
elias los objetivos y criterios a los que deban sujetarse los concejos municipales para los 
efectos de adoptar el Plan Integral de Desarrollo Municipal, de conformidad con la Ley 
Organica de Planeacion. EI Plan Integral de Desarrollo Municipal, en cuanto se refiere a los 
hechos metropolitanos prevalecera sobre los planes que adopten los municipios que integran 
el AMVA. Sin embargo ya se anoto como en la Ley Organica de Planeacion nada se 
establece sobre los planes de desarrollo metropolitanos ni sobre el contenido de los mismos, 
ni sobre el procedimiento para adoptarlos. 

Adicionalmente, la Corte Constitucional al resolver una demanda sobre inexequibilidad del 
articulo 40 de la Ley Organica de Planeacion hizo una lectura integral de las disposiciones 
de la Constitucion sobre los planes de desarrollo de las entidades territoriales y del articulo 
259 de la Constitucion que consagro el voto programatico; Pues bien, dado que el area 
metropolitana no es una entidad territorial, no hay eleccion periodica de un alcalde 
metropolitano, ni tampoco un plan 0 programa de caracter metropolitano propuesto a unos 
electores metropolitanos y en consecuencia no hay manera de que exista correspondencia 
de ellos con un Plan de Desarrollo Metropolitano y frente a unos electores que tampoco 
existen en cuanto al caracter supra municipal de ese plan 0 programa de gobierno y de esos 
electores. 

A juicio de la investigacion, la procedencia 0 no de la existencia de un Plan de Desarrollo 
Metropolitano es una cuestion aun no adecuadamente definida . 

Sobre el tema del gobierno democratico de la metropoli, que es un proceso apenas en 
construccion se hace necesario asumir, entre otras, las siguientes precisiones conceptuales: 

Siguiendo a Castoriadis, consideramos "Ia politica como un trabajo que implica a todos los 
miembros de la colectividad concernida , presuponiendo la igualdad de todos y tendiendo a 
hacerla efectiva . Asi, puede definirse la politica como la actividad explicita y lucida que 
implica la instauracion de instituciones deseables, y a la democracia como el regimen de 
autoinstitucion explicito y lucido, tanto como se pueda, de las instituciones sociales que 
dependen de una actividad colectiva explicita. Apenas es necesario agregar que esta auto
institucion es un movimiento que no se detiene, que no aspira a una "sociedad perfecta" 
(expresion vacia de sentido), sino a una sociedad tan libre y justa como sea posible .?" 
(Castoriadis, 1997: 272). 

Entendemos tambien que los asuntos de la apropiacion , atribucion y distribucion de recursos 
en una sociedad fundamentalmente son asuntos politicos y no solamente economicos . Que 
los asuntos politicos conciernen a toda la poblacion afectada y no unicamente a unos 
"especialistas" de 10 politico , es decir "especialistas" de 10 general y de 10 publico, 10 que es 
un contrasentido, pero que es la concepcion dominante. 



3. Lo ambiental e interdimensional 

Se desarrollo un analisis de flujos de energia y materiales4o 
, con base en la premisa : Un 

analisis detallado y estricto sobre los fondos y los flujos en el Valle de Aburra, sera una 
herramienta indispensable para reconocer si este valle geogratico y las diez ciudades que 10 
conforman con toda su dinamica fisica , social, cultural, politica, etc , es ambientalmente 
sostenible y permitira, aunado a una metodologia holistica, orientar acciones desde el nivel 
de politica hasta el quehacer cotidiano de cada ciudadano. 

La semejanza de la ciudad con un organismo vivo que se alimenta, crece y produce 
desechos, que posee una anatomia (estructura) y una fisiologia (funcionamiento) es un 
concepto relativamente antiguo, aunque solo se habia tomado como analogia para entender 
ciertas problematicas urbanas (crecimiento, produccion y eliminacion de aguas cioacales , 
basuras, etc). Sin embargo, en la actualidad los conceptos se han refinado y en los analisis 
ambientales modernos dejan de ser un mere modelo analogico para convertirse en un 
instrumento analitico , que permite realizar comparaciones tanto espaciales (entre varias 
ciudades 0 varios distritos dentro de una misma ciudad) , como temporales (Ia misma ciudad 
o distrito en diferentes epocas). Asi , la ciudad puede ser analizada como un ecosistema (no 
siendo un ecosistema)41 al cual ingresan energia y materiales que en ella son transformados 
y se producen bienes y desechos que son exportados 0 expulsados del sistema42. 

De acuerdo con Simon y Fritsche (1993), el analisis de los flujos de recursos naturales que 
soportan las actividades de una ciudad , permite describir consecuencias ambientales de ella 
sobre el ambiente local , regional y global; permite entender los procesos asociados a un 
sector particular (como transporte 0 industria), a un material 0 grupo de materiales (como 
contaminantes hidricos) y los procesos mismos de produccion , uso y consumo de materiales 
y energia. Naredo (1996) se basa en el analisis de flujos y afirma que hoy las conurbaciones 
son insostenibles y apoyan su crecimiento demogratico sobre exigencias crecientes per 
capita de energia , agua y materiales, es decir son mas ineficientes cuanto mas grandes. 

Los principios formulados por Nadin (2000), fueron orientadores para el analisis y valoracion 
de la situacion en el Valle de Aburra en relacion con el medio urbano, en particular con 
vivienda y habitat: 

Protecci6n absoluta del capital natural critico. 

Mantenimiento de las reservas de capital substituible. 

Adopci6n del principio de precauci6n. 

Consideracion de respeto a la capacidad de carga del ambiente. 

Mejoramiento de la eficiencia de utilizaci6n de recursos y minimizaci6n de desechos. 

Autosuficiencia de unidades geograticas con negociaci6n externa y no-exportaci6n de 

externalidades. 


40 Anali sis que abre la oporlun idad de ser desarroll ada en estricto detalle para el Vall e de Ahurra; como una expcri encia que 
seria de gran valor para cl caso de America Latina. 
41 En un anal isis ecosistemico estricto, l a~ ciudades en genera l no ea lifil:an eorno un ecosistcrna que ex ige que las 

trans forrnaeiones internas de materia y energia sean mayores que los llujos a traves de eli as. Incluso este concepto 
perrnitir ia clasiticar las ciudades entre aquell as mas cercanas a un ecos iste rna en senti do estr icto y aquellas corn pletarnente 
ahiertas 0 total mente dependientes, 

42 Los aml li sis de flujos de rnater ialcs y energia son complcrncntados con anal isis de las partidas monetarias que dichos tluj os 
representan y con el tlujo de in formacion e particular el requerido para Ius procesos industri ales. ESIOS anal is is estan pur 
fu era del al canee meramente heuri stico del presente am\li sis. 
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Cerramiento de ciclos de recursos, reuse y reciclaje. 
Mantenimiento de la biodiversidad. 
Equidad inter-generacional y "futuridad". 

En el analisis de flujos para el Valle de Aburra interesa en primer lugar establecer si existen 
diferencias en las magnitudes per capita de las entradas, retenciones y salidas de energia y 
materiales, y en segundo lugar si dichas diferencias son proporcionales a sus areas, a sus 
poblaciones 0 si mas bien, se presentan deseconomias de escala, es decir, si las ciudades 
entre mas grandes 0 populosas son mas ineficientes y menos sostenibles, de acuerdo con 
las afirmaciones de Naredo y otros autores. 

La matriz disenada por el proyecto consta de tres grupos de rubros: entradas, 
retenciones y salidas, inspirada en las desarrolladas por Naredo (1996) y por 
Stanner y Bordeaux (1996); estas consideran tres grandes rubros para las entradas: 
energia, agua y materiales. Para las salidas, Naredo considera dos grupos de rubros: 
productos transformados y contaminantes, mientras que Stanner y Bordeaux s610 
considera contaminantes. EI estudio consider6: energia (solar, electrica, 
combustibles domesticos, combustibles para la industria y para el transporte), agua 
(Iluvia, freatica, potable y aportes de las cuencas superiores a los perimetros 
urbanos) y materiales (alimentos y bebidas, insumos para la construcci6n e insumos 
industriales). Una sintesis de los resultados de flujos per capita de energia, agua y 
materiales, obtenidos en el estudio, se expone en la tabla 12. 

Tabla 12. 

Sintesis de Oujos auuales per capita de energia, agua y materiales en el Valle de Aburnl. 


Rubro Ailo Caldas La Sabaneta Itagiii ~nvigado Medellin Bello Copaca- Girardota Barbosa 
Estrella bana 

Flujos anuales de entrada 

Consumo electricidad total (MJ) 1998 4,526 4,120 [3 ,398 6,331 11 ,5 69 h.37S 3.539 3.249 3.134 3.635 

Gasolina+ACPM (Transp.) (MJ) 1996 11,981 9.330 8.331 7.651 7.468 12, 166 8.577 10,836 16,382 23 ,5 22 

ConslImo aglla potable (kg) 1997 850 4,031 9,094 6.514 7,626 7.693 5.624 5.993 8.300 915 

Extrace. y cosecha local (kg) (I) 2001 9.86 5.48 35.3 7 0.72 19.40 5.79 5.15 40.88 342.04 651.45 

Carne (ganado mayor) (kg) (2) 1991 72.03 32.83 55.93 68.85 88.':)5 37.84 139.90 175.4 9 153.75 

Retenciones anuales (kg) 

Materiales de construe. (local) 1989 21 3,638 0 3,131 0 1,603 5.279 23,198 114.568 50,765 

Flujos de salida (kg/ano) 

Aguas residuales 1997 850 4,031 9,094 6,514 7.626 7.693 5.624 5.993 8.300 915 

Residuos organicos 2000 95.24 107.06 203.61 142.76 129.95 129.61 111.13 120.60 146.11 144.63 

Residuos inorganicos 2000 52.30 53.70 121.78 77.03 68.92 64 .70 58.60 66.46 73.04 74.11 
Em isiones atmosfericas por transporte 

Material partieul ado 1996 1.09 0.85 0.76 0.70 0.68 1.11 0.78 0.99 1.49 2.14 

Sox 1996 0.88 0.69 0.61 0.56 0.55 O.9() 0.63 0.80 1.21 1.73 

Nox 1996 6.64 5. 17 4.62 4.24 4.14 6.74 4. 75 6.00 9.08 13.03 

CO 19% 75.89 59.09 52.76 48.46 47.30 77.05 54.32 68.63 103.76 148.98 

(CH4)n 1996 8.46 6.59 5.89 5.41 5.28 R. 59 6.06 7.66 11.57 16.62 
,

( I) (en/ral mayOrtSla, Secretarta de Agncullura 
(2).Anuario Estadislico de Anlioquia 1998, Gobernaci6n de Anlioquia. 20(]() 
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Los resultados del ejerclclo se plantea que serfa muy util un analisis comparativo del 
comportamiento de los flujos en el Valle de Aburra , frente a los de otras ciudades 0 
conurbaciones de America Latina, pero desafortunadamente no se puede hacer ninguna 
afirmaci6n conclusiva sobre comparaciones, pues no se conocen evaluaciones semejantes 
en ese contexto. Las comparaciones con las ciudades europeas, aunque son un referente 
importante, no son de interes especffico, puesto que los contextos geograficos y socio
econ6micos difieren significativamente; todas las ciudades europeas estan expuestas a 
amplios cam bios estacionales de temperatura que exigen calefacci6n de viv iendas, fabricas y 
oficinas durante los inviernos y en muchos casos tambien enfriamiento durante los veranos; 
esto implica, haciendo caso omiso de otras diferencias, mayores consumos de combustibles 
o de energfa electrica, modelos y materiales de construcci6n diferentes; tambien estan 
condicionadas por variaciones importantes en las cantidades de alimentos importados a 10 
largo del ario. Oesde el aspecto socio-econ6mico los ingresos per capita son generalmente 
mayores, 10 cual genera patrones de consumo diferentes, ademas de las importantes 
diferencias culturales. EI desarrollo industrial es mucho mayor y conlleva movilizaciones mas 
grandes de materias primas y de productos transformados, y mayores tasas de producci6n 
de contaminantes. Por estas razones las conclusiones y comparaciones fueron s610 internas . 

... \ . 
, " 
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CONCLUSIONES 

Este estudio deja un legado desde la Universidad como centro academico con capacidad de 
convocatoria y libertad de pensamiento: unos lineamientos y criterios de politica ambiental 
metropolitana de vivienda y habitat para el Valle de Aburra. Los presupuestos conceptuales 
recogieron desde pensadores sobre 10 ambiental y el habitat hasta crlticos de los paradigmas 
actuales del desarrollo, la sostenibilidad, la globalizaci6n. Se cont6 con un pensamiento 
holistico en el que el hombre como ser social y cultural pero tambien como mamlfero nos es 
ya uno mas en la escena de 10 ambiental , es protagonista y se involucra en el problema 
ambiental ya sea por que ejerce mucha presi6n sobre los recursos incluyendose a si mismo 
o ya sea por que es receptor de los efectos e impactos ambientales. 

Esta relaci6n de doble Via , y la comprensi6n compleja del habitat humano fueron 
determinantes al momenta de aplicar la metodologla de estudio que mezcl6 10 cuantitativo y 
10 cualitativo, la participaci6n social y los debates de expertos, la direccionalidad con la 
causalidad multiple, la concreci6n del diagn6stico con la puesta en desarrollo de un posterior 
analisis de flujos y fondos. Los resultados de este proceso deben ser vistos mucho mas alia 
del propio diagn6stico, el resultado metodol6gico que se con creta en varios productos es 
tanto para la Escuela del Habitat - Cehap como para el ente metropolitano un reto para ser 
aplicado. Para la concreci6n de la Politica en la que la junta metropolitana sera su promotor, 
la Universidad y todos los entes involucrados contaran con estos instrumentos que permitiran 
una actualizaci6n, ampliaci6n y validaci6n del diagn6stico. 

Por nuestra parte, el Seminario de Investigaci6n en Habitat desde /a perspectiva ambiental 
de la Escuela del Habitat-Cehap avanza en el proceso de construcciones conceptuales, 
agregando pensamiento de diversos autores y el de los propios investigadores. Se plantea 
por ejemplo que la preocupaci6n por el ambiente no debe referirse con tanto enfasis a los 
inventarios de recursos naturales disponibles, que la vivienda en su comprensi6n como 
fen6meno afectable y afectado ambientalmente permite acercamos al concepto y 
materializaci6n de 10 que es el habitat y que la sostenibilidad es un asunto complejo y con 
particularidades en los palses de America Latina. 

Pensar la vivienda y el habitat desde la mirada ambiental fue una oportunidad nueva para 
leer la metr6poli. EI estudio realizado para el Area Metropolitana del Valle de Aburra, fue 
para la instituci6n metropolitana, una experiencia de integraci6n en su labor como entidad 
promotora de desarrollo y como autoridad ambiental. Para la Escuela del Habitat - Cehap, 
esta experiencia fue un ejercicio investigativo y pedag6gico en el que los docentes y 
profesionales del grupo continuan su indagaci6n sobre las dinamicas ambientales y del 
habitat que implica el proceso de metropolizaci6n. Los habitantes del Valle de Aburra , 
ademas de recibir los beneficios deberan asumir deberes frente a los procesos que de aqui 
se desprendan. AI tiempo, este trabajo plantea pautas que tienen utilidad para el caso de 
otros ambitos urbanos en el pais. 
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TRAYECTOS EN EL HABITAT, HACER INSTITUCIONAL 

Y CONSTRUCCION DE CONCEPTOS 


PRESENTACION 

Este, que luego se convirtio en el capitulo de cierre del manual trayectos en el habitat, era el 
texto unico que inicialmente planee como trabajo de promocion docente. Pero al recoger 
experiencias quise reeditar parte de 10 ya sistematizado y para ello emprendi est a labor 
editorial que termino estando compuesta por cuatro capitulos. 

Este trabajo fue ideado cuando, en el Seminario Habitat de la Escuela del Habitat, Cehap, 
cada uno de los docentes construyo su propio relato de vida. Se trataba de "Socializar los 
conocimientos del grupo academico de la escuela del Habitat, reconocer en cada uno las 
rutas ya exploradas, bien sea por los caminos de la docencia , la investigacion personal u 
otras aplicaciones particulares, hara del seminario un lugar de encuentro, en el que cada uno 
estara acompariado de la atencion que rectama 10 desconocido... permitira saber de las 
encrucijadas de caminos y caminos paralelos, unas y otros, evidenciando un presente de 
afirmaciones y preguntas social mente significativas para la ruta 0 rutas a seguir . . Se parte 
de reconocer una historia particular, un acumulado generafmente desconocido y a veces 
inctuso poco reflexionado por su portador 0 escasamente indagado en relacion con los otros 
saberes y conocimientos , ignorando traslapes, anidamientos 0 distancias" 

En ese momenta del seminario, diciembre de 2002 me referf a que "durante todo el tiempo 
he realizado actividades multiples no sistematizadas todas. Me interesa realizar un trabajo 
que recoja esto y que puede denominarse Trayectos en el habitat. Exprese con eso mi deseo 
de contar "mi vida, curriculo mezclado de experiencias, vivencias, suerios realizados, 
crisis, ... " 

Trayectos en el habitat tuvo como motor iniciaf dos motivaciones: fa primera es la reflexion 
que ef equipo de trabajo del Seminario de Investigacion en "Habitat desde la perspectiva 
ambienta/,,1 realizo, a propos ito def proceso de participacion necesario para la concrecion de 
la polftica ambiental metropolitana de vivienda y habitat en el Valle de Aburra. Los criterios y 
lineamientos de esta politica fueron formulados por fa Universidad como resuftado del 
proyecto de consultorfa : Criterios ambientales para vivienda y habitat en el Valle de Aburra2

. 

La segunda motivacion tiene que ver con mi participacion en el simposio internacional 

I Docentes e invcstigadores confonnados como eq ui po de inves ti gaci6n de la Fscucla de l Hab itat Cchap. 
2 Realizado por la Escuela del Habitat-Cehap de la Facu ltad de Arquitectura, l lnivcrsidad Nacional de Co lombia, Sede 
Medell in como consul to ria contratada por el Area Metropo litana del Vall e de I\burra- AMVA, a traves del Programa de 
Fortalecimiento a la Gesti6n Ambiental lJrbana -r IGAU y con fin anciaci6 n del Uanco Mundial. En el proyecto. tksarro ll ado 
entre octubre de 2000 y diciembre de 200 I, particip6 un grupo interdiscip linario de 12 per.;onas entre investi gadorcs y 
auxi liares. 


