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Introducción 

En primer lugar es pertinente realizar una revisión 

rápida de tres casos de transformación urbana de 

importancia histórica, así como de las reflexiones 

que tales casos han suscitado, con sus tópicos rele 

vantes para el  presente trabajo. 

a) El primer caso es el de París de la segunda 

mitad del siglo XIX, referencia obligatoria en toda

discusión sobre las ciudades modernas, ya que re

fleja fenómenos urbanos de gran relevancia, parti 

cularmente los desarrollados bajo la regencia del 

Barón de Haussmann entre 1853 y 1870, los cuales 

tuvieron gran impacto en la ciudad, los grupos so

ciales y los espacios públicos 

El caso de París inaugura un nuevo modo de 

intervención urbana, intervención de gran escala 

para su tiempo, que introdujo una nueva función 

para el urbanismo al desplegar formidables pode

res relacionados con la inserción de la ciudad en el 

imperio napoleónico, y articulando alianzas estra

tégicas entre el poder público y grupos capitalis

tas, incluyendo los beneficios derivados de la 

1. Ensayo basado parcialmente en Central idade em Sao Paulo trajetórias, 
confütos e negociacoes na metrópole .  Sao Paulo, Edusp/Cortez/Fapesp, 
2000, originalmente presentado como tesis de doctorado en el Progra 

ma de Postgrado en Sociología de la Universidad de Sao Paulo en 1998. 

También es una  versión modificada de la ponencia presentada en el pa

nel "Changíng Urban Morphologies In Comemporary Latín America'" 

(sección "Cíties and Citizenship") del XXIH tnternational Congress of 1he 

Latín American Stvdies Association, LASA, Washington, O.C., septiem

bre 7. 2001. Agradezco a David Samuels su lectura y sugerencias. a la 

FAPESP (Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado do Sao Paulo) por s u

apoyo finanaem para l a  participación e n  el congreso y a Marcos Cartum 

por el mapa que se lntrega en el presen1e trabajo.

2. Profesor de Antropologla de la Facultade de Ciencias e Letras da

Universidade Estadual Paulista, UNESP, campus Araraquara. Profesor vi 

sitante del Center for lb<,rian and Latin American Studies, University of 

Califorrna, San Diego (UCSD) entre 1995 y 1996. 
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especulación inmobiliaria y la movilización del ca

pital financiero (Benjamín, 1985:30-43 y Girouard,

1985:285-300). 

Las clases trabajadoras fueron las más perjudi

cadas por esta renovación. Los grandes bulevares 

desgarraron el tejido urbano preexistente para in

troducir una escala de circulación más apropiada

al orden industrial capitalista, desplazando así las 

vecindades habitadas por las llamadas "clases pe

ligrosas". Los costos de alquiler de vivienda se dis

pararon, enviando a las familias obreras hasta las 

afueras de la ciudad y forzándolas, al mismo tiem

po, a practicar una circulación más intensa en las 

áreas urbanas renovadas, lo cual contribuyó a in

crementar la diversidad social en los nuevos espa

cios públicos. En efecto. las familias obreras fueron 

expulsadas como habitantes, pero readmitidas 

como paseantes, consumidores, etcétera (Benja

mín, 1985; Berman, 1986: 127-165; Bresciani, 

1982). 

b) El segundo caso es Brasilia, importante reali

zación del diseño modernista, concebida por los 

arquitectos y urbanistas brasileños Osear Niemeyer 

y Lúcio Costa. Según el análisis de James Holston

(1993), el diseño de Brasilia se inspiró en la ciudad 

modelo propuesta por el Congreso Internacional 

de Arquitectura Moderna (CIAM). Este congreso se 

celebró de manera regular desde 1928 hasta me

diados de los sesenta. Le Corbusier jugó un impor

tante papel en él. 

Holston muestra que la premisa utópica del pro

yecto urbano de Brasilia fue crear una ciudad igua

litaria que se constituyera en símbolo del Brasil 

moderno y sirviera de modelo para otros contextos 

urbanos del país. Su realización fue producto de la 

conjugación de la planeación urbana y la interven

ción del gobierno federal, entonces bajo la admi

nistración del presidente Juscelino Kubitschek. La 

negación radical de la realidad existente fue parte 

integral del proyecto con el objetivo de crear un 

nuevo orden urbano y, por tanto, un nuevo orden 

social (Holston, 1993:11-36). 

Tales propósitos igualitarios, sin embargo, fue

ron contrarrestados por al menos dos procesos so

ciales: primero, a los trabajadores que construyeron

la ciudad (candangos, trabajadores de diversas re

giones del país), se les prohibió establecerse ahí, 

razón por la cual tuvieron que migrar hacia las afue

ras, donde construyeron "ciudades satélite". Segun

do, los nuevos moradores de la flamante ciudad se 

negaron a usar los espacios según el diseño origi

nal, reivindicando sus hábitos y prácticas tradicio

nales de morada, ocio, sociabilidad, etcétera 

(Holston, 1993: partes II y 111). 

El caso de Brasilia nos recuerda que hay una di

ferencia entre los propósitos de ciertos proyectos y 

su realización efectiva, ya que los complejos víncu

los entre el diseño técnico y las decisiones políticas 

pueden dar lugar a diversas formas de exclusión 

social y espacial, incluso en proyectos basados en 

ideas igualitarias. 

e) El tercer caso es una realidad urbana más r e 

ciente sin ninguna relación con la perspectiva mo

dernista. Este tema, consistentemente analizado por 

David Harvey, se refiere al paso gradual del régi

men del sistema de acumulación capitalista avan

zada fordista al régimen de acumulación flexible, 

también llamado pos-ford1sta, iniciado a principios

de los 70 (Harvey, 1992: 135-7 62). 

Esta transición ha ocasionado diversos cambios 

en muchas ciudades que, enfrentadas a una cre

ciente desindustrialización, se han convertido en 

centros financieros, de consumo y entretenimien

to .  Harvey subraya que tales ciudades, en aras de 

su recuperación económica, han tenido que reno

var sus áreas céntricas para atraer capital e indivi-

duos (especialmente de las clases medias y altas), 

haciéndolas atractivas para el turismo y el comercio 

por medio del rediseño de sus espacios urbanos 

(Harvey, 1992 :69-96). 3

De acuerdo con Harvey, el razonamiento "pos

moderno" implícito en estos proyectos de renova

ción urbana (el cual no analizaremos en profundidad 

aquO no es, como algunos sostienen, un rompimiento

histórico con la modernidad, sino una etapa cultural 

adecuada a la "acumulación capitalista flexible" (Har 

vey, 1992:45-47). En otras palabras, estaríamos ante 

una intervención urbana alineada con el nuevo o r 

den económico, una perspectiva operativa bajo la 

cual el arquitecto y el urbanista satisfacen deman

das de diversos grupos de clientes, ideando solucio

nes ad hoc que también pueden ser vistas como 

respuestas a los intereses de las clases de altos ingre

sos, esto es, al poder del mercado. Un fenómeno 

derivado de este proceso es la "aristocratización" u

ocupación de las áreas renovadas por grupos socia

les de altos ingresos, quienes tienden a crear nuevos 

enclaves residenciales (Harvey, 1992 : 6 9 -96; Ander

son, 7 990 y Zukin, 1995).4 

En este sentido, la renovación urbana impulsa

da por la alianza entre el capital y los gobiernos 

locales desemboca en soluciones antimodernístas 

que excluyen las soluciones sociales comprehensi

vas. Los gobiernos mismos, debido a su creciente 

3. Un caso sobres.aliente es el de la ciudad portuaria de Baltimore, seve

ramente golpeada Por una crisis económica, la cual se refle;ó en el dete 

rioro de sus á!l'a s céntricas En 1970, un grupo de polít,cos. pmfesfOnistas 

'/ empresarios inióarnn la "8altimore City Fair"' con el objetivo de reno 

•1ar la audad. En su primera edición, la feria atrajo 340 mil visitantes. En

1973 atfajo casi dos millones . En  vista del éxito obtenido, los disenadores 

del proyecto impulsaron la construcción del complejo llamado Harbar 

Place, que sirvió de plataforma pera la renovación de la ciudad. Harvey 

identifica este hecho como el paso de la estrategia modernista a la ·at• 
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incapacidad para realizar inversiones sociales, no 

pueden evitar los procesos de exclusión territorial,

ya que el enfoque de mercado favorece a las clases 

medias y altas. 

2. Asociación Viva o Centro: orientación, miem

bros y organización

A la vuelta del siglo XX, el área céntrica de Sao Paulo 

fue espacio exclusivo de la elite, el cual se fue popula

rizando gradualmente. A partir de los sesenta empe

zó a ocurrir un desplazamiento de los negocios del

área hacia subcentros del llamado "Vector Sudeste". 

Con estos cambios se desencadenó un proceso de 

deterioro de la infraestructura céntrica, a pesar de fre

cuentes inversiones públicas que no lograron revertir

el proceso ni la desvalorización de los bienes raíces, si

bien la infraestructura remanente aún es funcional y 

aloja una concentración significativa de empleos. En 

la actualidad el área es habitada por una combina

ción de clases que resulta en una considerable diversi

dad social y cultural. El mosaico incluye numerosos 

migrantes del nordeste brasileño, comerciantes infor

males y una pululacíón de individuos sin hogar, mu

chos de los cuales son drogadictos. Esta diversidad es 

fuente ocasional de conflíctos.5

Es en este escenario de deterioro urbano donde 

surge en 1991 la Asociación Viva o Centro -Sacie -

mósfera de  ocio pos-moderna" (Harvey, 1992 :8 9 -92) .

4 .  Este proceso es típico en contexms europeos y norteamericanos. El

término "ans1oaatI2acI6n'" hace referenaa a grupos colocados inme

diatamente debajo de la nobleza. En el contexto moderno puede tomar• 

se como referencia a los "nouveatrric;heM dentro de la ciudad 

5. frúgoli, Jr., 1995/ 2000, cap.\; FIPE, 1995; Feldman. 1995:42-45; 

Dimenste in, G., "Repressao amplia limites da cracoi..ndia", Folha de Sao

Paulo. S Paulo, ab11I 11. 1999, pp. 3-8 
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dad Pro-Revalorización del Centro de Sao Paulo-,
caracterizada a sí misma en su Documento número 
1 como: 

lconjunto del organizaciones qve intentan vrnrular los mte

,eses de los propieIarros de bienes mmuebles localizad<» en 

zonas que a1raviesan por un proceso de transición y deteno

ro, con los intereses generales del área ( ... 1 Su objetivo prin

c,pal es reverr,r los procesos de de<:adencia, abandono e m

segun<kd" (del �rea en conjunto) (Meyer. et a l  .. 1993 9) 

Además del perfil corporativo de la organiza
ción como asociación de propietarios urbanos(" de 
una diversidad de actividades económicas que in
cluyen servicios, comercio. instituciones privadas e
incluso públicas"), puede observarse también el 
propósito de erigirse en " ... vocero representativo
[y] mediador enue el gobierno y otras instituciones
sociales para realizar proyectos encaminados a re
valorizar el área" (Meyer, et al., 1993:12).

Es importante notar que Viva o Centro surgió 
en el curso de una nueva etapa de deterioro del 
equipamiento urbano del área, durante la cual di
versas instituciones importantes, particularmente 
negocios financieros, estaban abandonando o ame
nazaban abandonar el centro: "cuando un nego
cio abandona el centro de Sao Paulo se lleva no 
sólo el acceso a sus clientes habituales, sino tam
bién, evidentemente, a sus propios empleados. 
Cuando abandona el área se lleva a sus clientes, 
que son empleados de tiendas y restaurantes del
centro" .6 

6. Extracto del discurso de Henr,que de Campos Melrelles. presidente de 

la Asociación Viva o C ent ro. en et deb ate • Degradac,ón ambiental de 

A>erida Pau'!Sla •• coordlllado por Nestm Goulart Re,s Hno y patroooa

do por et Museo de Arte de Sao Paulo. MAS/' y la E!i<uela de ArquJtectu· 

El papel del Bank of Boston entre las instituciones
fin;incieras miembros de Viva o Centro es decisivo: 

He estado involucrado en la Asociación desde el princip,o 

Participé en la formulao·ón e instauración del concepto de la 

Asociaoón dentro del Bank of Boston. entonces con Hennque 

de Campos Meirelles, quien apoyó la idea con entusiasmo 

( ... J l:sto fue muy imporrame [ ... ) La participación de una 

1nst1tuc1ón fuerte como Bank of Boston arrajo a otras orga

nizaciones importantes del centro de Sao Paulo. aglutinando 

a5/ a un grupo de partrcipantes fuertes que llevaron la idea 

adelante· (Entrevista del autor con Marco Antonio Ramos 

de Alme1da. director de Relacoones Internacionales de Bank 

of Boscon y presidente de la JUnta e¡ecutova de Viva o Cen

tro, 2 de julio, 1997). 

La zona cénrrica de Boston estaba peor que la de 5ao Paulo 

y fue revitalizada como centro de facI0 de la dudad, pues 

era esencial desde el punto de vista económico y cultural. 

Antes de eso el centro de Boston era considerado zona de 

combate donde uno podla encont1ar drogas, crimen, prosti

OJción y donde era pel,groso 11 por las noches. Y.i no es as/ 

Ahora es un lugar donde la gente puede vrvír y uno puede ,r 

al cine. a pasear, Ir de compras, a trabaja� etcétera. Por w

puesto, la inversión pública es algo muy Importante. pero 

los propó5Jtos del movím1enI0 iban mJs o menos en ra mis

ma linea (Extracto del discurso de Henrique de Campos 

Me,relles. crr.J.

Aparte del apoyo financiero a Viva o Centro en 
diversas etapas de su formación, el papel de Jorge 
da Cunha Lima como consultor fue también im
portante. Figura política sobresaliente como secre-

ra y Urbanismo de la Universidad de S"° Paulo, FAU-USP, realizado en el 

MASP, 1 O de marz o de 1994 Henrtque de Campo$ Metrelles e<a ent on

ces presrdo>nte del S..nk of Bost0n en Brasil. Actualmente es pre,¡dente 

global de Banld!omx,.

BARRA FUNDA 

he,tor frúgol, 

El área central de la ciudad 
de Sao Paulo, 
furmadaporelCentro 
- distritos Sé y República
y por los barrios circundantes.

LUZ 

sor-A RETIRO 

PARI 

BRÁS 

SÉ 
LIBEROADE 
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tario de Asuntos Culturales del Estado de Sao Pau
lo durante la administración de Franco Montara en 
1983-1986, y actualmente presidente de la Funda
ción Padre Anchieta (que controla la estación de 
televisión Cultura de Sao Paulo), Jorge da Cunha 
Lima participó en Viva o Centro como enlace políti
co con el gobierno estatal durante la administra
ción de Mário Cavas (PSDB),7 que empezó en 1995.
Su declaración sobre Viva o Centro plantea algu
nos puntos relevantes: 

Primero que nada, [Viva o Centro) puede ser caracterizada 

como una organización no gubernamenral. Fue la primera 

organrzación no estatal preocupada por la preservación de 

un área ran grande. Prácticamente todos sus miembros lun

diJdores represenliln negocios /iniJncieros o partes del 51ste

m.J ins/Jlucionaí, aunque Juego amp"6 su cobertura, mvitan

do a la Barra de Abogados de Brasil (OAB) y orras institucio

nes de la sociedad civil, particularmente organizaciones eco

nómicas (. .. ] El segundn rasgo es que Viva o Centro no se 
abocó a la presración de servicios, sino a la elaboración de 

diagnósticos y a proponer políticas para el gobierno. la so

ciedad, etcétera [ ... ] Un tercer aspecto es la confluencia de 

asociac,ones económ,cas y sociales, que habitualmente tie

nen poca relación entre si. Un ejemplo extraordinario de esta 

confluencia, en mi opinión. fue el proyecto Travessia, que 

reunió a bancos y al smdiciJto de empleados bancarios en la 

realización de acciones sociales que eran responsabilidad del 

gobierno !Entrevista del autor con Jorge da Cunha Lima. 1 S 
de agosto, 1997). 

Como secretario de Asuntos Culturales del go
bierno de Franco Montoro, Jorge da Cunha Lima 

7. Partido Social Demócrata Brasileño, que aciua1mente gobierna el es
tado. El gobernador Covas munó en marzo de 2001 y fue ,us11tuido por 
Gera1do Al(kmin. 

animó el proyecto cultural Luz para la reconstruc
ción del barrio del mismo nombre en el centro de 
Sao Paulo. con acento en la rehabilitación y reani
mación de instituciones culturales entonces en 
decadencia: 

Mi admisión como miembro fundador de Viva o Centro 

esta fundamentalmente relacionada con mi traba¡o como 

secretario de Asuntos Culturales [donde impulsé] la idea 

de que una ciudad puede proyectarse al futuro por medio 

de ciertos sirios emblemáticos y cierras instituciones que 

sólo reqweren renovación y art,culaoón 1 ... J Adqu,ri expe

riencia al respecto en la Oficina Cultural Tres Ríos. Esta 

experiencia nos /ievó a una idea más general: comprendi

mos que en el bamo Luz, desde el 1nrc,o de la transforma 

ción de Sao Paulo a princ,pios de los noveMa, había alre

dedor de 40 mst,ruc,ones sm relac,ón entre ellas 1 ... ] Diez 

mstilUciones realizaron el traba¡o básico de lo que dimos 

en llamar Luz Cultura/, intento de rehabilitación e 

interrelación de liJs msmuciones existentes. Esco demos

eró set una experiencia valiosa en la medida en que pudi

mos empezar a recuperar la Colección Estatal de Arce, ins

riruir Tres Ríos y más . . (Entrevista del autor con Jorge da 

Cunha urna, m.).

Dada la compleja naturaleza técnica de los pro
blemas del centro de la ci udad, Jorge da Cunha
Lima empezó su trabajo como coordinador de un 
equipo técnico. Por la misma razón, Viva o Centro 
creó una unidad de planeación urbana coordinada 
por la arquitecta Regina M. Prosperi Meyer, profe
sora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Sao Paulo, quien había trabajado 
también con da Cunha Lima en la Secretaría de 
Asuntos e ulturales 

Viva o Centro pensaba que la renovac,ón debía limildr su 

trabiJjo a "la parre de la casa' que le correspondla Yo les 

mostré que esto no renia sentido, que tales limites son 

mexistenres en una ciudad, a menos que sean trazados con 

ese propósiro. como crear distritos del tipo "condominios de 

banqueros". El cenrro es diverso, y si las mejoras fracasaban 

al apoyar esa diversidad. no habrla mejoramiento (Entrev1Sta 
del autor con Regona Meyer, cit.). 

El trabajo de Meyer empezó como coordinación
técnica de reportes y diagnósticos sobre la zona, 
expandiéndose después hacia reflexiones de ma
yor profundidad en el Seminario Internacional Si
glo XXl,8 incluyendo su reunión preparatoria,9

además de la publicación de estudios sobre asun
tos como la renovación urbana de Barcelona. refe
rencia importante en su trabajo, entre otras (Meyer, 
1 993 5-8). 

Una cuestión omitida al principio de las delibe
raciones, pero que después se volvió relevante, fue 
la necesidad de crear un  centro de toma de decisio
nes fuerte y articulado, ya que se trataba de con
vertir a Sao Paulo en una "ciudad de clase mundial" . 
Esto era además importante como imagen para los 
hombres de negocios extranjeros que visitaban la 
ciudad, para no hablar de los turistas. El tema co
bró importancia a partir de los contactos con Jordi 
Borja, sociólogo y urbanista catalán que tuvo im
portante participación en la renovación urbana de 
Barcelona y que impartió dos conferencias sobre 
"La ciudad mundo" para Viva o Centro en diciem
bre de 1994. 10

8. Realizado 30 y 31 de octubre de 1995 en Sao Paulo, inaugurado por 
el presidente Fernando Hennque Cardoso, con gran repercusión en los 
medi os de comunicadón. 
9, Diciembre 12-13de 1994(�r MeyeryGrostei n. 1995) 
10. Ver Bor¡a (1995 11-18): también Castél ls y Borja (1996: 152-166):
paria una crítica de esta estrategia de planeación, ver Ar antes, Vai ner y
Man cato (2000) 

h e 1 t o r  f r ü y o l , 

Otro argumento central fue que la prioridad de 
rehabilitar el centro de Sao Paulo (que a pesar de su 
deterioro, tiene la mejor infraestructura disponible) 
beneficiaría a la ciudad en su conjunto dado el gasto 
de recursos públicos en equipamiento urbano, lo cual 
revalorizarla los bienes ralees. A diferencia de los in
tentos anteriores de rehabilitación, los nuevos pro
yectos buscaron la recuperación del centro de manera 
articulada sobre la base de la participación del sector 
privado, pero con la colaboración del Estado como 
interlocutor pri ncipal y ejecutor (Meyer y Grostein,
1 995). 

Además de los aspectos hasta aquí plantea
dos. debe mencionarse que, en el contexto de 
las elecciones municipales de 1 996, Viva o Cen
tro presentó sus propuestas a los candidatos. 
Después fueron presentadas al público (noviem
bre de 1 996) durante la celebración del quinto 
aniversario de la asociación (Meyer, et al., 1 996). 
Un año después se presentó un documento con 
nuevas ideas: 
a) Reformulación del concepto de área central, in

corporando los barrios adyacentes y catalogan
do los barrios al norte como reservas estratégicas 
del centro metropolitano.

b) Dejar de considerar el centro como "territor
i

o
contumaz" para verlo como "territorio fértil"
de la metrópolis.

e) Combinación de un plan de acción general inte
grado (el centro de la ciudad como espacio de 
intervenciones estructurales) con acciones en 
sectores específicos, capaces de estimular y sos
tener cambios -los llamados "polos de induc
ción" o unidades de proyectos. 

d) Introducción de la noción de "reparación urba
na" para evitar la idea de un estándar urbano
completamente nuevo, en favor de un diálogo
con la ciudad existente {Meyer, 1997).
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De este modo, el papel jugado por los consulto

res de planeación urbana con su producción de es

tudios y realización de talleres y seminarios, junto 

con publ icaciones periódicas y presencia permanen

te en los medios, caracterizó a Viva o Centro como 

espacio de debate intelectual y creación de opinión 

sobre la rehabilitación del centro. 

Sin embargo, es necesario diferenciar entre este 

conocimiento y su conexión real con la práctica, si 

es conocimiento con repercusiones efectivas en su 

objeto, o si sólo ha sido incorporado como discurso 

ideológico, un pretexto para intervenciones cuyos 

resultados contradicen sus premisas, con impacto 

negativo sobre las clases de baJOS ingresos. El dis

curso democrático de Viva o Centro, según el cual 

los debates y encuestas con los sectores involucra

dos tendrían como finalidad la integración de una 

diversidad de intereses y posiciones, no se ha tra

ducido en una práctica consecuente, especialmen

te cuando los planteamientos son tomados por las 

instancias de gobierno local y estatal, que tienen 

su propia dinámica y prioridades 

Los tópicos de Viva o Centro aquí reportados 

(sus intereses principales, membresía, etapas y as

pectos organizativos) son consistentes con las ba

ses de su creación, además de ciertos desarrollos 

como los introducidos por la consultoría en urba

nismo. Tales tópicos reflejan algunos de los compo 

nentes básicos de la asociación, cuya dinámica 

subsecuente sigue siendo la misma. 

1 1 .  No 1nclurmos la adm1mstrac1ón actual de Marta Supl1cy del Partido 
de los Trabajadores (PT). 
12. Partido de los Trabajadores. el partido de izquierda más importante 
en la historia reoente de Brasi l.
13. Una dPCl,ración de Roberto MacFadden, entonces vicepresidente de 

la Empresa Mum<:1p.al de Urbanismo, es elocuente: "los habitantes de la
peri feria trabajan en el cen1ro. El análo s,sde esto d10 la claridad ideológica 

Teniendo en mente el hecho de que \/7va o Cen
tro es un campo privilegiado de negociación y con

flicto en el centro de Sao Paulo, intentaremos discutir 

su posición respecto de la ocupación popular del área.

El propósito es determinar cómo esto puede resultar 

en intervenciones con mayor o menor impacto en 

segmentos populares, dada la estructura interna de 

Viva o Centro y la compleJa naturaleza de su media

ción entre la sociedad civil y el gobierno. 

3. Viva o Centro y su relación con ProCentro 

Desde su creación en 1991 hasta 2000, 11 Viva o 

Centro forjó relaciones con tres administraciones 

municipales, desarrollando dos tipos de política 

pública en relación con el centro de la ciudad.

Durante la administración de Luiza Erundina del 

PT, 12 en cuyo periodo (1989-1992) emergió Viva o 

Centro, se hicieron y llevaron a cabo, en mayor o menor 

grado varias propuestas, pues el área es un importan

te espacio de obreros durante el día, a pesar de que 

ésta no era prioridad de la administración del PT 13

Para la administración siguiente de Paulo Maluf 

del PPB (1 993-1996), 14 el centro de Sao Paulo tam

poco fue prioridad, preocupada como estaba con el 

"Vector Sudoeste", área históricamente privilegiada 

en términos de inversión pública y privada. De acuer

do con esta tradición, la administración Maluf dedi

có a este sector y a otros privilegiados 85% de su 

presupuesto entre 1993y 1 994(Rolnik, 1997 187).1 5

necesana para Jus1if¡car la rnverstéln ahl" (Muruopio de Sao Paulo, 1991 } .
14. Partido Progresista Brasi leño, panido conservador cuyas raíces esliln 
en el apo)'O a la dictadura m1 htar. 
15. Para un andfis,sde los subcentros de Av@nida Paulista en la confluen
oa con A11emda Lu s Carlos Berrint y Marginal Pinheiros, así como el tipo
de asociaaón de negocios en el área, ver Frúgoll. Jr., 2000, c.apltulos 111, 
IV y V 

No obstante, esta administración adoptó más tarde 

una política específica como derivación del programa 

ProCentio o Programa de Cualificación Urbana y Fun

cional del Centro de Sao Paulo, en julio de 1993, coordi 
nado por la Secretaria de Vivienda y Desarrollo Urbano, 

con el objetivo de realizar acciones con negocios parti

culares y con apoyo de organismos municipales. Este 

programa recogió ciertas demandas de \/7va o Centro.16 

En la perspectiva de Viva o Centro, la creación de 

ProCentro tuvo el propósito de ejecutar ciertos obje

tivos que sólo podían ser realizados por el gobierno 

local. Después de diagnosticar los problemas princi

pales (acceso de vehículos automotores al centro, 

obsolescencia e insuficiencia del catastro de bienes 

raíces, inseguridad y deterioro ambiental y visual), 

ProCentro emprendió acciones con una comisión in

tegrada por representantes de varias secretarías y de 

la iniciativa privada, una de las cuales fue Viva o Cen
tro. Las acciones pusieron énfasis en la necesidad de 

acel erar la velocidad de circulación de vehículos (Si

moes, Jr. 1 994:59-60).1 7  Según Sanderley Fiusa, pre

sidente de ProCentro, el centro de Sao Paulo no fue 

prioridad de la administración de Maluf.18

Reportar la complejidad de las propuestas de 

ProCentro y detallar su relación con las de Viva o 

Centro rebasa los límites de este trabajo. Es indis

cutible, sin embargo, que la creación de ProCentro 
fue una respuesta a la presión de Viva o Centro, 19

por más que su evolución estuviera marcada por 

diversos conflictos sobre prioridades, ajustes y con-

16. Ver detalles en 0h3rio Oficial do Municipio de Sao Paulo, "Programa 
de Requal ificacao Urbana e Functoonal do Centm de Sao Paulo 
(ProCentro), Sao Paulo, núm. 131, 15 de ¡ulio, 1993, pp. 1-12. 
17. Testimonio de Jule Barreto, duector ejecutivo del boletín Informe 

Wva o Centro y edi tor especial de Urbs, e-ntre-.ii sta con el autor, 6 de 
junio, 1997. Regina Meyer (cit.) sostiene la m11ma apreciación. 
18. EntrevlSia del autor con Sanderley fi usa, 1 1  de ¡uli o, 1997,

h e I t o r  f r ü g o l i 

cepción general. Según Fiusa, las fuerzas detrás de 

ProCentro, aparte de Viva o Centro, fueron la Bol

sa de Valores de Sao Paulo, la Asociación de Nego

cios de Bienes Raíces (Secovi), la industria hotelera, 

la Bolsa de Valores de Granos, la Federación de Ban

cos (Febraban) y la Junta de Comercio. 

En todo caso, uno puede decir que los interesa

dos iniciaron una nueva etapa de relaciones con el 

gobierno municipal a partir del Concurso Nacional 

de Ideas para el Centro de Sao Paulo en el tercer 

trimestre de 1 996, como se verá más adelante. 

Otros vínculos fuertes de Viva o Centro con el 

gobierno estatal y, en algunos casos, con el gobier

no federal {que no trataremos aqul) están relaciona

dos con l a acción de algunos miembros prominentes 

de la asociación con funcionarios altos de las admi

nistraciones del PSDB. Esto puede verse en la 

continuidad de proyectos que surgieron en la admi

nistración Montoro (Luz Cultura(), los cuales han 

madurado a resultas de la art iculación de la asocia

ción con el resto del sector privado, la participación 

de los tres niveles de gobierno, la presión coordina

da de varias instituciones y el poder acumulado del 

PSDB en los niveles federal y estatal. 20 

4. Posiciones y práct ica de Viva o Centro en 

relación con las clases obreras y populares

A pesar de que Viva o Centro declara que al repre

sentar los intereses de sus miembros también re-

19. Esta es también la poSKicio de José Geraldo s,moes, Jr., para quien 

ProCentro fue concebi do sobre la base de las propuestas de Víva o CM· 
tro (Simoes. Ir. 1995:59). 
ZO. Adernas está el proyecto de trasladar al centro i;,, ofionas del gobier
no estatal (ver Frúgol i, Jr., 2000:106· t 08), lo cual pondria de manifiesto 
una nueva forma de intervención de este nive! de gobierno en la 
reordenación urbana. 
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presenta los intereses más generales de otros gru
pos sociales del centro y la ciudad de Sao Paulo, su 
discurso y práctica no parecen favorecer mucho a 
las clases trabajadoras y populares. 

La ambigüedad de Viva o Centro en este punto 
parece estar relacionada con los siguientes aspec
tos: a) las diversas posiciones sobre planeación; b) la 
dinámica interna de la asociación, la cual, dada su 
diversidad, privilegia determinadas posiciones, entre 
ellas su papel como ejecutora de políticas públicas 
en ciertas áreas sociales; e) la posición del gobierno, 
que es, después de todo, la esfera responsable de 
sati sfacer determinadas demandas sociales. 

Las clases trabajadoras y populares en fas pro
puestas urbanas de Viva o Centro 
La propuesta más estructurada de Viva o Centro es 
incorporar a las clases trabajadoras mediante el apo
yo a la vivienda popular en el área a través del "pro
grama de mejoramiento de apartamentos de alquiler 
con participación directa del gobierno y administra
ción compartida por el gobierno y las asociaciones de 
inquilinos" (Meyer et al., 1996:4): "En mi opinión, el 
centro deberla convertirse en una zona popular, más 
que una zona pobre, y ser un área interesante de la 
ciudad. El transporte en esta zona es privi legiado. Se
ria un verdadero logro traer hasta acá a la gente que 
usa el transporte público en su vida diaria" (Entrevista 
del autor con Regina Meyer, cit.). 

La noción de renovación urbana, presente en 
los documentos originales de la asociación (Meyer 
et.al., 1993), ha sido sustituida por la de "recualifi
cación urbana", la cual, según Regina Meyer, in
tenta representar más exactamente la dinámica de 
los distritos céntricos: 

Pienso que l<J noción de renovación urbana se presta a malas 

interprecaciones, pues el cenrro de Sao Paulo es ahora tanto 

o mJs vital que nunca. Sucede que sólo se ha ;,propiado de 

él una clase sociill diferente, que no tomó esa decisión libre

mente, síno porque el área se volvió un espacio residual de 

la ciudad y, como dice Raymond W1Jliams, el pobre tiende;, 

ocupar los vaclos [ ... ] La presencia de gente sin hogar, ven

dedores ambulantes y delincuentes menores de edad fue 

resulrado de la abrupta salida /de los negocios) del área (En

trevi sta del autor con Regina Meyer. cit.). 

En relación con la ocupación de los espacios 
públicos. un sistema de transporte y una circula
ción de vehículos más racional tenderían a dismi
nuir el flujo peatonal, el cual tiene impacto directo 
sobre la ocupación incontrolada de los espacios. 
Disminuirían así el comercio informal, los limosne
ros y actividades relacionadas. Una de las razones 
de estos fenómenos, como hemos visto, reside en 
el hecho de que los pobres tienden a ocupar los 
espacios urbanos residuales. Desde esta perspecti
va. la p!aneación podría asignar lugares más apro
piados para el uso y permanencia de estos grupos 
sociales, ya que ellos son incapaces de elegir las 
maneras de ocupar la ciudad.21

Según Jorge da Cunha Lima, una vez que una 
parte de la muchedumbre que converge en el cen
tro haya sido "redistribuida", los "intereses popu
lares" podrían ser atendidos, entendiendo por
intereses populares los de los empleados bancarios, 
tos empleados públicos, los establecimientos comer
ciales, etcétera, es decir, la "comunidad ocupac

i
o

nal", que es uno de los objetivos de la asociación: 

El centro de Sao Paulo no está tan poblado como se piens;i . 

Parece sobrepobl<Jdo porque el absurdo sistema de crans-

21. Ver Meyer er al. (1996: 4) y dato< de la entrevista (cit.). 

porte público hace que todas las lineas confluyan en él. Es/a 

es la razón de que se reúna tanta genre aquí para tomar su 

camión, lo cual genera comemo informal e Intereses espe

ciales que de orro modo no tendrí;,n nada que hacer en el 

área. Los verdaderos habir;,ntes del centro son los banque

ros, los empleados del comercio y el gobierno. Elfos son los 

verdaderamente afectados por el actual estado de cosas y 

son las personas que debemos respetar.. (Entrevista del au

tor con Jorge da C unha Lima, cit.). 

Esta posición es apoyada por Regina Meyer: 

Un transporte racionalizado reducirla la cantidad de gente 

que transita por el centro. ts(e serla el primer paso efectivo 

hacia la reorganización del sector informal. ¿Por qué? Por

que la gente no necesitarla circular por el cemro para realí

zar compras ya que podría hacerlas en otros lugares. Los 

vendedores calle1eros no se quedarían aquí esperanoo que 

ap¡;recieran sus clientes. Se desplazarían tras ellos (EntreVJs

ta con Regina Meyer, cit.). 

Estas posiciones impulsan intervenciones urba
nas según las cuales los espacios públicos de la zona 
céntrica deberían ser ocupados y usados pri nc

i
pal

mente por empleados asalariados de los negocios 
locales y empleados públicos, es decir, por el sector 
formal. No favorecen la presencia social masiva de 
gente en las calles, pues no conciben espacios para 
la pobreza, el desempleo y el comercio informal, 
negando así cualquier proyecto o libertad de elec
ción para estos sectores. 

El Proyecto Travessia y Acción Local: solución 
conservadora 

La posición de Viva o Centro sobre la gente sin 
hogar y los vendedores ambulantes del centro nos 
permite examinar su segunda propuesta, relacio
nada con la dinámica interna de la organización 

h e , t o r  l r ú g o l i

y su papel como ej ecutora de determinadas 
políticas. 

Permítasenos empezar con el asunto de la gente 
sin hogar mediante un breve análisis de ciertos as
pectos del proyecto de la Fundación Travessia, insti
tución miembro de Viva o Centro, la cual define. hasta 
cierto punto, la acción social hacia un segmento de 
la población sin hogar: los niños de la calle, cuya 
ocupación de los espacios públicos del centro de la 
ciudad es bien conocida (Bezerra, et al .. 1992).

El proyecto Travessia fue producto de la conver
gencia de intereses entre la Asociación de Banque
ros de Sao Paulo y Viva o Centro, según relata Mara 
Sabino, directora de Proyectos de la Comunidad del 
Bank of Boston y miembro de la Junta Directiva de
Travessia. El Sindicato de Empleados Bancarios de 
Sao Paulo inició en 1995 acciones sociales con el 
objetivo de consolidar un Estatuto de Niños y Ado
lescentes (ENA), lo cual marcó un hito en la historia 
de la defensa de estos grupos sociales. Viva o Cen
tro consideró la iniciativa como de la mayor impor
tancia y formalizó un taller de estudios de la 
población sin hogar. De estos esfuerzos surgió el 
proyecto de la Fundación Travessia, inspirado en el 
proyecto Axé, que había operado en El Salvador 
durante diez años. Henrique de Campos Meirelles 
lo apoyó resueltamente.22 

La Fundación Travessia busca jugar el papel de 
intermediaria entre sus objetos de protección y el 
gobierno, erigiéndose en una especie de "organi
zación no gubernamental de los niños sin hogar 
del centro de Sao Paulo (. .. ) El proyecto no tiene la 
intención de susti tuir al Estado ni de competir con
las instituciones que ya operan en el área, sino de 
apoyar las actividades de todos ellos para maximi-

22. Entrevista del autor con Mara Sabino, 17 de junio, 1997. 
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zar los beneficios para los niños" (Proyecto de la 
Fundación Travessia, 1996: 14). 

El proyecto es coordinado por Gilmar Carneiro 
dos Santos, expresidente del Sindicato de Emplea
dos Bancarios de Sao Paulo, principal organización
laboral de Viva o Centro, y que entonces represen
taba a más de 25 mil empleados bancarios del cen
tro de la ciudad. Según Carneiro dos Santos, la 
membresía del sindicato en Viva o Centro y su par
ticipación en el proyecto Travessía se justifica en la 
apuesta de un esfuerzo conjunto con la comuni
dad de negocios bajo el principio de una sociedad 
de iguales. no de tutoría. Esta es una apuesta por 
un nuevo papel de la sociedad civil, basado en una 
alianza entre el capital y el trabajo en relación con 
un problema concreto, los niños de la calle, en co
laboración estrecha con instituciones civiles y esta
tales abocadas al mismo problema:23 

Si me pusiera a discurir la justicia con hombres de negocios, no 

llegaríamos a ningún acuerdo; si me pusiera a diswtir la educa

ción con el secretario de EdUCi1dón, oo llegaríamos a ningún 

acuerdo; s, me pusiera a discutir sobre religión con /os creyen

tes de rodas las religiones, no llegariamos a ningún ;Jcuerdo. 

Pero cuando digo: 'Este niño murió de una sobredosis y quisié

ramos apoyo desde ra oficina del forense, el alcalde, el pan

teón, la Iglesia (porcierto, ¿ cuál fue su religión?, ¿ la Cat6/ical), 

madres, hermanos, amigos·, y digo: '!kan, quiero su apoyo para 

hacerle un funeral decente, Travessia pagaría el féretro y et trans

porte al panteón ... ', rodas apoyarlan, no habría ¡uez ni hombre 

de negocios que permanecerían insensibles (EnireV1sta del au
tor con Gilmar Carneiro dos Santos, 18 de j ulio, 1997). 

23. Entrevista del autor con Gil mar Carnecro dos Santos, 18 de Julio,
1997. 

24. Ver al respecto Gohn (1995·33-44); Gr09orí y Si lva {2000). 
25. Ver Barreto, J. led.), ·seguranca debe ser fruto de acoes solidM,as",

Los resultados concretos de propósitos como el
anterior no pueden ser todavía analizados, pues 
apenas están en su etapa de concepción en el cam
po relativamente nuevo de la acción del "tercer 

sector" en Brasil. 24 

Las perspectivas y posiciones de Viva o Centro 
sobre los vendedores ambulantes son, en contras
te, más conservadoras. Esto puede deducirse del 
análisis de ciertas propuestas llevadas a la práctica, 
tales como los programas de la asociación para or
ganizar la comunidad del centro de Sao Paulo, las 
Acciones Locales. 

Un documento publicado por Viva o Centro sin
tetiza las perspectivas de la organización sobre los 
comerciantes informales: que sus actividades se lo
calizan en una zona difusa entre lo legal y lo ilegal. 
Los comerciantes informales son acusados de per
judicar la vida económica de la zona, afectando 
principalmente al comeroo formal y a los hoteles, 
de manejar grandes cantidades de dinero libres de 
impuestos y de obligaciones laborales y de ausp i 
ciar la corrupción sistemática de agentes públicos, 
de acumular basura en las calles y tapar las alcanta
rillas, de facilitar la acción de los delincuentes que 
operan en la confusión creada por tiendas y stands, 
de practicar, en suma, una "pedagogía negativa" y 
anticiudadana. y un espectáculo de desorden so
cial, truculencia y desacato.25 

El alcance de estas posiciones es demasiado ex
tenso para ser tratado aquí. Además del combate 
actual a los esquemas de corrupci ón en la adminis
tración de la ciudad, sería necesario realizar un re-

Informe, S. Paulo, Associacao Viva o Centro, .año IV. núm. 63, marzo,
1996, p. 1, y Barreto, J (ed.), "Camelos: situacao no Centro é 

ínsustentavel". Informe. S. Paulo. Assoceacao Viva o Centro, afio N, núm 
57, enero, 1996, p. 1 .  

gistro exhaustivo del comercio informal para facili

tar la eficacia de la inspección de los espacios pú

blicos. 26 De una manera u otra, el problema del

comercio informal refleJ a nudos difíciles de desha

cer en vista de la dinámica metropolitana perma
nente y constitutiva que oscila entre los legal y lo 

ilegal, lo formal y lo informal (Rolnik, et al, 1990) 

La oposición frontal al comercio informal ha 
ganado apoyo dentro de Viva o Centro a través de 

los programas de Acción Local, desarrollados por la 
organización desde mediados de 1 995. Estos pro

gramas fomentan la operación del comercio me
diante franquicias, la creación de grupos de 
comerciantes y la organización de habitantes, pro

pi etarios, gerentes de negocios formales y usuarios

de espaci os públicos en pequeñas áreas. Todos ellos 

son incentivados para que inspeccionen la opera

ción de los agentes de gobierno y hagan sugeren
cias y propuestas para mejorar la calidad de vida, el 
bienestar y la seguridad de quienes viven, circulan 

o traba Jan en áreas delimitadas. Estos sectores con
forman un grupo de relevancia creciente: 

t,as AccÍO/le, Locales son, por así decirlo, un sisr� de respon

sabilidad urbana. También fomentan la colaboración entre los 

cuerpos de seguridad local y estatal, por un lado, y entre la 

comunidad, por el otro. Son un incentivo para el fortalecimien

to y la interacción de la comunidad y fa ciudadanía ¿ Qué hace 

Viva o Centro por las Acciones Locales? Eromula su constitu

ción, formula reglas de incorporación y facilita el contacto en• 

ire ellas y con Viva o Centro. casi como un acuerdo de franqui

da, por as/ decirlo, para us.ir la marca Acción Local 1--.l (Entre
vista del autor con Marco Antonio Ramos de Almeida. di.). 

26. una de'ilripción más detall ada del comeroo informal en el centro de
Sao Paulo, incl uyendo su fragmentaoón organizi3tivo y el clientelismo, 
obstáculos decisivos alcontrol polltíco del problema, eo Frúgol í Ir. ( 1999). 

h e i t o r r ú g o I i 

Al menos en su etapa actual, la organizaci ón de 

estos grupos (la mayoría de los cuales son controla
dos por comerciantes formales) es conservadora en 
la medida en que tales grupos son movidos por in
tereses estrechamente asociados a la propiedad in
mueble, con soluciones que enfatizan la expulsión 

de los vendedores ambulantes y la gente sin hogar, 
además de favorecer la presencia policiaca, basa

dos en razones que van desde la protección contra 
la competencia desleal hasta la defensa del valor 
de los bienes raíces. 

Los actores más interesados son los propietarios de bienes 

ralees [ .. . ¡ Muchos son contratistas que tienen sus oficinas 

en el centro pero construyen en otras áreas. Están interesa• 

dos en el cenrro de la ciudad, pero no construyen en él por

que no tendrían ganancii35. Así que tratan de revertir la si• 

ruación. El centro de Sao Paulo es un lugar excelente para 

invertir. Además de comeroos, hay oficinas de contratistas y 

abogados. Estos son los rres grupos principales que partici

pan o empiezan a participar ... (Entrevista del autor con luiz 
Caruso Jr .. comerci ante y director de la Acción L ocal Joao 
Mendes, 13 de agosio, 1997). 

La siguiente declaración complementa la anterior: 

Lo que tenemos que hacer en el centro de Sao Paulo, en mi 

opinión, es simplemente cuidar la casa. de modo que las 

empresas constructoras se interesen en consrruir grandes 

edificios y centros comeroales aquí. Pero ¿cómo vamos a 

rener a estos huéspedes aqui si nos sentimos avergonzados 

de recibirlos en nuestras propias oficinas? ¡Avergonzados/ 

(aplausos/. ¡Esto es prostitución, señor Secretario/ No nece

sitamos pasar circulares y listas de subscripción para adoptar 

una acritud: tenemos que limpiar la cuadra (Discurso de re
presentante de la Accion Local Joao Mendes, en reunión del 
16 de junio de 1997 en el auditorio Acrefi con representan

tes del .,lcalde). 
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De este modo, las organizaciones "de base" es
tructuradas en forma de Acciones Locales, si bien 
han influido para mejorar el equipamiento y los ser
vicios públicos del centro, han resu ltado en accio
nes conservadoras y policíacas, cuyas demandas se 
centran en expulsar a la población "indeseable". 
Al menos hasta ahora, esta es la tendencia 
prevaleciente .27 

Práctica concreta: acciones del gobierno 
municipal 
Debemos decir que hay una nueva etapa de coo
peración entre Viva o Centro y el gobierno local a
partir de que la alcaldía publicó las bases para el 
Concurso Nacional de Ideas para el Nuevo Centro 
de Sao Paulo28 en septiembre de 1 996. El entonces 
secretario de Vivienda, Lair Krahenbuhl, invitó a los 
arquitectos a sugerir cambios legales y proponer 
ideas para reorganizar el sistema de transporte del 
área, siempre y cuando no restringieran el tráfico 
de vehículos particulares. Henrique de Campos 
Meirelles, presidente de Viva o Centro, dio su apo
yo a la iniciativa y el Bank of Boston prometió do
nar 250 mil reales (unos 250 mil dólares entonces) 
para premios. Subsecuentemente, Viva o Centro 
participó en la organización del evento (Muarrek, 
1 9/2/97:24A). Días después, Nelson Yamaga, direc
tor técnico de ProCentro, abundó en detalles sobre 
el concurso, diciendo que una ciudad como Sao 

27. Hay. obviamente, algunas excepciones, entre ell as las Acciones Loca
les Boa Vista y Sao Luis, las cuales han desarrollado programa, para la 

reinserc:ión de gente sin hogar y para la organizaciOO cooperativ" de 
recolectores de papel , respectivamente. 
28. Concur,o Nocional de ld�ias para um Novo Centro de Sao Paulo. 
29. Ver Augusto, A. "Prefe1tura cria concurso para renovar Centro" O
Estado de S. Paulo, S. Paulo, 12 de septiembre, 1996. p. C6, y Muarrek. 
U .. "Pitta faz ' 01)cao pelo Centro·, Jornal da �rde, S. Paulo: 19 de fe• 
brero, 1997, p. 24A 

Paulo tenía espacio para varios centros y que no 
había razón para competir por la supremacla de la 
aven ida Pau lista o la avenida Faria Li ma.29 

Nueve dfas antes del fin de la administración 
Maluf, en diciembre de 1 996, se anunció el pro
yecto ganador, de la compañia Promon Engenha
ria, coordinado por los arquitectos Joao Batista 
Martínez Correa y José Paulo de Bem y el ingeniero 
Ronan Ayer. El proyecto incluía un conjunto de obras 
a ser realizadas en diez años, con énfasis en la eli
minación del tráfico de transborde e incentivos para 
la ocupación comercial y residencial, con un costo 
aproximado de 1900 millones de reales. Lair Kra
henbuhl se comprometió entonces a analizar las 
mejores ideas de los finalistas para redondear el plan 
definitivo. 30 

La manera cómo se llevó a cabo el concurso re
veló claros conflictos dentro de Viva o Centro, en
tre el equipo consu ltor de planeación urbana y la 
dirección de la organización, en concreto entre Re
gina Meyer y Henri que de Campos Meirelles. pues 
el equipo de Meyer se encontraba entonces reali
zando un plan maestro para el área. El apoyo de 
Meirelles al concurso sorprendió a varios miembros 
del equipo de Meyer. 31 

Así, aunque la estimulación de investigaciones 
y proyectos por Viva o Centro para ampliar el enfo
que original podría indicar un nuevo modo de cola
boración entre los negocios interesados y los 

30. Ver Nunomura, E., "Sai vencedor de concurso sobre o Centro", O
Estado de S. Paulo, S. Paulo, 3 de febrero, 1997, p. 212; Follla de S .

Paulo, "Engenheiro coordena projeto para o centro", S. Paulo: 20 de 
febrern. 1997, pp. 3·8 
31. Entrevistas del autor con Regi na Meyer, c,t., 1 1  de juho, 1997 y con 
la arquitecta Sarah Feldman, quien también trabajó en la administración 
Erundina y part1C1pó en el proyecto Sao Paulo Centro-Urna Nova 
Abordagem (Centro de Sao Paulo•Un Nuevo Enfoque). 

expertos en urbanismo, la dinámica política y la in
tervención del gobierno han modificado los propó
sitos declarados de la organización. En otras 
palabras, uno debe tratar de entender las conexio
nes entre el sector de la planeación urbana y los 
intereses de Viva o Centro, pues tal alianza parece 
firme en unos casos y débil en otros, lo cual refleja 
un desarrollo incierto de la factibilidad de incorpo

rar los propósitos originales. 

La "nueva higiene": expulsión de los comer
ciantes informales 
En estudios previos hemos abordado la dinámica 
de la ocupación de los espacios públicos del cen
tro de Sao Paulo por los comerciantes informales 
y los conflictos consecuentes (Frúgoli Jr., 1995 y 
1 999). Viene al caso ahora revisar algunos de los 
procesos más recientes encaminados a la expul
sión definitiva de estos grupos. Un documento 
de Viva o Centro ya mencionado sugirió en 1 996 
que: 

[ ... ] este tipo de comercio [ ... ] debe ser estructurado en la for

ma de organizaciones comerciales, como malls populares, cons

truidos en colaboración con el gobierno y administrados por 

el sectór privado o por los mismos comerciantes informales en 

la forma de pequeños negocios o cooperativas .  Como requisi

to fundamental, estas versiones baratas de centros comercia

les deben ser instaladas fuera de los espacios públi cos, en lo

tes abandonados o en conexión con las terminales de trans
porte público y los proyectos de reurbanizadón (Meyer, et al., 

1996: 1 O, destacado en el origi nal). 

32. Este es el caso de varios ·camelódromos· (ver Mateas, S. B. , "Olha 
o rapa!". Atencao, S. Paulo, año 2, núm. 8, 1996, p. 1 8).
33. Tambi�n del PPB.
34. Ver frúgoli Jr. 11999; 162); Augusto, A., "Remocao de camelos comeca 
pelo Centro". O Estado de S. Paulo, 5. Paulo, 3 de enero, 1997, Capltu-

h e i l o r f r ó g o l ,

Al mismo tiempo, Viva o Centro solicitaba el re
forzamiento de la ley para evitar la reocupación de 
los espaci os públicos. La propuesta era un avance 
en la medida en que descartaba la expulsión de los 
vendedores callejeros. Sin embargo, pretendía con
finarlos en espacios que resultarían no atractivos 
debido a su lejanía del tráfico peatonal.32 

En su discurso inaugural en enero de 1 997, el 
alcalde Celso Pitta (1997-2000)33 prometió reloca
lizar a los vendedores callejeros de toda la ciudad, 
empezando por el centro Luego anunció el propó
s

i
to de crear zonas de libre comercio para ellos (los 

llamados "camelódromos"). Esto último había si do
intentado por administraciones anteriores en las 
zonas de Pinheiros, Largo da Concórdia y Santo 
Amaro, todo ello, según Ramos, con el apoyo de 
Viva o Centro, pues la idea era similar a la propues
ta de crear malls populares.34 

En agosto de 1 997, la comisión de ProCentro 
(de la que Viva o Centro era miembro) apoyó uná
nimemente la prohibición del comercio informal en
los espacios públicos del centro de Sao Paulo (es
pecíficamente en los distritos Sé y República) para 
crear "zonas libres de vendedores ambulantes". Esto 
significaba el abandono del propósito de regular la 
actividad en determinadas áreas del centro, optan
do por su relocalización completa hacia otras áreas 
de la  ciudad. Al mismo tiempo, Viva o Centro sugi
rió la creación de un mal/ popular para incorporar a
los vendedores a una estructura formal en el Sam
bódromo,35 muy lejos del centro, donde no hay flu
jos masivos de peatones. 

lo 3; Mello, F. "S. Paulo criar� zonas /rvres para ambulantes•, O Estado 

de s. Paulo. S. Paulo, 8 de enero. 1997. Capítulo 8. 
35. Ver Barreta, J. (ed.), ·centro e 'zona de excl usao' de camelos•, ln
/o,me, S. Paulo, Associacao Viva o Centro. año V, núm. 120, agosto, 
1997, p. 2 
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En octubre del mismo año, el alcalde anunció la 
operación "Proyecto Dignidad" para limpiar la ca
lle Praca da Sé de vendedores ambulantes, niños 
de la calle, vagabundos y limosneros, con apoyo de 
la policía militar y la guardia civil municipal. El pro
pósito era renovar ese espacio. Todos los vendedo
res fueron expulsados del área. pero éstos 
respondieron con manifestaciones de protesta es
trechamente vigiladas por la policía. El área estuvo 
acordonada permanentemente por 180 agentes de 
policía, al tiempo que la administración se compro
metió a relocalizar 6,700 vendedores en quince 
pequeñas áreas en otros distritos.36

Un reportaje de la revista Veja a principios de 
noviembre de 1997 mostró que los habitantes de 
Sao Paulo estaban descubriendo de nuevo la belle
za de la calle Sé, libre de vendedores. Otro reporta
je de la misma revista documentó que la tasa de 
delincuencia había caído 70% a consecuencia de 
la medida. Pero el vespertino Fo/ha da Tarde reveló 
la corrupción de empleados municipales, publican
do detalles de la recolección de sobornos (por ta
maño de puestos, localización, tipo de mercancía, 
etcétera) y las relaciones entre los agentes y funcio
narios altos del cabildo, la mayoría de ellos miem
bros del PP8. La revelación puso de manifiesto una 
vez más el control clientelar del cabildo sobre la 

36. Ver Garc,a. C .• "Nova pollcoa evita confusao na Sé'• , Joma/ da Tarde, 
s. Paulo, 18 de octubre, 1997: Oliveira. M y Muggoati, A ,  "Camelos 
fecham lo¡as docen110 de SP" . Foll>a de S. Paulo, S Paulo. 1 Bde octube, 
1997. pp. 3-1. Huerta>, M ,  •p na anuncia 'Lmpc,z¡f na Praca da Sé, 
·camelOS prometem re,¡,tenoa·. fo/ha de S l'itulo, S. Paulo, 1 7  de
octubre, 1997. pp. 3- 4. 
37. Ver Passos, 1 ,  '"A praca é nossa··. Veja SP, S Paulo, 5 de noviembre, 
1997, pp. 8-9: Cosso, R y Panda, R., ·corrupcao de fücais passa pela 
Camara·, Folha de. S Paulo, S Paulo. 5 de ,..,.,.em1,,e, 1997. pp 3-1, 
Goocalves, G., Ramos, A. y Cos.so R , "CPI da Proptna radia a bancado do 
PPB", Fo/1,ade S P"u/o, S. Paulo, 12denoviembre, 1997, pp. 3-7, Nóbrcga, 

administración municipal. A pesar de la gravedad 
de las acusaciones, el PPB logró evitar una investi
gación del Congreso. 

A fi nes de noviembre, la "Operación Dignidad" 
expulsó a 1 ,600 artesanos y vendedores de estam

pillas, postales. monedas, pedrería y alimentos de 
las calles Praca da República y Praca Roosevelt, eli
minando así la Feria de Artesanías que había esta
do ahí desde hacía 30 años y era una atracción para 
los turistas. 37 

Breves conclusiones 

Viva o Centro tiene el méri to de haber articulado
entidades privadas y civiles en la definición de prio
ridades para el centro de Sao Paulo, subrayando 
los aspectos racionales y funcionales de sus pro
puestas, erigiéndose en foro de investigación y de
bate. movilizando a determinados sectores de la 
comunidad y manteniendo la presión política so
bre los poderes públicos en la consecución de sus 
objetivos. Este mérito sería mayor en la medida en 
que la organización lograra incorporar efectiva
mente (en la práctica y no sólo en su declaración 
de principios) a otros grupos interesados, especial
mente los sectores populares y las organizaciones 
sindicales.38 

J. y liamont1 na, R "Prefe1tura 'l impia' a Repúbl ica", Jornal da Tarde, S.
Paulo, 25 de noviembre, 1997, p. 15A A pesar de su gravedad. este no es
el lugar para relatar l a ampl,a cobertura de los medios sobre la •maflil de
los sobemos· en Sao Paulo. Hasta áoembn, de 1999, la zaga ha arro,ado 
88 invesugac,ones por,oacas, una la tda irwesngac,on del Congreso. coen 
arrestos, más de 200 consignaciones, impugnación de dos conse1 eros de 

la ciudad y uno del Estado, más la consignación de otros ocho conse¡eros 
localesyse,s �baio irwesllgaoón(verCabral. O, 'Elelcaodebereaquecer 
aa,o da máf,a da propina em SP", Fo/ha de S. Paulo. S Paulo, 2 de d,oem
bre, 1999, pp. 3-8) 
38. E5 digno de notar el recientemente creado "íór\Jm Centro v,vo" por 

Sin embargo, tomando en cuenta la dinámica 
examinada aquí, uno debe también considerar la 
manera en que tales demandas han sido efectiva
mente llevadas a cabo ya que, a pesar de la hetero
geneidad de las propuestas de las clases populares 

y trabajadoras. hay también una brecha sustantiva 
entre las propuestas y la práctica. Esto nos lleva a la 
conclusión de que, en vista del "problema" repre
sentado por la diversidad de segmentos populares, 

es muy probable que estos grupos sufrirán el im
pacto del proceso de recalificación urbana. 

Otro aspecto significativo es que, así como los 
vínculos de este proceso con las enttdades civiles 
son complejos, las relaciones de Viva o Centro con 
las instancias de gobierno son también multifacéti
cas Respecto del gobierno local, la organización 
profundizó sus vínculos estratégtCos con la admi
nistración Mal uf para lograr ciertos fines, entre ellos 
el apoyo al concurso que terminó dañando la rela
ción con los consultores de planeación urbana. Los 
vínculos de Viva o Centro con el gobierno munici
pal fueron forta1ecidos a pesar de una relación con
flictiva y ambigua con ProCentro. 

movimientos populares, universidades y una d·vers,dad de organizac,o
nes en opos,c:,ón al proceso de renovaciOn ulbana encabezado poi lñva 
o Centro. propomendo una sene de a¡ust..s a la idea orig,nal , la demo
crauzac.On de las decisiones y una poliuca de v,v.,nda definida. Al gunos 
d• las organi zaciones más activas son· Central de Mov,m, entos Popul a 

res, Umao dos MOV1mientos Moradia y profesores y ..studiantes de la 
UnM'rSldad de Sao Paulo (ve< Aro l'olll>Co-Culwra' de Fundacao do FOrum 
Centro Vivo, 2000). un proceso claro que ha tomado l ugar después de 
finalizada esta inve-sugaaOn es l a invasión organizada de edificios y te
rrenos del cen 110 por gente si n hogar, particularmente después de 1997 

flacia fines de 1999 habían sido ,nvad,dos al menos qu,nce sitios con la 
pan,c pac.On de nueve m t ,nvasores. las do> terceras partes de los cuaies 
estan organizados (ver Olive,,a, M. "Sem-teto expandem acoes no cen· 
tro•. Folhd de Sao Paulo, 20 de d,ci emlxe, 1999, pp. 4- 1). 

h e I t o r r ú g o 1 1 

En relación con la adm1nistraetón siguiente, muy 
influida por la de Maluf. había la certeza inicial de 
que el proceso de renovación del centro avanzaría 
mucho más, pero ante la ausencia de fondos, credi
bilidad y voluntad, las awones se limitaron a expul
sar a los vendedores callejeros de ciertas áreas, no se 
actuó con energía contra las redes de corrupción

políttea que se benefician del comercio informal y se 
apoyó un proyecto (la mega-torre Maharishi del Glo
bal Development Fund, mayo de 1999), cuyos bene
ficios para el centro son extremadamente dudosos. 

Dada la percepción de la subordinación de Viva 
o Centro al gobierno y al mercado, es urgente, aun
en la presente cri sis política, concebir nuevas for
mas de democratización y descentralización del 
poder en Sao Paulo. El dinamismo de segmentos 

de la sociedad civil comprometidos con el ejercicio 
de la etudadanía y la creación de gobiernos efecti
vamente democráticos, puede dar lugar a una ciu
dad más justa, viable y diversificada como alternativa 
al proceso excluyente que ha profundizado la de
cadencia de la vida pública, la fragmentación y el 
peligro de colapso de la ciudad misma. 
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