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Introducción

El proceso de planeamiento exige e l
conocimiento del hecho 'urbano y def tipo
dé iniciativas individuales interesada s
en intervenir sobre aquella realidad, de
forma previa a la prescripción, ' previsión, .
modificación- y/ó desarrollo de aquella
realidad .a través de-un plan .

La particularidad de lugar y estructur a
de cada sistema urbano demuestran ' l a
imposibilidad metodológica de genera-
lizar, con carácter universal, esquema s
explicativos, normas prescriptivas y pro-
puestas tipológicas y la exigencia de un
conocimiento especifico de nadá " meca-
nismo" urbano, por encima, por ejemplo ,
de explicaciones simplificadoras del im-
pacto de una actividad económica sobr e
el desarrollo urbano, o sobre si la actua-
ción del plan debe ser mediante un a
zonificación física, .o sobre si hay que si-
tuar un green belt a la congestiva ciuda d
radio-concéntrica .

Hoy nada es tan poco importable.
come las "soluciones urbanísticas, y
sobre todo. en el momento en que; en los
inmensos y complejos sistemas urbanos
han - perdido validez Ias intervenciones
de tipo arquitectónico concretas, d e
escala pequeña, y de acción acabada y
cerrada, y que respondíana una mism a
cultura urbana, a un "estilo", y a uñ a
sociedad de pocos interlocutores en e l
proceso de decisión .

. La complejidad estructural, funciona l
y perceptiva de nuestras ciudades, ee l
como el proceso decisorio por el que se
ejecutan, no obedece saló a modifica-
ciones históricas, sino que viene condi-
cionado, aún en situaciones de igua l
desarrollo socio-económico y dentro d e
un mismo Estado, por las particularida-
des del locus, de sus funciones eco-
nómicas específicas y de sus esquema s
culturales propios, los Cuales se tradu-
cen en su organización fisica, en su
estructura ele actividades, en su organiza -

ción de núcleos y' de subsistemas urba

	

exigencia del proceso de planeamiento ,
nos, _en su organizãción administrativa,

	

aparece de forma indiscutible, aún como
en su pattern de canales de transporte garantía de racionalidad o como hipót e
yen su sistema de instituciones .

	

sis de proceso sistemático de planea-
Por todo ello, la experiencia concreta, _miento, en la propia Ley del Suelo, qu e

de sistema de información pare el pia- la exige como documentos del plan
neamiento urbanístico que se expone a

	

(arts . 9 y 10) .
lo largo 'de este artículo, traduce la exi- Sin embargo nada sería más equívoco
gentia técnica que ha impuesto, en cierta que de forma previa a un análisis efec-
forma, la complejidad de un sistema ur- tivo_de las posibilidades de tratamient o
bano, como el del Area Metropolitana de que permite la información, recogida e n
Barcelona que, por su múltiple organiza un sistema unificado en banco de datos,
ción administrativa, su plurinucleidad y del coste, tiempo y equipo necesari o
urbana, a nivel de grandes asentamientos ã este tipo de experiencias, se vieran ,
conurbanosde -60.000 a 250 .000 habi

	

precisamente, estos sistemas de infor -
tentes y su estructura física muy densa, mación confio la única forma válida de
(en 'especial en la zona central yen el

	

análisis a cualquier realidad urbana, o
contínuo urbano, en la que los diferen- se creyeran generalizables como una de
tes elementos, urbanos no se organizan

	

las -etapas metodológicas necesarias a
en zonas especializadas y--jerárquicas, un enfoque sistemático del planeamien-
sino- en - múltiples solapes -lattice to, a sancionar por una reglamentación
structure-J, e' s imposible un conoci- de documentos del Plan General . La in-
miento de la .realidad urbana personal,

	

formación, evidentemente, se orientar á
como en Jos núcleos de 20 a 30 .000 , - en función de lo que intencionadamente
habitantes, ó . un conocimiento de tipo

	

se quiere descubrir y no es resultado d e
zonal, que aparece suficiente, a los

	

un proceso neutro y académico .
fines de planeamiento, en los núcleos Aparte del hecho - de la complejida d
urbanos de hasta unos 200 .000 habitan- urbana, que es el motivo fundamenta l
tes, que se-sitúan en sistemas urbanos de una organización de la información
"aislados", monocéntricos y sin un área

	

como la que se expone, existen otros do s
regional o comarcal de interacción in-

	

motivos que, derivados de aquél, en pa r
tensa .

	

te, nos conducen a aquella organización ;
No es el objeto dè este escrito exponer uno es de caráter mecánico, y consiste

el sistema particular por el que, en hi-

	

en la imposibilidad física de recoger ,
pótesis o de forma -verificada, se desa

	

almacenar y operar manual y económi -
rrolla el proceso de urbanización en la - carente grandes cantidades de datos, -
comarca de Barcelona, ni el del conjunto - si se quiere obtener facilidad de acceso ,
de acciones .físicas, normativas y econó-

	

rapidez de procesado y puesta al dia ,
micas que pudieran tender a modificarlo,

	

flexibilidad de agregación espacial, ` y
sino que ante la necesidad de un enfo-

	

posibilidad de mapificación automática .
que en sistema- que intente describir el

	

Otro motivo, de mayor importancia ,
"problema" formalizadamente, en rela- es el de carácter metodológico : la pose-
ción con una estructura total de objeti-

	

sión instrumental de un sistema de infor-
vos, costes y beneficios, se expone la or- mación unificado no sólo permite el tra-
ganización del sistema de datos sobre tamiento descriptivo y mapificado de
este environment, para que pueda dar- cross-sections de diferentes variable s
se un tratamiento elaborado de análisis

	

habitual en el planeamiento tradicional ,
y de simulación

	

sino que, como un nuevo tipo de "lente "
La necesidad de información como en el sistema de percepción, present a
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Información de Base

una "nueva dimensión de la realidad ur- -
bane" y permite, lo que es más impor -
tante, formalizar, lógica y/ó matemática -
mente, el proceso urbano .

Es fácil comprender que tanto el he -
cho de poder cruzar, filtrar y manipula r
sub-poblaciones estadísticas, a nivele s
de 1 H . dé suelo, como es el caso del
sistema de información de Barcelona, .

como el hecho de, formalizar la realida d
urbana, ya sea a nivel de hipótesis o de
simulación del proceso real o previsi-
ble, significa aumentar la capacidad d e
intelección de los problemas de locali-
zación, de interacción, de flujos in-out,
y de oportunidad de cada tejido urbano y
de cada elemento espacial ; la posibili-
dad de formalizar el proceso urbano

repercute de forma semejante a 'como
actúan los sistemas de representación
gráfica en el proyecto arquitectónico, qu e
no sólo son un sistema de información
para la ejecución de la obra, sino qu e
constituyen un medio para conocer, valo-
rar y modificar consecutivamente un a
propuesta inicial, al permitir análisi s
parciales, detalles, secciones o modelos '
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-maquetas- analógicos a la -realidad, qu e
"fijan" la atención sobre el objeto y per-
miten elaborar sobre él, de forma más
compleja que a través de Ia retención d e
su imager] . .

I nteresa situar, en mi opinión, el in-
terés de la modelística aplicada p.l ur-
banismo en este sentido por cuanto, ten-
denciosamente, los técnicos han situado
sus virtudes en la posibilidad de simular
soluciones alternativas óptimas, en in-
Mento de contraponer modelo a experi-
mento. En el actual nivel de simulació n
del comportamiento no se puede desarro-
llar un concepto unidimensional de "6p
timos urbanos" -como : si se tratara de
optimizar las secciones del sistema de
alcantarillado- a pesar de le creciente .
calidad de los estudios de coste-bene-
ficio, o, de las técnicas de planning.-
programing-budgeting system.

Sistema de información
El listen d'eintormati-6h propüëstõ'

para la revisión del Plan Comarcal de!
Barcelona consiste, en síntesis, en un a
mecanización de los censos, registros
de licencias y muestras, existentes o re-
cogidas exprofeso, sobre población,
empleo, actividades, edificación, régi -
men de suelo., motorización, desplaza-
mientos, topografía, tipo de edificación ,
crecimiento, inversiones industriales ,
servicio y equipamiento urbano que, un a
vez codificados y "homogeneizados"" en s u
nivel ,de errores y tiempo de la informa-
ción, permiten que cualquier tratamiento
de esta información, de carácter- pura-

-mente descriptivo o predictive, se pueda :
1) .referir espacialmente asignándol e

'su posición geográfica (subrutina SIS -
TEMA GEOGRAFI CO DE REFERENCIA) ;
2) mapificar automáticamente (subrutin a
SYMAP) ; y 3) tabular y manipular,. con
generalidad, para cede variable y par a
cada magnitud de sus- atributos (subru-
tina TABULACI ON) .

Además, y , con carácter auxiliar, e l
sistema posee otras subrutinas de con -
versión de códigos para facilitar el cruce
de diversas informaciones y de-conversió n
biunívoca de las posiciones geográfica s
a áreas administrativas : secciones censa-
les, barrios, distritos y municipios, co n
el objeto de poseer información a este
nivel administrativo o de decisión pelí-
tica .

Ver el gráfico 1, adjunto, sobre el dia -
grama de organización del mismo .

.
fi e

	

embargó

	

sin entrar en discusión sobreSistema Geogräfico de
la utilización real que de ellos se haga en'fenCla

	

aquella esfera- es preciso tener presente
Hasta hoy la informacion utilizada en que el planeamiento físico y la investi -

el proceso de planeamiento se obtenía garrón sobre la estructura urbana, p ece-
normalmente a partir de los censos y de sitan un sistema espacial de referenci a
los mapas,

	

diferente, capaz de suministrar informa- -
Sin embargo, ambas fúentesdde infer- ción básica con mayor detalle, y ordena -

marión recogidas con fines diversos y
por mentes con bases conceptuales tam-
bién diversas, no eran de gran utilidad ,
pues el censo no se formulaba teniend o
presentes los aspectos físicõs de la so-
ciedad que se registraba, ni en la repre -
'sentación de los mapas se reflejaban ,
aunque fuera superficialmente, las carac-
terísticas del sistema social que un a
_construcciones, ordenaciones y otros
símbolos gráficos manifestaban .

El proceso de planeamiento tien e
necesidad, para sus propios fines, de
construir el puente entre ambas fuen-
tes y homogeneizar, lo que nunca ocurre,
Ias fechas de su realización y puesta a i
día, con el objeto de poder cruzar amba s
informaciones, y permitir un tratamiento
flexible y consistente de la dimensión
espacial .

	

'
Además surgey el problema de la poca

precisión espacial de la información ,
debido al elevado nivel de agregación d e
Ias secciones censales, a su variació n
en tamaño, a su imprecise delimitació n
y a su variación en el tiempo que compor-
ta, por una parte, que las relaciones
de distancia, densidad y de sistema s
espaciales de relaciones (Patterns) s e
hallen muy 'mal definidas, y por otra, l a
imposibilidad, si no es mediante ajustes
y aproximaciones, de obtener series tem-
porales de los datos .

En las áreas urbanas, y de forma má s
acusada en las ciudades como Barc e
lona, muy densas, el tamaño de las sec-
ciones censales esconde el rico conte-
nido de fenómenos existentes y nos im-
pide descùbrir las características espa-
ciales de un área .

Para el planeamiento urbano se pre-
cisa que la información tenga un grado de
precisión geográfica y un número d e
grados de libertad a las posibilidades d e
reordenación dedos datos yagregación,.
superior a los previstos en el momento d e
la elaboración del censo .

Ello no significa que los datos esta -
dísticos oficiales no posean ningún valor,
ya que las áreas administrativas al cons-
tituir unidades de decisión, deben posee r
datos adecuados a su propia tarea ; si n

. 4

da temporalmente mediante referencias
inamovibles, a la vez que operativamen-
te flexibles . .

Muchas de las dificultades de interpre-
tación de los propios datos estadístico s
provienen de la forma subdesarrollad a
con que se trata la dimensión espacial.

Asimismo la escasa base empírica ,
en estos momentos disponible, impide l a
verificación de construcciones teórica s
existentes 'sobre el comportamiento de
la ciudad o la generación de nueva s
ideas .

Si los datos se integran en un sistema
de información automático, almacenado
geográficamente mediante una malla de
referencia, éstos podrían tener los si -
guientes niveles de tratamiento segar] :
nivel de complejidad :

Contabilización numérica-
y mapificación descriptiva
de objetos individuales ;
con la posibilidad de obte-
ner rápidamente innumera -
bles combinaciones de re-
sultados, aún de sub-pobla-
ciones o categorías de una
misma información, y a
coste muy reducido .

Análisis descriptivo d e
los datos ; posibilidades d e
correlación, elección de
sub-conjuntos y combina-
ciones de características y
análisis de alternativas d e
localización, perfiles loça-
cionales (según relaciones
de distancia-coste o distan-
cia-tiempo) . áreas de ofer-
ta y de demanda potencia l
(de una actividad o servi -
cio), y análisis de estánda-
res .

El ordenador puede
calcular, indicar o situa r
bordes al área de acción d e
una variable, conforme a
reglas predeterminadas,
clasificar localizaciones y
dominios de una activida d
o servicio, elegir muestras ,

1 )

2 )
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Información de Base

Fichas con información cua-
dro de malla, con indicación
de tamaño de la misma.

Fichas con número fisca l
y nombre de la calle .

OPERACION DE VERIFICACIO N
Y FORMACION SUBRUTIN A

Progama di listado en que
aparecen solamente los cua-
dros de 400x 400 atravesa-
dos por Ias calles . .

Asignacion d e
nombre de calle a

la Infarmaeidn corres -
pgrdiente en coordenadas.
Test para averiguar s i
hin sido omitidas ca

-lles en la codifica-
ción y si faltan

nombres

Almacenamiento e h
disco -INDEXED SE -

pare po -
der obtener las coor-
denadas de una di-
rección dada .por .

calle ynumero

'Subrutina de
explotació n

filtrar la relevancia dela in -
formación, etc . ; sin ser ne-
cesario introducirle la s
localizaciones geográfica s
subyacentes, por hallarse
propiamente representada s
en el interior de la unidad
de proceso .

3) Modelos dinámicos co n
fines predictivos o de dia-
gonóstico espacial, que si-
mulen procesos en,el tiem-
po y en el espacio . El pro-
blema consiste en crear lo s
modelos teóricos adecua-
dos al comportamiento

real, para fines de control ,
predicción o análisis de
decisiones .

En estos modelos lo qu e
se pretende encontrar e s
cómo ciertas "unidades "
para las 'que prescribe n
'ciertas reglas de comporta -
miento (según el conoci-
miento empírico existent e
o según criterios - puramen-
te hipotéticos), se compor-
tan en el espacio y en e l
tiempo, cuando aquella s
unidades empiezan a inter-
relacionarse e influirse en

una sucesión de aconteci -
. mientbs . El comportamien-
to de estas "unidades" s e
describe mediante el auxi-
lio de distribuciones d e
'probabilidad o mediante
sistemas rígidos de regla s
o estrategias .

Además de los usos anteriormente ex
puestos, la mecanización de la informa-
ción en la forma expuesta, permitiría :

a) . La conversión automática ,
mediante subrutinas de l a
información localizada e n
una base de referencia a
otras bases de codifica -

-1-
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ción ; por ejemplo : pasar
de número de manzana a
nombre de la calle y núme-
ro, o a áreas "naturales",
etcétera, y

b) . La posibilidad de realiza r
automáticamente mues-
tras geográficas (a pesa r
de la' incertidumbre exis-
tente sobre su validez es-
tadística en determina-
das variables) .

La localización e identificación geográ-
fica de la información, pareció aconse-
jable formularse en base a un sistema d e
malla rectangular plana, de ejes coor-
denados, x, y, orientadas en dirección ,
x = Este-Oeste, e y = Norte-Sur, co n
base en la triangulación geodene exis-
tente, obtenidas a partir de la proyección
Lambert considerado el esferoide d e
Sture, al no disponer, por tiempo y coste,
de un lector-digitizador-puntual .

La elección de un sistema en mall a
rectangular se debe a sus cualidade s
en cuanto a : determinación precisa d e
un punto mediante sólo dos dimensio-
nes, a la constancia de distancias, su-
perficies o densidades, con independen-
cia de los procesos sociales ; a las posibi-
lidades de subdivisión aditiva del módul o
de base en múltiplos y submúltiplos, a l a
total cobertura ' del territorio de estudio ,
y a las posibilidades de medición y mapi-
ficación mecánica .

Se ha elegido para la comarca un mó-
dulo de 100 m. x 100 m., y los múlti-
plos siguientes : 200 m. x 200 m . ; 400
m. x 400 m . ; 2 .000 m. x 2 .000 m . ; la s

	

superficies

	

serían

	

respectivamente :
1 Ha ., 4 Ha., 16 Ha ., y 400 Ha .

La elección de un determinado-módul o
de trabajo es función del tipo de variable ,
distribución y espectro de la misma ,
área de interacción y flujo, y del coste
de recogida de información en función d e
la precisión deseable .

La asignación de las coordenadas de
la malla, a una dirección (municipio-
calle-n .° de la calle) se ejecuta median-
te una sabrutina para la que de form a
previa se obtuvieron, verificaron y codi-
ficaron las calles y números, par e impa r
de las mismas, comprendidas en cada
cuadrado de la retícula . En el proceso
se introdujeron algunas simplificacione s
a través de determinados criterios a l
utilizarse la continuidad lógica de una
calle en las retículas adyacentes (ver la

publicación, en estos momentos e n
prensa, de la Comisión de Urbanismo
de Barcelona sobre los detalles de este
laborioso trabajo y del sistema de nor-
mas de codificación) . Una vez perforad o
se introdujo en DISPACK 2311 de 360 -
40 en acceso directo .

El proceso seguido para la obtenció n
de la subrutina así como las validacio-
nes efectuadas de forma previa a su uso ;
se -contienen en el gráfico n .° 2, organi-
grama de flujo para la puesta a punto .

Asimismo debiera haberse automatiza-
do de forma parecida al callejero, que
permite una identificación lineal por mu-
nicipio-calle y número de calle y que
es la más usual en los registros y cen-
sos hoy utilizados ; otra rutina que por
centros de gravedad de manzana, asig-
nará la información catastral referid a
por manzanas y parcelas a su posició n
geográfica. Al no disponer del inventa-
rio de suelo y techo edificado, que par a
la contribución urbana ejecuta el Minis-
terio de Hacienda, se abandonó est e
otro tipo de referencia puntual de infor-
mación posible pero de imposible uso e n
la revisión del Plan General en curso .

Sistema de mapificació n

La ventaja de referir la informació n
a un sistema de coordenadas cartesia-
no, es la de su traducción automática a
mapas o tabulaciones cruzadas .

La formación mecánica de mapas s e
obtendría mediante la localización direc-
ta de los valores numéricos, sobre u n
mapa o mediante la conversión de los
valores numéricos a símbolos : puntos ,
isolíneas o áreas sombreadas .

Si bien el almacenaje de la informa-
ción de forma matricial geográfica, co n
sus posibilidades de mapificación, a
veces no posee mayor información qu e
un mapa convencional y aún pierde la
continuidad de agrupación o la existen-
cia de líneas de borde ; posee, en cam-
bio, mayores ventajas que los mapa s
tradicionales, dada la mayor flexibilida d
en su tratamiento.

En efecto, si la utilización de una de-
terminada escala representara una exce-
siva información que imposibilitara l a
formación de imágenes claras sobre l a
distribución de una variable, o fuera
preciso poner de relieve ciertos aspec-
tos de su distribución, podría mecáni-

camente, a través de la incoporación de
determinados filtros, llevarse a cabo
generalizaciones de valor práctico .

Asimismo la rapidez de mapificació n
permitirá soslayar el problema que la de-
ducción de juicios a partir de mapas d e
una sola variable puede ocasionar . Pue s
si bien el mapa permite una visión si-
nóptica sobre un área de estudio, n o
puede al mismo tiempo, al poseer una
sola dimensión, formular una perspec-
tiva compleja del espacio-acción real e n
que se emiten Ias decisiones en la socie-
dad .

La resolución del problema de la ma-
pificación automática en nuestro caso
se ha ejecutado mediante la adquisi-
ción, preparación y puesta a punto de l
programa SYMAP elaborado por el Labo-
ratory for Computer Graphics, de la Uni-
versidad de Harvard . A pesar de lo s
trabajos realizados, debido a la falta
de ordenador con suficiente capacida d
de memoria, en Barcelona no han podi-
do obtenerse los gráficos aunque est á
prevista su ejecución a través de' lo s
centros ordenadores ubicados en Ma-
drid .

El programa SYMAP está preparad o
para producir tres tipos de mapas :

- Conformant basados en la adecu a
ción de los valores a los límites de la s
zonas de datos . Este tipo de mapas e s
de utilidad en los casos en que el tama-
ño y forma de las zonas de datos so n
significativas al usuario, como es el ca -
so, por ejemplo, de los distritos, y e n
ellos el tono o valor de cada zona s e
obtiene por sobre impresión repetid a
de caracteres alfabéticos, numéricos ,
o de puntuación .

- De contorno, basados en la utiliza-
ción de isolíneas de valor uniforme.
Aparte su utilización en representacio-
nes topográficas, es de utilidad en cual-
quier tipo de variable distribuida .sobr e
el territorio, como la demografía ó áreas
de potencial de localización de una de-
terminada actividad, etc .

- De proximidad, basados en la repre -
sentación de los valores por proximida d
al punto en que existe la medición de l
dato. Este tipo de mapa es útil cuand o
los datos son de carácter cualitativo y
no puede prefijarse límites a los valo-
res de los datos . Es el tipo de mapas e n
malla o retícula, que se ha generalizado
en la representaicón de datos en lo s
planes de Londres y Milán .
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