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plata, y surge el tema de la centralidad del vecino. Se apunta a ver que perfil 
de parque se debe definir respondiendo a las necesidades de los vecinos. Se 
quiere mantener y reforzar un "nosotros" que es lo que da sustento al concepto 
de publico: el Parque Avellaneda es el parque mas vecino de sus vecinos. 

El proceso posterio.c en cuanto a las funciones ha sido de fragmentaci6n. El 
espacio fisico dividido porque cada dependencia municipal puso un alambrado y 
sac6 un pedazo de parque, o puso un pa:red6n. Lo interesante de todas esas 
divisiones es que son inoperantes: todos los alambrados estan rotos, todos los 
paredones son bajos o en algun memento fueron rotos y no curnplen ninguna 
funci6n. Pero hay una voluntad desde afuera de querer regl&~entar y organizar 
el espacio a traves de barreras. 

El abandono es el proceso que se da por el rnismo deterioro del concepto de lo 
pUblico, del concepto del Estado y por el resultado de politicas incoherentes y 
sucesivos cambios, y se ve reflejado en el deterioro de las franjas 
perimetrales que estan en rojo. Una es la calle Lacarra cuya vereda es un 
basural al paso, es un lugar abandonado. Un poco menos, porque esta mas a la 
vista, la parte de Directorio sobre el vivero de coniferas. Esta muy mal la 
parte de atras donde esta la feria, bordeando el vivero de coniferas, incluso 
donde hay intervenci6n policial en algunos lugares; hay casillas que han puesto 
ciertos sectores como prolongaci6n de los depositos que hay debajo de la 
Autopista y Remedios; la zona de transite interior de Bilbao no es de nadie, 
porque no hay una atribuci6n clara de funciones de protecci6n. 

El sector de usc es el 42 % de lo pUblico original; hay sectores verdes el 
vivero de coniferas, los invernaculos florales sobre Lacarra o Bilbao, y hay 
sectores al margen de lo que es el funcionamiento del parque y sin una funci6n 
social (el centro de salud y la escuela tienen vida y movimiento, estim 
generando algo de las funciones que originariamente tuvo el parque; pero hay 
sectores de deposito y materiales de alumbrado, la misma pileta esta 
clausurada, la casa esta cerrada, funciona como oficina, se ha abierto en 
cierto sentido a la participaci6n del grupo de Tai Chi y al grupo de teatro de 
La Runfla, y se ha reactivado ese sector. 

Hay un problema periw~tral externo e interne, porque cada uno de esos sectores 
cuida un pequefio sector pero nadie cuida alrededor del centro de salud, incluso 
las empresas limpian en el sector mas visible. La concesionaria encargada de la 
limpieza en la casa vieja a dos aguas que esta sabre Lacarra tiene muy lindo la 
parte que cuidan, perc la parte de atras esta abandonada; sobre los alambrados 
se junta basura que no es recogida. Adentro se encuentran algunos canteros que 
estim bien refilados y hay gente que trabaja ahi, pero se hace un minimo de 
mantenirniento en el interior. Hay un deterioro prog:resivo en los hordes que son 
los lugares conflictivos y eso gener6 una concentraci6n muy grande en zonas 
como el sector de la calesita. 

En ese proceso de expulsion del vecino, este llega a lo sumo hasta la 
calesita; se crea ahi un amontonarniento de gente, de concesionarios, hay 
concesiones truchas, concesiones ampliadas, no conc;esiones, y no hay ninguna 
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forma de control de lo que esta sucediendo. Se genera un desgaste porque a esa 
zona va todo el pUblico infantil; otra esta copada par los mayores, hay partes 
que han side copados por los cirujas y hay sectores que estan operando en el 
polideportivo. Frente a la falta de politicas, frente a la falta de interes y a 
todo esa situaci6n de abandono, el eje tiene que ser el vecino, la construcci6n 
de una red de instituciones vecinas que sea a la vez und red de seguridad y de 
protecci6n del par~~e, del espacio verde y que al w~smo tiempo signifi~Je una 
garantia de control. El proyecto fue realizar unas jornadas para programar en 
conjunto y con una nueva metodologia -saliendo de las viejas formas de gesti6n 
del reclamo, la carta a los diaries, el llamado a los medias- para generar una 
instancia de trabajo conjunto donde este sentada la representaci6n politica, el 
ejecutivo municipal, los vecinos con la apoyatura de los mejores tecnicos que 
se pueda :::onseguir, apuntando a que en el parque hay dos grandes acto res que 
son los vecinos usuaries y el Ejecutivo municipal y la I"iunicipalidad en su 
conjunto. 

i. Que tiene que aportar el ej ecuti vo municipal? Primero tiene que poner 
coherencia en su estructura, en su planta, y la presencia tiene que estar 
viabilizada a traves de un intendente coordinador del parque Avellaneda, 
nombrado par la Municipalidad. Tiene que ser un funcionario que tenga la 
posibilidad y la funci6n de coordinar a las distintas dependencias que estan en 
el parque. (.Que tiene que aportar el vecino usuario? Una presencia que funcione 
como contralor y fiscalizaci6n de todo lo que alli resulte y tiene que ser al 
mismo tienpo un vehiculizador del aporte tecnico de expertos que conozcan en la 
materia. Se busca gestionar un espacio publico de caracter regional que cubre 
una necesidad grande para un area importante que incluso llega hasta la 
provincia de Buenos Aires hacia el oeste. Tiene que formarse un grupo de 
cogesti6n donde este el intendente del parque con la representaci6n vecinal y 
los tecnicos y en la rr~no el plan de manejo. Un plan de manejo que estipule las 
pautas de corte, rr~diano y largo alcance con una forrr~ legal. 

La garantia de la pa.r:ticipaci6rr de los vecinos en un concejo de control de la 
gesti6n tiene que darse a traves de la representaci6n de las instituciones 
vivas, de una manera acordada para lo cual se necesitan dos casas: profundizar 
el trabajo de la red institucional donde todas las instituciones ven el 
problema y se dan cuenta que pueden aportar. Y esa seria la forma por la cual 
los vecinos estarian custodiando y al mismo tiempo trabajando en contacto con 
el representante municipal -el intendente de;L parque- y sabre la comunidad, 
q~e es la otra responsabilidad que le compete, para generar conciencia y 
desarrollar acciones que permi tan la presencia del vecino nuevamente en el 
parque. 

D:r Hecto:r Pogqi.ese, FLAr.SO/GAO 

La metodologia de FLACSO con la que se viene trabajando desde hace dos decadas 
se instal6 en el aprendizaje y en la practica, en A.Latina, con la finalidad de 
democratizar los ambitos gubernamentales. Su objetivo fundamental es brindar un 
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instru..'tlento para el encuentro entre tecnicos, politicos, vecinos y la mas 
variada gama de opiniones, y asegurar el proceso de creciente democratizaci6n, 
de ampliaci6n de la democracia y de participaci6n plural en las decisiones del 
Estado. 

Con esa concepcion se viene contribuyendo en la Gestion Asociada del Oeste, 
dentro del cual se origin6 el proyecto de Parque Avellaneda. La GAO no es una 
instituci6n, es un actor que relaciona actores politicos, gubernamentales, no 
gubernamentales, vecinos, entidades academicas, un conjunto grande de sectores 
en torno al proyecto de desar.rollo de la region oeste. En Buenos Aires no hay 
s6lo un norte y un sur sino que tambien hay un oeste y un centro. 'foda esa 
region de la ciudad tiene una larga experiencia de comunicaci6n pero poca 
visibilidad, por eso las decisiones politicas jamas le llegan. 

Desde la Gesti6n Asociada del Oeste se estim planteando esos problemas, el 
proyecto del Warnes, el proyecto Parque Avellaneda, ·y otros. El oeste que se 
parece cada vez mas al sur, en muchos aspectos, y es todo fragmentaci6n, llena 
de barreras y vacios. El parque es un paradigma en ese sentido, lleno de 
fragmentos, de barreras, de divisiones, de muros, que separan pero que no 
consiguen impedir las relaciones. 

La implementaci6n de un Programa de Descentralizaci6n para el Oeste es la 
acci6n fundamental que le posibilitara a esta region obtener las decisiones 
politicas para llevar adelante sus proyectos. Dentro de la idea de 
descentralizaci6n se insertan proyectos como el del Parque Avellaneda. 
Significa que es necesario que se instale a nivel de lo local acciones de 
gobierno que tengan el suficiente poder y que dentro de ese concepto de 
gobierno de lo local esten incluidas las organizaciones vecinales, no solo las 
estructuras formales de gobierno. 

Tambien la acci6n de descentralizaci6n tiene que posibilitar un pacta 
explicito entre la sociedad y el estado. Mas que nunca, en un momento de crisis 
como este, donde hay un modelo de ajuste estructural de una economia re~esiva, 
es necesar,io que el estado y la sociedad para el tratamiento de lo publico se 
relacionen, se asocien, discutan la cogesti6n de ese futuro. No hay que 
abandonar lo publico porque el estado se retira, sino que el estado tiene que 
discutirlo con la sociedad. Lo pUblico no es s6lo del Estado, tru~ien es de la 
Sociedad. Mas que nunca debe ser fuerte el compromise del Estado para hacerse 
cargo de la responsabilidad de cooperar cori ese encuentro necesario y 
cogestivo. 

Las Jornadas costaron mucho esfuerzo vecinal y de otras organizaciones 
sociales y academicas. Tanto trabajo de preparaclon, todo eso vale mucho, 
tambHm en dinero. Es el tiempo social y de la organizaci6n colecti va que se 
esta dando a la resoluci6n de un proyecto pUblico. Ya va siendo hora que el 
estado municipal se haga cargo de su contraparte en este aspecto y empiece a 
contribuir en ese esfuerzo, aportando recursos, inclusive para el propio 
sistema de planificaci6n, una de las funciones que el estado no deberia 
abandonar. 
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Es valicso que en el periodo de preparaci6n para la Jornadas haya habido 
algunas experiencias de cogesti6n, como la constituci6n de un Grupo de Trabajo 
para l:i Emergencia, integrado por vecinos, algunos concejales de la zona y 
algunos crganismos que funcionan dentro del parque y que, aun con dificultades 
de fuLcicnarr~ento viene desarrollando iniciativas respecto a soluciones de 
urgencia. Las Jornadas tambien son una experiencia de cogesti6L: se esta 
construyendo con saber comun, con esfuerzo, con informacion, una vision 
diferente y una acci6n estrategicd para el Parque. Eso debera traducirse en una 
Gesti6n Asociada permanente, en un mecanisme de gesti6n que integre a los 
distintos sectores. 
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6. MODEI..O INTEGRADO DE PROCESAMIENTO PROBLEMATICO 

-~· 

Con la elaboraci6n de un modelo integrado de procesos problematicos 
culiT~na el proceso de analisis. 

Partiendo de los problemas considerados por los pa.rticipantes como de 
rnayor relevancia para la gesti6n, se van estableciendo algunos encadenarnientos 
causales que los interrelacionan entre si, estableciendo todas las 
vinculaciones posibles e incluyendo los procesos positives identificados (tanto 
los que ya se estim produciendo como los que se espe.r:a que comiencen a producir 
correcciones) . 

Se va construyendo asi un modelo integrado de todos los procesos que estan 
interfiriendo en el caso, graficados como un "mapa decisorio" que muestra todas 
las relaciunes, cualy_uiera sea su nivel de abstrdcci6n. 

En la pagina siguiente se adjunta el w~delo problematico del Parque Avellaneda 
elaborado durante las tres Jornadas 
de Octubre de 1994, en elnivel de resoluci6n que sirvi6 de rrapa decisorio para 
la configuraci6n estrategica. 

6. 1 COMENT...ZLlUOS AL MODELO PROBLEMATICO 

El estado de- ab.andono generalizado del PA repercute negati vamente sobre la 
imagen de las politicas municipales, a las que se visualiza como ajenas a las 
necesidades locales. Genera tambien desinteres en las instituciones del 
vecindario, ~~e se sienten poco motivadas a colaborar. 

La aus€ncia de mantenirr~ento, indicaciones, resguardos, vigilancia, 
condiciona las pr<icticas poco cuidadosas de rnuchos usuarios, que no estan 
informados sabre los valores del sitio. Se espera un comportamiento mas 
cuidadoso de los vecinos del parque, porque conocen esos valores. Sin embargo 
los vecinos se sientcn expul.sadas, o abandonan su concurrencia al parque, o se 
comportan desaprensiv~T<ente, como usuarios no informados. 

Sobre estas circunstancias esUin actuando positivarnente el programa de 
emergencia, el teatro La Runfla, la Red de instituciones vecinas con sus 
festejos patrios, configurando practicas de reapropiaci6n en morr~ntos en que la 
situaci6n del PA tiende a lo contrario. 
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