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-122 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Las estructuras ambientales de America Latina* 

Segtin se sostiene en esta obra, 
la acci6n del hombre sobre el me
dio fisico convierte a la naturale
za en un marco antropog-eografi
co que es resultado del desarro
llo de las fuerzas productivas y 
de las relaciones sociales de pro
ducci6n que establecen unas for
mas detenninadas de explotaci6n 
de las riquezas naturales y de usa 
y ordenaci6n territorial y, por 
ende, de configuraci6n de los es
paci'os rurales y de las estructuras 
de pueblos, villorios y ciudades. 
Estos factores sociohist6ricos SUo

mados al marco natural integran 
en conjunto la gIobabilidad del 
ambiente en el cual, en las socie.. 
dades desigualitarias, se expresan 
las contradicciones econ6micas y 
sociales y la Iucha de clases, cues.. 

tiones que adquieren rasgos par
ti'culannente dramaticos en los 
paises dependientes. 

Sobre el particular, y desde este 
enfoque marxista, el autor exami
na los problemas de las estructu
ras ambientales de America Lati. 
na, a traves de las tres etapas de 
su dependencia: a) La domina. 
ci6n colonial; b) La dominaci6n 
capitalista-comercial; y c) La do
minaci6n imperialista industrial
financiera. Y, finalm.ente, analiza 
la estructura ambiental que va 
configurandose en Cuba desde la 
revoluci6n socialista que, al rom
per la dependencia y su estructura 
de clases, posibiIit6 la integraci6n 
de un ambito antropogeografico 
concebido sobre bases de raciona
lidad sustentadas en los intereses 
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nacionales y sociales y no en los 
de las clases dominantes y los de 
las poten,cias extranjeras. 

En America Latina dependien. 
te, carla una de dichas relacio
nes de dominaci6n-dependencia 
suscita efectos diversos en el usa 
de los recursos naturales y en la 
organizaci6n del espacio urbano
Iural, en los que sin embargo se 
mantiene una subordinaci6n del 
campo a la ciudad, pues los cen
tros urbanos y portuarios y las 
cap:itales ejercen el control de las 
riquezas extraidas al campo y al 
resto del territorio por clases do
minantes locales que cumplen a 
satisfacci6n su misi6n de media_ 
doras y administradoras de los 
procesos productivos dependientes 
y de la transferencia extema de 
los recursos. Tal sobreexplotaci6n 
im:plica modelos territoriales que 
imponen la concentraci6n de, las 
actividades secundarias y tercia.. 
rias en unos cuantos centros, mien· 
tras permanecen seg-reg-adas las 
actividades primarias esparcidas 
sobre grandes extensiones agrico
las, factores que g-eneran un fuer
te desajuste en la explotaci6n y 
distribuci6n de las riquezas nacia
nales que se expresan en ras.gos 
como los siguientes: a) D'esequi
librios regionales; b)· Hegemonia 
de las grandes ciudades econ6mi... 
ca y demografica; c)' Polos indus. 
triales de tecnologia avanzada in· 
sertos en regiones estancadas en 
cuyo desarrollo no inciden; d) 
Deterioro ecol6gi'co en la explota.. 
cion agricola e industrial; e')· Es
casa integraci6n entre los propios 
paises de la Region. En este con
texto critica la teoria de los polos 
de desarrollo y otros intervencio
nismos estatales para mej9rar la 

ordenaci6n del territorio y el des. 
arrollo urbano y para estimular 
zonas rezagadas, ya que seg(tn 10 
considera, son de inspiraci6n tee
nocratica metropolitan:a y respon
den a exigencias de la acumu
laci6n capitalista dependiente, 
cuya 16gica se contrapone a una 
autentica proyecci6n social y geo
grafica del desenvolvimiento. Bajo 
esta luz estudia, asimi'smo, las ca
ractensticas de Brasilia y Ciudad 
Guayana, con fines a mostrar que 
baio la egida del capitalismo de" 
pendiente ninguna proposici6n 
urbanistica 0 arquitect6nica es 
ai~a a las contradicciones esen
ciales del sistema. 

Este libro" una de cuyas prine 
cipales preocupaciones es mostrar 
la arquitectura como un feno-me
no de raices sociales, tambien pe
ne-tra al examen de la configu
racion intema de las ciudades y 
al problema de los deficits de vi. 
vienda y de servifios comunales. 
La ciudad «valor de uso» de la 
colonia, ha deveni'do en la ciudad 
«valor de cambio» propia de. la 
fase imperialista industrial-finan
ciera, pasando pot 'el modelo cIa
sico de la arquitectura adoptado 
por las burgues.ias liberales, fases 
que registran los correspondien
tos cambi'os en la comunicaci6n 
arquitect6nica que se produce en 
tres niveles: social, fune-jona! y 
sim,b6lico. As}, a la simbologia mo
numentalista tiende a supetp0ner. 
se la simbologia publicitaria de 
la sociedad de consumo, y si toda 
sociedad de. ciases registra morfo
l6gicamente la existencia de estas, 
en la ciudad «valor de cambios, 
productora de plusvaIor para fi .. 
nancistas e inversionistas, es la es
peculaci6n urbana la que logra 1a 
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localizaci6n segregada de las cIa
ses pobres. ,La vivienda «valor de 
uso» ha sido sustituida por Ia vi. 
vienda «valor de cambio» que se 
expresa en el contexto del nive} 
adquisitivo de las clases sociales, 
Mientras la clase dominante selec
ciona cuidadosamente el lugar de 
su habitaci6n y los modelos de 
esta, la pequefia burguesia" y so· 
bre todo el proletariado~ se some.. 
ten a las alternativas ofrecidas par 
los especuladores. En un marco 
de alto subempleo y desempleo y 
de precarios salarios, las villas mi.. 
seria, fabelas y ciudades perdidas 
reflejan en 10 urbano los proble. 
mas de la estructura ambiental 
de todo el pals y sabre los hechos 
consumados, los gobiemos alar
dean de las mezqui'nas op,ciones 
de autoconstrucci6n que ofrecen a 
los marginados urbanos que su
puestamente penniten a estos 
«configurar» su habitat y su am· 
biente, pero que se dan dentro de 
los llmites de su extrema pobreza 
y son sobre todo armas de media· 
tizaci6n polltica.1 

En Cuba" la instauraci6n del 
8Ocialismo marca una nueva etapa 
que implica el rompimiento de la 
anterior correIaci'6n de clases y la 
superaci6n del pasado dependien. 
te en un cauce de sucesivos cam
bios estructurales que van mate· 
rializandose en el entorno huma. 

1 Segun 10 expresa Segre, el tenni
no «marginaIidad» surgio con una de
notacion precisa: la existencia de nu
cleo! habitacionales espontaneos si
tuados en los margenes U orillas de 
la estructura urbana, si bien pos
teriormente se Ie asignaron otros sig
nificados econ6micos y sociales, p. 
216. 
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no mediante una planificaci6n 
acorde con el desarrollo nacional, 
los recursos disponibles y Ia crea
ci6n de nuevas instituciones. La 
revoluci6n agricola y urbanizaci6n 
del campo toman primacia y se 
establecen vinculaciones agroin. 
dustriales que identifican la cuI· 
tura urbana con el territorio ru· 
ral. EI territori0 es tratado como 
una trama y no en terminos de 
polos de desarrollo, consolidando
se paulatinamente una armadura 
urbana y no nucleos urbanos ais. 
lados y menos centros hegem6ni.. 
'cos, sino el fortaleci'miento de la~ 
ciudades medias en las que se sus· 
tituye la primacia de la funci6n 
terciaria par la infraestmctura 
de rervicios de producci6n, mis
mas que se transforman en capi
tales provinciales. Y ell0, carre
Iativamente a Ia desaparici6n del 
habitat rural di'sperso, cuya agru. 
paci6n en comunidades dotadas 
de bases productivas y servicios 
comunales, constituye el primer 
esIab6n de la red urbana. Proce· 
sos en que la planificaci6n se 
identifica can una verdadera par· 
ticipaci6n popular .en la toma de 
decisiones que orientan la confi'· 
guraci6n de las estructuras' am
bientales en el campo y la ciudad 
y de la vivienda propia. Asi, eJ 
uso del sueIo y los recursos y la 
creaci6n de formas y espacios 
adecuados al desarrollo social, a 
la vezque integran las bases tec.. 
nico-materiales y el desarrollo de 
las fuerzas productivas, registran 
las transformaciones revoluciona.. 
rias en las funci'ones sociales y 
eliminan del habitat los rasgos 
de segregaci6n clasista, factores 
que tambien se expresan en el sis
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terna de signos y simbolos arqui. 
tectonicos en un sentido de borrar 
,el colonialisrno cultural y el eHtis· 
rno, para dar cabida a los nuevos 
valores. 

Este libro de Segre, quiza de
masiado apretado en conceptos 
por sus multiples t6picos y por el 
largo periodo hist6rico que enfo. 
ca, y en partes desordenado y de 
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dificil lectura, es, sin embargo, 
una obra anaHtica de gran impor
tancia en los ternas ahora tan en 
voga de ordenaci6n territorial y 
asentamientos humanos, asi como 
en 10 que es una preocupaci6n 
central, a saber, la develaci6n· de 
los secretos sociales del panorama 
arquitect6ni'co latinoamericano. 
GLORIA GONZALEZ SALAZAR. 




