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PREFACIO
 

El prop6sito de esta serie de INTERCAMBIO DE IDEAS Y METODOS es el de presen
tar ideas o experiencias 6tiles que sirvan de ayuda a los asesores en la construcci6n de vi
viendas y desarrollo urbano, de ]a Agencia para el Desarrollo Internacional, para ayudar a,
los funcionarios del gobierno, y su personal profesional, a atacar los numerosos problemas 
con que se encaran los paises en desarrollo. 

Los ms dificiles y aun desafiantes de 6stos, estibi ligados a las Areas metropolitanas que 
surgen y al planeamiento para un crecimiento dentro delordenado contexto de las metas del 
desarrollo nacional. 

Esta publicaci6n, iniciada por el Departamento de Construcci6n de Viviendas y Desarrollo 
Urbano y preparada por el profesor Lloyd Rodwin, trata del problema del planeamiento ur
bano a trav~s del estudio de un caso referente a ]a planificacidn de Ciudad Guayana, en 
Venezuela. Aun cuando se trat6 de una experiencia 6nica, quedaron comprendidos muchos
de los elementos que deben ser tomados en cuenta por los que formulan los planes y los fun
cionarios del gobierno en otros paises, no solamente para el planeamiento de comunidades 
nuevas, sino tambi6n para el relacionado con el crecimiento de las ciudades existentes. 

El autor tiene una capacidad 6nica para ]a tarea. Es presidente de la Comisi6n de ]a Fa
cultad del Centro Mixto para Estudios Urbanos del Instituto Tecnol6gico de Massachusetts
(M.I.T.) y de la Universidad de Harvard, profesor en el Departamento de Planeamiento Re
gional y Urbano, M.I.T., y ha servido como asesor en problemas de desarrollo regional 
y urbano en las Naciones Unidas, Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico 
(O.E.C.D.), Agencia para eI Desarrollo Internacional (A.I.D.), y un nfimero de paises en
diferentes partes del mundo, y lleva ]a responsabilidad principi! en ]a direccidn del Proyecto
Guayana desde su periodo inicial. Las ideas expresadas representan los puntos de vista del 
autor. No expresan necesariamente la posici6n oficial del Departamento de Construcci6n de 
Viviendas y Desarrollo Urbano o de ]a Agencia para el Desarrollo Internacional. 

James A. Moore 
Administrador Auxiliar 
Oficina Internacional de ConFtrucci6n 

de Viviendas 



PROLOGO
 

El aumento do pobiaci6n entre los naturales, junto con ]a gran ola de inmigrantes de lasAreas rurales, estin sobrepasando el nfirnero de construcciones e instalaciones urbanas en
casi tcdos los paisos en desarrollo. Estos cambios plantean problenas graves paa el futuro.
Existe una necesidad urgente de encaminar los esfuerzos en favor de un planearniento or
denado drl desarrollo en los principales centros de poblaci6n, y al mismio tienupo, con las 
propias palabras del autor, "reducir la brecha existente entre las zonas que crecen y se
desarrollan y las regiones miAs atrasadas". 

La Agencia ipara el Desarrollo Internacional (A.I.D.), concede una gran importancia al 
planearniento urbano en los 1)rogramas nacionales de desarrollo. Por esta raz6n, la A.I.D.contrat6 al profesor Lloyd Rodwin con objeto de lpreparar esta obra, con la esperanza de 
que servirAi como estimulo y orientaci6n para los tdcnicos en planeamiento urbano y para
los funcionarios que tienen la responsabilidad de realizar este tipo de tareas en sus paises. 

Osborne T. Boyd
Director Delegado para la Construcci6n 

de Viviendas y Desarrollo Urbano 
Oficina de Colaboracidn Tcnica e 

Investigaci6n 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
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PARTE I
 

PLANEAMIENTO URBANO 

En esta obra se presenta el trabajo del pla-
nificador urbano en los paises en desarrollo. 
Esto se hace mediante el examen de un solo 
caso, o sea, el planeamiento de Ciudad Gua-
yana, una ciudad que se construye en Vene-
zuela, y se enfoca lI tarea del planeamiento 
de esta ciudad desde dos puntos de vista. Se 
examina esta empresa, aun en proceso, desd 
el punto de vista de la t6cnica del planea-
miento urbano -- I.c6mo desempefia su traba-
jo el planificador en un caso semejante?- y,
ademds, se trata de sugerir Igunas funcio-
nes que una empresa de planeamiento urbano 
de ese tipo pueda tener en un pais en desarro-
1lo. No obstante que ciertos a. pectos del ca-
so que se presenta son caracteristicos soia-
mente de Venezuela, o de los problemas de 
las nuevas ciudades, muchos de los proble-
mas que se confrontan y las t6cnicas usadas 
son aplicables a los programas urbanos, re-
gionales y nacionales en todo el mundo. Un 
estudio de lo que se ha Ilevado a cabo en Ve-
nezuela puede proporcionar al lector cierta 
idea de la forma en que ]as metas propues-
tas, los m6todos, las necesidades y Is opor-
tunidades modelaron los programas y ]as 
decisiones para el florecimiento de Ciudad 
Guayana, y de c6mo ]as metas propuestas, 
los n6todos, Is necesidades y las oportuni-
dades semejantes pudieran muy bien mode-
lar el planeamiento de algunas ciudades en 
otras partes del mundo. Adem.is, es muy po-
sible que Ia forma en que las decisiones y
los programas para Ciudad Guayana se des-
envolvieron en relaci6n con las metas fijadas 

Y PAISES EN DESARROLLO 

para el desarrollo nacionai, puede hacer pen
sar en c6mo el planeamiento urbano puede 
ser parte de la estrategia para el desarrollo 
de la naci6n. 

Hasta hace poco, el planeamiento de ]as 
ciudades no habia sido parte de ninguna es
trategia semejante de desarrollo. Su papel 
se consider6 como una especie de escultura 
civica, y los experimentos de prodigalidad 
en ]a escultura civica son muy costosos, si 
es que no injustificables, en los paises pobres.
Sin embargo, dificilmente puede pasar 6sta 
como excusa para descuidar Ia funcidn de Ias 
ciudades en la distribucidn de los recursos. 
Los trazadores de los planes para el desarro
1lo muchas veces han tenido que aprender 
un camino dificil en que is actividades que 
ellos buscaron promover no se llevarin a 
cabo donde, cuando o como debieran, concen
tr/indose simplemente en los planes naciona
les o en los programas para los sectores na
cionales de Ia economia. Actualmente existe 
una experiencia suficiente para establecer en 
forma clara que los estudios y plane,,, regio
nales y urbanos, son primordiales pot w'ias 
razones: para lograr Ias metas propuestas de 
crecimiento, cerrar ]I brecha existente entre 
los puntos en desarrollo y his regiones atra
sadas, aumientar la eficiencia de las inversio
nes infraestructurales, lograr un maximo de 
efectos ben6ficos de urbanizacidn, y producir 
ambientes mais adecuados y menos costosos 
en los cuales se pueda trabajar y vivir. 

En is paiginas siguientes comienza la his
toria de un caso, o sea, el planeamiento de 
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Ciudad Guayana en Venezuela, enfocado so-
bre los problemas confrontados y las tdcnicas 
empleadas con grandes posibilidades de ser 
beneficiosas para el planeamiento urbano en 
otros paises en desarrollo.'Despu6s de esta 
exposici6n, se examinar~in en forma mis ge-
neral las necesidades para un planeamiento 
urbano efectivo en los paise en desarrollo, y 
c6mo dicho planeamiento urbano l)uede por
si mismo contribuir al desarrollo. Sin embar-
go, antes de proceder, una o (1os palabras,
referentes al papel del pIIaificador urbano 
pueden ser aprol)iadas. 

Nada piede parecer miAs presuntuoso .jue 
la idea de que un hombre o una profesin 
pueden planear tma ciudad o una region. En 
realidad, ninguna persona o profesion lo ha-
ce, mias de lo que cualquier persona o profe-
si6n pueda planear una industria, oma politica 
exterior, o un pais. Las personas y alginas 
veces las profesiones pueden desempefiar pa-
pelcs muy importantes; pero las actividades 
relacionadas con toda una sociedad, requiC-
ren y demandan ua serie de habilidades 
diferentes. La habilidad (1e planifieador de 
h. ciUdad se basa en sus conocimientos de 
la organizaci6n para utilizar la tierra y del 
desarrollo en las ciulades y las regiones. Si 
su educaci6n y experiencia tienen valor, de-
beri examinar los propOsitos y conflictos o( 
problemas (que puedan verse comlprendidos 
en estos esfuerzos. Tarnbin aprendi5 a ana-
lizar, o a trabajar (on otras personas que
pueden analizar los tipos de personas y ac-
tividades actuales en la ciudad o con po-
sibilidades de establecerse, sus tareas y 
necesidades, y las clases de sistenias y ser-
vicios que re(uieren. Finalmente, ha adqui-
rido cierta capacidad para traducir estas 
ideas y anAlisis en iniciativas, planes de ac-
ci6n y actividades factibles. 

En virtud do que Ia profesi~n es noy re-
ciente, afin hay muchas cosas que se desco-

nocen o se hacen incorrectamente. Como en 
otras profesiones, se espera mls de los plani
ficadores de ]a ciudad, de lo que ellos pueden 
realizar. Alginos errores no pueden evitarse. 
Ademds, el lector debe quedar advertido de 
que es moy posible que una descripci6n de 
los procesos de planeamiento pueda crear una 
irnagen que sea menos confusa de lo que real
niente es el caso. Los estudios y los planes no 
se hacen por medio de miquinas, sino con el 
concurso de los seres humanos, pensando, 
discutiendo, exponiendo argumentos y apli
cando algonas ideas en calidad de prueba.
Los trabajos que van a realizarse se ven con 

imis claridad tomando en cuenta los hechos 
pasados. Las decisiones tomada. producen 
algunos resultados, y los resultados ayudan 
a forniular decisiones futuras. Ademas, Ia 
situaci6n deterrmina presiones para una ac
ciin inmediata, y es muy posible que una 
organizacion no sobreviva y posiblemente no 
merezea sobrevivir, si se demuestra que es 
incapaz de responder a dichas presiones. 
Cierto personal, posiblemente de alguna uni
dad especial, puede servir como "creadores 
de probleias". Sus acciones, basadas en jui
cios provisionales, ayudarfin a darle forma 
al curso de Ia futUra direcci6n de los asun
tos. Los planificadores siempre estain apren
diendo a medida que realizan su trabajo, y 
esto es mAs cierto cuando se encuentran en 
el extranjero, dentro do un marco institu
cional nuevo ellos. Asi nopara )0ues, puede 
insistirse en una serie inuy estricta de pa
sos, en virtud de que mucho depende de la 
naturaleza del trabajo que ha d llevarse a 
cabo, la cantidad y calidad del personal y la 
clase de contingencias que se i)resenten. Lo 
que se ha (lecidido hacer a cambio, es hacer 
un informe de las secuencias de algunos de 
los estudios mis importantes y acciones que 
se lilevaron a cabo en la empresa verdadera, 
el planeamiento de Ciudad Guayana. 

3 
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PARTE II 

EL ESTUDIO DE UN CASO: CIUDAD GUAYANA 

PRIMERAS IMPRESIONES 

A primera vista, el valle inferior del Ori-
noco no parece ser un lugar que invita a 
planear una metr6poli. Aislada (a 500 kil5-
metros de ]a capital), de clima tropical, y ge-
neralmente con un potencial agricola inferior, 
la regi6n no progres6 en tanto que en otras 
partes hubo primero un desenvolvimiento de 
su agricultura, y luego, desde ]a ddcada 
de 1920, de sus dep6sitos de petr6leo y sus 
industrias. Sin embargo, en Guayana se lui-
ch6 por obtener lo que escaseaba de hecho, 
mediante lo que siempre se pens6 que existia 
en forma potencial. Inmensa, (una tercera 
parte del irea total del pais), estAt dominada 
por extensiones de bosques tropicales inte-
rrumpidas 6inicamente por los rios traicione-
ros y ]as cadenas de montafias bajas. Los 
descubrimientos esporfidi.-os de diamantes, 
combinados con las memorias de la riqueza 
de las minas de oro de El Callao durante el 
siglo diecinteve, crearon el mito de las fabu-
losas riquezas que esperan a los aventureros, 
lo que adn significa "Guayana" para la ma-
yor parte de los venezolanos. Quiza como tin 
resultado del mito, la regi6n es sin lugar a 
dudas una frontera para aquellos que se en-
cuentran dentro, asi como para los que esti'n 
fuera de ella. 

Junto con estos aspectos estd Ia dotacion 
excepcional de recursos, especialmente los 
minerales de hierro, energia, agua y bosques. 
La actual presa de Macagua con las instala-
ciones que tiene es s6lo de una capacidad de 
350,000 kilovatios, pero el rio Taroni tiene 

un potencial hidroe] ctrico aproximado de 6 
millones de kilovatios, calcu'ados para 1967; 
y mediante la instalaci6n de otros generado
res, la capacidad podr, aumentarse unas cin
co veces, sin tener que aumentar la altura de 
la presa. 

A. 100 kil6metros a la redonda, la regi6n 
contiene grandes campos de petr6leo natural 
y dep6sitos muy ricos de gas natural y rico 
mineral de hierro, contando con posibilidades 
muy prometedoras para ]a explotaci6n de 
otros tipos de minerales como manganeso, 
niquel, cromo, diamantes industriales, oro y 
posiblemente bauxita y laterita de ,luminio. 
Aunque actualmente aislada y establecida a 
medias, ]a regifn cuenta con razonables y sa
tisfactorias conexiones de carreteras con el 
resto del pais y acceso directo al mar via 
el rio Orinoco. 

El lugar para ]a futura ciudad ya se ha 
convertido en un centro para procesar el mi
neral de hierro y embarcarlo por medio de 
dos subsidiarias americanas (la Orinoco Min
ing Company y Ia Iron Mines Company de 
Venezuela), cada una de las cuales contaba 
con tin establecimiento pequeflo previamente 
planeado para su personal. Adem,.s, en el lu
gar se localizaba una gran planta siderirgica, 
planeada y construida por gobiernos aihterio
res, terminada virtualmente en 1963. 

La tarea que se asign6 el gobierno del pre
sidente Betancourt fue de trazar una t6cnica 
apropiada para el desarrollo de ]a regi6n de 
Guayana tomando en consideraci6n las metai 

5 



III. CIUDAD GUAYANA 

,',:,'1 

PUERTO ORDAZ 

PALUA 

VT STCASTILLITO 

ell -,/ ( 

// ,,SAN FELIX 

Ikkv 

ALTA VISTA 

DALLA COSTA 

PUNTA VISTA 

LAS CATARATAS 

~VIENTOS CONSTANTES 

1 0 1 2 3 4 5 
I'1 I, !I I I I M 

1, , o ! 2, I 



y normas del plan nacional de Venezuela. Pa-
ra unificar las responsabilidades t6cnicas y 
politicas de estos esfuerzos, el gobierno cre6 
rna corporaci6n pfblica, I Corporacidn Ve-
nezolana de Guayana (CYG). La Corporaci6n 
de Guayana torn6 a su cargo i presa de Ma-
cagua sobre el Caroni y In tarea general dei 
desarrollo Ce Ia energia el~ctrica. Toni() I 
responsabilidad (IeIa nueva planta sideriirgi-
ca, Ia cual maneja actualmente mediante una 
subsidiaria. Tambi6n so entrego a la activi-
dad de planear y desarrollar una ciudad que 
habria de ser el centrI dodesarollo del Area. 
Tenia ella autoridad pa. llevar adelante tin 
progi'lna general de investigaci6n, panea-
nierto y desarroljo. Para asegurar Lin con-
trol adecuado del desariollo so adquiri au 
gran parte del terreno (d ]lgar, ya sea me-
diante compra o por transforencia do dluio 
de otras lcependencias lel gobierno a hi CVG. 
Sin embargo, sus polders estaban iita(dos 
en forn-a vaga por las actividades 3 in juris-
diei6n (IC otras dependencias; su capaci(hda 
de actuaci6n se ohstacUii zA ci(o conseCuencia 
0, las limitaciones (le personal esl)ecializa-
do; 3y I uni6n de las ,tnciones (1el phinea-
miento de Inciudm, ha prodhlii6n de acero 
y desarrollo de !a energia para integrar un 
empresa de plani fcncion, s1(o podia realizar-
se en tiempo extra. Se necesitaba itucha ayu-
cia tecnic:t. A esto so debi( en gran parte que 
In CVG dispuso que ei entro Mixto, de Estu-

de un anilisis riguroso de las dirnensiones 
probables del pueblo en lis diferentes etapas 
de su creciiniento. Necesitaban una informa
cidn (!etallada referente a las caracteristicas 
y necesidades de las actividades econ6micas 
que pudieran ser atraids a Ia regi6n. Tuvie
ron que conocer nmis aecrca de lans necesida
des y preferencias de Ia poblaci6n existente 
y futura y con relaci6n a los propositos de 
desarrollo (1uo habian (le perseguirse. Esta 
infornaci6n era esencial para formular los 
plianes para Ia utilizaci6n de i tierra y para 
tener Ia seguridad de que habian de servir 
co(e una ayidaI ra lograr las metas de 
desarrollo especificas. 

En el irea ininediata de In nueva ciudad, 
existia ya eierto nuniero de establecinientos 
lioterogeneos sin conexiones entre si. El pue
blo de San FMlix, sobre el banco sur del Ori

o1000tiene ahoia una poblacion aproximada 
de 45,(O0 habitantes. A unos 28 kihimetros 
hac;i cl oeste, se encuintra i nueva planta 
siderurgica. A hi ,iit(i de ha dIitancia entre 
los (o; puntos estA In cor tuiiidad planeada 
(IC Puerto Ordaz, con unal)ol)licion aproxi
na(ln (e 25,000 habituntes 3 construida por 
hinOrinoco Mining Company para su )ersonal. 
Entre los dos I)tntos se encuentra Pnlia, el 
otro pueblo minero, y cierto nfinero de ins
talaciones (eslarranindas sin plan ai borde 
de I red d carreteras. 

Anticipindose a las oportunidades de tra
dios Urbanos (1ei Instituto Tecohlgico (Cle bajo, estaban ernigrando las gentes a Ia 
Massachusetts y i Universidal de [larvard 
prestaran ayuida a su personal, Cn todos los 
aspectos del planearniento. 

ESFUERZOS INICIALES 

La primera tarea consistiM en definir nue-
vamente los problenas y buscar ciertos he-
chos biisicos en el orden (Iehi magnitud 
de hi labor, que quedaban por acometer. Sc 
prepararon previamento algunos proyectos 
provisionales por parte de liOfieina (IePhI-
neamiento Urbano del Ministerio le Obras 
Piblicas. Se pens6 por ejemplo, que los pla-
nes deberian formularse para una1),bhcion 
(1e 200,000 a 250,000 habitantes. Sin embar-
go, cuando se discutieron his cifras, los 
eiilculos hechos se convirtieron en aproxina-
ciones muy imprecisas. Tan fIAcilinente podia 
adaptarse el case tanto a iiaiobicion de 
100,000 cone de 400,000 persoias. El l)erso-
nal de i CVG y del Centra Mixto requerian 

region en tropel. Un conjunto d casetas 
provisionales, desl)ramandnas o concentradas, 
ptululaban c.mno hongos. Asi, hubo ciertas 
presiones para tina acci6n pfiblica, aunque 
fuera irnprovisan(l"rtpidarnente, para sumi

oistrode agun, nlbfiales, carroteras, energia, 
escuelas, un puonte y vivieillas. El problema 
consistin en corno surninistrar estas instala
ciones y servicios sin perjudicar serianmente 
los planes de g.man alcanec para i comunidad, 
cuyos estu(lios bis icos afin no habian comen
zado. Cuhesquiera soluciones ideadas, debian 
)onerse en l)i'etica con rnAidez; debian for

muhirse (oil datos despreciables, un )ersonal 
bastante limitado y I seguridad de que si 
las co.was salieran ial, coma en alguna oca
si6n ihudablemente sucederia, los "planifi
ca(lores" serian los ,hivos expiatorios de to
dos los eleiientos incontlornes. 

Los prinieros especialistas (1e1 Centra Mix
to en aparecer en escena, iueron los phflai
ficadores fisicos. Junto con el grupo de sus 

7 



IV. CIUDAD GUAYANA: CONDICIONES NATURALES 

PROBLEMAS OPORTUNIDADES 
CLIMA TROPICAL IJMEDO ~VIENTOS REFRESCANTES 

% SUPERFICIE PLANA QUE SE INUNDA CADA A4O AGUA ABUNDANTE PARA:
 

LA INDUSTRIA
EROSION DEL SUELO 


CONTROL DEL DRENAJE NATURAL LANAVEGACION
 

SUELO POBRE LA ENERGIA HIDROELECTRICA
 

VEGETACION POCO DENSA RIEGO SUMINISTRO
 
ESPARCIMIENlu
BARRERAS TOPOGRAFICAS 

2 SITIOS NATURALES UNICOS 

TOPOGRAFIA SUAVE 
UBICACIONES PARA LOS PUER OS 

) REGIONES BOSCOSAS 

o KM 7.5 KM I5K c 

o Mi 75M1
 



V. CIUDAD GUAYANA: CONDICIONES EXISTENTES IMPUESTAS POR E HOMBRE
 

.
 

........
...... 

.. ... 	 ..... 

gl ~ l L
.....
..
........
 ... ..


INDUSTRIAS 	 PUNTOS COLONIZADOS SERViCIOS PUBLICOS 

o PLANTA SIDERURGICA 0 PUERTO ORDAZ J PUERTO SAN FELIX 
O PUERTO C COUNTRY CLUB ( SUMINISTRO DE AGUA PUERiO ORDAZ 
O SUBDIVISION INDUSTRIAL 0 CASTILLITO C SUMINISTRO DE AGUA SAN FELIX o 	 SUBDIVISION * DALLA COSTA CONDUCTO DE PETROLEO 

ORINOCO MINING COMPANY 4 El ROBLE AEROPUERTO
 
O IRON MINING COMPANY 0 SAN FELIX TORRE PARA TRANSMISIONES
 

o 	 SUBDIVISION INDUSTRIAL DE * CAMPAMENTO CARONI DE ONDA CORTA
 
ILUMINACION 41) LOS BARRANCOS
 

O PRESA HIDROELECTRICA DE
 
MACAGUA
 

CANAL DE AGUAS PROFUNDAS PARA 

PROBLEMAS OPORTUNIDADES NAVEGACION 

GRAN DISTANCIA ENTRE LOS PUNTOS PLANTA SIDERURGICA, NUCLEOS DEL HOSPITAL GENERAL EN CONSTRUCCION 
COLONIZADOS Y EL CENTRO DE CON- CONJUNTO INDUSTRIAL SUMINISTROS DE AGUA PARA PUERTO 
TRATACION DE EMPLEADOS (23 KM. 0 PRESA DE MACAGUA, ABUNDANCIA DE ORDAZ Y SAN FELIX, EN 
14.4 MI.) (DISTANCIA EN LINEA RECTA) ENER17IA CONSTRUCCION 
DESARROLLO DISPERSO PK4E1'TE SOBRE EL RIO CARONI HOTEL EN CONSTRUCCION 
FALTA DE CONTINUIDAD P'!:RTO SAN FELIX ESCUELAS NUEVAS 
ESCASEZ DE ALBAN4ALES ' SUMINISTRO 
D E AG UA 	 o ... ,, 

0-Id 	 7 M 

9 



colegas venezolanos, iniciaron ostudios para 
obtener informes topogrlficos, acerca de la 
vegetaci6n, el clima, ]as caracteristicas so-
ciales, las actividades existentes y los mode-
los de desarrollo. Examinaron ]a situaci6n 
sobre el lugar y aventuraron algonas suposi-
ciones sobre las dimensiones probables de la 
poblaci6n y ]a pDsible ubicaci6n do 1F prin-
cipales usos de la tierra. Basindose en estos 
juicios aproximados, se revi:;aron los proyec-
tos especificos, ya planeados o en so proceso 
inicial do desarrollo, part poder decidir cuoil, 
si es que alguno, debia sospenderse o trans-
ferirse a otro lugar. Result6 ser ona tarea 
muy ardua detener toda actividad. El proun
sito fue de evitar ona decisi6n negativa a 
menos que fuera esencial para lograr tn ob
jetivo ms importante. El plente, o sea la 
mias importante de las obras l)bl;ca en pro-
ceso de construccion, par fortulM qed( on 
unl !ugar excelente, y, Fiijeto a ciortas reset-
vas, pudo avanzarse con 61 on esta ubicacidn. 
De ]a misma manera, se logr esto con I 
mayoria de los proyectos do constroccion do 
viviendas. Solamente uno o dos fueron recha-
zados y eventUalmente se obicaron on otros 
lugares. 

La acci6n rApida demnostr() ser esencial en 
varios otros frentes. Fie necesaria la ayu-
da inmediala pata la localizacid (l nevos 
sitios para la instalaci6n do viviendas de 
rentas bajas; para disefiar nuovanente los 
pianos de los lugares de algumos proyectos de 
construcci6n de viviendas; para hi idntifica-
ci6n de los lgares apropiados o "Afreas de 
recepci6n" donde habia de pi~rmitirse que s( 
establecieran los imnigrantes; para la prepa-
raci6n de las o;ubdivisiones para permitir la 
venta ripida y el progreso de las parcelas in-
dustriales a los dos lados (le rio. QuizA ol 
problema mis (h'amAtico foe que el puente 
tenia que crizar el rio Caroni para conoctar 
las activid-des a los dos lados (le1 rio. De 
acuerdo con la evaluacion que hizo ol grupo, 
el puente debia acomodar el dob!e del trAfi-
co y servir a los peatones y cielistas en 11a 
forma mAs eficiente. Pero al auimento de ca-
pacidad no fue posible en virtud de (1ue los 
trabajos ya se encontraban nmy avauzados. 
Sin embargo, afii foe posible ajustar el dise-
ho para pe7rmitir ona sep'iracion dol trjfico de 
autom6viles y de bicicleta.; y que los l)eatones 
pudieran cruzar a la sombra. El caso tovo irn-
portancia porque of puente, en ese tiempo, 
era la mejora mAs valiosa solicitada por ha 

comunidad. Tambi6n era un elemento visual 
critico en virtud do su propia apariencia y 
de la vista memorable que ofreceria de Ia ciu
dad del futuro. El personal deseaba que el 
poonte Ilegara a ser un simbolo de servicio 
para todo el nooblo; y tuvo la esperanza, de 
ser posible, (e hacer que esta experiencia 
fNera tan importante para los residentes de 
Ciudad Guayana como el cruzar el Ponte 
Vecchio en Florencia o el puente de Galatea 
en Estambul. Al precio de una corta demora 
de on mos o menos, el personal pens6 que po
dia lograr este prop6sito. Les fue concedida 
esta demora. 

LOS DIAGNOSTICOS ECONOMICO Y SOCIAL 

Sin embargo, pronto tuvieron ue afron
farse las principales alternativas de progreso. 

lLas emergencias se hicieron inevitables. Pe
ro las demoras eran Lin riesgro para las pers
pectivas (1e gran alcance. Pudiera exigirse 
on costo no's serio si los elementos principa
les para ha ttilizaci6n de las tierras no estu
vieran plaiieados. Las carreteras, puentes, 
parques y rutas para los transportes pfiblicos 
y los mayores centros comerciales, guber
namentales y reidenciales tuvieron que or
ganizarse segfin normas de eficiencia de 
acuerdo con las neeesidades futuras que, sin 
embargo, fueran capaces de guiar y acomo
dar las necesihiades econ6micas comunes. 
Esta tarea deniand6 on anfilisis econ6mico 
muy cuidadoo, Por ese tiempo, ya habian 
Ilegado otrs economistas y comenzaron a 
encarar esto;s l)roblemas juntos, es decir, con 
sos colegas venezolanos. 

Lo primero que se hizo foe estimar el pa
pel (1e ha regi6n de Guayana n ila economia 
nacional, y despu6s determinar las implica
cionos para M nivel y caricter de actividad 
econ()nica que pudiera progresar ell la re
gi6n. En los filtinos 25 afios, el crecimiento 
de la economia venezolaa habia alcanzado 
la impresionante cifra del 7 7 por afho. Esto 
se (lebi en gran parte al descubrimiento y 
explotacion (1e los yacirientos petroliferos. 
Pero (tepenlder exel,. i-amente del petr6leo 
era peligroso; y do . cuerdo con las tenden
cias a largo plazo, el ereci iento que pudiera 
atribuirse a este recLrso se debilitaria. Un 
decrecinienio relativo poitria estimarse en 
fmiiciin de las rentas piblicas, intercambio 
de utilidades con ol extranjero y las inversio
nes en general. En virtud de que la poblaci6n 

10 



de Venezuela ha tenido un aumento de m-is 
del 3% por afio, podrd demostrarse que Ve-
nezuela probablemente tendrd que cuadrupli-
car ]a producci6n total de sus mercancias y 
servicios en los pr6ximos 20 afios si es que ha 
de mantenerse el anterior ritmo de progreso. 
Dicho desarrollo podria lograrse solamente 
mediante unit industrializacidn sustancial y 
diversa.'* 

El estudio de ]a industria existente en Ve-
nezuela demostr5 que se earacteriza por las 
actividades de montaje finales que requieren 
de importaciones sustanciales de productos 
intermedios y bisicos. Un aumento en Ia pro-
ducei6n de metales, productos de ]Itpetro-
quimica y maquinaria ligera y pesada, no 
solamente le brindaria a i economia Vene-
zolana cierto nfimero de productos interme-
dios y b~isicos, sino que tambiSn seria utna 
gran contribuci6n para obtener importantes 
utilidades por medio de intercambios con el 
extranjero, realizando exportaciones a otros 
paises de America Latina y del mundo. Esta 
evaluacion reforz( ii justificacion de ]a prio-
ridad que el gobierno nocional concedi a 
desarrollo de Guayana. Tambin estableci6 el 
marco para los pasos siguientes en la progra-
maci6n de las actividades econ6micas que 
habian de fornentarse en It regi6n. 

Para proteger las industrias y los conjun-
tos industriales que pudieran establecerse, 
los economistas formularon cierto nfimero de 
opiniones: 

La demanda venezolano y iiiundial de 
cada uno de los productos de hi indus-
tria: una escala economica minima; 
cooperaci6n complementaria entre las in-
dustrias, y los enlaces que se derivan de 
las operaciones conjuntas; sus costos 
de competencia; los factores de trans-
porte; y lItinfluencia sobre cada iiiduts-
tria potencial de lo existente, en sus 
fases iniciales de desarrollo, de uniins-
talaci6n para energia hidroel6ctrica, un 
conjunto integral industrial de hierro y 
acero y un proyecto basico par" lItfun-
dici6n de aluminio. Este examen preli-
minar sefia16 cuales de estas industrias 
potenciales habrian de disfrutar en Gua-
yana de ventajas en escala, en tenuolo-
gia, bajos costos y recursos de calidad 

* En las piginas 65-68 hiflanse las citas biblio-
grfificas. 

superior, medios de transporte y ]a eco
nomia resultante de los enlaces y coope
raci6n complementaria y por lo tanto 
probablemente tendrian una posici6n :7
vorable por lo que toca a la competencia, 
lo que esti muy de acuerdo con las me
tas fijadas por Venezuela para el pro
greso nacional y las exportaciones. 2 

A trav6s de este ejercicio qued6 identifica
do cierto mnomero de prioridades para los pro
yectos industriales. Se trat6 principalmente 
de actividades que requerian de desembolsos 
de capital muy grandes; tambi6n debian ser 
modernas y eficientes, en virtud de que ]a 
mayor parte de ellas tendria competencia en 
el mercado mundial. Las mis importantes 
fueron: hierro y acero; hierro esponjoso; 
aluminio; otros metales y productos metAli
cos; maquinaria pesada y equipo; productos 
electroquimicos; pulpa, papel y otrop produc
tos forestales. Los c~lculos de Ia demanda, 
eilVenezuela y otras partes del mundo, se 
preararon para los productos de estas in
dustrias. Las operaciones se planearon en 
funci6n de diversas caracteristicas: volumen, 
valor y valor adicional ; fuerza de trabajo y 
ocupaciones; y las necesidades de ubicaci6n 
y accesibilidad y espacio. La ocupaci6n si
guionte se proyect6 hacia las actividades de 
servicio; y entonces, segfin el an'ilisis de las 
tendencias referentes al ntimero de miembros 
de las familias y las proporciones de la fuer
za de trabajo on relaci6n con ]a poblaci6n, 
fue posible levantar censos aproximados de 
]i poblaci6n. Asi, los economistas pudieron 
coinplementir las proyecciones demogrificas 
con los cAlculos sobre litpoblaci6n futura, ba
sados en los grados antici)ados de actividad 
econ6mica. Estos informes dieron a los pla
nificadores de lItutilizaci6n de las tierras ]a 
informaciOn necesaria para determinar la es
cala, ubieaci6n y relaciones de los usos de ]a 
tierra y as necesidades de los sistemas de 
transporte, cornunicaciones, servicios y cons
trucci6n de viviendas en favor de estas acti
vidades. 

Los resultados primeramente se limitaron 
a simples aproximociones y requirieron una 
cierta elaboraci6n de su finalidad y alcance. 
Por ejemplo, litdemanda a largo plazo de los 
productos de las industrias princil)ales, se 
analiz6 en unit forma intensa. Tambi6n se lle
v6 a cabo utna investigaci6n especial de las 
funciones de Iaregi6n de Guayana si es que 
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Venezuela fuera a participar en ]a Asociaci6n 
Latinoamericana de Libre Comercio. En vir-
tud de que una gran parte de los alimentos 
para ]a poblaci6n se importa actualmente de 
otras regiones, se ha iniciado una serie de es-
tudios agricolas y eyperimentos. El prop6sito 
fue de evaluar las posibilidades de aumentar 
]a participacidn de los productos que podian 
producirse econ6micamente en Guayana, es-
pecialmente en el Area del delta del Orinoco. 
Tambi6n se llev6 a cabo un esbozo de la es-
tructura econ6mica de ]a regi6n. En &ste se 
incluye un anilisis de las demandas de la re-
gi6n (consumo, inversiones y exportaciones) 
y de sus fuentes de suministros (producci6n 
e importaciones). Para lograr esto, los eco-
nomistas r tudiaron las demandas nacionales 
y rerional,.s de productos y servicios. Enton-

ces se hizo un cilculo de la posible participa-
ci6n de ]a regi6n de Guayana. Los calculos 
adiciona!es suministraron informaci6n sobre 
!a producci6n de todos los otros productos y 
servicios. Estos datos, a su vez, formaron la 
base para hacer los cdticulos del nivel y Ia 
distribuci6n de las utilidades. 

Tambidn fue esencial hacer una estimaci6n 
de las inversiones a largo plazo requeridas. 
El andlisis tom6 en cuenta las propuestas 
de sondeo para el desarrollo de las fuentes de 
recursos, la industria pesada y otras acti-
vidades de producci6n. Tambidn quedaron 
comprendidas las necesidades de la cons-
trucci6n de viviendas, transportes, sericios 
ptblicos, el centro urbano, otros centros co-
mercia!es y oti'as actividades de servicios. El 
programa de inversiones de gran alcance, 
planeado para los periodos de 1963-1966 y 
1967-1975, fue revisado por Cordiplan, la ofA-
cina nacional de planeamiento. Finalmente, 
con base en estos proyectos, se estableci6 nn 
programa preliminar de financiamiento. Se 
espera que una parte importante de este fi-
nanciamiento provenga de otras fuentes aje-
nas al gobierno venezolano incluyendo el 
capital privado extranjero y del pais y los 
pr6stamos de proyeetos internacionales pfi-
blicos. A pesar de todo, las inversiones tota-
les por parte del gobierno de Venezuela en 
la regi6n seriin aproximadamente de mfs 
de 540 millones de d6lares para el periodo de 
1965-1968 y de 1,485 millones de d6lares pa-
ra el periodo de 1969-1975, o sea, un 101/, 
aproximadamente de ]a inversi6n total de Ve-
nezuela durante los dos periodos. El hecho 
de que ]a regi6n bien pudiera suministrar 

una quinta parte de la producci6n del pais y 
de sus cxportaciones, sirvi6 para justificar 
]a asignaci6n de dichas vastas fuentes de ca
pital para estos prop6sitos. :1 

Atin podria decirse mucho rss acerca de 
las investigaciones econ6micas requeridas pa
ra orientar los planes para la utilizaci6n de 
las tierras y el desarrollo econ6mico en Ciu
dad Guayana, pero debemos detenernos en 
este punto. Serd suficiente decir que los re
sultados fueron iltiles; pero necesariamente 
fueron tentativos y sujetos a una estimaci6n. 
Por fortuna, ahora serai posible estar prote
gidos contra los errores mas scrios mediante 
una revisi6n peri6dica de las suposiciones y 
perspectivas. 

Pero, .(qu6 hay de las dimensiones sociales
del programa? Es evidente quo dstas tam

bi6n fueron objcto de atenci6n. Por ejemplo, 
los planificadores tuvieron que contar con 
mfis informes referentes a la poblaci6n que 
actualmente vive en Ciudad Guayana y algu
nos de los problemas de ajuste que se abor
daron durante el proceso de transformaci6n. 
Ellos s6lo tuvieron nociones fragmentarias 
vagas acerca do c6mo estaba constituida ]a 
poblaci6n, de cOno estaba experimentando 
cambios y c6mo seria posible que cambiara 
en el futuro. Tambikn tuvieron que avaluar 
las corrient-s mlis criticas abordadas por ]a 
poblaci6n, y c6mo, si es que en modo alguno, 
la tdcnica (1e desarrollo pudiera desplegarse 
para aligerar estos problemas. Sin causar 
mucha sorpresa, tom6 mucho mas tiempo del 
calculado recopilar esta informaci6n bisica, 
debido a que se presentaroil dificultades pa
ra contar con on personal capacitado y para 
montar los estudios sociales necesarios. 

Para comenzar, Un antrop6logo social fue 
contratado para vivir en ]a localidad con el 
prop6sito de que observara las costumbres 
y la forma de vida de los emigrantes y sus 
reacciones a los cambios que se determinaran 
en ellos. Tambi6n se inici6 un programa "pi
loto" experimental de ,.'onstrucci6n de vi
viendas ayudandose a si mismos. Adem s, 
se hicieron investigaciones sobre la salud, nu
trici6n, viviendas y modelos de erogaciones 
familiares. Se levaron a cabo otros estudios 
que trataban de Ila postura de la poblaci6n 
local con respecto a la autoridad y a los cam
bios, y de la importancia que ellcs atribuian 
a los servicios ptblicos especificos y a hs me
joras fisicas. Posteriormente, se contrat6 a 
tin especialista para establecer y mantener 
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una investigaci6n constante del nfmero y ca-
racteristicas de los emigrantes a la regi6n. 
Finalmente so itent6 un tipo de investi-
gaci6n original, la primera en una irea de 
desarrollo, y consisti6 en determinar cudles 
elementos so percibian o so consideraban im-
portantes en el medio ambiente fisico por 
parte de los residentes de diversas proceden-
cias. So espera que los resultados prueben 
algunas dc las suposiciones que los planifi-
cadores estn haciendo en el phano visual. 

Estas investigaciones, algunas de las cua-
les ain estain en proceso, demostraron ser do 
utilidad on varias formas. Por ejemplo, utno 
de los hechos que indicaron fue el bajo indi-
ce de comprensi6n del prograrna do desarro-
llo de parte do la poblaci6n, y la necesidad 
de mts vias do comunicacion entre el perso-
nal y ]a comunidad local. So hizo hincapi6 en 
el predorninio d los problemas serios en la 
salud pfiblica, nutrici6n y farnilias deshechas. 
So confirmaron algunas de las diferencias en 
los valores obtenidos pot los planificadores, 
referentes a las necesidades de largo alcance 
de ]a comunidad futura en comparacion con 
los intereses nuis ininediatos d los residein-
tes actuales. So hiz, notar ]a efectividad 
limitada de los programas existentes y la 
importancia crecicnte del papel de la locali-
dad en hs decisiones sobre el desarrollo. Fi-
nalmente, el personal so sensibiliz3 y so dos-
per'6 un inter6s creciente en hos problenas 
y necesidades de los grupos mis humildes 
en la poblaci6n. 

LAS METAS DE LOS PLANES PARA 
UTILIZAR LA TIERRA 

En tanto que estos estudios se estaban lie-
vando a cabo, los planificadores (el uso de la 
tierra estaban muy ocupados tratando de !*,-
brarse de algunos de los problemas de opera-
ci6n planteados por la explosi6n( ndemogrAfica 
de la ciudad. En 1950, Ciudad Guayana tenia 
una poblaci6n de 4,000 habitantes; por 1961, 
ya habia 42,000 habitantes; en 1962, eran 
50,000; y en 1964, 70,000. La poblacion que 
so habia calculado era de cerca de 100,000 
para 1966 y de 400,000 para 1975. La niece-
sidad de contar con agua, energia, albana-
les, carreteras, viviondas, escuelas, hospitales 
y vias de cornunicaci6n, saltaba a la vista. 
Los proyectistas habian estado ocupados en 
]a improvisaci6n de las respuestas a estos 
problemas inmediatos. Pero ahora ellos te-

man que concentrarse en idear una tcnica 
de desarrollo para orientar las decisiones 
apropiadas y para asegurar una integraci6n 
ordenada de los establecimientos modelo di
seminados. 

Esta tarea hizo surgir problemas relacio
nados con los objetivos y criterios que los 
planes deberian satisfacer. Los proyectistas 
sabian por supuesto, que las metas eran com
plicadas y que deberian examinarse nue
vamente con cierta periodicidad. Algunos 
prop6sitos que requerian tn tiempo mayor 
podian muy bien sufrir ciertos cambios. Unos 
eran oscuros y su determinaci6n no era fi.
cil; otros, eran susceptibles de adquirir mas 
o menos importancia con la experiencia. Las 
apreciaciones so hicieron aproximada y rt
pidamente. Las inotivaciones personales eran 
susceptibles do afectar los juicios y la acci6n. 
A pesar de estos problemas, la CVG y el Con
tro Mixto tuvicron que desarrollar un sen
tido m~is claro do las cosas que esporaban 
llevar a cabo. 

La mis importante y formal de ],s metas 
establecidas por la CVG, fue fomnentar el pro
greso econ6mico y asegurar com minirno 
que el programa de desarrollo no se veria 
obstaculizado por una construcci6n inade
cuada de viviendas y por malos servicios p6
blicos. Para descargar esta responsabilidad, 
las necesidades debian calcularse y determi
nar sus tiempos requeridos, debia crearse un 
registro rutinario do las actividades de des
arrollo y establecerse prop6sitos factibles, 
tdrmino para los plazos y algunos nuecanis
mos do coordinaci6n. Por supuesto, la tarea 
inmediata consistia on asurmir la herencia de 
la infraestructura esencial, y (lespu6s per
nianecer de frente a estas necesidades hasta 
el grado en que fuera posible hacerlo. Los 
calculos hechos inicialmente fueron necesa
riamente aproximaciones. Las revisiones re
sultaron inevitables cuando so obtenia mas 
informaci6n y so ganaba m~is experiencia 
relacionada con la capacidad y hs mejoras 
posibles on la estructuracion do los mecanis
mos. El tamano del problema y las fuentes 
de recursos limitadas tambidn requirieron un 
principio de esfuerzo y sacrificio. Por lo tan
to, hubieron d tomarse decisiones difici
les con respecto a los problemas que debian 
abordarse en printer lugar. Despu6s de dis
cutir mucho, finalmente se acord6 que los 
problemas do la construcci6n de viviendas, 
educaci6n y gobierno local iban a recibir ]a 
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m~s alta prioridad, debido a que probable-
mente habria fallas importantes en ellos que 
pudieran retardar todos los esfuerzos enca-
minados al desarrollo. 

Uno de los objetivos relacionados consisti6 
en crear un medio ambiente que fomentara, 
no que simplemente diera cabida, a las acti-
vidades ecin6micas deseadas. Esta fue otra 
expresi6n del prop6sito de alentar el creci-
miento econ6mico. Uno de los efectos de esta 
finalidad fue le de inclinar la balanza en fa-
vor de ]a construcci6n de una sola ciudad que 
serviria para integrar los puntos de desarro-
Ilo diseminados ms bien que crear una ciu-
dad nueva independiente en la parte sur de 
los talleres siderfirgicos. Este discernimionto 
estuvo influenciado en parte por la aprecia-
ci6n mAs elevada de ]a estructura inferior 
y otros costos de desarrollo ern las cercanias 
de la planta siderc.-gica, por las econornias 
exteriores que fluii'ian como consecuencia de 
asociar los establecimientos nuevos con los 
ya existentes, por la probable oposicion poli-
tica para las ubicaciones en lugares nuevos, 
y por las mayores medidas de soguridad y de 
flexibilidad que dicha asociaci6n daba a cual-
quier sintoma de desarrollo determinado, en 
caso de que los proyectos hubieran sido op-
timistas. Otra implicaci6n mAs fue la nece-
sidad de establecer una prioridad de primer 
grado a la provisi6n de facilidades que atrae-
rian al personal directivo clave, asi corno 
tambi6n a los profesionales y trabajadores 
capacitados. Los clculos de costos y benefi- 
cios no podian formularse precisamente en 
ese momento. Pero el peso de la opini6n so 
inclin6 a favor de que las buenas escuelas, 
vecindades bien disefiadas, tin sistema de co-
municaciones mejorado, instalaci6n de tien-
das y centros de recreo y una disposici6n 
urbana atractiva aytidarian a reducir el 
translado de trabajo y a aumentar la posibi-
lidad de que el personal esencial seria alen-
tado a venir y permanecer en la ciudad. 

Tambi6n habia otros prop6sitos. Eran se-
cundarios pero conservaban su influencia. 
Los principales eran: 1) el deseo de dismi-
nuir ]a participaci6n puiblica en la carga ad-
ministrativa e inversiones; 2) la fntenci6n do 
crear una disposici6n econ6mica y flexible y 
utilizaci6n de las tierras por periodos, lo cual 
reduciria el riesgo y los costos de un desarro-
lo prematuro, Ilevar al minirno los desembol-
sos de la infraestructura durante el periodo 
de desarrollo, y al mftximo la accesibilidad 

en tUrminos de tiempo y costos para todos los 
habitantes de la ciudad despu6s de las fases 
iniciales de desarrollo; 3) Ia resoluci6n de 
captar nuevamente los aumentos de valor 
producidos por las inversiones masivas de 
infraestruCtura por parte del gobierno; 4) el 
deseo de fomentar niveles elevadas de disefio 
y de anlisis profesionales, en parte para po
ner tin ejemplo para prol-ramas futuros de 
desarrollo regional en Venezuela, y en parte 
debido a la atracci6n que ejercen dichos ni
veles sobre firmas con inveitiva y personal 
para la regi6n; 5) la resoluci6n de diversifi
car los modelos residenciales y aumentar ]a 
variedad para la elecci6n por lo que toca a 
las formas de vivir y faeilidades sociales pa
ra todos los e!ementos de la poblaci6n, sin 
importar sus promedios de utilidades; 6) la 
intencidn de alentar mn'is bien que retraer las 
fuerzas del mercado, siempre que sea posible 
(a menos que los resultados fueran sin g4
nero de ducla y en gran parte incompatibles 
(on otros propositos y normas) con el objeto 
de dar un irnpotu extra a los procesos del 
crecimiento. 

Estas metas tenian que ser formuladas, 
y en muchos caos asi lo fueron, en forma 
mis especifica para orientar la opini6n. Tam
bidn tuvieron que ser interpretadas y aplica
das en tin medio ambiente administrativo y 
social especifico caracterizado por reduccio
nes en el personal e importantes diferencias 
en los habitos de trabajo y en los niveles de 
eficiencia. AdernAs, la CVG esperaba del 
personal tanto venezolano como del Centro 
Mixto que respetara su estilo administra
tivo. Esto signific6 entre otras cosas, tomar 
decisiones centralizadas, normas elevadas de 
honestidad, lealtad a los lineamientos y di
recci6n de la CVG, y excepto para el personal 
superior por escalaf6n, contactos cautelosos 
y limitados con grupos o dependencias de 
fuera. 

Para ser exactos, en casos especificos al
gunas de estas consideraciones fueron mAs 
importantes que otras. Pero en los principa
les, estas normas por lo general ejercieron 
influencia en las decisiones fundamentales. 
Le dieron forma a la evoluci6n de los planes 
de acci6n de Ia CVG en la construcci6n de 
viviendas y educaci6n, al establecimiento 
de zonas residenciales incluyendo los centros 
de recepci6n para emigrantes, a los procedi
mientos para lu venta y arrendamiento de 
terrenos, a la ubicaci6n, tiempo y m6todo 
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para establecer el centro comercial, las rutas 
y el disehio de tin sistema de circulaci6n y ]a 
elecci6n de una forma lineal como el principal 
marco de utilizaci6n de las tierras de la 
ciudad. 

LA PREPARACION DE LOS PLANES PARA 

USO DE LA TIERRA 


La esencia do tin plan para uso de ]a tierra 
se basa en las relaciones propuestas entre 
las principales actividades on una regi6n y 
su medio ambiente fisico. Estas relaciones 
son muy complicadas e independientes entre 
si. Se desenvuelven gradualmente despu6s 
de estudiar la posible acci6n mutua de mu-
chos de los elementos componentes. Entre 
estos puteden citarse el terreno, el proceso 
existente de desarrollo, las funciones y ubi-
caciones factibles, las principale Areas do 
actividad, los diversos esquenias de trans-
portacion y cierta variedad de formas (10 
urbanizaci6n que bien pudieran servir a los 
prop6sitos do desarrollo. Unos cuantos ejem-
plos ayudardn a ilustrar ]a forma en que los 
planes para la utilizaci6n d las tierras se 
desenvolvieron finalmente en Ciudad Gua-
yana. 

El sistcma de transport(s:El problema prin-
cipal para ]a utilizaci6n de la tierra surgi6 
de cuatro hechos: 1) el lugar era muy gran-
de; 2) una gran mayoria de las actividades 
debian ubicarse on la lejana parte occidental 
en vista de ]a ubicaci6n do la planta de ace-
ro; 3) una gran proporci6n de la poblaci6n 
de escasos recursos ya habia fijado su resi-
dencia on la parte oriental del Caroni; 4) 
una regi6n natural d una belleza extraor-
dinaria estaba situada en la parte sur de la 
cuenca del Caroni. En tatles circunstancias, 
los transportes, quo siempre son un elemento 
bAsico en los planes para ]a utilizaci6n de 
las tierras, adquirieron una importancia ex-
cepcional. Era necesario un sistema de trans-
portes que pudiera brindar un novimiento 
con un costo relativamente bajo, rapidez y 
sencillez, entre los lugares do trabajo y los 
de residencia. Tambi6n se tenia la esperanza 
de que el nuevo sistema fuera flexible y ac-
tivara la utilizaci6n de la tierra y el trazo 
visual en diferentes fases del curso del desa-
rrollo. La organizaci6n de las actividades 
debia afectar el volumen y tipo del trdfico; 
pero el trazado y el diseflo de las rutas del 

sistema de circulaci6n debia a su vez, afec
tar la ubicaci6n de ciertas actividades espe
cificas tales como las referentes al distrito 
comercial del centro de la ciudad, las 6kreas 
residenciales con mayor densidad de pobla
ci6n y el centro cultural y civico. Por lo 
tanto, los efectos de interacci6n de la uti
lizaci6n de la tierra y el sistema de circu
laci6n tenian quo examinarse sistemftica
mente par a .egurar que la grvd, c~n y 
desarrollo de ..i, -*.,t-.mia se enlazaian y re
reforzaran la y desarrollo delyiuaidn 
otro. 

El personal formul6 cierto nfimero de al
ternati'Vas para la circulaci6n y utilizaci6n 
de la tierra, y las aplicaron corno prueba con 
]a ayuda de una computadora do alta ra
pidez. Se vari6 la disfi'ibuci6n do ]a pobla
ci~n, los diferentes nlveles de utilidades, las 
nbicaciones de los 1ogares y, empleos y ]a 
variedad en la forma de viajar (autobuses, 
taxis, "por puestos"' y automn6viles). Esto3 
estudios hicieron posible estimar las formas 
preferidas de viajar y los volimenes de trt
fico probables para cada una de las alterna
tivas. Esta informaci6n suminis-,r6 ]a base 
para algunos de los cfilculos subsecuentes 
de la longitud y el trazo de las carreteras, el 
tipo del servieio de transporte en masa y los 
puntos clave de transferencias. Los estudios 
tambi(in sirvieron para orientar lIa ubicacidn 
3' construccin do las instalaciones rnas im
portantes, la reservacin del terreno para 
la red de transportes y ha evaluaci6n de is 
necesidades de funcionamiento y costos. 

Dadas las dimensiones do la ciudad y su 
probable baja densidad de poblacitn durante 
muchos de los afios pr6ximo.-, un sistema 
de trAnsito do gran capacidad, con derechos 
de via exclusivos dificilmente mrrceria un 
costo elevado. Entonres, los planes para la 
utilizaci6n do la tierra y transportes presu
ponen el uso de tin ni~mero considerable de 
autom6viles y tin sistema de camiones o ve
hiculos equivalentes transitando por las ca
lies pciblicas -quizA cubriendo distancias 
cortas con derechos de via por separado. 

Sin embargo, la soluci6n final no dio como 
resultado la disminuci6n do los costos do los 
transportes. Una evalhaci6n econ6mica de los 
planes de transportaci6n indic6 que cuando 
la ciudad tuviera una poblacion de 250,000 
habitantes, se invertiria aproxinmadamente 
del 12 al 16 por ciento C! las utilidades 
disponibles en los transportes.:' Egta cifra es 
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VI. ESQUEMA PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE SERVICIO DESTINADAS AL CONJUNTO DE LA INDUSTRIA PESADA
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Este diagrama indica las principales corrientes de materiales y mercancias dentro del conjunto de la industria pesada que fue pro
puesto. Las lineas claras indican [a corriente de materias primas desde sus fuentes de origen hasta las industrias apropiadas; las
Iineas oscurcs seialan [a corriente de productos terminados y parcialmente terminados. El ancho o grueso de las lineas da una 

idea de las intensidades relativas de las corrientes de materiales. 



muy elevada. Los datos disponibles para al-
gunas ciudades en cierta forma comparables, 
en los Estados Unidos, son algo semejantes 
(Los Angeles 161' ; Cleveland 149i ; y Chica-
go 13%) ; pero los ingresos en los E.E. U.U. 
son mayores y el costo de los transportes 
acusa una tendencia a elevar.,e en proporci6n 
directa a los ingresos.'1 Sin embargo, no es 
del todo sorprendente que el costo de los 
transportes deba ser alto. Refleja las dimen-
siones del lugar, las densidades bajas y la 
separaci6n extrerna entre la planta de acero 
en la parte occidental y las Areas residen-
ciales de San F6lix al oriente. Adenfis, las 
instalaciones no podrim ser utilizadas con 
toda eficiencia debido al trAfico que tiene un 
flujo muy intenso. Sin embargo, al pasar (de 
tienpo, con el crccimiento subsecuente (le 1j 
parte occidental de la ciudad, sc espera que 
disminoyan el viaje, trabajo y los costos re-
lativos a los transportes. Ademis, los costos 
comparativos son engafiosos en vista (te las 
represiones. Las densidads bajas fueron 
practicamente inevitables para el grueso (Ie 
la poblaci6n, especialmnite en los estableci-
mientos de cabafias de rentas bajas. Tam-
hiin hubo riesgos 7nayores y posiblemente 
mayores costos, a su vez, para la construe,. 
cidn (Ie una ciodad nueva cerca de la planta 
do acero. En tales circunstancias, probable-
mente no hubo tna alternativa factible o 
menos costosa. 

Los reWtros iidustrialc.s. El prop6sito o ta-
rea del sistema de circulociOn consiste en 
enlazar \,arias regiones d actividades dife-
rentes. Ciudad Guayana tendrA nomnerosos 
centros que servirAn para propositos (life-
rentes. Una de las tareas principales de los 
planificadores del oso de la tierra fue Ia de 
identificar y So'ministrar las caracteristicas 
especiales y requisitos de estos centros, de 
tal manera que se pudieran reforzar entre 
si, y su posiule contribuci6n al creciniento 
y desarrollo de la ciudad. 

Uno de los mAs importantes fue el centro 
para ]a industria pesada. Esti claro que el 
futuro de Ciudad Guayana dependeria en 
gran parte de la eficiencia do sos industrias 
bsicas. Esto ciertamente estaria sojeto en 
parte a ;a ubicaci6n de estas regiones acti-
vas y a las instalaciones que les dan ser-
vicio. Por fortuna, lai soluci6n result6 ser 
relativamente sencilla. La ubicaci6n 6ptima 
era claramente el limite occidental extremo 

de la localidad. La planta de acero ya so 
habia montado en ese lugar. Ademis, la re
gi6n es muy accesibie desde el oriente hasta 
las rutas de transporte por tierra y por agua. 
Est,! situada en ]a direcci6n de los vientos 
que vienen de la parte restante de h1 ciO
dad, elimin/ndose en esta forma casi ]a to
talidad del humo, olores y otras molestias. 
Taribin cuenta con grandes cantidades de 
tierras 6tiles, (e tal manera que todo el 
conjunto do la industria pesada podia con
centrarse en ]a misma zona. Esto facilita un 
intercambio fiicil entre los materiales y mer
cancias dentro de conjtrito; y el trAfico de 
los camiones pesados originado por la indus
tria puede llegar a los mercados dom~sticos 
sin tenor que pasar por ]a ciudad. 

Por consiguiente, se organizaron zonas de 
utilizacion para esta regi6n. Dentro de estas 
zonas, se tomaron provisiones para: 1) la 
planta de acero y los procesos de reducci6n 
de los minerales asi corno las fundiciones y 
las forjas que tienen una estrecha relaci6n 
con estas actividades; 2) las industrias qui
micas que requieren instalaciones portuarias 
y que tienen intercambios con los talleres 
sidercirgicos; 3) la planta para procco del 
alurninio; 4) las induFrias de materiales de 
construcci6n, ubicadas cerca del area de ex
tracci6n y con acceso a los puertos y a las 
carreteras; 5) la zona destinada a ]a produc
ci6n de maquinaria pesada, cereana a las 
areas reside,,ciales, debido a su gran con
centraci6n de empleados; y 6) ]a reserva 
industrial que debe pernianecer como gran
jas de hortalizas hasta que se requiera para 
Areas industriales. 

Aunque las industrias pesadas constitu
yen l's principales actividades de ]a regi6n, 
fueron en gran parte de capital intensivo % 
no brindaron sificientes empleos. 1'! sola
mente hubo que anticipar otrag actividades 
econ6micas, sino que tuvieron que ser fo
mentala.. Uno de los medios consisti6 en 
suministrar lugares atractivos y facilidades 
para Areas de industria ligera. Las inves
tigaciones revelaron muchos sitios factibles. 
Dos de ellos estaban en el lado oriental del 
Caroni, y se hicieron progresar para fomen
tar la expansi6n de las actividades econ6
micas y los empleos en la comunidad mas 
vieja. La mejor ubicaci6n inicial en el lado 
occidental, con el servicio de muchas carre
teras y fAcilmente accesible para los traba
jadores empleados, estaba al oriente de] Area 
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VII. POTENCIAL DEL MERCADO PARA EL CENTRO COMERCIAL, EN 1970 
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do la industria pesada. Este lugar fue di-
vidtdo en zonas especializadas. Una de elias 
serviri para la fabricaci6n orientada al con-
sumidor ligero; otra serA una irea para 
manejo de mercancias y tendriA instalaciones 
para ventas al mayoreo, almacenamiento, 
transportaci6n de carga y una terminal; afin 
otra mis servira para instalaciones comer-
ciales (de aeropuerto y como til centro de 
orientaci6n e informaci6n para los visitantes 
que van a la ciutdad. Tambi6n existen planes 
para tin centro de servicio y entrenamiento 
especial que estart situado cerca de las Areas 
residenciales de ingresos bajos, y (queincluye 
una escuela vocacional y talleres, asi como 
algunos servicios sociaLes v comerciales.s 

El Centro Coniw('J(l: Otro centro de activi-
dad prominente fue el distrito conercial 
principal. Es el Area crucial en cualquier ciii-
dad, y esto es especialniente cierto en eI caso 
de Ciudad Guayana, en virtud de (lue este 
centro seri uno de los elementos doninantes 
en la ubicacion (e las vecindades y el cre-
cimiento de la cinidal. So trata de una Area 
que requiere las mejores facilidades (Ie trans-
portacion y una accesibilidad mAxima mitra 

mayor numero posibl de e0rsonas, o nias 
Probablemente el mayor v~olumen de corn-
pras. Si se satisfacen estas coidiciones, se-
rAn atraidos los estal)lecimientos para ventas 
al menudoo mAs importantes y las oflcinas 
administrativas principales para negocios y 
servicios d negocios. El resultadh t:anl)ien 
serA iemls alto valor do las tierras y las 
construcciones; y es muy pro)bable que se 
trate doleinico elemento lucrativo mils pro-
vechoso el eldesarroll) de la ciudad. No 
se trata por supuesto de una consi(leracion 
sin importancia para una agencia que (leerai 
arriesgar inversiones importantes Ide infra-
estructura, la mayor parte de las cuales no 
producen beneficio alguno hasta (Ieslues de 
muchos afios. 

La region denominada Alta Vista fue la 
seleccionada finalmente para ser el centro 
comercial de Ciudad Guayana. La (lecisi6n 
se bas6 en numerosas c<onsideraci<ones. El 
centro podra extenderse con facilidad y a 
un costo bajo. Las mejores ubicaciojies para 
el grueso de las nuevas Areas residenci-des 
para todos los elementos de la poblaci(n de 
Ciudad Guayana, estAn al norte, al sur y al 
este de Alta Vista. I)entro (e poco tiempo 
esta zona gozara de una posiciOn de acce-

sibilidad maxima para ]a poblaci6n y para 
el potencial de compras, y a las Areas indus

triales principales, la carretera regional y el 
aeropuerto. En t6rminos do costo y conve
niencia, el terreno ]lano se adapta bien al 
trAfico comercial y de los peatones. Final
mente, este es el ms importante lugar si
tuado entre las Areas industriales y residen
ciales, y por Io tanto ser.1 una ayuda para 
cl enlace de his dos zonas, tanto funcional 
co 7visualmente. 

El Ccnlro Civico: Toda ciudad contemporai
nea con asl)iraciones amiticiosas para el fu
turo dedicarA una atencion muy especial a 
sus centeos culturales, educativos y civicos. 
Para Ciudad Guayana, este problema fue 
excepcionalmente dificil. Aislada de los prin
cipales centros de poblaciOn do Venezuela, 
incapaz de competir con Caracas en terminos 
(de nivel y calidad de las instalacio+nes y 
servicios, file a pesar (Ie todo, esencial para 
la creaci,;n de un melio anibiente que ayu
laria a inducir a los especialistas capacita

do.; a dirigir o sostener las diversas activi
dades econfmicas v sociales de ]a regi6n. Por 
lo tanto, 0I personal directivo prest6 una es
merada atenci6n a la seleccidn de ]a zona, 
las instalaciones y el medio ambiente vecino, 
para la concentracion mis importante de 
las actividades culturales y civicas. 

Punta Vista file el sitio seleccionado. Se 
encuentra situada en el corazdn dei un valle 
central, cerca do las caracteristicas agrestes 
(el medio ambiente natural, las cataratas 
(de Caroni y la confluencia (Ie los rios Caroni 
y Orinoco. Tuvo las ventajas adicionales de 
contar coll tIn terreno variado e interesante, 
asi cono una visibilidad excelente desde las 
pendientes que hi rodean. Dentro de esta 
Area, se destin6 cierto espacio para un cen
tro civico (incluvendo una iglesia y edificios 
municipales) junto a una paza (pfiblica) 
donde pudieran Ilevarse a cabo las activi
dades de ceremonias religiosas y civicas 
mAs importantes. Tambin se tomaron me
didas para tin centro e(Lucativo, incluyendo 
eventualmente una escuela t.cnica, un es
tablecimiento para investigaciones, un hotel, 
clubes, una biblioteca, un fnuseo y otras 
constricciones (lestinadas para servir las 
necesidades industriales y de crecimiento 
de la region. El extraordinario medio am
biente natural que rodea las cataratas, serA 
destinado para parque pfiblico do distracci6n 
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VIII. UBICACION DE LOS CENTROS PRINCIPALES
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La Avenida Guayana servir6 como columna vertebral para los principales centros de actividad en la ciudad. Los centros ser6n 
muy accesibles desde el punto de vista visual y funcional, entre si y con respecto a los distritos residenciales adyacentes. 



y recreo. Eventualmente se incluiraiun lago 
para barcas, tin jardin botfinico, tin jardir 
zool6gico, tn local para ayes, an desembar-
cadero y otras instalaciones para servicio 
de tin pitblico (Ic numerosas v variadas pre-
ferencias y gustos. Como elemento final, los 
planes piden una zona residencial atractiva 
adyacente a este centro. Si se Ilevara a cabo 
como estaI planeada, los edificios e instala-
ciones disefiadas deberan proporcionar tin 
medio ambiente espl6ndido y funcional en 
tres i,,,'nsi'.ies que serd el simbolo (10 las 
instituch; is ptriniordial(s que le dran una 
forma lernida a la vida en la ciudad.1'' 

Los (slabhecii'irOos.rxish'nhcs: La deci-
sian de hacer que Ciudad C uavann fuera 
1na comtlnilldad sencilla imllpso ann obliga-
ci6n a los planificadores, que (oisistio en 
relacionar los l)royectos para hs inievas 
ireas industriales, el distri W coniercial, el 
centro civico y culttural y eh sistema de circa-
laci6n con las cionullidades existentes en Sanl 
F61ix y Puerto Ordaz. Ilbwiendo de lado p)r 
el memento los asniitos de orden politico y 
social comprendidos, nmy complicados i)or 
cierto, claramente resUlto ser esencial idea-
tificar las funciones que los estableci inlfs 
mis antiguos desempefiarian en ha nmetrqpoli 
del futuro. 

San F6lix, la comunidad establecida s)bre 
el lado oriental de lIaciadad, fIme original-
mente an pequefio pueblo dedicado a las 
actividades de mercado, pete sti crecimiento 
surgi6 con la aparici6n de nuevas tareas. Su 
puerto serlie el futuro tin l)unto plrincipal 
para la entrada y salida de los 1roductos de 
toda h region su(oriental (e Venezuela. San 
FdIix y'sus Areas adyacentes de El Roble 
y Dalla Costa tamnbi6n se hlabian converti(ho 
en los principales centros de recepci('m para 
los emigrantes a ha regi6n. Puerto Ordaz, 
por otra parte, se estableci6 y aiin funcio
naba como una zona reidencial 1para los 
empleados do ]a Orinoco Mining Company. 
Construida por el aFIo de 1950, q(Ied6 ubicada 
casi a lalmitad de Ia distane ia entre San 
FMlix y las nuevas Atreats industriales. Los 
Ranchos, viviendas de cardicter teiljporal Ie-
vantadas por los residetes, y el desarrollo 
especulativo florecieron, sin embargo, en Ia 
regi6n do Castillito al oriente, especialmente 
a 1o largo de hi carretera, que conecta Puer-
to Ordaz con el Caroni y los, establecimientos 
mds antiguos sobre el lad,- oriental del rio. 

El crecimiento tan intenso tambi6n convirti6 
grandes segmentos de las fireas en cuesti6n 
eii barrios bajos en desordenado crecimiento. 
Fue necesario tomar cierto nmmero de me

didas. So requirieron algunas mejoras para 
la salud e instalaciones para deshecho do los 
desperdicios. Se determino la necesidad de 
tn mayor numero do escuelas, viviendas, ser
vicios sociales y lugares para recreo. Los 
mercados y Ia zona comercial tuvieron que 
extenderse, los me(iios de transporte y los 
servicios se modernizaron, ademas do res
tructurar la zona riberefia. Para toner la 
seguridad de que so dieran estos pasos, se in
corporaron programas escalonados, con prio
ridades variables, a los planes de desarrollo 
para Ciudad Guayana." 

Sin embargo, ain habia (10 resolverse un 
problema clave. .En quo forma los progresos 
en las zonas viejas iban a relacionarse con 
el crecimliento en conjunto en la parte occi
(en tal (lel Caroni, (e tal manera que una 
sola comunidad urbana emergiera a Ia larga? 
thabia dos soluciones. La primera consisti6 
en fomentar latexpansion de San F6lix y El 
Roble hacia el occidente. Entonces, ya podia 
dirigirse y phanearse el crecimiento futuro; 
las actividades existentes no tenian que en
torpecerse; y mientras tanto, podian de
dicarse los esltierzos a construir la nueva 
ciudad v a mej ran el funcionamiento de los 
estableeimientos anteriores. El segundo re
curse consistia en conectar la atenci6n a una 
carretera lineal principal. Esta arteria co
municaria las areas aish das; facilitaria el 
movinliento entre todas hat.:partes de la ciu
dad; y daria servicio a otras carreteras 
urbanas, permitiendo asi an aceeso f~tcil des
de todas las zonas residenciales. Tambi6n 
pieden constrairse desviaciones cuando el 
volumen (de trfico alcance los grados m~ixi
mos permisibles. 

Avenida Gu.ijuna: QuizA ]a caracteristica 
mts dificil te la citidad sobre hi cual pueda 
ejercerse deterininada influencia es la forma 
en qtue la aprecian las personas que viven en 
ella. El sensible diseihador urbano est't cons
tantemente al acecho de eleinentos que pueda 
manipalar para lograr ciertos efectos dados. 
Pero nuchas veces se ve traicionado por 
reacciones que no habia previsto, como si se
 
tratara de factore (lue estdn fuera de sii 
alcance. A pesar de estas limitaciones, una 
de sus funciones principales es Ia de sacar 
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X. MODELO DE CRECIMIENTO RESIDENCIAL
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Para unificar el proceso de desarrollo y para aprovechar la existencia de servicios e instalacicnes, el nuevo crecimiento de zonasresidenciaies ser6 fomentado en la proximidad de los estailecimientos ya existentes y en las 6reas intermedias. Para reducir lasdistancias entre los lugares de trabajo y las zonas residenciales, la mayor parte del nuevo crecimiento ser6 fomentada en el extremo occidental, a bien, tan cerca de las ubicaciones de [a industria pesada como Io permita el desarrollo contiguo. El nuevocentro comercial establecido al oeste ser6 de gran ayuda para [a formaci6n de una comunidad nueva y vital en ese lugar. Elprogreso en las zonas iesidenciales podr6 seguir extendi6ndosc con el tiempo hacia el occidente. 



XI. EL ENLACE DE NUEVOS Y ANTIGUOS CABOS 
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el mayor partido posible de cuantas oportu- "En los principios del desarrollo (de la 
nidades se presenten para realzar y engran- ciudad), las actividades de primera impor
decer !hniimagen de la ciudad. tancia serAn establecidas en lugares pro-

El principal problema de disefio fue esta- ruinentes visualmente o de gran importan
blecer ]a coherencia visual y todo el signi- cia funcional a lo largo de la ciudad. Estas 
ficado de ]a nueva ciudad. Poner en claro las actividades y ubicaciones definirAn los am
funciones y simbolos dc las areas principales, plios rasgos de ]a forma que tendrd la 
sefialar los puntos enredados y los intersti- futura ciudad y permitirn una secuencia 
cios, distinguir y delimitar las orillas, enlazar continua, ademds de expresar ]a unidad 
las diversas partes y comprobar continua- del coijunto de ]a ciudad sien lo mutua
mente los resultados son algunas de las fases mente visibles; es decir, cada una serA 
primordiales en el proceso. Sin embargo, no visible desde ]a siguiente en la secuencia. 
se trata de un proceso en "una sola direc- MAs tarde, las actividades de importancia 
ci6n", y para obtener resultados 6ptimos, secundaria serAn colocadas en puntos in
deberA existir una transferencia continua termedios y las de primera importancia 
entre el disehiador y el usuario. 12 progresardn en dimensiones e intensi

'Muchas de estas medidas serdn aplicadas dad."'
a los varios centros de actividades anterior
mente descritos. Pero ]a nueva carretera, La oportunidad estimul6 la atenci6n de 
Avenida Guayana, cre6 una oportunidad es- los disefiadores, que examinaron cada medio 
pecial. A lo largo de todo este medio de a su disposici6n. Estos comprendian desde 
enlace, habrA una serie de experiencias im- el control de la ubicaci6n y establecimiento 
portantes. La arteria harA las veces de "es- de las actividades, y el arreglo de los parajes 
pina dorsal" que conecte a ]a mayor parte naturales, hasta los alineamientos de las ca
de las actividades y movimientos en toda la rreteras, pavimentaci6n, iluminaci6n, paisa
extensi6n de la ciudad. Unir6 al complejo jes, densidades, altura y sefiales. Para hacer 
industrial al oeste, el aeropuerto y ]a regi6n una comprobaci6n de las reacciones de los 
de los almacenes. Entonces, transformada ciudadanos, el personal estudi6 ]as impresio
en un boulevard, cruzard por el centro co- nes y el comportamiento de las personas con 
mercial, bajarA por ]a colina a trav~s del residencia actual en Ciudad Guayana. Mucho 
puente sobre el Caroni, saliendo al otro lado se habrA de construir antes de lograr ver 
en calidad de carretera de limitado acceso los resultados; y existe una controversia 
y con un intercambio que permitir6. Ilegar sobre qu6 tan provechosas puedan ser las 
f~cilmente a las instituciones culturales y a reacciones de los observadores no instruidos 
los lugares de esparcimiento de Punta Vista, en este complicado proceso. A pesar de todo, 
pasando por un hospital principal y el con- los trabajos est6n llev~ndose adelante con 
junto de instalaciones para la salud, sobre mucho entusiasmo. 
]a cresta de la colina oriental, y despu6s, una Probablemente se presenten algunas difi
vez m~s se transformar6 en un boulevard cultades serias. El medic ambiente estA cam
que pasar6 pot ]a regi6n de El Roble-San biando de aspecto con mucha rapidez y el 
F6lix. Probablemente ningfn otro elemento disefiador se ve presionado a mantenerse al 
fisico er, Ciudad Guayana tenga la misma corriente de los cambios a medida que se 
capacidad de establecer tan efectivamente presentan. Las reducciones en el personal 
las relaciones de las actividades principales impiden ur t evaluaci6n detallada de los pro
de ]a ciudad entre si y con las regiones cir- p6sitos y los planes, alternativas factibles y 
cundantes naturales. Y probablemente nin- soluciones do compromiso. An m~s dificil 
gfmn otro elemento est6 tan sujeto al control es el problema de proporcionar un modelo 
del disefiador para el prop6sito de realzar el dado de utilizaci6n de las tierras ahora que 
aprecio del observador y disfrutar el aspecto se hacen planes para los nuevos usos que 
y funcionamiento de ]a ciudad. ser6n factibles y adecuados en el futuro. En 

El plan visual fue enfocado principalmen- parte por esta raz6n, el personal est"" ha
te sobre esta caracteristica fisica central. Se ciendo intentos para desarrollar criterios y 
presentaba aqui la oportunidad de unpr los r.todos para el manejo de las zonas de con
fragmentos sueltos en un conjunto cohe- trol "altas" y "bajas". Esto permitiria la 
rente. concentracion en las Areas importantes desde 
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Presa de Macagua. 

La planta de acero.
 

(La vista est6 dirigida al oriente
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El Puente del Caroni. La zona industrial de la Orinoco Mining se aprecia
 
en la distancia, en el punto de confluencia de los dos ros.
 

Las cataratas del Caroni. 
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Una calle en San F6lix. 

Un mercado en San F6Iix. 
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* *-

Escena en Dalla Costa a Iolargo del Caroni. 

Area de los ranchos en 
Dalla Costa, a lo largo 

del Caroni. 



Di, 
26-e 

Area de desarrollo en Puerto Ordaz. Las casas en 1a parte inferior 
izquierda fueron construidas por el Banco Obroro. En el centro se 
encuentra Lna escuela de ensenarza elemental. Las instalaciones par

tuarias de la Orinoco Mininq pueden apreciarse al fondo. 

II 

Centro comercial de Puerto Ordoz. Las habitaciones que se ven al fondo 
sirven para los trabajadores de la Orinoco Mining Company. 



26-f 

"~t' ~ 7 rY~' ~ ~~~~ 757 -1, -7 

del Banco O brero, en proceso de cnstrucci6 rV vin u'as a car,'o 

A."1 

misio" en El Galo, era de S n 

FHI. El rio Orinoco se ve al rondo. 
Viviendas del tipo "ayude used 
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Vista tomada desde la calle de un edificio de departamentos de la
 
Corporaci6n Venezolana de Guayana en Puerto Ordaz.
 

la a.
 

Area del patio inferior de los departamentos de la CVG en Puerto Ordaz. 
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Detalle de los departamentos de la CVG 

Edificio de departamentos recientemente construido por la Fundaci6n 
para las Viviendas Populares en Puerto Ordoz. 
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Escuela primaria pblica en San F6Iix. 

Alumnos saliendo de la escuela en El Roble. 



el punto de vista funcional y visual, por 
ejemplo Punta Vista, el Centro Civico, Ave-
nida Guayana, los aspectos panorimicos, los 
monumentos hist6ricos, etc. Puede estable-
cerse un concurso de disenos, premios para 
las 6reas bien proyectadas, ]a creaci6n de 
comit6s de revis 6n arquitect6nica y otros 
incentivos positivos. Ademas, puede estable-
cerse un control de cierta elasticidad para 
los usos de la tierra que puede variar desde 
una reglamentaci6n general de las zonas y 
las construcciones hasta ciertas restricciones 
mds especificas y especiales para los puntos 
clave en 1a ciudad. A pesar de estos esfuer-
zos, la diferencia estriba en que los resulta-
dos finales ser~in nuy distintos a los pro-
puestos originalmente. Esto queda entendido 
por el disehiador, aunque 61 espera que el 
proceso no se le salga de la mano. Despu6s 
de todo, una ciudad es el "producto de mu-
chos constructores quienes estdin modificando 
constantemeite la estructura por razone 
propias"'. - z Pero si 4e comunica a los ciuda-
danos el suficiente animo y los prop6sitos, 
qui6n puede decir que el proceso no vale 
la pena? 

EL PASO SIGUIENTE: LA FORMA DE CUMPLIR 
CON LOS PLANES 

Los varios planes y estudios hechos ayuda-
ron a establecer el marco do las operaciones 
y los criterios de la fase siguiente del esfuer-
zo de planeamiento, ]a fase que requeria un 
6nfasis creciente en la acci6n. ,C6mo debia 
Ilevarse a cabo esto? Por ejemplo, jcuailes 
fases del plan habian de Ilevarse a cabo en 
primer lugar? ijD6nde y por qu6? iEn qu6 
detalle debian desarrollarse los 1)lanes? iC6-
mo habia que dividir el trabajo entre los va-

rios minAsterios y ]a Corporaci6n do Desarro-
Ilo de Guayana? Cual era el papel de las 
autoridades locales? 4C6mo debia adaptarse 
al programa emprendido por el sector priva-
do? Y ic6mo habia que adaptar estos esfuer-
zos para ajustarlos a las necesidades varian-
tes de una poblaci6n local, cuyas caracteris-
ticas y valores eran probablemente interpre-
tados en forma inadecuada y difercnte por el 
personal venezo!ano y el del Contro Mixto? 
Estos fueron algunos de los problemas nis 
importantes para a ejecuci6n de los planes, 
los cuales examinamos a continuaci6n. 

Al comienzo, deberd confesarse que la di-

ferencia entre las fases analiticas y las fases 
de ejecuci6n del programa es en cierta forma 
arbitraria. El anidisis y los planes fueron es
trechamente engranados a la necesidad de la 
acci6n. Algunos aspectos del plan, como ya 
se hizo ver, revelaron la ejecuci6n que pare
cia factible y las tendencias existentes que el 
planificador del uso de la tierra deseaba fo
mentar. A la vez, los resultados de las accio
nes tomadas frecuentemente debian ejercer 
influencia en las metas propuestas y en la 
t6cnica general. Una transfusi6n e influencia 
mutua eran inevitables. Sin embargo, si la 
distincin tiene v-lgfin significado, se basa en 
la diferencia relativa entre ]a formulaci6n de 
los objetivos y los planes y los procedimien
tos y pasos necesarios para realizarlos. Sc 
intent6 lo primero para darle on marco rela
tivamente coherente y orientaci6n a toda la 
variedad de me(lidas subsecuentes para i-eali
zar estos prop6sitos. Sin embargo, la elecci6n 
d los mecanismos de ejecuci6n estuvo bajo 
Ia influenicia ( muchas cosas: de las presio
nes y preferencias del pfiblico; de los requi
sitos complementarios; de apremios tales 
como ejecuciones que eran factibles o que 
alguna organizaci6n estaba en capacidad y 
disposici6n de emprender; de los pasos que 
ya habian sido dados; y de la 16gica interna 
y la secuencia sugerida por el plan. Al trazar 
un plan, una de las finalidades del autor, aun
que no siempre explicita. consiste en produ
cir ideas que tomen en cuenta razonablemen
to estas consideraciones, d tal manera que 
su realismo e imaginaci6n puedan generar 
entusiasmo y apoyo a los esfuerzos realizados. 

Prioridadesy ejccuci6n po pasos: Hubo nu
merosos factores que ejercieron su influencia 
en las diferentes fases del programa en Ciu
(1ad Guayana. Uno foe la denmanda para me
jorar los transportes entre el oriente y el 
occidente. Otro fue el papel de la carretera 
como generador de actividades nuevas, espe
cialmente en las direas comerciales a los dos 
lados del Caroni. Ambos establecieron una 
gran prioridad en la pronta programaci6n 
y ubicaci6n adecuada del nuevo boulevard. 
Adenits, las ireas de San F6lix-El Roble ya 
so estaban etendiendo en direcci6n al occi
dente. lhihia qjvI proceder a fomentar este 
modelo de progreso. Esto influencia en las 
prioridades para la ubicaci6n do las zonas de 
viviendas para los inmigrantes y ]a prepara
ci6n de un reglamento de zonas para la ciu
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XIII. CIUDAD GUAYANA, FASES DEL CRECIMIENTO: 
SITUACION INICIAL, 
PRIMERA FASE Y l~~iII 

FASE DE 400,000 , 
HABITANTES IF 

171) 

I SITUACION INICIAL 

PRIMERA FASE 

,." .
 

FASE DE 400,00 HABITANTES 

........................ .............. ",.
................
 

En [a primera fase del crecimiento, el plan propone el desarrollo de las 6reas residenciales necesarias y otras 
dedicadas a diversas actividades. Los transportes a trav6s de ia cijdclad ser6n grandemente mejorados. Las 
nuevas 6reas se complementar6n, reforz6ndose mutuamente. El nuevo centro comercial aprovechar6 al m6xi
mo la capacidad de Ic nueva avenida para generar actividad. Las nuevas 6reas residenciales estimular6n 
el pronto crecimiento del nuevo centro y se beneficiar6n con su proximidad. Las posiciones de la nueva ave
nida, los nuevos centros, y las nuevas 6reas residenciales establecer6n una base flexible para un crecimiento 
futuro. La fase de los 400,000 habitantes muestra una forma probable en que la ciudad puede extenderse, y 

las direcciones en las cuales pudiera continuar creciendo.38 



dad. Tambi6n intensific6 las presiones para 
lograr Ia obtenci6n de una i.rea comercial 
mfs amplia en el lado oeste de San F6ix, in-
cluyendo un mercado y una terminal de auto-
buses, ademds de las oficinas, almacenes y 
lotes para ]a industria ligera planeados para 
..a zona portuaria. Esto, a su vez, ejerci6 cier-
ta influencia en Ia ubicaci6n y distribuci6n de 
carreteras, construcciones, escuelas, hospita-
les y otras instalaciones. "' 

En el lado occidental de Ia ciudad, uno de 
los aspectos mis apremiantes fue Ia necesi-
dad de suministrar espacio y construcciones 
para ]a expansi6n del irea destinada a Ia in-
dustria ligera y el conjunto de ]a industria 
pesada, cuando y a medida que se establecie-
ran estas actividades. Sin embargo, pronto 
]a preparaci6n dei lugar para el nuevo centro 
comercial y Ia provisi61, de los servicios aso-
ciados con Ia empresa tuvieron una prioridad 
temporaria. En los planes para el desarrollo 
del centro, se dedic6 una gran atenci6n a Ia 
elecci6n de las actividades iniciales, en vir-
tud de que 6stas podian determinar el des-
tino del centro. La t6cnica consisti6 en traer 
grandes iendas de departanientos y super-
mercados, tales como Sears y Cada, y off-
cinas centrales, por ejemplo las de Ia CVG. 
al centro comercial, para dar origen a una 
corriente de ventas a! por menor, adenis (c 
oficinas y establecimientos de servicio. Pero 
las firmas clave parecieron querer desplazar-
se hacia las otras areas comerciales, debido a 
que las instalaciones no habian de estar ter-
minadas sino hasta 1967. Esta perspectiva se 
tradujo en una amenaza para Ia marcha (1e 
crecimiento y quizd acn para Ia vitalidad 
del distrito comercial dl centro. Sin embar-
go, este problema podia evitarse, si las prio-
ridades para el desarrollo de Ia zona se ade-
lantaran; y de hecho, asi fue. 

Estas decisiones movieron a reconocer tar-
diamente que no habia un indice de actividad 
suficiente en el centro comercial principal pa-
ra asegura su predominio y su potencial de 
crecimiento. Entonces, despuds de mucbos 
debates y preocupaciones, se tom6 Ia decisi6n 
de trasladar el centro civico desde Punta Vis-
ta hasta Alta Vista. Algunos de los proyee-
tistas concedieron, con cierta inconformidad, 
que Punta Vista aiin podia funcionor efecti-
vamente como conjunto educativo y cultural. 
La otra justificaci6n persuasiva para el tras-
lado fue Ia relaci6n funcional que podia es-
tablecerse entre !as oficinas del gobierno, las 

cortes y los establecimientos principales de 
servicios comerciales. IF Una vez que se tom6 
esta decisi6n, el -onsentimiento general fue 
que el centro del 'obierno deberia estar ubi
cado en el extrer.o oriental de Ia meseta de 
Alta Vista, en donde seria visible desde una 
gran distancia en todas las dirceciones como 
el simbolo de Ia actividad civica. 

La secuencia de estas decisiones y los cam
bios subsecuentes en el plan dan ciertos indi
cios de c6mo el criterio de progreso ejerci6 
y deber6 ejercer influencia en las priorida
des referentes a la ubicaci6n y ]a realizaci6n 
por pasos de los componentes claves del plan. 

Pormenores de los Planes y Proyectos: No 
se puede Ilegar mtiy lejos en Ia parte activa 
(lel l)aneamiento del uso de las tierras hasta 
que los planes queden expuestos con todo de
talle. Este proceso se aplica a los planes para 
las /1reas ie actividad. Lo mismo se ajusta a 
las fuiciones tales como los transportes, edi
ficios piblicos, escuelas, parques, hospitales 
y otras instalaciones para dar servicios. El 
producto final es toda una jerarquia de ideas 
y relaciones. Estas describen los planes para 
Ia ciudad, Ia regi6n, las vecindades y comu
nidades menores dentro de Ia ciudad, para las 
unidadt s de desarrollo dentro de las vecin
(lades, y para los proyectos especificos dentro 
de Ia unidad de desarrollo. En cierta forma 
el mism<o proceso) se aplica en general a las 
funciones. La cantidad de detalles, por su
puesto, dependc de las necesidades. Puede 
diluirse para encua(l'arIla metr6poli o Ia re
gi6n o puede limitarse a estar relacionada 
con los olementos componentes dentro de un 
proyecto. 11 

Los planes para utilizar Ia tierra se pre
pararon para Ciudad Guayana en escalas has
ta de 1:10,000. Su funci6n consistia en deli
near las ,reas de actividad principales, el sis
tema de circulacidn, los modelos de densidad 
y los elementos visuales principales y puntos 
focales. Cuando los recursos lo permitan, y 
en caso de que asi sea, estos plane,: pueden 
ampliarse para abarcar toda Ia zona del Ca
roni y Ia regi6n de Guayana. Los planes para 
Ia comunidad tambin se trazaron a escalas 
hasta de 1:5,000. Estos presentaron el uso 
de las tierras, las cAles, carreteras, edificios 
ptblicos, instalaciones de servicios ptiblicos 
y otros elementos principales dentro del sec
tor. Los planes para Ia unidad de desarrollo, 
a escalas hasta de 1:500 cambiaron el enfo
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que de Ia naturaleza e intensidad del uso de obsticulos o las oportunidades se identifican. 
las tierras al tipo de desarrollo en t6rminos Sin embargo, el precio de los fracasos puede 
de modelos de construcciones, usos y dispo- ser muy alto. Es muy posible que no se des
siciones. Los planes fueron precedidos por es- tine suficiente capital del presupuesto para 
pecificaciones. En 6stos se describian las fun- inversi6n; puede ser que no se consideren de
ciones y elementos de uso dentro de las ireas bidamente las alternativas para las ubicacio
programadas para desarrollo dentro de los nes y proyectos; puede no haber criterios de 
tres a los cinco afios siguientes, las priorida- operaci6n para ]a comprobaci6n de los ade
des y ]a realizaci6n de la operaci6n por fases lantos reales en el desarrollo con ]a progra
y los m6todos propuestos para Ilovar a cabo maci6n que incluye los planes en proyeeto; y 
el proyecto. La fase final do este proceso esta tambi6n es posible que las instalaciones com
representada por los planes en proyeeto. Los plementarias indispensables no est6n a tiem
planes para estas areas requirieron un con- po cuando se requieran. 
junto de especificaciones aun mas detalladas 
en virtud do que las 1reas proyectadas eran Prcsupucstos de Capital: Mirando hacia 
las unidades bsicas para Ia construcci6n. Un atras, puede verse que Ia mayor parte de los 
solo contratista general, privado o ptiblico estudios generales y planes identificaron a 
fue designado responsablo de estas Aireas; y Nas metas bfisicas para el desarrollo y las re
las especificaciones sirvieron como guia prill- laciones del uso de las tierras. La funci6n de 
cipal al contratista para lo referente a dise- los pIlanes mas detallados fue convertir estas 
hos y construcci6n. Estos planes se realiza- metas bisicas y rolaciones en programas rea
ron finalmenle en dos fases. En ha primora so lizables y metas que pudieran lograrse en 
brindaron especificaciones generales para re- fases sucesivas. Estos, a su vez, tuvieron que 
pasar, y para una posible revisi6n por parte transformarse en proyectos econ6micos y de 
de los funcionarios de la CVG relacionados inventiva. El costo aproximado de estos pro
con el desarrollo. La segunda consisti esen- yeetos tuvo entonces que ser establecido y 
cialmente en planos do trabajo mas deta- evaluado en relaci6n con los recursos dispo-
Ilados. nibles. Idealmente, Ia valuaci6n de estos pro-

Una secuencia adecuada y un cfilculo del yectos y sus alternativas tom6 en cuenta en
tiempo son tan esenciales para estos planes tro otras cosas, sus relaciones con las metas 
detallados como para los planes mAs genera- fijadas, :u. zupucstos bencficios en relaci6n 
les; pero, no siempre es f6.cil prescribir o con los costos y clculos del tiempo e impor
seguir tales programaciones. S6lo unas cuan- tancia de los proyectos propuestos en rela
tas dreas residenciales adems del centro co- ci6n con otros proyectos en proceso de es
mercial estn comprendidas dentro de los tudio. 
planes detallados. Tambi6n, los planes mis En el caso de las actividades de desarrollo 
generales deber-in preceder a aqu6llos que se urbano (asi com,-) tambin de las otras activi
realizan m~s detalladamente en las regiones dades) conducidas por ]a CVG, el producto 
de menor extensi6n y los componentes d los final do este proceso fue un programa de fi
sistemas funcionales. Sin embargo, los pla- nanciamiento y un proyecto. So pudo formu
zos rigurosos y las reducciones en el personal lar en diferentes grados de detalle y para 
frecuentemente trastornan dichos requisitos, periodos 0e tiempo diferentes. Pudo abarcar 
de tal manera que en Ia prctica, el desarro- todos los requisitos de capital para los pro
llo de Ia comunidad y los planes en proyecto yectos individuales; los requisitos de capital 
para Ciudad Guayana se prepararon en for- calculados para todos los proyectos de des
ma simult'inea. Pueden surgir problemas mis arrollo urbano, pfiblicos y privados, para el 
serios al preparar una lista de las fallas. Al- afio econ6mico; el programa de inversiones 
gunas veces de dos a cuatro afios y afin miis, do capital para cuatro afios correspondiente 
pueden ser necesarios desde Ia iniciaci6n de a los detalles y requisitos de tiempo prescri
un proyecto hasta su total terminaci6n. Es- tos por el plan nacional; y tin proyecto de in
tos requisitos deberin r-reverse en ]a pro- versiones do diez a quince afhos que progra
gramaci6n; pero, desafortunadamente, las maba los probables requisitos de inversiones 
dificultades de la previsi6n muchas veces se para categorias amplias de desembolsos para 
complican por cambios habidos en los pro- cumplir con los objetivos de gran alcance del 

' gramas y proyectos a medida que los nuevos plan. " 
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Para ser mis exactos, los calculos fueron 
aproximaciones en un principio, coil posibili-
dades de mejorar con el tiempo y Ia experien-
cia. Revelaron lo meior de Ia inf'ormaci6n 
corriente y las opiniones disponible'. Fueron 
relativamente mils dignos do confianza pa-
ra los proyectos esl)ecificos programados pare 
una pronta ejecuci~n y fueron en el mejor d 
los casos proyeetos que polian darse I con 
cer despuos del primer M110.Est0 se (lebi()a 
quo fue muy dificil obtener in formaeim pre-
cisa referente a los costos y lhdbido a los cam-
bios que pudiran presentarse en los letlles 
de los proyetos y en hIs progiramas. Sin em-
bargo, para todas estas limitaciliel s fue esen-
cial Ma disciplina del Ipresupe0 de (apital 
para calcular los costos d his programas y 
proyectos ain en forma aproxinm:da, para 
comparar los objetivos, aliert ivas y otique-
tas de precios, para estalCcer una conil)ar't-
ci6n entre los desembolsos Im)q stos y los 
recursos y 1ra proporcionar nlvtlidas 111ts 
objetivas de control y realizaci6n. 

Relacioncs intc minis, irI.c.: Aunqjue se din 
por stpuesto quoe hi (G hla 1)Ide reparar 
los planes y programas I)iia eI (lesarriollo de 
Ia regi6n, no pudo hacerse (argo de estas ta-
teas ella sola. L) qutie es niAs, si asi In hae:a, 

habria sido acusada en el acti (IC iniperialis-

mo administrativo. Funcionai((o c0n1o i1ia 

agencia regional, sUs aCtivioiadeS Cttl)'ia.ll po-
tencialmente coal (Itier otro seCtOr (101 globier-
no. La pregunta de siempre i'tle:cmi (leberiai. 

ser el papal de la CVG eI relaci6n con otias 
dependencias? Esto era menos ftcil de re-
solver de lo lue parecia. La politica general 
de la CVG era evitar o desechar eualesquieira 
trabajos que ot'as organiz:tcion:es pudieran 
realizar con mayor efectividad. Esto postula-
ba una evalo:iciin cuidadosa (Iehi tarea qcu 
iba a llevarse a cabo y (Ielas responsabilitla-
des que so asignarfan a otras agencias. Esta 
evaluaci6n se hizo intuitivaiente (hianmteins 
primeras fases (i l programa. Pero los juicios 
se tornaron un poo miis seguros I medid 
que ]a naturaleza y alcance del trabajo por 
realizarse se defini6 mejor y ci personal de 
la CVG se dio a conocer mejor p)i lo (t1e se, 
refiere a sos prol)ias eel)al(lade y lais lini-. 
taciones (Ieotras organizaciones cuyas ener-
gias tuvieron que se" guarnecidas.s 

Los resultados pueden ser roAs claros lini-
tUndose a los puntos esl)ecilicos. Por ejemplo, 
Ciudad Guayana necesitaba rnis carreteras, 

viviendas, escuelas, hospitales y otras cons
trucciones. Todos reconocieron que el Minis
terio de Obras Iiblicas tenia miis personal y 
experiencia en la constrtcci~n de carreteras 
y otras obras plnblicas. Parer ser quo se (io 
el mismo case con el l-anco Obrero, lai depen
deneia d1 gobierno destinada a Waconstruc
ei6n (C vivienla. para fami ls do ingresos 
esCasos; eOl 0I Ministerio (du Educaci(on en re
laci( con ildiseil)e oscUelas y los progra(10 
mas edu('ativos; con el Ministerio de Salud 
en redacion a J(s hos)itals y construcciones 
dedlicd(s a la salid pblica; y asi sucesi
vamente. La soluci(m loiCa consisti6 en lo
grar, quo estiis Mi nisteri( s rcalizara r las 
labores que tenian (pie hacerse en sus secto
res correspondlentes do la regi( de Go aya
na. Poro estos Ministerios ya hIa han pre
par(h) sus propios piroiaias imcionales y 
enian sus propias Iifirultade-; juoa cumplir 

con estlas ol))igmtiles. ES ( eto (p iCecon ,Ia 
8nelhiacioi jior l-ai'e d, (d ililan y del Ga
l)inete del pro/ranma dh, inversiones do a 
CVG coino part, de,un lan Nacional, los de
rAss Ministerios habia onefecto incurrido 
el la 1)1liga(ion de tl0ilizar sus organizacio
no'; rel't'sos pari ciumlir ('on esta parte 
del Plan Naciona!. 1)ero como era de osperar
se, purecfan coitentarse con suponer, por 
presiones polfticas, 1)pr mera inercia o quizA 
plir Oti'as razO1es, quo Ios recursos destina
dios a a CVG Il)ara el desarrollo de ]a regi6n 
liinitablin Ia neesidad y la orgenCia de su 
partieipacioi. Excepto unos cuantos esfuer
zos d intestrn, creyeiol qie sus responsabi
lidades estaban en oti'as partes. Sill embargo,
 
si no se displonia de las instalaciones y servi
ci<s el Ilareoin de (uayana cuando se ne
cesitahan, era In mts seguro que el progrrama
 
t0ro)ezara con(difiCultades o se hundiera; y 
la ('V(C, 1)ien sea que se .iustificara o no, tenia 
gralites liosibiIilades (1e recibir hi parte de 
ha 1ull)a correspondiente al le6n. 

Jara haer frente ;aesta situaci6n, cierto 
niomero (e funcionarios de (liferentes catego
rias dentr) de In VG deberiln dedicar mayor 
,teneion y actidad a lahis relacines intergu
bernamentales. Eveitualmente se tuvo a re
velacin de quo la CVG pucliera toner que 
cricar una oficina especial para tratar estos 
problemas. Mientras tanto, hi finalidad pri
mera onsistia en estal)lecer una serie de 
acuerdos respeto a las resonsabicliades co
rrespon(lientes, plazos fios y otras formas 
de colaboraci6n entre las (lel)endecias, y en 
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segundo lugar tener la seguridad de contar 
con una triple corriente de infrinavfoi, pro-
veniente entre Cordiplan, la CVG y los otros 
Ministerios. La CVG tambiii estuvo renuien-
te a liegar a a conclusiOn (1e que tendria que 
establecer su propio personal y programas 
cuando, por cualesquiera razones, so pusiera 
en claro quo las necesidades criticas no po-
dian ser superadas por otros Ministerios. 

Tjcnica d ia construcciwn dc vuiricndas: 
Inicialmente, la CVG no deseaba ingresar en 
el negocio de la construcci6n de viviendas. 
Los funcionarios principales tenian deniasia-
das cosas que hacer. Ellos pensaron que otras 
dependencias tenian la habilidad, experien-
cia y responsabilidad d hacer todo lo que 
fuera nocesario liacer. Sin embargo, muchos 
de estos funcionarios fueron conveneidos de 
que no se Ilevaria a cabo el suministro de 
viviendas, cuando fuera necesario, por parte 
del Banco Obrero u otras organizaciones. Pc-
ro aunque esto fuera asi, ellos argumentaban 
que ]a CVG no podia actuar on forma decisi-
va hasta que so demostrara ser este el caso. 
Eso fue efectivamente lo que sucedi(). Todos 
conceden ahora que el cinulo de viviendas 
necesarias ha alcanzado serias proporciones 
y que ni el Banco Obrero ni otras (lepenen-
cias, pfiblicas o privadas, tienen a capacidad 
para atender mris (10 una fracci(n Ide todo es-
te trabajo. Entonces, la CVG iW(6 una serie 
de medidas par hacer frente a ha situacion. 

A principios d 1962, Ia CVG :ealiz6 Una 
evaluaci6n completa de ls ne,esidados (1e 
viviendas. "!)Esto incluy6 fijar n.pta. )ara la 
producci6n de habitaciones para Ilenamr las ne-
cesidades criticas de los grupos do personas 
de diferentes ingresos. Para alcanzar estos 
niveles de actividad on ]a constrncci6n, so hi-
zo necesario cierto n:imero de innovaciones. 
Por ejemplo, para a'imentar los fondos hipo-
tecarios, la CVG estableci6 una asociaci6n de 
ahorros y pr6stamos. Para aunientar el sumi-
nistro de viviendas de rentas medias, la CVG 
dispuso formar una organizacion no ]ucra-
tiva, la "Fundaci6n para las Viviendas Po-
pulares", con objeto de levantar 854 casas. 
Tambi6n ofreci6 una "garantia de venta" es-
pecial a una organizaci6n constructora pri-
vada, la International Housing Associates, 
para asegurar ]a construcci6n do 800 nuecas 
unidades con capital extranjero y a un costo 
menor. Esto fue un complemento de la ga-
rantia de la Agxencia nara el Desarrollo Inter-

nacional para las inversiones en construcci6n 
de viviendas por lo que toca a "riesgos ex
tra". La rapidez era esencial; pero el acuerdo 
final, desafortunadamente, tom6 unos dos 
afios para poder negociarse y aprobarse a 
travs de las varias dependencias del go
bierno. 

Para fomentar el desarrollo privado, la 
CVG decidiO que las tiorras quo poseia que
daran disponibles a precios que se ajustaran 
a los promedios tie utf idades de la poblac16n 
para Ia cual debian construirse las viviendas. 
Tambi6n esta estudiando varias alternativas 
de sistemas de construcci6n on vista de que 
probablemente pueda promover uno o miAs 
de ellos. Esto podria hacerse mediante dis
posiciones de garantia o riesgo conjunto o 
en asociacion con los constructores locales. 
Asimismo, las negociaciones estn llev6ndose 
adelante con industriales prominentes, quie
nes est~in interesados on las posibilidades de 
construir on grail escala, incluyendo procesos 
de prefabricado asi como otras t6cnicas de 
construcci6n mAs convencionales. Sin embar
go, a pesar d todos estos esfuerzos, ]a CVG 
se vio obligada a construir las casas habita
cion directamente. Esto so debi6 a que hubo 
tn acuerdo con el gremnio de trabajadores del 
acero, pars suministrar un ntimero estipula
(ho de casas a determinados niveles do precios 
previamente fijados para fines de 1965. Es
taba claro que el acutwdo soria rescindido a 
menos que esta acci6n fuera tomada. 

Tambin so hicieron esfuerzos especiales 
para suministrar vivoildas a las familias de 
ingresos escasos. El plan para ]a utilizaci6n 
de hs tierras ya habia anticipado la necesi
dad (1e contar con "zonas de recepci6n" para 
inmigrantes. De hecho, estas zonas no son ]as 
primnras donde se establecen los inmigran
tes. 2"' Eflos acusan una tendencia a quedarse 
inicialmente donde cuentan con amigos y fa
miliares o bien en las viviendas ya construi
das. Solamente pasado algfin tiempo, cuando 
ya se han orientado dentro d la comunidad, 
consiguen un trabajo, buscan una compafiera 
y deciden establecerse, es cuando tratan de 
conseguir tin pedazo de tierra y de tener un 
hogar mis permanente. Los proyectistas ain 
no conocen lo suficiente de esta fase primera 
como pam dedic-0se a ella con mAs empefio, 
suponiendo que quisieran o pudieran. Even
tualmente, este proceso serfi estudiado con 
mAs cuidado para determinar qu6 cosas, si 
es (be alizunas. son las tue nueden hacerse 
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al respecto. Sin embargo, por ahora, ellos so-
lamente est~in tratando de llenar las necesi-
dades de las personas ms establecidas sobre 
]a base de que existen algunas ideas de c6mo 
servir a estas familias. 

Para dirigir nuevamente la corriente de 
estos inmigrantes a los centros de recepci6n 
y aumentar la efectividad de las tdcnicas de 
control en otros lugares donde no se permiti-
rian las construcciones, se estan proporcio-
nando en calidad de incentivos, servicios mi-
nimos y algunas tierras. Sc insiste mucho en 
las normas de wn espacio minimo; despues, 
en una fase posterior, cuando los ingresos de 
estas familias sean mayores, serA mAs facil 
y econ6mico remodelar o reconstruir las ca-
sas para que queden ajustadas a normas mrAs 
aceptables. Dichas reconstruccioncs ya est,'1 
llev6.ndose a cabo en las regiones donde exis-
ten los barrios bajos. Para fornentar estos es-
fuerzos, Ia CVG ha asignado un niembro de 
su personal para ayudar a preparar los pla-
nos de las vecindades y las calles dondequiera 
que se Ileve a cabo un programa de mejoras 
del tipo "ayfidese usted mismo". 

Adem6.s, la CVG inici6 un proyecto expe-
rimental de construcci6n de viviendas del ti-
po "ayidese usted mismo" en la regidn de El 
Roble, para ay,idai' a las familias que tuvie-
ran el deseo de construir sus propias casas y 
que no tuvieran los recurso; suficientes para 
hacerlo. La tierra, los edificios pCiblicos, las 
escuelas y otros servicios se facilitan junto 
con pr6stamos para adquirir materiales de 
construcci6n y ayuda t~enica en las operacio-
nes necesarias. El prop6sito consiste en esta-
blecer la responsabilidad de estas familias 
con respectr a diversas formas de 1yoda. So-
bre estos temas, la informaci6n existente es 
atin inadecuada. El abastecimiento de agua, 
las instalaciones de drenaje, la energia e]6c-
trica y las escuelas se consideraron original-
mente como elementos criticos. Sin embargo, 
los informes de que ahora se dispone hacen 
pensar que el nfimero do calles puede ser mu-
chas veces un factor decisivo para estimular 
el mejoramiento de las casas. Esto, inAs que 
las escuelas o Ia electricidad, parece implicar 
una fase de urbanizaci6n que establece una 
diferencia entre Ia vida on la ciudad y la vi-
da camnestre y una ubicaci6n que justifica 
que las familias hagan inversiones on mejo-
ras considerables para sus casas. Este com-
portamiento supone influencias importantes 
en Ia direcci6n. Por lo tanto, se sigue con in-

ter6s, especialmente porque la CVG no sabe 
qu6 tan difundidas se encuentran estas carac
teristicas y si los futuros emigrantes segui
rAn las mismas prActicas. 

Mientras tanto, el programa sigue su curso 
por partes. Cuando se ocupa una zona donde 
se han establecido limites y derechos de calle 
y de paso, se hace la nivelaci6n de la calle y 
del lote, se instala una serie de tomas de agua 
para servicio pfiblico y se tienden las lineas 
de energia eldctrica. Al mismo tiempo, se 
ofrecen los materiales de construcci6n por 
medio de un sistema de cr6dito. La fase si
guiente es variable por lo que toca al tiempo, 
dcpendiendo de la rapidez con que los cr6di
tos para los materiales de construcci6n se 
Cubran y asi Ia cominidad pueda contar con 
fondos adicionales. La CVG est. haciendo 
itiia comprobaci6n de los pagos hechos para 
saldar los cr~ditos abiertos y de otros recur
sos do Ia cornunidad quo l)uedan reunirse con 
el prop6sito de financiar otras mejoras, por 
ejerplo surinistro de agua individual, pavi
mentaci6n de calles, aceras, escuelas y cen
tros para la comunidad. La esperanza es que 
a medida que ha cornunidad se vaya dando 
cuenta dc los prop6sitos de invertir nueva
mente los pagos recibidos en ia misma comu
nidad, haya on fuerte incentivo para que se 
conserve el prograrna de pagos al dia hasta 
quo sc logr n niveles urbanos adecuados. Sin 
embargo, el programa ain no ha inducido a 
toner un gran nivel do actividades de ,ons
trucci6n. e, Por lo tanto, actualmente se estA 
toniando en consideraci6n una innovaci6n 
adicional. Segmn el plan propuesto, los traba
jos de construcci6n pueden ser realizados por 
personas que no cuentan con on empleo. Esas 
personas podrian construir una casa y adqui
rir los materiales por Inedio do Ia CVG a un 
plazo de 20 afios o bien, vender a la CVG Ia 
labor desarrollada por ellos. En este Iiltimo 
caso, la CVG podria disponer de Ia casa para 
ced6rsela a una persona solvente. 

Un Instituto de Viviendas Municipales, o 
sea el equivalente de ua autoridad en vivien
das locales, ya se ha establecido. Tendrd Ia 
responsabilidad de supervisar los programas 
de ]a construcci6n de viviendas de ayuda 
propia. Ademas so formulara on programa 
aparte para Ia construcci6n de viviendas de 
familias de pocos recursos, con fondos sumi
nistrados en parte por la asociaci6n de ahorro 
y prdstamos, la Fundaci6n para el Desarrollo 
de Ia Comunidad (Community Development 
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Foundation), la CVG y otras fuentes. La 
CVG estd tomando en consideraci6n tam-
bi6n una propuesta para efectuar una prue-
ba, y despu6s, si se justifica, obtener un 
financiamiento a largo plazo para una planta 
de prefabricaci6n que producirA elementos 
bsicos para la construccion. Finalmente, se 
estn llevando a cabo estudios de los mate-
riales de construcci6n de la localidad. Un la-
boratorio gubernamental dc pruebas de ma-
teriales locales esti prestando sus servicios 
y ayuda. Se ha piesto mtia atenci6n espe-
cial al uso de elementos (lel concreto (hormi-
g6n) precolado, y agregados ligeros, debido 
a la variedaO limitada (1e los materiales de 
construcci6n que por1o general estAii dispo-
nibles para el pequeFio constructor autonmo. 

Con base en los esfuerzos requeridos, es 
fAcil comprender por qu6 dud6 seriamente Ia 
CVG para adjudicarse el problenma de las vi-
viendas, si en algunia forma otras organi7za-
ciones podian tomarse on cuenta para Ilevar 
estas responsabilidlades. 

Educacidn: En anticipaci6n a los l)roblemas 
que se destacaron en el ramo de educaci6n, 
la CVG emprendi6 una investigaci6n doe los 
requisitos en la rcgi6n durante la pr6xima 
ddcada. En este estudio, se examinaron eua-
tro elementos (1e sistema ed(ucativo: 1) la 
necesidad de la poblaci()n de contar con es-
cuelas de ensefianza primaria y secundaria ; 
2) los programas vocacionales (tccnicos y (e 
artesanias) para entrerar a los trabajadoro's 
en las nuevas actividades que habian de des-
arrollarse en la regi6n; 3) el entrenamiento 
rudimentario en negocios y comercial a nivel 
secundario; 4) el posibie papel de una escue-
la tdcnica para servir al recdutiamiento de las 
industrias locales. Las necesidades sobrepa-
saron con mucho a I s recorsos. El estudio, 
por consiguiente, se concentr) en tin niinimo 
de requisitos, suponiendo que Ciudad Goaya-
na tendria tin conjunto de 150,000 traba-
jadores en producci6n y una poblaciOn d 
400,000 habitantes para 1975. '-n' 

La evaluaci6n puso do relieve ha impoctan-
cia de cierto ntimero de problemas criticos. 
No se contaba con instalaciones destinadas a 
]a educaci6n superior para formar tecnicos 
profesionales y sub-profesionales dentrc; de 
la regi6n. El estudio puso en claro que toma-
rna de tres a cinco aios realizar una obra de 
ese tipo. Suponiendo que se iniciara in pro-
grama minimo de tres aitos, la escuela pro-

bablemente no produciria mis de una quinta 
parte de los t~enicos requeridos para 1975. 
Durante este periodo, una gran parte de este 
personal t6cnico tendria que ser traido a ]a 
regi6n. Si pudieran darse rApidamente los 
pasos para establecer una instituci6n supe
rior, el grueso de los profesionales de mayor 
categoria y ejecutivos podria obtenerse de 
la misma regi6n dentro de un plazo de cinco 
a diez aros a partir de 1975. La opini6n ge
neral fue que el hecho de establecer un re
cinto para la enseianza siguiente a la secun
laria seria esencial debido a ]a sensibilidad 

politica que rodea a] reclutamiento de espe
cialistas extranjeros y debido a la "necesidad 
de mantener incentivos para los j6venes ve
nezolanos que avanzan a travds de los dife
retes grados de edclnaci6n". Dicha institu
ci6n "serviria coflo la garantia de buena fe 
(1e proposito, on simbolo poderoso de que el 
camino a la cumbre no estara cerrado para 
los trabajadores locales (1e nivel medio y sus 

-:fami jlis. 2 3

Por to que toca a la educaci6n secundaria, 
es improbable que on nfimero suficiente de 
trabajadores capacitados de nivel medio pue
da reclutarse fuera de la regi6n, a menos de 
emplear salarios prohibitivos y un cimulo 
de incentivos. Por lo tanto, las instalaciones 
para la ensefianza primaria y secundaria de
ben atnientarse al miximo. El programa de 
las esciielas priinarias tiene que dar como re
sultado un niimero razonable de estudiantes 
para cubrir el sistema de escuelas de segun
(Ia ensefianza. Tambin tiene que formar tra
bajadores con una edtucaci6n bisica suficiente 
para que puedan beneficiarse con los cursos 
especiales de entrenamiento que vienen a 
ser on requisito para cubrir la carencia de 
gentes hIibiles en el nivel medio. El programa 
do las escuelas secundarias, por otra parte, 
tiene que dar origen a la formaci6n do sufi
cientes trabajadores con habilidad de nivel 
medio y suministrar tin nticlo- de gradua
dos para entrar a las instituciones de ense
ianza superior (ie serian establecidas para 
el efecto. 

Las recoincndaciones para llenar estas ne
cesidades tonmaron en cent'a "las dimensio
nes actuales y codici6n (1e sistenia (e escue
las existente en la regi6n, h l)robabilidad de 
anil)liar y al niisino tiempo cotiservar una ca
lidad suficiente para formar on pro(ucto de 
la educaci6n tie cierta imlportancia, y el equi
librio necesario que debe mantenerse entre 
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los diferentes niveles y tipos de programas 
dentro de una instituci6n educativa". 21 Las 
recomendaciones tambi6n trataron el asunto 
de los planos y equipo escolar, los lugares pa-
ra las ubicaciones, los proyectos de construe-
ci6n, la reorganizaci6n de los materiales para
planes de estudios, las becas, entrenamiento 
en servicio, la organizaci6n do la escuela y 
los programas de reclutamiento. Si se Ileva-
ban adelante con todo entusiasmo, los pro-
gramas propuetos Ilenarian una gran parte, 
aunque no todos los requisitos de los prol)6-
sitos fijados. Se hizo un examen de algunas 
t6cnicas de mayor ambici6n Pero los espe-
cialistas en educaci6n dudaron que un pro-
grama mnis extenso pudiera hacer que se con-
servara una calidad minima. Unicanioe re-
sultarian mayo'es costos al final. 

Este anilisis do las necesidades de una 
educaci6n y los problemas (1e Ciudad Guaya-
na fue presentado po';teriormente al Minis-
terio de Educaci6n. A(ualmente lo estudian 
los mis altos funcionarios de la CVG v del 
Ministerio. El Ministerio de Educaci6n, por 
supuesto, tiene la principal resl)onsabilidad 
de lo que deberid hacerse. Pero hasta que se 
realiz6 esta evaluaci6n, dificilmente ostuvo 
en posici6n de conocer ha escala del problema 
que se originaria en Ia regi6n. En el pasado, 
la regi6n de Guayana probablemente recibi( 
ina parte proporcional del presupuesto para 
educaci6n. Pero el papel que el programa de 
Guayana estiA destinado a tener en el des-
arrollo nacional, requiere algunos cambios 
radicales en sus prioridades y programaci6n. 
Acosado por presiones que solicitan su acci(oi 
a trav6s del pais, el Ministerio do Educaci6a 
tiene muy pocas probabilidades de contar con 
los recursos necesarios para hacer frente a 
todas las necesidades. La CVG tendrAi (quo 
ayudar en muchas formas. Pero el problema 
inmediato consiste en resolver cuaIes son las 
tareas que el Ministerio puede y desea mane-
jar. Estas decisiones permitirian entonces a 
Ia CVG determinar las modidas adicionales 
que puede emprender por si sola. Mientras 
tanto, para evitar los atrasos y complicacio-
nes ms criticas, la CVG estd preparAndose 
para brindar lugares para las escuelas y ayu-
dar, si se desea, en los disefios de los plantele.,; 
escolares. Tambidn intentarai identificar los 
materiales para los planes tie estudios ross 
convenientes y el equipo escolar, especial-
mente para los programas tdcnicos y vocacio-
nales. Hasta ;,hora, ha brindado una cierta 

cantidad de ayuda, siguiendo estos iineamien
tos, para el Ilamado sector privado en educa
ci6n, es decir, las escuelas religiosas. Sin em
bargo, la mayor parte de esta tarea queda 
ain por realizar. 

Gobierno local: Como en ]a mayor parte de 
los paises en desarrollo, el gobierno y la po
litica estin extrenadamente centralizados en 
Venezuela. Las funciones municil)ales de fac
to y dc .mrw estiin muy limitadas. Las muni
cipalidad,!s carecen de rentas adecuadas y 
casi no tienen experiencia en Ia direcci6n de 
grandes empresas. Esta situaci6n se ha re
forzado por anchas brechas de educaci6n y 
situacion entre los rel)resentantes do is de
pondencias nacionales que intentan hacerle 
frente a estas demandas y los funcionarios 
locales y jefes de his comomidades que inten
tan representarlas. 

A l)esar do todo, la regi(n estbl experimen
tandlo Ima transformacion proful da ell sU 
Ioblaci61, relaciones (e clases, actividades 
economicas y en valores y formas de vivir. 
La convergencia (de estas fuerzas en Ciudad 
Gunyana implusO corrientes de tensi6n tre
mendas al gobierno local existente, y casi en 
forma inevitable, a lIs relaciones de Ia CVG 
con las autoridades locales. El ejercicio nor
mal do Ia autoridad de la Corpo"ici6n provo
c6 intereses y resentimientos. Los derechos 
(1e plropiedad de la Cornoraci6n sobre la ma
yor parte do las tierras on el 'trea local, sus 
facultades do expropiaci6n, sU autoridad so
bre las tareas d desarrollo que deberian 
realizarse o no, redujeron la esfera de ln au
toridad lpolitica local e intensificaron los sen
timiontos de desajuste politico y las ansie
da(les de los grupos y los individuos. Pero 
apresurando el proceso de desarrollo y cam
bios, so estin alcanzando niveles superiores 
y nuevas esperanzas. La CVG so dio cuenta 
de algunos de estos efectos. El personal sabia 
que se habia (lestinado un capital aproxima
(o de 195 millones de d6lares para mejocas 
urbanas en los pr6ximos cuatro aios, y fi
nalmente una inversi6n de 400 millones de 
d6lares para los quince afios siguientes. Con 
un nivel (e poblacion de 300,000 habitantes, 
hi operaci6n y mantenimiento de esta infra
estructura necesitaria casi 10,000 enipleados 
colocados on p)uestos lpblicos o semipuiblicos. 
Por 1 tanto, se dieron cuenta del hecho de 
(IL era necesario turnar cuantas responsabi
lidades fuera posible a los funcionarios loca
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les, de tal manera que ]a Corporaci6n pudie-
ra concentrarse en aquellos astntos que no 
pudieran ser tratados por otras dependencias. 
Pero iliiit fue reconocer esta necesidad,cosa 
y otra ponerse (IC acuerdo para determinar 
cules serian his responsabilidades, y decidir 
c6mo deberian llevarse a cabo estos cambios. 

Afortunadamente on Diciembre do 1968, 
]a elevaci6n de grado (lesle hace mucho .e-
bida al gobierno do la ciudad, de M,nicipio 
a Distrito, se Ilevo a efecto. La condici61n dle 
Municipio resultaba inadecuada para la (,iu-
dad que se desenvolvia con tanta rapidez. 
Todavia hasta el presente, el gobierno dl 
Distrito debe operar segfin la altarnet e ven-
tralizada Constituci611 de 195, ,stando pen-
diente do autorizaci(on eI lroyect, le la nte\'a 
(1961) (quo confierc una aml~litud mayor a 
los poderes y a law responsabilidlades del Dis-
trito. " Mientras tanto, la (VG y otras (10-
pendencias nacionales tuvieron que asun ir, 
por necesidad, la responsabilidad del planea-
miento y la adhministraci611 (1e la mayor parte 
de los servicios urbanos. 

La CVG examin) los problemas von l 
Fundaci6n para el Desarrollo de la Comvni-
dad, la dependencia (1e gobierno sefialata 
para el esttudio de los problenas locales. La 
Fundaci6n estuvo do acuerdo en colaborar 
con ha CVG para formular nuevos reglamen-
tos y en prestar aynda para el dcsarroll) 
de las instituciones locales en Ciudad Gua-
yana. La mesa directiva tambikn organiz 
un equipo( do especialistas politicos y socia-
les, nacionales y del extraijer,, para orga-
nizar estos asuntos. El proposit() cmisistio 
en hacer una evaluacim to la capacidad po-
litica y de organizacim te las personas .l 
presente colocadas en puestos pdblicos y de 
aqu6llos con posibilidade, di destacar en el 
futuro. El grupo toni() en cuenta el tipo de 
los serviLios ya establecidos asi como do los 
programas dentro de la region y Ia maginitul 
y alcance de las nuevas instalacioies y ser-
vicios que pronto serian iniciados. Sc estu-
diaron las aspiraciones presentes (te la p,)-
blaci6n de Guayana y de los jefes iticos 
y civicos dol momento. Tambien se sonde! 
en algunos de los cambios politicos que ,se 
estaban Ilevando a cabo, sis inplicaciones 
para ]a CVG y las formas en que estos podian 

encaminarse para desvirtuar las expresionos 
hostiles y negativas, y tener un nu'iximo (1e 
perspectivas en lh fuici()n constructiva (10 
los nuevos funcionarios municipales."1 

De la amplia variedad de medidas propues
tas, solamente los aspectos aplicables en for
ma mais directa a la funci6n de planeamiento 
urbano serdn tratados de ahora en adelante. 
El grupo hizo hincapi6 en la necesidad de 
brindar un nfinero mayor (1o oportunidades 
d acci6n local y par la expresi6n de las 
opiniones locales. Ilubo numerosas posibili
dades. Por ejemplo, adelmAs de servicio me
nor habitual y las funciones reguladoras, la 
comunidad local podia desempefiar un papel 
neis imlportante en asesorar y ayudar a la 
CVG en lIaadministraci6n de los programas 
de las viviendas y obras p)tiblicas y a planear 
lo., programas (1e mejoras para las vecinda
des en cooleracidn coi la Corporaci6n. Tam
hion podia tener una mayor resl)onsabilidad 
en asuntos tales com(o la conservaciOn do las 
obras p)nblicas; la a(lministraci6n y distribu
c-i(m d las zovias, los recglaimentos do subdi
visi611 y construcc'i6n (sujetos a Ia aproba
ci6n de ha ('G p(or ciefto ntimero de afios) ; y 
la reorganizaci611 (lel sistema para el registro 
de tierras ir administraci6n de rentas (en 
cO)operaci)6n con la CVG y la Fundaci6n para 
el Desarrollo de la Comunidad). 

Junto con estas recomendaciones, habia 
ntumerosas propuestas relacionadas con ]a or
ganizacion de la CVG y sus actividades. Una 
(lemandaba una unidad(do Desarrollo Urbano 
casi aut6nomo (lentro de la Corporaci6n, para 
hacerse (argo de las obras piblicas urbanas 
de la (VG. Otra presentaba lIasugerencia de 
establecer una oficiha principal de enlaces y 
mecanismos para facilitar ulia corriente de 
in'(ornmaci6n entre los luncionarios de otros 
ministerios del gobierno local y central, los 
rel)resentantes (o ha comunidad local y Ia 
CVG. Ai'in una tercera l)ropuesta acentu6 
hi necesidad (o mejorar los servicios de in
formaci6n y explicar los prop6sitos y activi
dades de Ia CVG y las ideas y programas 
cofrl)ten(lidos en los planes. 

El reporte tambi6n proponia (1ue la CVG 
debia solicitar h ayuda de alguna organiza
ciovi, por enlplh hi Fundacion para el Des
arrollo (1e la Cornunidad, para organizar un 
progrania de entrenamiento que permitiera 
It Idroltaraci vi do funcionarios locales para 
algmns de sus nuevas responsabilidades co
mo directores. 27 

Ahora se estAln realizando esfuerzos para 
llevar alguvias de estas ideas a efecto. No 
serit fiicil decir por ahora qtu6 tanto 6xito 
puedam toner y c6mo iran a desenvolverse 
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estas relaciones en el futuro. Sin embargo, 
una lecci6n muy convincente producto d 
esta experiencia es hI incapacidad pant eje-
cutar Ln programa efectivo refereite al pI-
neamiento urbano, tin ell tillmedio ambien-
te donde la direcci6n politica es muy dbil y 
sin experiencia, sin desarrollar ua relacion 
sensitiva con los intereses locales afectados 
por estos planes. 

Administracin dc las tirras y1conroh's: 
Con excepci6n de hWs 1nopiedades de Ia Or-
noco Mining Coany y algunas I)eqli~As 
prol)iedades lprivadas on los alrededores de 
Puerto Ordaz, IWCV( ha adquitil(l Ia mayor 
parte de is t ierras u 'hanas en Ci udad (ua-u 
yana y ademAs (10 35 al .0; dIe I tine.na on 
el Distrito de CaroM. Los planifica(onres del 
uso de la tierna se frota ion as man os simlli-
licamente por jibilo ante esta expectativi. 
Los reglanlentos (Ie Is zoiis, liac'n.stwri-
ci6n y otros relhionados Neni tomados en 
cuenta para inantener o r'fO Zr SUS esf~ler-
zos; pero es (Iecreerse ie i prol)iedad de 
hs tierras pifblicas les dio mayor libertad 
para decidir el uso initial v el pr)cediidento 
pam fijar precios a las tierrns, de a'uerdo 
con sus planes. 

Cosa tal vez m~is importaunte, los planado-
res esperaban re(#,perar limayor 1)arte de 
Ils inversiones hechas por InCYV en lIaplan-
ta, construcciones y servicios, coii un nrgen 
razonable de ganancias, a t av\ s il :a1 ti-
lidades ganaas y el aumento en el v or (IC 
las tierras, especialmeilte en his nuevas 1i'eas 
comerciales. 

Como sucede con frecuencia, hi libertnd y 
las ventajas demostraron se" menos reales 
de lo que se habia previsto. Ias cargas 
administrativas de liCVG eran nmy pesa-
das. Los oficiales cave estaban renuentes :a 
quedar embrollados en una considerable a(-
ministraci6n de ienes riNes. Algunos de 
ellos temieron lisiempre latente posihilidad 
de In corrupci6n. Tambi6n aparecieron cier-
tos impedimentos para el crlito, en virtud 
de que no so acostumbraba el financiamiento 
de mejorns sin tomar a las tierras, como 
una garantia de la deuda. Puede lecinse con 
certeza (lie en. Venezuela se acostunbraba 
mis IN propiedad de Ins tiernas particulares 
con perspectivas de beneticios esl)ecahtivos. 
La venta de lItierra tani hidn borraria I)arte 
de la imagen de Citidad Guayana conio una 
ciudad del gobierno; y probablemente indu-

ciria a una mayor rapidez ell I construcci6n 
de is viviendas, el desarrollo comercial y 
quizA industrial, dando sf orign t cierto 
nmero de trapajos y entradas, lo I l, des
l)ies do todo, era uno de los principales obje
tivos del p'ograina. 

Otros funcimarios 1)u.s5ieron objeciones. 
T)ebidlo aI qW I(O'oci'n estaba funeio
nando Cil c', i,-mlde empresario pfiblico, pen
saron que estaba corriendo grandes riesgos 
y que teaia l0)bligacion do proteger'y aifin 
de gamnar una retribuci6i1 justa por sus in
vernsioes. Estas inversiojnes, creyeron ellos, 
estabai en peligro, a flenos que IN CVG 
hiiera frente a ciertas de estas realida
des desagnlubh.. (Oomn estaban ahora las 
cosas, hal)ia pgeligro le erosi6n de los pla
nes debi(h( a Is activi(lades ilegales ell 
Ia constnuccion privada, In poca coordina
cinI y ci unia1i y ual admifiistracion 
local ineiciimte o car ente (de .1impatia. Po
dlal (larse algillios )asos pa" haceFle fren
to a esos oi' P)o" ejenplo, liCVGl dh(nnas. 

bien piodiern uIor ti revisOil los
ia de 
n ehklos dh lesarrolhI existente mediaite lit 
freciite suliervisi6n de ilutilizavi6n de 
In iera y fot grafas a6reas. Podian esta
blecerse vinculos mis efectivos entre el 
personal le plhileaaiento, is del)endencias 
l()cales d regulacin y los funcionarios prin
cipales d desarrollo, dentro y fuera de In 
CVG. Afin lis il portant,-, lI CVG podia 
tratar de fomntar tin mayor entendimiento 
(Ic los pri ipios y prol)ositos del plan. Pero 
liCVC tuvo( que re(onncer que liadminis
tracion (IelI distribuci6n por zonas y de 
Ins construcciones y (e otras disposiciones 
que ya tenda en lrepariciii, seria hinalmen
te responsabililad del conseo local. Y a pe
sar de todos los esfierzos realizados por lI 
CVG, el consejo local, por varias rozones, 
pldiera deniostrar (que no teia la suficiente 
simlpatia o colaboracion. 

La propiedad de Is tierras puiblicas ofre
(-iclos nie(ios principales por niedio de los 
cuales I CVG podia conservar la esencia 
(IC los planes al nienos por tn periodo razo-

Wible de tiempo. La propiedad piblica per
mitira a la CV( imponer iertis retriccio
nes a Ias tierras ven(li(las. Uit regulaci6n 
continua odhi-a mantenerse me(liante el uso 
(Iearrendainienitos y otros p)'o(esos seme
jantes; y lIttlerra que se requeria para 
obras p)fblicas po(Iria nantenerse fuera del 
mercado privado. Sobre todo, lIapropiedad 
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pfiblica ofreci6 a ]a CVG la perspectiva de 
poder retener una parte considerable del 
flujo de is utilidades 3' In concentraci6n d 
los valores que halia ayudado a crear. En 
los Estados Unidos y en cuahluier otra par-
te, existen impuestos locales considerables 
sobre los valores capitales ie los bienes rai-
cs. Por lo tanto, eI pblico participa (1e 
estos aumentos do los valores am c1ando 
las tierras 3' las mejoras sean ie propiedad 
privada. Pero en Venezuela, como en ltI ma-
yor parte du los pIaises en desarrollo, los in-
gresos locales som despreciables ' en I 
mayor1parte do las comUnidades no existen 
inptpestos (1e consideracin sobre la propie-
dad de hienes raices. 

Los argl elltos dC ambas prtes so haL-
-i'an )ateiles; y asi e ii(')in 1111,1 bfsqltea 
para un compromiso o alternativa efectiv. 
Existia Ia opinin general de que ci] terreno 
comercial y al.iunos (o los de mejor calidal 
como el imll stIial N. 0l residecmial, tenian 
grandes posibilidades (1e se" las 1n11s )roltlIc-
tivas ireas. ls otras i ierras po(lian ven-
derse sujetas a ciertas restricciones por Io 
que toca aIsu utilizacii'm y quiizl con aiguins 
restricciones por cuanto 8 la transferenia 
de titulos hasta la terminacion (leI periodo 
do desarrollo. Tambien se reconoci() con cier-
ta renuencia que lIs parcelas en ciertas Io-
calidades cornerciales tenmin qluo ser vendidas 
para evitar entorl)ecim iets y para fomen-
tar un desarrollo deseable. Pero se esttlvo 
do acuerdo en tiule (licha acci(*I (leberia to-
marse como tin filtimo recurso y si I ticrra 
se vendia, era esencial que In (YU retu\'iert 
una parte d lo beneficios 1)or via die s 
enlpresas conexas, o en forma niSls probable, 
conservando parelas ubicadas ostrategica-
monte. 

Ademils, alguns econonmistas ospecializa-
dos en bienes raices fueron requeridos para 
(1ue examinaran los mntodlos existentes para 
fijar precios y t6rminos de arrertlamielito 
para todas his tierras en Ciudad Guayana. 
Tambin fueron invitadh)s a sugerir camlbios 
en Ia1 utilizacit'n tie hIs t ierras (I reViSi~lns 
de las fases (1e desarrollo, tomando en cuenta 
que estas 1)rolpuestas podian justificarse me-
diante consideraciones praicticas dlel merca(o. 
En forma lo sulicienteniene interesante, sus 
recomendaciones no fuer)n Lin ret)) serio a 
los elenientos biisicos (1e phun.-" Elhns gene-
ralmentelprestaron su apoyo a los compro-
misos relacionados con los planes para ma-

nejar las tierras, pero hicieron hincapi6 en 
la necesidad de contar con unas normas de 
densidad ms econ6micas. Tanibi6n propu
sieron Un sisloma ehistico para fijar los pre
cios de las tierras. Esto tenia que basarse 
en el precio d las viviendas y en los pro
totipos (t1 Ia densidad deseada. Tambin se 
tomarian en cuenta los efectos en los ingre
sos y los empleos de los prepcios subsidiados 
pra Iat atraccidn de actividades econ6mi
cas especificas. 

Tanibi(n se presentaron sugerencias muy 
ingeniosas para una t6enica de disposici6n 
(ie las tierras." Para aumentar Ia importan
cia (le1 (lesarrollo urbano en el lado occiden
tal (e Caroni, los ecouomistas-solicitaron 
con apremio (lue el 75% (1e todas las nuevas 
viviendas se coistruyeran en el lado occi
dental. Si so adopta este procedimiento, para 
1970 el 60'; die la poblaci6n estait viviendo 
ell In pare ocCidental del Caroni y el 401,4c 
en el lati oriental. Tambiin resul t6 muy 
favroeci(o un plan die (lesarrollo por partes 
.'iu afuera hacia adentro" cerca de Alta 
Vista, el centro comercial. Esta recomenda
(i0n relluerirn't (ue la CVG fomente ]a cons
trct]icIn(de casas de bajo costo y do baja 
(hensidad en los caol)o externos circuIndan
tes antes (e iniciar el desarrollo en las zonas 
internas niis prximas aklta Vista. Si los 
corredores o caminos se extendieran por par
tes (lesde el centro, podrian construirse casas 
(10 costo mayor y mayor densidad en I re
gi(n interna. Adoptando este metodo, el 
costo de los servicios seria mayor y una caln
ti(1ht monor de la pobaci6n so encontraria 
rodeando y ax'ix'ando el centro. Pero la CVG 
estaria en cal)acidad de obtener tna propor
cidn mUcho mayor del aumento en el valor 
de Is tierras. Tarmbien se evitaria un serio 
plrobllra tie renovaci6n urban, en el futuro 
en virtud d que el centro comercial de otra 
forma estaria rodeado de casas (ie poca den
sit(1t( y calidad inferior. 

A.,('Iicidadcs (1 promocidn: A 1esar de ]a 
escaln (1e Is inversiones pfiblicas, el grueso 
(10l desarrollo set preponderantemente pri
vado. El objeto (1e los esfuerzs (1ieplanea-
Miento I'o en gran parte fomontar el cre
cimiento de las activiltlades econ6micas y por 
lo tanto aumentar los ingresos y el bienestar 
dc la poblaci6n, Una prueba decisiva de los 
l)hanes y lrogrmanis estd en saber si en reali
dad crean un medio ambiente fisico y una 
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calidad de servicios atractivos para los inver- a todas estas preguntas. Pero se formul6 
sionistas y empresarios. Que este era el ca- un programa que tenia por objeto considerar 
so, aun desde esta primera fase. estAi claro los recursos disponibles, las obras ya reali
segfin el inter6s creciente mostrado pjvr una zaidhs y los problemas inmediatos para los 
variedad de intereses conlerciales y por las cuales hahia tinl consentinmiento general. Por 
decisiomes de firmas tales como lhi Phillips ejeniplo, en iucelos casos, i CV(; en coope-
Petroleum, Reynolds. U.S. Steel y t ras, .a- raci6n ton ia Crporaei6n Yeinezola na para 
ra invertir o parn anpliar sits inversiones (1 Fomento (CVF), ya al)ai suministrado 
cii los planes y en las instalaciones de ]a iin+a nyuda especial pan' el 'oniento de lne
regi6n. Pero estas inversiones, creadas por vas acti'idades. Aunque hechas las adap
sf mismas en gran earte, tenoia que ex- taciones para los reqloisitos Cdelas firmas 
tenderse y acelerarse a inedida que los plt- especifieas, his di5[)< .sicitmes podia conmpa
nes maduraban y las instalacines toW.aban rtars, : :Iujuellas tommndas por la British 
un aspecto 3 forma viilles. Por Io taito, Tialing ls. at e-. Eu stas se ichly el0,16s
tin progrania bien coicebido tenia [e set milistre I(01' p:tit e !a (G. de tierras do 
planeado para tratar Con la seriv cadla vez bajo co:t:o ell li-ia"o:r. dot ado's de servicios 
mayor de pesquisas y para desprtar el in- ii rha nos e itsltalaci<ons enl stS zoii:ts indus
ter6s de otras empresas mercantiles en em- tri: izodasm apida para la orp'nnizaci6n de 
prender inversiones especificaw que fueran tl11101,':tlo y estutdios (le la" posibilidades:
necesarias v ecoiioiiiaicn1inte at rot'ivos. y a' t:i (i1 i(e:tsiOiies par+int )]1|Oiner capital

Al dedicarse a esta taroe , cIl por para inve'4i,nes, I)ellefic " de los impies
desarrollarse tenia clue set" i(1nifidi,, y tY, (OXtellrioles de det'ucjos de (lailla y coil
despu6s hablria quo tomar algutas d,.ci:+io- trat .s (e a rrenlrtni(,nt o de I!, CVF para la 
nes referentes a las cosas (-lIe debhii ha- plania y el equip). En ocsiones plieo (Oiiin
cerse en primerItigar. Para conmietzar. te- te, lalbia ijust-tieicii)n y soli('(1a1 ) Irl:t 
nian qu estabt ecers alioun<s v>rcedinmionti, vit 'd de pa;ia.i~o, Ia CVG bindO tin 
y ]as formas de actuaci(in debiai pri-sOn- cal :I .ist o en 1,4r1aa de 'iesvgos cofjuntos. 
tarse oil forma clara. Por ej emlplo. .('(imo Esto. era n al gmn<os de los )edios enerales 
iban a maniejarse o llevarse a cal, law pes- qne podian depl}earse iien (ircustancias 
quisas de rutina y lIs q'. estaban en trSi- apropiadas. :"1 
mite? ,Qti6 materiales in formativos serian AI tiempo en Ue se nslaban considerando 
necesarios pora responder a las prerint:i. estos : nittos, cierlas activi(Iades de pro
rutinarias (iue los inversionist~as pudieraltn mlOei 'iia se i nntfra:in en !11no fase avan
hacer? JT-asta (u(i gra(lo debian Ilevarse at zala. E]st aln siend(h realizadlas por algnnaos
colaborar los fitneonarios locales y los iWie- dIV los dire.iv',5 de la sevci6n ecoll)mica 
reses mercantiles en el esfuterzo de )romo- (qite itian c)iiciiientos especiales de las 
ci6n? ;Ctul es son los acttules planes do industrias especfficas tales conio ias de ]a 
acei6n del gobierno y de la CXVG para brin- pulta y el paole!, el aluminio y los produetes
dar ayuda t6cnica y fitciamiento :a ls qtuinmnos. La decisi6n se tomo ie,ora <conti
empresas nuevas y eunles caiMhios pdieran nuar coil eMas dispnisiciones, utiliz.vodo so
ser recomendabe.s? Attn str i otra serie lamente una avuda marginal d parte d los 
de preuntas relacionalas con los esfuerzos especialistos del exterior. Otras actividades 
para fomentar el programa fuern d las ofi- de gran prioridad fiteron seloecionadas de 
einas. Cuiinto tiempo, deberia dodicarse a IN Iista do activilades econm micas principa
estableeer contactos con las organizuciones les que los ,studios. de( personal do los eeo
mercattiles eil Venezuela y n el extranlie- toli) istos sefialaroi c rits probabilidades
ro? i Deberin establecerse lWs oieiiMas a de ser proveclioisas en l:I re.vin de Guayana.
Am6riea Latina, los Estados Unidos. Europa Las n/is criticas resuliaron ser hi construe
y otras partes? Finalmente, y (juizA lo niAs ci~n de viViedas, los materiales de cons
importante, iqu6 cameos de inversi6n p- true(ioi, el on tit de Ia ma quinaria pesa
tencial gorantizaron ha m~is alta prioridad da y el Centro mercalntiI. 
y qu6 recursos fueron necesarios, con proba- Se ide6 uti 1edio 'propiado para roalizar 
bilidad de disponer de ellos para cumplir con una de las actividades. Por ejemplo, 
estas obligaciones? . io referente a los materiales (10 construc-

No fue posible presentar respuestas claras c rece que haloha perspectivas atrocti-
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vas para el rancio de tin negocio de v'cntas lA y ]I ailniinistraci6n. Entre tatito, los pro
a! por mayor dec materiales, dadas las, pers- yecti stas tomaron ]I (Icision (de preparar por 
pectivas v el nivol deC construevioin existentes. IAienns alginios de Aos planes inieiaics para
Tanin parecia niny conx'eniente iwoyeetar el ('entro, N-si Nora nece:;ario, crigir ahi e(Ii
til 1metodl( para till finlancja-niielltoi sen('iliohofinsf (hve. I~m Io)tanl o, el personal coflfz() 
para eI COrIst en utoI doCasa ti a.al~iLde O 
so iastd mnismo''. Au ro je (-()it !one iiios meI(-
nores enl 5~rmlii 11)5 de ti ll ianii rioo, i fed , 
tin ituportanite Socg~i~lial1(8. (fileSo acor' 
hs primornrs estn'llor/os ('st aria c aii 1(80111 

--idaiil a ostollcor. tll llegoclo dle \'OiIai5 

a] por. mayior. (lianio esto so lngrarni, (1(bo-
ria hacerse tll jutt ot paraj ])eel-Siiil a ('ste 

('1n1prt 58rj (1i)t~i of in) lpuila illicial las 
activida(105 (le \'eflta>, al poe niellor. Ell el 
i'iiino10 las,.- villi.ias ya So habi:1aa st 81)1-
Cjilo a1liios colitaitos (-)I o ,uhisfilioip:iloes 

coilstrl'ores y los iil(Ilstriales jul oresados 
oin esto nmi'vcido. El inauto (fileos s il\'oin-

sionistas 1)0 olihao Wiormi y dkii'iunro mis 
prolpios est iiios '10 la:s posjbiludaidoe, el p~er.-
souial investigi' ofros nisuI is i'olacioiilidos. 

por ejelliplo, exaimiaamnl his (flidii(iili ell 
la (ls podianl oblnirse liifuamiiamjiei-
to a plazo Iargpo o corlo pal" ahi (1)111 rlccIiio, 

las posiilidlai(1s do impiliar el candalj do las 
, sociaiciolnos (10 pii'o tainlo' y aboeinos ox.istven-

tcs oin Ciudaid ;layjiiiui y ins, I ipos; do gniraii-
hias razoniahioz .,, otras sojiiiidaoios roqqleri-
das por los co st rulctes a at s &i in a ar Wis 
trabaj os. 

El traii~jo relacionadi, ion l(-Iicnjuniti do 
lai 1lliquilmii'l f)osiiila So cliiimliraia elliilun 
fase pre-promnionil. So h izi viaintat 0 

nhi1ist itnt acon ielattelle Moiia iii 0 iilii('-
luar los proesis (10 lodi(11i(ii eiificois, 
los costos y el 1111ti-l i do Ii1gainizac(li parii 
Ia (11dilljtao iA-Iif' d o geilli (do ac 
des. Ihist4a (fito his cstmlios est uvieran corn-
pletos, las posiiilidaidos do p1omc A sa-
ban liunitadas. A po:sai', do( lodn, sio lijioni 

alins estlleriois lprol in) i flaires 1)8njialoof i-
ficar las postilas (1e Varias furma~s iquo pi-
dicran desear estail 1(5 ciaihis a oste (-oil-
j unto. 

SII ema'go, eldesaierolilol elitril coi-

mrocial era vi pi'ob~oma i .s apio)inOajnI. Se 
hahia ipuest() mayor 6oatasjs ell hi1bosquoda 
dc tin grllpo do ('ln1prosariois para que S(sohi-

ciOeli rITSpIiu)MIl id ionti%). UiMi iriaM p4-i-

v'ada (stlibai on pri.iliii idados (d0 aihorrairlo aI 
hi CVC, aproximadinente 2.2 inillmnos (d0 dn-
hies do( ins fonlosw paria iii\'r~iiiii5 doi capi-
tal Iahi Vo/.z ( piod1011i aydI'l a eivitu'l (jIlb 
sc vicma enredada enl ins detal les del ilesarri 

propara i' lAs trm innlls pai'a Ia participacion
dle Sears, Cii(1: y ot ens inltei'eses. Sill enibar
go, ti i() esti) cornpre iiila un serie de dcta-
Ilies (de coordinlacioni que ibanl a llevarsc una 
lboiiia calitida~ de I iempo. Los comfpfoncntcs 
del ])ersoiial (1o proinoelon ,-;e clcontraron a 
si mismIlos activalmonte inliplicados Coll los 
espa'cialistas o(115itdeiirhaiios que cstaban 
1'elacioiiliios ()ion los pro'yectos de ar-quitcc
turla. (-()i oi p01 iiiiiil (dodesanollo responsa-
Nlo del suli a nr do loisservicios biiusicos, 
C'oll(1pei'sonal do bioes raices ell el traibajo 
do1 depiio~los cnuitr-afns de arrenda1 
Ilino d" hi.s tieurris y Ins niojoras, y coil ci 
peoodi leal pairt la rodacci~ln de los eonl-
I iitiis iocosaios y pai'a ilAii ls inlevita-
b~saiilslgi.::I 

Estais :,wtixjlados im-\'oou il princ1pio 
p1'ihiidad y (inl Iioiriii 1: Ilao parlte de 
hIs. eluorgia" ulelpersonal. Coii ciei'ta rleilief
ciaI, se mnanit iviol otins osfn1erzos a ha 
xottiiosofisileoncidoitim 

po io pernmiti. As;i, los vcimbios (fie 110(118 
hahere (loejill on hi plitica del gobieorno 
o ('1 tofronto :i iipooestos, yIf, iprestailnns 

(trnn tymis do aylldla, noi se inVOstigaron sis-
I nit icalnieuio. Do hi Inisnia maiera, Ial or
tai'aviuii do los intorosos- nmercantiles Ion
ls on (iudad Giiayania 1110 t'oinntada peoo 
It(i SO f1ipo i6ii coni allillili, y por 10 tanto, 
SO i'o(llljo I hinada. 

Sill em11bairtvo, se lpusicroili on dlarn Ins pro
ci1i-dilioiils15iulloiis fiari hi1nperaci6il de 
las ofiiiias, so apeni( ol recluntlimieiito (1c 
personal, y so propararoni roiletos para brin
(hil lia illformnaci611 lisica ret'ercuite a ]I 
ro in.ll dita('ioll dIe recilesos, pnlblaoinn, 
numeen do t rahbijauores eni prodiicvioi, ncr
(aili y (it ins (atos. Li s I'l letos i nd iyeron 
till (iC ii (ill e('I ldi se ]OOeeita 11lia desoniji
Cihiielnisi('i(0 Iotlii1 5(1 

i ariu ios (101 ti po dci l oi em ph s 
aiitlda qllo estilvi) disponlibbo enl el pasado 
liil'i Ins enipi'sas iilstrialeS) y iotirs. 

Ainliquo h:i aiplivici~mn general del e!Sfllcl'.
'/( SC (illsjileri razinlei, hiabiai a pesiir dec 
tnib, ljerta i lpresin de qile se habian es
lado desculidaindo dos- esf'llerzos impor-talntes 
1dio a las jpi'5iili (:irgais de trabajo y 

a to Iim itado (de1 personal. Uno era hi p)ro
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moci6n de las inversiones extranjeras; el 
otro era ]a promoci6n de las industrias de 
labores intensas mis pequefias. Con respecto 
a lo primero, se consider6 necesario estable-
cer oficinas en el extranjero, pero no era 
factible ni esencial por el momento. Otras 
dependencias del gobierno venezolano, como 
]a CVF y los consulados extranjeros ya es-
taban comprometidos en esos esfuerzos. Te-
nian ciertos materiales de informaci6n gene-
ral referentes a la regi6n de Guayana y se 
esperaba que se recibier'n mas. Sin embar-
go, como una alternativa, se estan conside-
rando ]as posibilidades de contratar a una 
firma especializada que quiera comprometer-
se con algunas de estas actividades. Por lo 
que toca al fomento de las actividades rela-
cionadas con labores intensas, existian cier-
tos titubeos debido al costo de ]a niano de 
obra en Guayana que era rnuy alto, y a los 
esfuerzo- reque'idos para establecer dichas 
actividades que tomaban muche tiompo. Las 
industrias de servicios y ]a construcci6n de 
viviendas 3 la presa se consideraron como 
los lugares que podian brindar el mayor n6-
mero de oportunidades pira este empleo. A 
pesar de todo, estas posibilidades industria-
les estin siendo revisadas y pueden recibir 
mayor atenci6n en el futuro. 

Problemas culturales para ci uenplimionto 
de los planes: Ya se ha dicho bastante con 
respecto a los esfuerzos de la CVG en Ia 
preparaci6n de sus programas, presupuestos, 
relaciones interministeriales, construccidn de 
viviendas, gobierno local, politica de las tie-
rras y promoci6n para ilustrar el grado y 
la complejidad de un programa efectivo para 
hacer cumplir los planes. Esto servirAi para 
recordar, si es que hace falta un recordato-
rio, que es tan dificil la tarea de ilevar a la 
prdetica los planes como lo es el formularlos 
en primer t6rmino. Pero quizd el aspecto 
m~s dificil de ]a ejecuci6n consiste on la 
forma en que ]as ideas y los programas so 
adaptan a una cultura diferente. El medio 
ambiente social varia en formas insospe-
chadas; y ademis requiere una exig'ente 
combinaci6n de capacidad y prudencia para 
trabajar con valores y grupos algunas veces 
radicalmente opue: Ios, algunas veces sutil-
mente diferentes, dentro de una cultura. No 
existen reglas muy rigidas y rapidas sobre 
c6mo identificar estas diferencias o c6mo 
resolverlas. Todavia es en gran parte un 

asunto de inter6s favorable y de compren
si6n, despertados quizai por el hecho de com
prender que los descuidos en el pasado han 
dado lugar a malos entendimientos, friccio
lies y fallas. 

El problerna afecta todas las fases del 
programa desde ]a asociaci6n entre las "con
trapartes" de un grupo de planearniento 
multinacional para el diseiio de un Area re
sidencial, !a creaci6n de una asociaci6n de 
pr6stamos y construcciones o los conflictos 
entre las personas, clases, d( pendencias pi
blicas y grupos do intereses. Con frecuencia 
se dice que aprender el lenguaje es indis
ponsable, y en verdad, por lo general asi 
es. El empleo del mismo lenguaje en la ciu
dad capital y on las Areas locale. puede 
enmascarar tremendas diferencias en los 
propesitos 3, en los aspectos (ie Ia realidad; 
y la coinprensi6n puede superar las barreras 
del lenguaje que ]a capacidad lingiiistica 
nunca podrAi corregir. 

Las costumbres y valores locales deben 
tratarse con simpatia. Los planes en que se 
les ignora o se les subyuga corren el riesgo 
de ser ignorados o subyugados a su vez. 
Pero las costumbres locales con frecuencia 
estin cambiando y los valores muchas veces 
estin en conflicto. Un area residencial des
tinada a "una clase media reci6n surgida . . . 
p0ede crear toda cla;;e de dificultades en el 
proceso de movilidad en el punto mas bajo 
de Ia oscala . . . un proceso que tiende a se
parar al individuo que ha tenido 6xito de 
sus parientes menos afortunados y amigos, 
hace mais dificil para aquellos que se encuen
tran abajo, encontrar los modelos que los 
ayuda'tn a aprender lo que a nosotros nos 
gustarfa que aprendieran." :.', Y en verdad, 
los disehadores que pueden acomodar o re
conciliar estos requisito , son muy raros. 

Las soluciones deberin ser elisticas y es
tar sujetas a revisi6n en las varias fases 
del proceso debido a que conocemos tan poco, 
sobre todc "-orca de los cambios venideros. 
Pero la econo. ia, ]a falta de personal y las 
restricciones de tiempo muchas veces impi
den la experimentaci6n le las pruebas ne
cesarias subsecuentes. La creaci6n do nuevas 
ilstituciones como la asociaci6n de pr6sta
mos y construcciones o una autoridad para 
la construcci6n de viviendas es relativamen
to fAcil de redactar sobre el papel. Pero tener 
una legislaci6n, reclutar a] personal, y ma
nejar un gran aparato administrativo que 
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opere en un alto grado sobre 1Ibase do los 
lazos sociales y de clase, implica ciertas de-
moras y frustraciones y el tefoio colistante 
de que los prop6sitos originales puedan vi-
ciarse. 

La fornmulaci6n v realizaci6,i de los pla-
nes y programas que reconcilien los intere-
ses en conflicto cs (CO si una empresa he-
roica. Diversos interess sospechian del pro-
yectista, dentro y hleora Iesu organlizacin. 
Existe siemipe la sosl)echa ociltta de sus va-
lores, sus i(x;rs y s,is actividades: y ,st) 
siempre es asi en el caso de lo'; especialistai5 
extranjeros (Ile Irceienente sol colsi-
derado:;, y al.inns vect- son, victinias cr6-
dulas, cuya anistul, I'fra(iqueza o iii ogeitidad 
seran exl)lotidlas para proptsitos que dificil-
monte sospocharaM el l(s o ni si(uiera co1-
prenderAn. Todo esto y 111s, es parte dcl 
problenla de ejecuci(,n de los planes cin so-
ciedades de transici611. l)eterniiiiar el 5xito 
Col que estos asuiit( s nlueron t matados en 
Ciudad Guayana scri un motivo (e contro-
versia. Dado eI contexto institicioial, mu-
chas veces hubo una bIus(lueda (1, instlru-
mentos e incentivos (Iluepodrian promover 
las iniciativas locales o liberar a 1,C\G de 
responz;abilidades. El proglania de In cons-
truccion de viviendas del tipo "ayufdese us-
ted mismo" es uno de los e.jenimWos. La t~e-
nica para manejar los asuntos do las tierras 
fRe otro. La Via do acceso a LIs res)Moisabi-
lidades dl gobierno local fue uji tercero. 
Aun queda mucho por hacerse. Por fortiunn, 
un programa asi, reluiere muchos aios part 
idearse y llevarse a vabo, y 'un p)uede 1abor 
tiempo para modificar is vias (e acceso 
existentes (!inventar algu nas nticvas, 111a 
vez que se alcancen y so superen las necesi-
dades nas apreniantes. 

Quizi ;Iebiera hacerse una observaci6n fi-
nal de las relaciones consultivas. El )ersonal 
del Centro Mixto estacionado tolo el tiein)O 
en Caracas fue por lo general restringrido a 
Ia topografia social y administrativa que 
ellos tendrian que negociar. El conocimiento 
del lenguaje o ]a rapidez y facilidad para 
aprenderlo fue uno de los requisitos del Ira-
bajo. Todos los mieml)ros de personal tuvie-
ron que respetar, si no es que seguir en to-
dos respectos, el tipo de a(Iministraci6n de 
Ia dependencia vliente; y ademAs, fueron 
instruidos para n aslimir 1osturias publicas 
inflexibles en una sitnacion de serio conflic-
to. En caso de convertirse en persona non 

grata, sabian que su utilidad tocaria a su 
fin, sin importar lo excepcional (11ue pludier'i 
s suUrcal)acid.ad. No se trat6 de desalentar a 
is diferencias b.sicas de opini6n, pero ha
bia que presentarlas vigorosamente s6lo en 
los niveles administrativos mAs altos. Unos 
ctlantOS individuos que perdieron de vista 
est:a, re:glas tuvieron (pue salir o cobijarse 
cn ,iiespllndido aislamiento. Los otros sin 
embargo, permanecieron trabajando cn fer
ma efectiva, sujetos a e-tas restricciones. 
En 1111uchos aStolltOS, Hlla part( (1e personal 
coistIltivo residInt tuvo concioncia do que 
is diferontes politicas y procedimientos per

seguidos con mayor aliinco bien podian ha
ber producido mejores resultados. Eso puede 
scr asi o quizAi no; pero no existe alguien 
que alguina vez lo sepa. 

CIUDAD GUAYANA EN PERSPECTIVA 

Tan extensa como es, esta descripcign de 
Ins esfucrzos de planeamiento y los mntodos 
para hacer cumplir los planes para Ciudad 
Guayana dista mucho de etar completa. El 
fondo politico ha sido omitido. No so ha he
cho evaluacion alguna de la calidad y efeeti
vidad del trabajo Ilevado a cabo. No se ha 
hecho exposiciOn alguna referente a la, di
reccion, organizaci6n y reorganizaci6n de ]a 
oficina de planeamiento. Las personalidadcs 
de los venezolanos y sus asociados consultan
tes fueron borradas por referencias frias al 
personal. Los conflictos a la vista, Ia evolu
cion de lIs relaciones en el trabajo, las difi
cultades y satisfacciones con motivo de la 
asociacikn con esta empresa deben ser de
dhcjdas. Los arlan(qnes emocionales quo se 
1-'odujeron con motivo del disefio de un 
puente, la ubicaci6n de un albahial, Iaaper
tura o cierre de una carretera, Ia selecci6n 
de un sitio para establecer un centro, el tra
to a los solicitantes de lugares para construir 
sus viviendas, no han tenido cabida en estas 
pAginas. Las tdcnicas y procedimientos mis 
abstractos como encargarse del saneamiento 
(1e medio ambiente, Ia densidad de las vi
viendas establecidas y su tenencia, los pro
cedimientos fiscales, migraci6n, relaciones en
tre las region(s, los limites de la regi6n de 
Guayana y muchos otros no han sido tocados 
o se trataron superficialmente. Solamente con 
una serie de libros seria posible examinar 
mAs a fondo estas ramificaciones en forma 
adecuada. '1 A pesar de todo, esta versi6n 
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abreviada puede servir de alguna ayuda pa-
ra informar al lector intoresado r el pla-
neamiento urbano en los paises ell dearro-
1lo, de la forma en que algunas de las ideas 
bfsicas y nu6todos de planeamiento urbano 
tuvieron apiicaci6n en Ciudad Guayana. 

Por supuesto el programa afin sigue en 
marcha. Cualquier evaluaci6n seria ahora 
rprematura hasta cierto punto. Sin embargo, 
bien pudiera hacerse cierto nfimero d ob-
servaciones de sondeo sobre la base d0 las 
experiencias tenidas hasta la fecha: 

1. Para tener 6xito en una empresa que 
demanda una inversi6n grande y continua 
de ]a energia nacional y do los recursos en 
una regi6n, se requiere un consentimiento 
sustancial y un apoyo politico. Sin la repu-
taci6n imponente y el apoyo politico que ]a 
directiva de ]a CVG se encarg6 do mantener, 
especialmente durante los primeros afios, 
cuando liabia poco que ofrecer para las in-
versiones y los esfuerzos, el programa hu-
biera zozobrado. Esta es una tarea qtw re-
quiri6 una perspicacia notable v mucho man-
do. No existen reglas sobre c6mo deberian 
hacerse estas cosas. La estrategia puede va-
riar seg(In las circunstancias, pero segura-
mente es una de las responsabilidades u obli-
gaciones vitales de los funcionarios admi-
nistrativos y politicos ma7z importantes. 

2. La escasez de personal es indudable-
mente una de las restricciones m~is serias 
para comprometerse a efectuar un esfuerzo 
de ese tipo. El gobierno de unlpais en des-
arrollo puede formular planes y programas, 
solamente para encontrar que 6stos son irn-
posibles de ejecutar debido a la carencia de 
personal capacitado necesario para su rea-
lizaci6n. La CVG aWn no h:, resuelto en for-
ma adecuada este problema. Pero si inici6 
un convenio nueve con algunas universida-
des extranjeras que permitieron que se lie-
vara a cabo el programa. Este convenio 
fue el 6inico posible, y quiz,-i isiquiera el 
mejor que podia o debia ser realizado en al-
guna otra parte. Sin embargo, ilustra in ca-
mino original para reducir el problema a 
proporciones mds manejables. 

3. Ann con la aytda de t6enicos capacita-
dos, existen muchos nuevos problemas que 
todavia no se sabe c6mno van a resolverse. 
Entre 6stos so incluyen asuntos metodol6gi-
cos como la preparaci(n dc tecnicas de con-
trol para Ia utilizaci6n do la tierra, analfticas 
y mis precisas par las ireas de transici6n, 

problemas institucionales como ]a reducci6n 
de los costos de financiamiento, o dificulta
des tecnol6gicas como la construcci6n de vi-. 
viendas o componentes habitacionales de tin 
costo realmente bajo. Los venezolanos tienen 
todavia mucho o(e aprender respecto a estos 
trabajos, e igualmente los deis consejeros. 
Por lo tanto, se comprende que los profe
sionales pricticos que trabajan en estas con
diciones tewlran la irnpresi6n de que ]as 
investigaciones emprendidas en los paises en 
desarrollo y en los mais desarrollados, son 
inadecuadas en forma escandalosa, especial
mente si se consideran los efectos potencia
les de las innovaciones en t6rminos huma
nos y econ()micos. 

4. Aun en una empresa relativamente bien 
financiada, corno es el caso del programa de 
Guayana, fue imposible abarcar firmemente 
nmuchos problemas criticos. Seria fricil para 
un especialista con inteligencia, determinar 
las imperfecciones y las omisiones. Tambi6n 
seria superficial. Una de las tareas mis lifi
(iles del funcionario local y de sus consje
ros t6cnicos consisto en determinar no s6lo 
las cosas que pueden hacerse sino tambi6n 
qu6 problemas son aquellos con los cuales 
deben convivir, dadas las restricciones y 
oportUnidlades. No se dispone de reglas sen
cillas para orientar estas alternativas; de 
todas formas, es algo que debe Ilevarse a ca
bo. Quizdi pueda tenerse algfin consuelo gra
cias a la observaci6n do Hirschman do que 
estas fallas no siempre son una desventaja. 
Da(la a naturaleza dcl proceso (le desarrollo, 
"las presiones y tensiones que crea, no ne
cesariamente lo dejian sin eecto, sino que
 
puede hacerse que le sirvan de cierta ayu
da." :11
 

5. Con frecuencia so (lice que los progra
mas deberian experimentarse, y no hay duda 
que asi es. Pero es mAs dificil experimentar 
de0 lo que parece a primera vista. Los pro
gramas siguen su proceso en virtud de que 
his necesidades son reales y apremiantes, y 
tienen que afrontarlas. Pero los proyectis
tas no siempre pueden delinear .1;us progra
mas do tal forma que so ajusten a los requi
sitos (1e disefio experimental. El cientifico 
que registra sus resultados en el laboratorio 
so encuentra en una posici6n algo diferente 
a la del proyectista, quien tiene quo hacer 
sus propias evaluaciones on medip do pre
siones simultaneas para resolver los proble
mas en el campo do acci6n para conservar 



el apoyo pfiblico del cual depende su trabajo. 
Todavia se considera u recurso iitil el "pro-
yecto experimental" o "programa piloto", 
teniendo en cuenta que tales programas tie-
nen una importancia bien definida y estdin 
evaluados en una forma conveniente. Esto 
significa que ]a "fase experimental" debe 
ser corta y erftica, y que deben idearse me-
dios adecuados para obtener "resultados" de 
ellos. La ventaja de los contactos con la uni-
versidad, establecidos por la CVG, es que 
pueden surgir algunos estudios importantes 
con una descripei6n de ]a experiencia. Los 
funcionarios encargados de programas S.,-
mejantes en otras partes bien pudieran pon-
derar las ventajas de onular esta experien-
cia, aunque s6lo se tratara de nlimentar este 
punto do vista asi como de tocar ligeramente 
]a amplia variedad de capacidades y habili-
dades que la universidad tiene para ofrecer. 
Sin embargo, la oportunidad no deber exa-
gerarse. Aun on el programa de Ciudad Gua-
yana, las operaciones en el Campo de acci(>n 
todavia tienen que contar con buenos labo-
ratorios. El programa de viviendas ' Ila edlu-
caci6n ofrecen posibilidades reales. Sin emn-
bargo, todavia no se ha dado una respuesta 
a eules alternativas iml)ortantes pueden ser 
ideadas; y en tal caso, si va a seguirse la 
lecci6n. 

6. Por supuesto, las relaciones humanas 
son criticas en todas las fases (1e1 programa. 
En cualquiera de ellas, un conflicto Nora do 
control entre las contrapartes podia haber 
dado fin al programa. Pero este tipo (1o con-
flicto podia haberse presenhro dentro (1e 
personal venezolano y el del Centro Mixto. 
Dichos conflictos abarcan algo mms que las 
personalidades. Los grupos do sores huma-
nos que trabajan juntos dan lugar a que se 
formen estilos de actuaci6n y evaltaei6n, 
ademhis de concepciones de la realidad que 
se ajustan a las situaciones que so confron-
tan; y estas situaciones varian. Asi, se des-
arrolla lo que pudiera Ilamarse un "efecto 
Rashom6n". En otras palabras, los mismos 
hechos so consideran frecuentemente desde 
diferentes puntos de vista por las v'arias por-
sonas, por el hombre on lh oficina central y 
por el que se encuentra en el campo, por el 
que pertenece a una secci6n y el que perte-
nece a otra, por el residente consejero y por 
sus colegas locales dentro o fuera de la de-
pendencia. El experto t6cnico extranjero tie-
ne no solamente un lenguaje propio dife-

rente y una experiencia pasada diferente, 
sino que estd sujeto a la'; influencias de unos 
lineamientos de carrera diferente a la de su 
contraparte residente. Ellos tienen clientela 
profesional diferente, y futuros personales 
diferentes que formar. Se presentaron infi
nidad de problemas durante el curso de los 
trabajos en el programa de Ciudad Guaya
nia; y 6stos afectaron de muchas maneras a 
lo que se hizo y a lo que no se hizo. Pero ]a 
directiva principal de la CVG y del Centro 
Mixto, ademais de una gran parte de su per
sonal inferior en escalaf6n cultivaron dili
gentemente el tipo de relaciones personales 
que hicieron posible ventilar los problemas 
mils exasperantes, o discutir ]as faltas per
sonales y tratarlas antes de que se hicieran 
explosivas. Nuevamente puede decirse que 
no existen reglas sencillas fuera del 6nfasis 
en lo obvio. Para la :elecci6n del personal se 
requieren habilidad y objetivos comunes, no 
condicioncs suficientes. Tambidn son igual
mente cualidades esenciales ]a humildad, el 
respoto sincero y una simpatia genuina, no 
sorlamente para los diferentes puntos de vis
ta, sino tambi~n para las fallas. 

7. Finalmente, es tentador y peligroso, 
Ilegar a conclusiones t6enicas ain mis ge
nerales para este caso en particular. La ten
tacidn y el peligro son rnayores en virtud de 
que a experiencia en Guayana esti propen
sa a ser dada de baja como singular y difi
cilmente beneficiosa para otros paises. Su 
singularidad no puede negarse. Su nficleo es
tuvo en una ciudad nueva en una regi6n de 
Ia frontera; las relaciones consultivas fue
ron inusitadas; Ia propiedad pfiblica de Ia 
tierra fue excepcional y la dotaci6n de re
cursos y' Ia posiciOn financiera de Venezuela 
fueron extraordinarias. Pero 6stos no son los 
puntos criticos rara medir la contribuci6n 
dl progrania para el planeamiento urbano. 
Hubo una combinaci6n de elementos do mu
cha mayor importancia para otros paises en 
desarrollo. ; Cui'les fueron estos elementos? 
Uno file Ia trayeetoria del desarrollo. El 6n
fasis especial on desarrollar los recursos de 
una regi6n requi i6, como ya se hizo notar. 
un acuordo de sistemas extraordinario para 
suministrar el apoyo neesario a un progra
-,. sostenido. Otro do los elementos fue ]a 

creaci6n de mecanismos adecuados de inte
ligoncia y ejecuci6n para la regi6n. Esto hi
zo posible valorar y enlazar los potenciales 
do crecimiento de la regi6n con las metas 
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del desarrollo nacional. Otro m.As fue la de-
rivaci6n sistemdtica de las partes implica-
das hacia los sectores correspondientes. El 
conjunto de los esfuerzos se hundiria sin a 
acci6n mhs o menos paralela en unos cuantos 
sectores clave. Finalmente, la utilizaci6n 

conjunta de los planes fisicos y econ6micos 
proporcion6 los instrumentos para organizar, 
graduar y reforzar las decisiones criticas. 
Esta es la combinaci6n de clementos que ha 
faltado en la mayor parte de los esfuerzos 
para el desarrollo en el pasado. 
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PARTE III 

LOS REQUISITOS PARA UN PLANEAMIENTO URBANO EFECTIVO
 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO
 

Una de las preguntas que pudieran surgir 
a estas alturas, es c6mo programas semejan-
tes, modificados por supuesto para ajustarse 
a una serie de variables contextos politicos, 
sociales y econ6micos, podrian introducirse 
en otros paises en desarrollo. ; Qu6 clase de 
politica nacional implicaria esto? CuAl seria 
]a estrategia efectiva para lograr que fun-
cionara tal programa? y L,cudles son algu-
nos de los problemas criticos que tendrian 
que ser resueltos? Como las respuestas a es-
tas preguntas dependen en gran parte de las 
relaciones de los problemas urbanos y re-
gionales con los problemas del desarrollo 
general caracteristicos de estos paises, enfo-
quemos ]a atenci6n a estas consideraciones 
en primer lugar. 

PROBLEMAS URBANOS EN LOS PAISES 
' ~EN DESARROLLO 

Los paises para los cuales estas medidas 
tienen probabilidades de ser efectivas son 
aqu6llo;3 que como Venezuela, ya han alcanza-
do o estAn por alcanzar ]a fase de "arranque" 
del desarrollo econ6mico. Tipicamente tie-
nen unas cuantas Areas metropolitanas gi-
gantes que estAn experimeatando "dolores 
de crecimiento" formidables. Estos son los 
focos principales de ]a actividad econ6mica. 
Tambi6n en forma tipica, todos estos paises 
tieneh una gran extensi6n extremadamente 
primitiva de regiones atrasadas y un con-
junto urbano lejos de ser maduro. Por su-

puesto, se puede argumentar que existen re
giones atrasadas afin en los paises mAs des
arrollados econ6micamente. Estas regiones 
ejercen un lastre suficiente en la economia 
como para convertirse en problemas politi
cos serios, como consta segfin la experiencia 
britAnica con las Areas de desarrollo, para no 
mencionar el debate existente acerca de las 
areas que experimentan una depresi6n y el 
desempleo que se resiente actualmente en los 
Estados Unidos. Sin embargo, ]a diferencia 
con los paises subdesarrollados es que sus re
giones atrasadas son los elementos dominan
tes en parte debido a su magnitud, y en par
te porque algunas de estas regiones pueden 
tener potenciales de crecimiento importan
tes. Por lo tanto, no debe sorprender el hecho 
de encontrar que este desequilibrio en el mo
delo nacional del desarrollo urbano deforma 
]las pretensiones para la ubicaci6n de un ca
pital raquitico y de las habilidades disponi
bles para el progreso. En las ciudades gigan
tes existen presiones que obligan a hacer algo 
con respecto a los monstruosos barrios bajos, 
la congesti6n de trAfico y la escasez de ser
vicios esenciales. En ]a extensi6n del terri
torio interior, existen presiones para crear 
oportunidades de inversi6n, para explotar los 
recursos del pais con mAs sentido y equilibrio, 
y quiza igualmente importantes, para esta
blecer nuevos "punt )s de crecimiento" y 
Areas de recepci6n para inmigrantes, si no se 
quiere que los problemas de las grandes ciu
dades se tornen imposibles de controlar. 
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A pesar de estas presiones, el punto cru-
cial del problema ha sido descuidado tanto 
por los planificadores fisicos como por los 
economistas. En parte, esto se debe a que
los planificadores fisicos han tenido a tra-
v6s de la historia, una tendencia a operar 
en niveles local y regional. Con raras excep-
ciones, no todos tienen conocimientos acerca 
de las politicas y programas del desarrollo 
econ6mico nacional. Los planificadores eco-
n6micos, con raras excepciones, usan dife-
rentes pares de anteojeras. Ellos tienden a 
dirigir sus anilisis y programas en un plan 
acumulativo y por sectores. 

El 6nfasis se le ha dado a la contabilidad 
nacional (ingresos de la naci6n, ahorros e 
inversiones) y problemas relacionados comno 
las tendencias de la poblaci6n, los problemas 
de intercambio, producci6n industrial, fuer-
za de trabajo, productividad, etc. Ellos tam-
bi6n pueden examinar las necesidades de 
inversi6n y as posibilidades en sectores es-
pecificos como ]a agricultura, ]a industria, 
los transportes y ]a educaci6n. Ambos ca-
minos tienen por supuesto su utilidad, pero 
son muy limitados o demasiado generales 
para permitir una evaluaci6n de las relacio
nes entre los sectores o entre las regiones. 

Estas fallas son asombrosas en terrenos 
meramente prcticos. Considerando que apro-
ximadamente del 50 al 70 por ciento de los 
fondos pilblicos disponibles para inversiones 
van a dar al capital para gastos generales," 'I 
surge un problema muy critico que consiste 
en saber en d6nde va a hacerse dicha inver-
si6n. Sugerir que la decisi6n debe ser toma-
da por el mercado, tiene menos sentido en los 
paises en desarrollo debido a que la mayor 
parte de ellos no tienen una economia de mer-
cado muy s6lida, y debido a las deciiones to-
madas respect' al desarrollo piblico, aunque 
en forma permisible, ejercerdn una gran in-
fluencia en d&nde el sector privado de ]a eco-
nomia est6 capacitado para funcionar. En 
resumen, desde el punto de vista de Ia politi-
ca nacional para el desarrollo econ6mico, o de 
]a politica nacional para el desarrollo urbano, 
deber6 encararse explicitamente ]a cuesti6n 
relativa a d6nde y en cuAl escala deberdi fo-
mentarse el progreso. 

DIFERENTES FORMA., DE DIRECCION PARA 
EL DESARROLLO URBANO 

Te6ricamente, una gran variedad de al-

ternativas puede ser factible, incluyendo ]a 
promoci6n para establecer un gran centro de 
poblaci6n, unos cuantos centros principales, 
una red de comunidades descentralizadas o 
alguna combinaci6n de 6stas. Sin embargo, 
en Ia prcictica, ]a mayor parte de los paises 
deberdn encontrar deseable por varias razo
nes ]a politica de fomentar la concentraci6n 
metropolitana en unas cuantas regiones. Pa
ra comenzar, los recursos raquiticos hacen 
imposible seguir una politica sistemtica de 
dispersi6n. En virtud de que no se cuenta 
con los recursos suficientes para todas ]as 
comunidades y reriones, es inevitable cierto 
principio de selccci6n. El fomento de las 
ciudades m~s pequefias es una de las posi
bilidades y adems tiene ciertas ventajas. 
Los costos generales son probablemente un 
poco mayores en las grandes ciudades. Mds 
afii, para la mayor parte de las instalaciones 
y recursos de estas ciudades, sobrecargados 
de impuestos, los costos marginales para el 
acomodo de una poblaci6n ms numerosa 
probablemente serin elevados. Las personas 
que proponen una descentralizaci6n creen 
que: 

Las tierras de costos bajos, las den3i
dades menores y las distancias mis cortas 
pueden significar normas y tecnologia mds 
sencillas para toda clase de instalaciones 
y recursos sociales y civicos, ]a utilizaci6n 
de materiales no permanentes y toscos, 
trabajo personal y capital que de otro 
modo no se tocaria, y otros recursos pro
venientes de los sectores de la economia 
mis o menos no monetizados. Desde este 
punto de vista, ]a descentralizaci6n en una 
forma o en otra es esencialmente un ,e
dio para conservar los recursos.37 

Por otra parte, es mas importante aumen
tar Ia recuperaci6n que reducir los costos. 
A trav6s de los procesos hasta ahora no muy
bien comprendidos, parece ser que el pro
greso tiene mejores oportunidades de avan
zar por si solo en las grandes ciudades, es 
decir, ciudades de 100,000 habitantes o m6s. 
Parece que esto es especialmente cierto para 
aquellos factores que representan ciertas 
ventajas iniciales, por ejemplo una bahia 
excepcional, un clima saludable, un sistema 
de transportes superior, de preferencia con 
acceso a las regiones del interior potencial
mente ricas, o a recursos maduros para su 
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explotaci6n. Estos bienes ofrecen una fuente 
de posibilidades que si so aprovechan, crea-
r6.n ventajas nuevas y oportunidades: tin 
mayor nfimero de trabajadores mais espocia-
lizados, cr6ditos mds favorables y facilidades 
de intercambio, un incremento on los nego-
cios y servicios profesionales, mejores ca-
minos y servicios, mis oportunidades para 
diversos trabajos, una mayor variedad de 
servicios para los consumidores, ambIciones 
muy grandes y una gran eompetencia d 
esfuerzos. La interacci6n croa las cconomias 
exteriores, amplia los morcados, genera em-
presas nuevas y en resumen, refuerza todo 
el sindrome de crecimiento e irradia sit in-
fluencia sobre el territorio del interior on 
expansion. 

Las grandes ciudades tambin a'aen in-
migrantes y dan lugar a cambios dristicos 
en las actitudes tradicionales. Las oportuni-
dades de trabajo y las iluziones bacen un 
llamado; y asimismo las multitudes pujan-
tes, ]as tiendas al estilo do bazares, y i 
rica variedad de panoramas, ruidos y expe-
riencia humana. Los proniodios (1e gastos de 
la familia cambian, los niveles de is dernan-
das aunientan, el numero de nacinicntos 
tiende ,, -',clinar,los origelies de clases o 
castaq pierden cierta parte d su significa-
do, en tanto que ]as innovaciones encuentran 
una mejor bienvenida. Dichas influencins' no 
se rcalizan de hi noche a la nmafiana, por su-
puesto. Nadie sabe cuintas de elias provie-
nen de los rnayores iigresos y de Ia e(uca-
ci6n, dc is nuevas normas (e trabajo y 
de vida. o haista qu6 grado Ia escala do ]a 
metr6poli en si pone su parte, y si esta fil-
tima, con dirnensiones urbanas o niezula de 
dimensiones, produce lo; mejores resultados. 
Durante is iivestigaciones de la pr6xima 
d6cada quizfit puede tenerse tin buen indicio 
sobre estos temas. Por el momento s6lo oxis-
te una fuerte sospecha, apoyada por lo que 
se observa en las tendencias urbanas en los 
paises desarrollados econdmicamente, d que 
una transferencia de la economia tradicional 
a la gran Ciudad puede conducir a estos re-
stultados. 

Sin embargo, en parte debido a las pro-
babies ventajas de las grandes ciudades, Ia 
tendencia actual en la mayor p;,.rte de estos 
paises es de conducir a un dualismo e-plo-
sivo potencial y politicarnente inacepable; 
es decir, 

"Un sector de agricultura rfistica y do 

artes manuales que utiliza t6cnicas intensi
vas para labores sencillas, en donde ]a prc
ductividad en razon de las horas hombre es 
extremadamente baja, y donde de la mitad 
a las cuntro quintas partes de la poblaci6n 
tiene que ganarse sus ingresos; y tin sector 
donde hay plantaciones, minas y fMbricas 
qu utiliza t6cnicas avanzadas donde la pro
ductividad con respecto a las horas hombre 
es alta, pero donde s6lo una parte pequefia 
de la poblacidn esta empleada . . .Los dos 
sectores son por lo general diferentes geo
gr.1ficamente, asi como tambidn desde el 
l)tto de vista tecnol6gico y econmico. Al. 
gunas veces representan regiones comr;e
tamente diferentes. Casi siempre los dos 
sectores aparecen en contraste entre una o 
uns cuartas grandes ciudades en pleno ere

cimiento, y el territorio d los alrededores 
-Djakarta, Surabaya e Indonesia; Dehli, 
Bombay, Calcuta y ha India; Manila y las 
Filipins: San Juan y Puerto Rico; Port 
Ilarcourt y Nigeria; Tripoli y Libia- los 
ejernplos pueden continuarse virtualmente 
hasta todos los paises subdesarrollados." 38 

Este dualismo es probablemente el res
ponsable de una asignaci6n poco eficiente de 
los capitales. Las p6rdidas son muy dificiles 
de estiniar, pero a pesar de todo, son rea
los; incluyen no uanto los crecientes costos 
para gastos generales, transportes, y Iacon
gesti6n en una o dos ciudades en pleno cre
cimiento, sino los costos (ain mis diffciles 
de estimar) resultantes de las fallas en la 
explotaciOn de los recursos, y otras posibi
lidades de inversiones on las regiones atra
sadas. En las ciudades mils grandes, las 
oportunidades se presentan con mils facili
dad dentro de la linea d visi n de los in
versionistas, mientras que en otras ireas la 
escasez d informaci6n hace mis dificil juz
gar si las oportunidades no seram mis re
munerativas. Aunique so disponga d infor
maci6n, is perspectivas todavia pLueden ser 
tin poco oscuras. La recuperacion debe me
dirse y calcularse por tin periodo largo de 
tiempo, y (lurante 'os primeros afios cuando 
hay una mayor seguridad en is prediccio
nes, la recuperaciin puede ser baja, aunque 
de ahi on adelante l)ueda algo mis (lue equi
librar una recuperacidn mayor en otras par
tes. El 6xito crea una tendencia a esperar 
miis, y el fracaso a esperar menos. En estas 
circunstancias, Iirschman so justifica al lle
gar a esta conclusi6n, "que ias economias ex
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ternas (en las 6reas en crecimiento) aunque 
reales, se sobreestiman constantemente por 
parte de los que manejan el ramo ocon6-
mico." :

' 

Quizi los medios m~is e'ectivos para ]a 
correcci6n de estos cilculos, independiente-
mente de los procedimientos generales para 
los impuestos y los incentivos, son a trav6s 
de las decisiones del gobierno respecto a la 
ubicaci6n de las instalaciones y recursos ge-
nerales; pero como ya se hizo notar anto-
riormente, existen dos fuerzas poderosas que
conducen a efectuar designaciones dudosas: 
]a presi6n para suministrar las instalaciones 
y recursos generales requeridos en Ia me-
tr6poli creciente; y ]a presi6n (tanto por 
razones politicas como por Ia cscasez do 
conocimientos t6cnicos adecuados) para dis-
persar los recursos sefialados especialmente 
para ]as regiones que se encuontran fuera 
de las grandes ciudades "entre un gran n6-
mero do pequeos proyectos esparci(tos an--
pliamente por el territorio nacional." "' La 
pregunta quo eonstantemente so enfrenta a 
los funcionarios oficiales es entonces conio 
canalizar las inversiones de tal manera que 
no se desperdicien poco a poco on las grandes 
ciudades en servicios urbanos muy costosos 
que bien podrian posponerse. Te6ricamen-
te, los que toman las decisiones deberian 
proteger y nanejar con todo cuidado este 
capital de tal modo que pudieran crearse 
oportunidades para hacer inversiones v esti-
mular asi a los lugares seleccionado:, para 
el crecimiento o impulsar a otros sectores. 

El procedimiento con mts posibilidades de 
lograr las metas generales pareceria ser la 
creaci6n de unos uantos centros regionalos 
(incluyendo una red de transportes esencial, 
un minimo de construcCiones y recursos para 
uso general y los mecanismos de inteligencia 
neesarios, en tal forma que sea posible exa-
minar mis sistemiticamente las posibilida-
des para el desarrollo). Si tal procedimiento 
estuviera definido coil toda claridad, los in-
versionistas privados quedarian colocados on 
una posici6n mucho mejor para poder juzgar 
las perspectivas de .miArea; y haria posible 
para los funcionarios dl gobierno evaluar 
los planes para la distribucidn de los gastos 
del capital en los ferrocarriles, carreteras, 
instalaciones do energia, servicios, viviendas 
y otros medios para la comunidad, para 
tener la seguridad de que contribuyeron 
siempre que hubo la posibilidad, al 6xito do 

estos centros. La concentraci6n relativa po
dria servir de alguna ayuda para estos cen
tros regionales en ]a adquisici6n de algunas 
caracteristicas de lo que Perroux llam6 poles
de croiswnve, 11y asi poder competir en for
ma mis efectiva con la metr6poli existente, 
y aCin ayudar a irradiar una transformaci6n 
profunda en el modelo cultural del territorio 
(1e interior. El desenvolvimiento de tales 
centros regionales tambi6n capacitaria a las 
ciudades principales para encarar en forma 
mas efectiva y e 'on6mica el alud de la po
blaci6n que por ai ora los amaga. 

No va a se sencillo romper el circulo vi
cioso y asegurar que estas inversiones en 
los centros regionales no se realicen prema
turamente o con muy poco tacto. Mueho 
depende de la selecci6n correcta de dichos 
centros. Aun asi, las firmas individuales pue
den ver que no existen ventajas en transfe
rir su ubicacion hasta que ya existan los 
iedios generales necesarios. Mais afin, el su

ministro de dichos medios es "permisible" 
y es posible que no siempre d6 lugar a ]a 
actividad do eml)resarios que se desea. Es 
probable que solamente uno o dos centros 
puedan desarrollarse durante el primer pe
riodo de desenvolvimiento econ6mico, debido 
a que existe un mercado nacional limitado, 
y debido a que una gran parte de ]a inver
sion seri dedicada a la agr,':ultura, los trans
p)ortes y is comunicaciones, abarcando en 
esta forma ona considerable dispersi6n geo
graifica. Sin embargo, a medida que ]a eco
nonm va teniendo mayores alcances, co
mienzan a surgir los mereados regionales, y
Ia industria (ueda miis orientada por lo que 
toca al trabajo y a los mercados. Entonces, 
los centros urbanos mas grandes tienen ma
yores l)osibilidades. A posar de his dificul
tades, la l)romoci(on de los centrcs regionales 
puede tener una mejor oportunidad de acep
taci6n quo un plan en que so descuidan las 
areas retrasadas; y puede resultar mis efec
tia en Ia promoci6n do varias metas fijadas 
Para el dL-arrollo que cualquier dispersi6n 
o concentraci6n en una o dos grandes ciu
dades. 

CRITERIOS PARA LA SELECCION DE REGIONES 
PARA EL DESARROLLO 

Saber cuiles regiones urbanas sergn se
leccionadas para su desarrollo depender, de 
una variedad de consideraciones. Algunas 
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de las mis importantes serin el potencial de 
crecimiento de las regiones, su capacidad 
con ]a economia relativa para mejorar su 
acceso a los grandes territorios y otras re-
giones, y sus susceptibilidades a las medidas 
que servirin para alentar su desenvolvimien-
to subsecuente. Sin embargo, estas caracte-
risticas y otras, deberan ser evaluadas en 
t6rminos de las metas bfisicas (1e pais. Esto 
deberia quedar especificado en una forma 
tan clara como fuera posible. Para la mayor 
parte de lot, paises ios objetivos inmediatos 
consisten en Hlevar al mi'ximo el aumento 
del ingreoio 1)er c~ipita. Sin embargo, esta 
meta general estai suieta a una variedd 
de condiciones o restricciones, de las cuales 
alguMnas de las mias importantes son los i-
veles milmos de consunio y los promedios 
de descuentos iniplfcitos de las rocuperacio-
nes futuras; ha distribuci6n deseada, o pro-
porci6n (1e cambio en la (listribuci6n, de los 
ingresos por clase y region y nivlos mini-
ros aceptables, o promedio de Ila disniuni-
cin en los niveles de desempleo p)or clase y 
regi6n. Surgiraii otras restricciones de los 
requisitos l)royectados para It (hfoensa; o d 
la necesidad de consistencia interina para la 
destinaci6n do los recursos, tales como los 
balances de intercambios especificados y ]a 
realizaci6n de programas (lentro de los re-
cursos de ca)ital disponibles o I)otencial-
mente disponibles y (1e la capacidad admi-
nistrativa y do (lirecci611. En forma clara, so 
pueden agregar mevas nlotas, sopesarlas de 
un mode diferente, especificaido si hay me-
nos restricciones o las hay adicionales, o 
bien, explicar las implicaciones de una ma-
nera mas o menos precisa. La tarea es dificil 
y puede desatenderse con mucha facilidad; 
pero te6ricamente, los objetivos mais impor-
tantes del pais deberam examinarse para ver 
en qu6 forma pueden afectar la seleccin y 
]a escala de inversiones que pudieran em-
prenderse. 

Las inversiones planeadas para las regio. 
nes seleccionadas que se apegan bastante a 
estos criterios, llevar~i un buen nfimero do 
aios para promoverse. Se I)ueden obtener 
estudic,s mnis detallados durante este pro-
ceso, mientras se inician programas do son-
deo con base en un conocimiento ya existen-
te y en un buen juicio. Despu6s, i uinia de 
las fases posteriores, estos programas y sus 
secuencias ya planeads, podrian ser revisa-
dos, acelerados o contratados, a medida que 

se tiene un mejor sentido de las perspectivas 
de desarrollo. Suponiendo que ya hubiera un 
acuerdo respecto a esta via de acceso, ,quo 
soria lo m~is convenieute para examinar ron 
el objeto de facilitar esta revisi6n subse
cucnte? Verdaderamente algunos andlisis 
comparativos de las perspectivas a largo pla
zo para las regiones principales serian esen
ciales. Esto abarcaria, como es el caso de 
Ciudad Guayana, proyeeciones de demanda 
para las principales actividades econ6micas 
y la evaluavi6n de las actividades, que po
drian gozar de ,entajas comparativas, si no 
por ahora, si en un futuro. Probablemente 
sea itidiscreto, pero indispensable, aventurar 
algtnos c~lculos aproximados (1e impacto 
probable de las politicas para el desarrollo 
naciomal en sectores dentro de regiones es
pecificas, para no mencionar la neesidad de 
evaluar los enlaces considerados "a favor y 
eii contra" y los efectos multiplicadores. Es
tos estudios brindarian algunas bases para 
medir las consecuencias relativas del desarro-
Ho (1e las regiones en ]a economia nacional. 

)ondoe los datos y las circunstancias 1o per
mitan, ann las matrices actualmente inade
cuadas e irreales d entradas y salidas entre 
las regiones y los metodos de piogramaci6n 
pudieran emplearse, si el prop6sito principal 
es de dirigir la atencikn a las relaciones ir
p)ortant es que de otra forma pudieran pasar
so por alto. 

Las coisideraciones inexorables a plazo 
corto, tales como las desproporciones en el 
uso y Iladisponibilidad de factores de produc
ci6n podrian tener que deformar estas eva
luaciones. El problema do los intercambios 
con el extranjero o las Areas con un serio 
desempleo son ejemplos; y al hacer ]a selec
ci6n de las regiones asi coma al determinar 
el modelo de su desarrollo, la capacidad para 
contribuir con las soluciones para estos pro
blemas 1)uede convertirse en el requisito 
principal de cualquier procedimiento o t6c
nica para obtener las prioridades regionales 
y el desarrollo. No hay necesidad de decir 
(ue la forma d la respuesta puede variar 
seguin ialexplotaci6n del potencial de expor
taci6n de las regiones para las materias pri
mas o productos agricolas, el estimulo de ]as 
actividades que sustituyen las importaciones, 
la atracci6n de industrias orientadas al traba
jo, el fomento del "turismo", la utilizaci6n 
en grado minimo del capital para gastos ge
nerales, etc. 
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Finalmente, una consideraci6n menos tan-
gible pero fundamental es el efecto de los di-
ferentes programas de desarrollo regional en 
]a actitud del pfiblico. ITienen estos progra-
mas la posibilidad de hacer cambiar ha ima-
gen de si mismo y de su pais que tiene el ciiu-
dadano, para no mencionar ]a del que toma 
]a decisi6n? ,Puede despertar a imagina-
ci6n del ptiblico lo suficiente para dejar bien 
asentado todo un nuevo nivel dc aspiracio-
nes? Seria una necedad descuidar estas posi-
bilidades; pero , quines si no los grandes 
dirigentes politicos ptieden sondear su ir-
portancia? Esta es una de las razones por las 
cuales la necesidad del mismo modo que los 
efectos tienen que tomarse en cuenta. La 
inversi6n en una regi6n especifica puede muy
bien rendir beneficios pobres, ann con garan-
tia de alta prioridad. Una regi6n, conio ha 
del stir de Italia o el desierto de Neguev en 
Israel, puede estar tan atrasada, descuida-
da o presentar tantas dificultades para su 
desarrollo, que Ilega a adquirir un valor sin-
b6lico. Es como si una naci6n estuviera em-
pefiada en enfrentar sus energias y su vo.. 
luntad contra desventajas insuperables. 0 
puede preferir conscientemente Ln ritmo 
m~.s lento en su desarrollo. Dichos progra-
mas, de necesidad, deben ser excepciones 
6nicas -pero vale la pena hacer notar que 
tras un largo camino, pueden acelerar mas; 
que retardar el esfuerzo hecho en favor (de 
desarrollo. 

jQu6 hay acerca de aquellas regiones que 
no se seleccionaron para programas dC des-
arrollo en gran escala? No pueden ser descui-
dadas del todo; y ademis, no poeden pres-
tUrseles los servicios que requieren en una 
forma adecuada. Los efectos del (lesarrollo 
regional en otras partes quizA pudieran ex-
plotarse o por lo menos sefialarse. Ciertos 
programas y formas de ayuda t6(cnica que 
comprenden una asignaci6n minimt dC re-
cursos tambi6n pueden emprenderse para 
aliviar el descontento. Unos cuantos progra-
mas de ayuda tcnica y de ayuda propia pue--
den iniciarse, incluyendo programas de in-
formaci6n y educaci6n para el ben(ficio de 
los inmigrantes de la regi6n. Algunas in-
versiones antiecon6micas y beneficios fisca-
les pueden ser ineludibles per() no tiohe que 
hacerse un 6nfasis especial al respecto. En 
resumen, los esfuerzos manifiestos y la ca-
pacidad politica consumada pueden ser esen-
ciales. La medida del 6xito depender. del 

equilibrio logrado entre el progreso econ6
mico, el bienestar social y la sensibilidad re
lativa a aquellas repercusiones que puedan 
perturbar un cilculo racional te6rico. 

Parece casi no tener objeto el asignar pe
so a los factores reci6n expuestos, en parte 
debido a que muchos dc ellos son intangibles 
y actaian entre si. Todo lo que parece poder 
decirse hasta ahora es que los que toman las 
decisiones deben en alguna forma ponderar 
.y estimar la importancia relativa de estas 
consideraciones en sus paises al Ilegar in
tuitivamente a algtn juicio final. 

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES 

Una vez qUe se ha tornado una decisi6n, y 
se ha llegado a un acuerdo con respecto a 
un firme conjunto do metas y un programa 
para el desarrollo, i;qu6 es lo que sigue? 
Existe la necesidad de orientar el pensamien
to de los funcionarios clave en las dependen
cias dC los sectores para relacionar sus acti
vidades con los prop6sitos nacionales para el 
desarroll) eii los sectores y en las regiones. 
Esto implica por supuesto, una funci6n de 
desarrollo regional o metropolitano localiza
da ya sea en lh oficina del director ejecutivo 
en jefe o en una dependencia de planeamien
to nacional, o bien, en alguna dependencia 
nacional para obras piblicas y desarrollo me
tropolitano. A rnedida que el programa se 
Ileva adelante, se requieren mejores meca
nismos do recul)eraci6n y de coordinaci6n pa
ra resolver los problemas y errores antes de 
que se conviertan en dernasiado serios. Para 
proyectar los requisitos del uso de las tie
rras y de la asignaci6n del capital para gas
tos generales, se necesitan estudios detalla
dos do la dernanda, costo y posibilidades in
dustriales. I)eberi't echarse mano de medidas 
de entrenamiento y de educaci6n para dar 
apoyo a estos programas; y pueden ser ne
cesarias otras mnedidas como los impuestos 
efectivos, incentivos o cualquier otra medida 
fiscal para estimular el impetu de la inver
sidn en las regiones sefialadas. 

Todas estas cosas son importantes; pero 
se necesita algo mis si estas u otras activida
dies (el ipersonal, dificiles pero esenciales, han 
de alcanzar efectos desproporcionados. Sin 
una opinidn y consentimiento importantes y 
un apoyo politico, los presupuestos y otros 
requisitos del programa nunca podrin obte
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nerse; o, si se obtienen, pueden reducirse 
por los procesos acostumbrados de fricci6n. 
El nombramiento de tn director distinguido 
y h6bil para haceise cargo del programa 
puede ser uno de los inodios para contrarres-
tar esta tendencia. "Negociar la reforma" 

:
puede muchas veces ser otio. -1En alguna 
forma, las metas fijadas para el desarrollo 
regional, como las otras metas en el plan pa-
ra el desarrollo nacional, necesitan expli-
carse bien, ampliarse, dramatizarse y mos-,, 
trarse mejor. Para muchos paises, la meta 
de transformaci6n del territorio del interior 
puede jugar un papel muy iniportante en el 
impulso que se le da a Ia naci6n para que 
salga adelante. Aun cuando los programas 
estuvieran limitados a tony pocas areas o a 
una sola, la idea tiene un potencial energ6ti-
co tremendo que podria suministrar energias 
insospechadas. 

En ]a exposiei6n anterior se sefialan algu-
nas de las nuevas ideas y nietodos para tra-
tar con lo; problemas dc! crecimiento urba-
no y del desarrollo economico. Los expertos 
de varios paises pueden juzgar mejor cuAles 
cambios institucionales y de legislaci6n, qu6 
actitudes sociales, y CuLAics otros factores 
pueden ser convenientes para la aplicaci6n 
de estas ideas y m6todos a sus paises respec-
tivos. Pero si Se aplican, pueden anticiparse 
por lo menos tres 1)roblemas criticos. Prime-
ro la cuesti6n dl personal que es critica. 
Los especialistas en estos problemas son es-
casos, y, segtin se ha observado, muy pocos 
han recibido el entrenamiento profesional 
adecuado para poder hacerse cargo do estas 
responsabilidades. En segundo lugar, estAi 
el grado del capital intelectual. El hecho do 
que actualmente so cuente con suficientes 
conocimientos respecto a estos problemas pa-
ra poder resolver en forma efectiva sobre 
ellos, es Lin asunto muy debatible. Muchas 
personas pueden dudar que sea posible ad-
quirir el entendimiento necesario lo bastante 
pronto para evitar hacer mas (lafio que bien. 
Tercero, las innovaciones de procedimi 
propuestas pueden acentuar las tendencias 

a una centralizaci6n politica. Muchos de es
tos paises ya est6n sufriendo de "apoplejia 
en el centro y de anemia en ]a periferia". 
Tarde o temprano estos gobiernos tendr.n 
que descentralizar sus actividades. Ser6 ta
rea del gobierno central poner las sefiales y 
permitir que las dependencias locales o re
gionales se hagan cargo de un nimero mayor 
de las operaciones actuales. 

Al mencionar estas dificultades pueden 
producirse reacciones contrarias. Algunas 
personas consideraran quo son argumentos 
decisivos contra dicha acci6n; otros har6n a 
Lin lado las dificultades o las considerarin 
corno problemas que pueden resolverse. Uno 
de los peligros del desarrollo en los paises 
es el deseo de morder mais de lo que puede 
niasticarse. Ann on los paises avanzados 
econ6micamente, dicho sea de paso, habrA 
dificultades al tratar de Ilevar dichos pro
gramas a Lin final venturoso. Hay mucho en 
esto3 argunmentos para hacer que las per
sonas responsables duden y ponderen las 
consecuencias. Pero puede no ser necesario 
decidir entre todo o nada. Algunas de las 
recomendaciones hipotticas pueden soste
nerse solas. Para algunos paises puede bas
tar solamente con establecer Ln grupo de 
alto nivel encargado de la politica nacional 
para el desarrollo metropolitano o regional. 
Los funcionarios en estos paises pueden de
sear explorar las ideas pero pueden estar 
poco deseosos de establecer el sistema de 
planeamiento mAs embrollado. Otros paises 
pueden cosechar dividendos inmediatos em
prendiendo estudios completos de las regiones 
o estableciendo Lin mecanismo para presu
puestos y evaluaci6n de la incidencia regional 
de los gastos del capital. Otros mds, pudie
ran desear ir mucho mis lejos, porque se
guramente el argumento de una acci6n mAs 
amplia no deja de tener atractivo. Todos los 
dias se toman decisiones para fijar los mo
delos para el desarrollo del futuro. Estas de
cisiones ya estdn creando graves problemas 
para el futuro. , No es mejor tomar estas doe
cisiones conscientemente? 
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