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"Ha llegado el momento 
-dijo la Morsa-

de hablar de muchas cosas: 
de zapatos, de lacre y de 
los buques, las coles 

y los Reyes." 

Lewis Carroll 
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PREFACIO 

La versión primitiva.. - mimeografiada - de -eiste. docximento fue preparada 
en 1973 con© parte de una migicSn que el autor ilev^a a cabo en la . 
Universidad ííacional de Rosario^. Argentina, . designado por la Oficina 
de Cooperación Técnica de .Naciones Unidas, . , 

Los favorables comentarios de im buen número de. especialistas que 
tuvieron la opprtxmid^ de leer la versión primitiva y el convencimiento 
de qpie un trabajo de esta naturaleza viene a llenar un vado considerable 
en la literatura latinoamericana .sobre desarrollo regional han justificado 
la posibilidad de publicai^.el documento de una manera más. formal, aún 
estado perfectamente claras varjl^ de sus limitaciones. 

Probablemente la principal, limitación de la obra proviene de la 
propia formación prefesional del ¡autor, formación estrictamente asociada 
a la ecorwmia como disciplina :b^ica. Personalmente, resulta un tanto 
frustrante-esta^ convencido de la natur^eza interdisciplinaria de.ila 
planificación re^onal y ser inoap^ al mismo tienç» de doming con 
igual profundidad la geografia, la sociologia y el urbanismo, para citar 
sólo tres de las disciplinas más Importantes que concurren en la formación 
profesional ds un planificador regional. , Como descargo, puedo alegar qae 
he tratado.de dar, • en las partes pertinentes, debido reconocimiento a la 
contribución que pueden ofrecer.las ciencias citadas en el diseño de un 
plan region^. 

Creo que el .libro también puede ser criticado por el trateaniento 
superficial o casi sî perficial que se da a ciertos temas, parti«\ilarmente 
a ,aquellos que se han incluido en la discusión general del primer capitulo. 
E3JLo se debe principstlmente a que estteo qae,tales .temas (como por- ejengslo, 
concentración, desequilibidos regionales,, dependencia y otros) sido 
- algunos de ellos - objeto, de estudios especificos en tanto que,otros son 
suficientemente conoces por parte de los estudiosos del des^roHo 
regional como para justificar algo más que un singjle comentario genérico 
en esta oportunidad. También puedo señalar que la m̂ ŝroria de estos , tópicos 
se ubicsin:.mejor - para efectos de su estudio detenido - en el contexto del 
aná]..i3is regional que en el contexto más nonnativo de. la planificación 
r e g i o n ^ . 
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Estoy perfectamente consciente de lo modesto del resxiltado frente 
a la envergadiira del cajúpo de estudio propuesto por el titulo* Esto no 
inplica un pedido anticipado dõ indulgencia ̂ál lector sino una sinqple 
advertencia en el sentido de considerar esta óbrá cono un primer paso 
dentro de una tarea intelectual de mayor envergadura, a lo cual, estoy 
cierto, están concurriendo o concurrirán otros especialistas de América 
Latina, Asi y en cierto sentido, una foíma de evaluar' éste trabajo es 
considerarlo como un desafio cuya calidad comô'tal ¡se jtizgará según el 
tipo y calidad de las respuestas que provõque. 

Sin embargo, también es necesario reconocer algunos vacíos notables 
que se observan en relación a publicaciones sobre planificación i^gional 
a escala nacional. Si bien es cierto que existe un apreciáble ñtSméro de 
cohtribuciones valiosas, casi"todas ellas son de una naturaleza puntual 
y un esfuerzo de sintesis todavia está por hacerse. 

A pesar del considerable terreno ganado en las dos últimas décadas 
por la planificación regional COÍBO un instrumento de control y orientación 
del desarrollo desde el puntO' de vista dé cónK> éste afecta al espacio 
geogr^ico, la literatura sobre inétodós die" planificación regional a escala 
nacional no es particularn^nte abundante* Ib contrario sé podría decir 
con respecto a lá literatvira» sobre métodos y técnicas de análisis regional. 
la que se expande â una tâsá casi ingjosible de absorber. En parte ello se 
debe a que los esfuerzos de planificación regional a escala* nacional son 
bastánte recientes y tal vez no ha habido tienç» para decantar una metodo-
logía más' o 'menos universal para abordar el problema, 

Si rbs roonitimos al universo restringido de libros (o más bien têxtos) 
publicados sobre planificación regional (ño sobre análisis o sobre técnicas 
puntuales) que vayan más allá de la presentación de casos de estudio, podemos 
verificar que ¿asi todo este tinivérso éstá representado por el clásico libro 
de Friedàann sobré Venezuela (al CTiai se agrega su más reciente libro sobre 
urbanización, planificación y desarrollo nacional), por el reciente y 
excelente libro de Hilhorst, por el conocido libro de Boudeville y por 
el ya antiguo libro originado en la conferencia de Bellagio y editado a 
comienzos de la década de los' sesenta par Isard y Cumberland, 

Si se considera el hecho de que tanto el libro de Friedmaim como el 
de Hilhorst están fuertemente influenciados por la experiencia de ambos 

/autores en 
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auti&res en América Latina (también en oiert̂ a medicja el de Boudeville), 
nos teíicpntrari^s con la pai^oja de que el subcontáî ente ha entregado 
una rica materia prima para ser elaborada por especialistas ajenos a él 
sin que sus propios especialistas, cuyo, •raíSmeíV y calidad no está cuestio-
nado,. hpyan sido capaces de realizar una, tarea similar,. No es necesario 
recurr^ a analogías fáciles para doicstrar que ,1a situación descrita es 
sólo una-^e las ̂ latíltiples facetas del dr^ia d¡el desarrollo de América 
.I<atina, También ha oi4p necesario el concurso d^ xin especialista europeo 
- Stbhr - para materializar el hasta ahora tSnico análisis comparativo de 
las distintas ejqperienpias de desarrollo regional en América Latina, 

Aparentemente pues, enj América Lçetd^ existen variadas situaciones 
enpiricas que debieran facilitar, a lo menos, el ejercicio Inductivo del 
pensamiento en relación al desarrollo regional; existe también el talento 
y la preparación cieríblfica necesaria para elaborar una doctrina pwpia 
en este campa, ' ífo obstsaite, .el resultado es algo pacato. en términos de 
creación original. Tal vez ello se deba en parte a la diversificación y 
duplicación de esfueraos y a la falta de intercambio adecuado entre 
distintos garupos de especialistas-. Se reqvdere, evidentanente, de un 
esfuerzo de concentración, intercambio de experiencias y publicación. 
Felizmente, algo de ello, se está haciendo; la actividad de CLWJSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias ..Soci^es), de Naciones, Unidas a través de 
CEPAL e ILPES y la polítá,ca ̂ itorial de la;SIAP, (Sociedstí Interameric^ 
de Planificación) comienzan a dar frutos lentamente. Aún asi, bastante 
más se podría hacer ,en .çste cang», 

Bi la experiencific que he tenido ya sea como, funcionario de un organismo 
de planificación, cono profesor de pleuiificación regional o cono consultor 
y experto internacional siençjre he encontrado inicialmente idéntico problCTja: 
la dif ic\ü.tad para ¿.establecer rápidamente con colegas, estudiantes o contra-
partes nacionales,'hVin lenguaje comñn y una misma percepción acerca de, la 
naturaleza del desaripllo y de la planificación regional. Esto no tiene 
nada de extraño ya que no estamos hablaiKio de física newtoniana SÍÍK) de 
una disciplina coiiç>leja en plena proceso de elaboración y .decantación. 
Si bien entonces la dificultad comentada no deberla llamar demasiado la 
atención, constituye de todos modos un serio ingiedimento en cualquier tarea 
de grupo y en algunos ca®3s puede ser determinante del éxito o fracaso de 
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Tengp la esperanssa de que este libro constituya una contribución 
diijecta. a resolver en alguna medida el problema del lenguaje profesional 
en grupos interdisciplinaiáo^, particulaijnente consi4erando la escasez 
de literatura en lengua española. Espero qup pçtudiantes y estudiosos 
del desarrollo regional se beneficien de este esfuerzo de sintesis. 

En la introducción de su libro sobre planificación regional, 
Hilhorst previene al lector para no buscar en vano una discusión sobre 
técnicas de planificación. La misma prevención podria hacerse en relación 
al libro de Fidedmann y en menor medida, con respecto al libro de Bpudeville, 
Los tres autores citados enfatizan, legitimamente, los aspectos t̂ eóricos 
y conceptuales de la planificación regional. 

Bien por el contrario, y como el titu^ claramente lo indica, .en 
este libro se tratan en forma casi exclusiva los métodos que pueden ser 
utilizados para formular un plan nacional de desarrollo regi*n^. Es, 
en cierto sentido, casi un "manual" de planificación regional, en el que 
la preocupación principal, ha sido la de ofrecer una sinopsis lógica y 
coherente de cómo se puedç abordar la, tarea de diseñar un pLan regional. 
En tal sentido es útil hacer una observación lateral- . 

En los últimos años y jparticularm^nte en América latina, heros. 
sido testigos de una especie de desprestigiamient¡o de la función de 
planificación, o al menos, de algv^s de sus .aspectos más relevantes. 
Se ha señalado, no sin razón (sn no pocos casos, que la actividad de 
planificación se ha traducido en escasos éxitos prácticos (como si el 
crecimiento económico y social estuviese univocamente asociado a la 
planificación) y que en la mayoria de los casos la planificación se ha 
convertido en tiri costoso ejercicix) para producir extensos planes que 
nadie lee y que, menos aún, alguien aplica. 

Parte de la critica se ha concentrado últimaroaate en la revisión 
de rol del propio planific^or y se ha suge^do transformarlo en un 
"agente comprometido con el cambio social" y, naturalmente, se ha 
propuesto para el planificador un rol más activo en el proceso de toma 
de decisiones. Implicita o explicitamente se ha abogado a favor de 
"menos papeles y más acción". 

/Cxialquiera sea 
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Ciiálquiera sea el papel qjae el propió plânificador deba jugar, • 
desde técnico "neutro" a-técnico "conipÍtimétido", 'sey absolutamente -
contrario a minimizar la parte formal" de la planificaciónj es decir, 
la preparación de planes. . ; 

' No tiene mucha in̂ xirtancia si el "plan" consta "de diez páginas o 
de veinte volúmenes. Lo importante es qué es 1» quê'contienen ésas 
páginas en téitónòs de racionalidad de acción, Con iiíiícha mayor razón 
si el planificador va a intervenir directamente sóbre procesos económicos 
y sociales (como seria él caso del planificador "conprometido"). la racio-
nalidad de su análisis y de sus acciones adquiere connotaciones dramáticas. 
Mientras átenos instancias decisionalés hayan entre.el plan y la acción de 
política, mayor es la consistencia y racionalidad que se debé, exigir al 
plan y al propio planificador. 

Desde este punto de vista la tarea dé'diseñar el plan, lo qué podida 
llamarse la formalistiéa dé la {¿Lanificación, tiene tanta o mayor importancia 
que las propias acciohès ̂ e àonfàrmfán la polities económicas No podria 
ser de otra manera si .sé, piensa que' la planificación esy por pxira definición, 
la racionalización de un procesó de toma de decisiones. Tampoco puede 
olvidarse que la actividad de planificación envuelve ún proceso de.:, aprendi-
zaje (learning process) dèntro'del cUal la misma preparación íoimal del 
plan constituye la principal fuente dé generación de información que 
permite a su vez apróximacionés cada vez más rigurosa a los problemas, 
del desarrollo. -

"Es im^rtánté dejar eh claro desde, la partida el conjunto de hipótesis 
que inqiLícitamehte aparecen a lo largo de todo el documento. Algunas de 
ellas son de naturaleza esencialmente técnica en tanto que otras son de 
tipb ihstitucionál o bien, de carácter ideológico. 

En primer tétinino, los pjxifeLemas regionales, el desarrollo regional 
y la pLanificáción regional' són considerados a ;una escala nacional lo que 
supone a su véz uña visión sistemática (en ténainbs de análisis de 
sistemas) de ellos, í^te enfoque deja fuera del examen una cantidad de 
problemas y situaciones loôalés <^e son^ por definición, problemas 
puntuales del desarrollo regional. En concordancia con esta hipótesis, 
la fü-anificación intra-regional será sólo discutida de \ina mMiera un 
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tanto incidental' j más para cerrar el circuito de Ia planificación inter-
regional que en atención a sus inéritos propios. La Justificación de esta 
forma de abordar el problema aparece meridianamente clara en el desarrollo 
del tena mismo. 

En segundo término, el análisis de estructura sobre la base de una 
hipótesis de tipo ideológico que debe ser claramente establecida. La 
hipótesis en cuestión presupone que los problêmas regionales no consti-
tuyen singles mapeamientos geográficos de los problemas globales o 
nacionales, És decir, sé supone que ellos tienen una especificidad 
propia, aunque por supuesto no son absolutamente independientes de los 
problemas nacionales. Después de todo, el'subdesarrollo regional a 
escala nacional sólo puede encontrarse en sociedades globalmente sub-
desarrolladas.- La hipótesis planteada equivale á sostener que es posible 
resolver en cierta medida los problemas de la estructura espacial de un 
pais sin que sea ineludible la modificación previa o sinwltánea de la 
superestruct\ira poUticai Naturalméñte que la hipótesis y los juicios 
que de ella se derivan tienenHh carácter relativo; 

En tercer térsino se plantea la hipótesis institucional de ser la 
jxLanificacion regional sólo uno de los varios niveles incorporados en un 
sistema multidecisional de planificación. Como se apreciará en la 
discusión correspondiente, esta hijpótesis presupone un proceso de plani-
ficación organizado sobre bases diferentes del llamado proceso de 
"planificación por etapas", introducido en la literatura-por Tinbergeri, 
En ténnirros concretos, acá se plantea la existencia de ion subsistema de 
planificación rejgional con \in nivel de autoridad y jerarquia esencialmente 
similar al subsistema tradicional de planificación sectorial. 

Por último, la planificación del desarrollo regional se analiza 
partiendo de la. base de ser esta actividad un esfuerzo deliberado ixspvÜL-

sado por el propio Estado, siendo está actividad de naturaleza comprensiva. 
vale decij?, una actividad en la cual se conjugan de manera indisoluble los 
aspectos fisicos, económicos y sociales del desarrollo. 

Desde el punto de vista puramente formal la obra aparece dividida 
en cuatro capitulos, 
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EL cápitulo primero tiene el propósito, de eranareár . él problema 
en estudio. Para ello se define en este capitiolo la naturaleza y contes-
nido de iós pix>blemas regionales, se exaníinan algunos -de los ,p3?oblemas . 
más típicos vincxilÈWios al desarrollo regional y se-def^e y;ubiqa la , 
actividad de planificación del desarrollo regional. Se trata,,como es 
claro, de un capítulo introductorio con úñ 'álto nivel de getieralización. 

EL capitulo segundo coritieríe una discusión'̂ -en profxiiKiidad en:; 
términos de la mécánióa de lá" formulación del plan, interregional. Para 
este objeto la formulación del plan és presentada a travésíde cioatro 
etapas secuenciales: la preparación del diagnóstico, la determinación 
de objetivos y metas^ el diseno de la estrategia y la formulación de las 
políticas para el desarrollo regional, : . • - -

El capítulo' terceíT) se asocia preferentemente a la. ejecución mistna 
del plan regional, Pará tal objeto se disctte con ciertov detalle la 
organización institucional del sistema de planificación'regional, la i 
selección de lofs instrumentos^ o medios dé la. política de desaWroUo 
regional, pára terminar con una breve pTeeéirtíación de la etapa de control, 
evaluación e iteración del' plan. Se destaca acá la naturaleza circular 
atiribuida al'proceso de pláiiificációh. 1 • 

El cuarto y último'capitiolò Contiene'uria proposición de- plaJtif-î '.̂  
cación intra-i^gional que cumple con el doble propósito de cerrar el 
circuito de la planificación regional y de ofrecer una alternativa más 
realista para estructurar el proceso de planificación a nivel de la región 
dentro de un esquema de descentralización formal y centralización real de 
toma de decisiones, esquema que parece responder a la situación vigente 
en la mayoría de los países en desarrollo en la actusilidad. 

Puesto que se trata de una obra sobre planificación del desarrollo 
regional, no debe extrañar el notorio desequilibrio que es posible 
observar en el tratamiento de diversos tópicos. Por ejemplo, la discusión 
acerca de los fenómenos de polarización pudiera ser considerada como 
excesiva frente al espacio destinado a otras materias. Creo que en 
parte los desequilibrios reflejan la importancia relativa de los temas, 
pero sería inútil ocultar \in sesgo personal que es casi imposible evitar 
en este tipo de libros, 
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La mayoría de los ejençíLos con que se ilustran algunas discusiones 
han sido extraídos de la experiencia concreta del autor en varios paises 
latinoamericanos, particulannente en Brasil, Chile y Panamá. Espero que , 
ellos contribuyan a aclarar ideas y a hacer menos monótona la presentación 
de las materias. 

Tengo la esperanza (quizás pretenciosa, quizás realista) de no, volver 
a rehacer este texto durante bastante tienço y por t^to no podria dejar 
de agradecer ahora a un vasto conjunto de colegas y amigos <^e de una 
forma indirecta o directa han tenido que ver. con lo que ahora se pre septa 
como \in resxiltado de una experiencia profesional. Desde luego, en esta 
parte es obligada la declaración en el sentido de que los demás comparten 
los aciertos siendo los errores de. cargo del autor. Para no hacer historia, 
sólo quiero mencionar ^gunas-de las personas con las cuales he tenido 
contactos más recietitesj de, todos modos sería inçosible nombrarlos a 
todos y pido excusas por cualquier- omisión involvintaria. Jote Friedmann, 
Walter Stõhr, Anatole Solow, Charles Boyce, Josef Hilhorst, Rubén Utria 
y Carlos de Mattos han ayudado, de unâ  manera u otra, a precisar mi 
pensamiento. Tengo una deuda especial de ^atitud con Antoni Rs Kijklinskl, 
de cuya extraordinaria capacidad para pTOmover el diálogo internacional en 
planificación regional me he beneficiado con exceso. 
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CAPITULO I 

DISCUSION DE ALBÜÍJOS CONCEPTOS BASICOS 

1,1 Planificación espacial y, planificaçiqn regional 
1..2„ Naturaleza de los problemas regionales 
1.3 Niveles de operación de la planificación regional y 

relaciones entre la planificación nacional y la 
regional 

1.4 Reseña de ciertos problemas tipicos , 

1.1 Pl^iificación espacial y planificación regional 
En cualquier intento de construcción teórica la estructuración 4e 

un lenguaje que permita que las representaciones ainÚDÓlicas de las ideas 
trasunten idénticos conceptos isara distintos interlocutores constitigre 
una tarea básica. Más aún si el esquema teórico .résultanté va a servir 
de inmediato al propósito ,de orientar medidas concretas de;intervención 
sobre procesos económicos y sociales. Siendo éste precisamente el caso 
de esta obra parece indispensable, comenzarla ofre'cierrio algunas defini-
ciones c\:Qros propósitos son justamente contribuir, si no a crear por lo 
menos a uniformar el lenguaje profesional, . ; 

Aún cuando en el lengiiaje corriente el término planificación regional 
se usa de una manera, muy ampLia y gerfôrosa, en rigor la idea representada 
por el concepto planificación regional denota sólo uno de los varios: 
niveles geográficos a los cuales se piiede aplicar una metodologia de . 
planificación, -En tal sentido lo "regional" aparece como una categoric 
más en la clásica división de la economia politica: la economia inter- . 
nacional y la economía nacional l/. Asi, el desarrollo y la ¡¿Lanificación 
-de una microrzona agropecuaria, de una provincia,o estado, de uma cuenca 
hidrógíáfica,. aparecen todos bâjo el rótulo de "desarrollo j planificación 
regional", sin que los esquemas e instrumentos de planificación aplicados 

1/ . Los propios .organismos internacionales han contribuido a la confusión 
de lenguaje al utilizar el término "regional" para referirse a 
conjuntos de paiáes situados en una misma área geográfica mundial, 

. . Ejemplo destacado de éllo lo constituyen las Comisiones Económicas 
^giqnales de ..Naciones Unidas. 
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en cada tino de estos casos se diferencien en absoluto de los esquemas e 
instrumentos usados en proyectos de planificación global. 

En un sentido estricto entonces, el concepto de planifioación 
regional se refiere a un área geográfica^ parte de uno o varios paises, 
y no necesariamente al contenido conceptual del ejercicio de planificación 
en otras palabras, se refiere al objeto y no al sujeto, a lo fornal y no 
a lo substancial. 

Por otro lado, el ejercicio de planificación puede ser enfocado 
desde tres paontos de vista diferentes, según cual sea el tipo de fenómeno 
y el tipo de relaciones a los cuales se dirige el estudio, o sea, según 
cual es el sTijeto de la planificación. Asi,, se habla de planificación 
global cuando el sujeto de estudio lo constituyen los agregados inacro-
ecotómicos y las relaciones que se establecen entre ellqs, como por ejemplo, 
el ingreso nacional, los precios, los salarios, los saldos de balanza de 
pagos o los modelos de crecimiento general,.. Las variables que se consideren 
en este caso y las políticas que se definen. para afectar el curso de las 
mismas variables son de carácter congjrensivo y no admiten, por regla general, 
diferenciación interna de ellas., En términos normativos lo que interesa 
dentro de una concepción global de la planificación es. colocar a la economia 
sobre la cvirva de posibilidades de producción. Similarmente,, se habla de 
planificación sectorial cuando el sujeto de estudio está constituido por 
sub-conjuntos de actividades, fenómenos o relaciones pertenecientes a 
elementos del sistema económico caracterizados por un alto grado de homoge-
neidad e interrelación reciproca como por ejemplo, el sector "iiKiustrial" 
y las variables y relaciones posibles de detectar dentro de él tales como 
salarios "irdustriales", productividad "industrial", coeficiente de capital 
"industrial", exportaciones "indtistriales", etc., etc. En la definición 
de los sectores (y por consiguiente en la definición del alcance de la 
planificación sectorial) se busca la máxiiiB honogeneidad interna y la 
máxima heterogeneidad entre ellos, siendo el producto final el elemento , 
clave para establecer tal diferenciación, es decir, la asociación fvmcional 
es en este caso determinante. La planificación sectorial es de un carácter 
más tecnológico que económico puesto que implica preferentemente una 

/cuestión de 



- 3 - . 

cuestión de combinación de'recursos más qué de selección de fines. Final-
mente, se habla de planificación espacial' cuando el.sujeto de estudio 
èstá constituido-por el conjunto de actividades económicas localizadas .. 
en el espacio geográfico, los fenómenos y relaciones que se observan-
entré ellos sobre .eliespacio geográfico como flujos e intercambios, y > 
el efecto de la fricción esisacial sobre la organizacióji'económica; y social 
del propio espació en términos del uso de recursos, distribución de. asenta-
mientos humanos y de producción, movilidad,.etc., etc. 

Cono puede apreciarée, el concepto de planificación espacial es 
bastante más amplio que el tradicional concepto de planificación física. 
entendida ésta como un ordenámiento de los elementos físicos de un terri-
torio independientemente de las inter3?e3^iones entíe feitómenos físicos, 
económicos, sociales y políticos 

A partir de la definición de planificación èspacial se deduce que 
ésta es \ana actividad de naturaleza esencialm.ente sistemática ya que 
considera la economía nacional, como un conjunto de elementos (asenta-
mientos), de canales de comunicación (redes) y de relaciones entre los 
elenentos o entre los atributos de tales elementos (flujos de intercamibio) j 
de esta forma, el análisis general de sistemas y los conceptos de equi-
librio general económico confonnan dos de las bases metodológicas impor-
tantes de la planificación espacial. 

En resumen, lo que tipifica a la planificación espacial no es ni im 
área geogralfica determinada ni tampoco el puro ordenamiento de elementos 
físicos, sino la coMíderación de los procesos económicos y sociales como 
elementos de una malla localizada de actividades y relaciones en la cxial 
el espacio inçone una fricción que a su vez determina la intensidad de 
tales actividades y relaciones. 

tJ Planificación del territorio o planificación territorial es otro 
término de uso frecuenté inspirado en el concepto francês de 
"amenágement du territoire". 
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Para sitixar la discusión en su nivel nás elemental es suficiente 
recordar que los textos introductorios de economia suelen señalar que 
la ecoiKjmia se preocupa de resjxander a preguntas tales como "qué producir", 
"cómo producir" y "para quién producir", esquema en el cual ha sido 
notoria lá falta de una última pregunta: "dónde producir". La teoria 
de la localización económica, desde un punto (ie vista positivo y la 
planificación espacial, desde un punto de vista nórmátivo pretenden dar 
una respuesta a esa pregunta,. 

El cuadro siguiente permite apreciar las interrelaciones que se 
producen al considerar la pLanificación tanto desde el.punto de vista 
del sujeto de ella como-desde el punto de vista del área,geográfica y 
juridiccional sobre la cual se aplica,. 

PLANIFICACION SEGUN AREAS Y TIPOS 

TIPOS GLOBAL SECTORIAL ESPACIAL 

AREAS 

NACIONAL 
REGIONAL 
ESTADUAL 
METROPOLHANO 
LOCAL 

Como se aprecia al observar el cuadro anterior, el espacio - elemento 
definitorio de la planificación espacial - puede ser incorporado al análisis 
en relación a diferentes categorias geográficas o áreas, EL cuadro anterior 
sirve también para aclarar que no basta que el marco geográfico de referencia 
sea una unidad sub-nacional para definir el carácter "espacial" de la 
planificación. 

Estas notas se ocupan en lo fundamental de analizar los aspectos 
que emergen al considerar el espacio en términos de un área nacional 
dentro de la tarea planificadora. Como se discutirá más adelante, esto 
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puede implicar o puede no -implicar la introducción de un sistema exhaustivo 
y excluyente de regiones. Si no se intiraduce un sistema nacional de , 
regiones (puede corresporKier a un caso de iin pais pequeño, altamente ; 
desarrollado, sin accidentes topográficos significativos) la planificación 
se define como xana planificación espacial nacional; si se introduce m ; 
sistema nacional de regiones la planificación queda,definida como una 
planificación espacial inter-regional, o.planificación, inte^^regional 
simplemente o, como es más común todavia, planificación regional a escala 
nacional (de lfe.ttos, 1970),r' La ley del minimo esfuerzo (que tanta influencia 
ha tenido en el análisis espacial; a través^ dè los traba,jo? originales de, 
Zipf) hace q ^ en definitiva se haliè sólo de planificación, regional, f®ro 
la discusión precedente deberia hacer meridianamente claro el concepto,mismo. 

Desde un ángulo conç)lementario es útil ceî -ar esta discusión inicial 
ofreciendo una definición - esta vez formal - de lo que en el contexto de 
este libro, se entiende por planificación del desarrollo regional. Si la 
discusión anterior tenia por propósito examinar desde vm punto de vista 
conceptual la idea de planificación region^, la definición que ahora se 
ofrece está formulada desde un punto de vista decisional. 

El concepto de desarrollo se usará, para denotar un proceso de canibio 
económico y social tanto cuantitativo como cualitativo., de cai^cter 
secular * Este proceso de cambio, puede ser correctamente visualizado 
cono un proceso perramente y secuencial de toma de decisiones por parte 
de los agentes y grupos sociales que intervienen en él, como i»r ejemplo, 
gobierno, ir^viduos., empresas, grupos sociales de variada naturaleza, etc. 

EL simjxLismo formal de la definición anterior no debe ocultar las 
tremendas complejidades envueltas en una moderna concepción del 
"desarrollo". En efecto, basta señalar que en este contexto "más" 

,. puede ser equivalente a "peor" y viceversa y por supuesto, la idea 
de "cambio" lleva inçxLicita una dirección del cambió que la defi-
nición no singulariza.-, Esto significa, ni más ni menos, poner en 
tela de juicio uno de los supuestos básicos de toda la construcción 
económica cohtençoránea, ei carácter positivo de la utilidad marginal. 
No siendo este el lugar para una discusión in extenso del concepto 
de desarrollo es suficiente prevenir al lector aceita del trasfondo 
ideológico y ético de cualquier definición de desarrolló económico 
y social. - . " ,• , ; 
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El término planificación será utilizado pára describir una técnica 
destinada a racionalizar el proceso dé toma de decisiones anteriormente 
aludido» CoaD tal, se trata de un concepto neutro desde los puntos de 
vista ético e id©Dl5gico, aún cuando tal neutralidad no se extiende nece-
sariaiaerrte al planificador como tal. Desde luego, la planificación es 
una actividad politica, particularmente cuando se refiere a la planifi-
cación regional a escala nacional. 

Con estos antecedentes se definirá la planificación del desarrollo 
regional (o sinçilemente la planificación region?il) cono el con.iimto de 
acciones orientadas a racionalizar el proceso de toma de decisiones que 
origina y controla el proceso de canibio económico y social en un sistema 
espacial. 

1.2 Naturaleza de los problemas regionales 
La primera tarea que debe abordarse en la formulación de un plan 

de desarrolló regional consiste en ia" identificación y caracterización 
del "objeto de estudio", en este caso, de los asi llamados "problemas 
regionales". Comb es claro, esta tarea no es privativa de la planifi-
cación regional; Sinçlemente constituye el requisito metodológico elemental 
dé cualquier acción, sea él estudio de un fenómeno, sea la intervención en él. 

Asi pues, qué es lo propio de los problemas regionales, o inte3>-
regiónales pa3?a ser más precisos? Qué es lo que los diferencia de otro 
tipo de problemas económicos al punto de definir un campo especifico de 
acción? 

La esencia de los problemas que pueden ser calificados como 
"regionales" está en el papel que juega el espacio geográfico en la 
caracterización misma de taíLes problemas. Sólo si el fenómeno (económico 
o social) es dependiente de la forma de referirlo a un espacio geográfico 
dado, sólo entonces puede afirmarse la existencia de un problema "regional". 
En otras palabras^ si el espacio actúa cono un elemento difereneiador de 
una variable o de un fenómeno, entonces aparece allí \ina típica cuestión 
£eg3£Sâi.» Por ejengjlo, la mortalidad de los seres humanos de un país 
dado rtó constituye un fenómeno "re^onal" ya que cualquiera sea la partición 
del espacio nacional, el fenómeno en cuestión se registra siempre de la 
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misma manera, Natiiraímente un caso-distinto se presenta si se habla de 
vmá tasa de mòrtaiixiad, la que puede noátrar variaciones sensibles según 
cóiBD se particiohe el espacio nációftal (desde grandes regiones haista un 
reticiilado topográfico). En un ejèmplo distihto, la distiábución del" 
ingreso o el grádo'de desigualdad de dicha distribución puede ser visua-
lizado por lo general cono tin problema regional (aparte dé otras dinen-
siones), yá que el grado de desigualdad no es iJivariah con rèspècto a 
formas alternativas'de particiohar el éspacio niãòioríal. ' ' 

Desde luego, cómo el enfoque qué ácá se aiioptá con respecto á lá 
planificación del desarròllo regional és tm enfòqUe sistemático, ellci 
deja fuera de consideración toda xma gaiía de' pk>blemas regionales cuya 
naturaleza es esenciaímehte local, cóiiíò ix>r èjemplo, la eiéváda tasa de 
nortalidad infántil en la provincia À, que no se repité en otras partes 
del pais, • ' • ' '' ' • • 

Retomàriáó ñiiévamenté el ejemplo de la distribución del ingreso, si 
a nivel nacionai el 10 por ciento superior'de los perceptores de renta 
recibe el 60 por cièhto dé la renta total en tanto que él 90 por ciento 
inferior sólo percibe el 4Ó por ciento restante, ello configura, cónó es 
claró, uii cuadro agudo dé injusticia f regrésividad distiabútiva, Pero, 
si en cada una de' las' regiohés dê este imaginariiO pais ík 'própórción eS 
sensiblemente similar, no" piíeílé hablarse en rigor de uri pròbíema regional 
de distidbuòióri del ingreso, aún cuíando a nivel de üna región en particoolar 
la situación descrita sea considerada como el p!rbt>íémá de la región. Por 
lo tanto, en este caso no tendria sentido el diseño de una política regional 
de redistribución y sólo cabria dina, concepción a-espacial de una, politica 
de carácter fxaricipnal o personal. 

La forma anterior de conceptualize los pjx»blemas regionales inç)lica 
aceptar la idea dé que ellos no constituyen simples mapeamientos, territo-
riales de los problemas nacionales, o en otras palabras, implica aceptar 
el hecho dé que tales problemas contiene^ ̂ á especificidad prpi?ia. 
Asimismo, la distinción inçílicita en el razonamiento anterior entre 
problemas o fenón^nos nacionales a-espaciales y problema^féiiómenos 
que acusan una conducta d-ifa-rfinniada en términos espaciales es esencial 
para concebir correctamente una politica de desarrollo regional y para 
demitologizar la planificación del desarrollo regional. 

/No todos 
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No todos los problemas SQcio-económicos de un í^ds tienen una 
expresión ter^torialmente diferenciada, y en consecuencia, la solución 
de algunos grandes problemas nacionales puede dejar intocada la estruc-
tura y el funcionamiento del sistema regional. A la inversa, no tiene 
completa validez el. juicio - relativamente común en algunos circuios de 
opinión - en el sentido de que los problemas regionales se resuelven 
sólo en el marco más amplio de la solución de los problemas nacionales. 

Si se adopta \ina visión sistemática del asunto, rápidamente se 
reconoce que el sistema de regiones (o el fvincionaaiiento de la sociedad 
desde vma perspectiva espacial) no es más que uno de los varios y complejos 
subsistemas abiertos que componen y definen un sistema mayor, que es el 
pais, considerado éste en sus múltiples facetas. Ahora bien, cualquiera 
de estos subsistemas (sea el subsistema regional, sea el subsistema jurí-
dico, sea el subsistema productivo) tiene - en un momento dado del tiempo -
un cierto grado de funcionalidad con respecto al sistema total. Esta 
ftuicionalidad puede ser mejorada dentro de ciertos límites sin variar 
la esencia del sistema total o global. Asi, es posible concebir sistenas 
regionales eficientes o ineficientes dentro de un sistema de orgsuiización 
como el sistema capitalista (en stis varias versiones) como es igualmente 
posible imaginar sistemas regionales eficientes o ineficientes en el 
marco institucional de una sociedad socialista. En otros térmirKJS, la 
naturaleza de la superestructura política no define per se un sistema 
eficiente de regiones V * 

A. Rofman ha hecho la necesaria observación de la necesidad de 
definir en este contexto el concepto de eficiencia. Véase Rofman, 
Alejandre: Desigualdades regionales y concentración económica. 
El caso argentino (pg. 1?), Ediciones SIAP, Buenos Aires, 1974. 
^ definición más simple, pero no la única, de eficiencia de un 
sistema multi-regionál dado diría al^ asi como que un sistema 
regional es "eficiente" cuando no es posible mejorar el resultado 
de la operación del sistema (llámese al resultado producto bruto, 
diferencias interregionales de bienestar, solidaridad social o 
.como se qiiiera) mediante el artificio de reasignar. recursos entre 
regiones. 
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Desde otTO punto de T^sta, la ahteíiolí' tsonc'eptviaíizaciórí de los 
problemas regionéá.es los relativiza de irmediato fen relación al grado 
de desarrollo económico y social y al grado dé homogéneiüád interna 
alcanzado por un pa^, áa efecto, con el enfócpe adoptado es ^sible 
pensar en paises en los cuales no existen, a lo merios en una fonna 
significativa, problemas "regionales" en virtud de la escaàa; diferen-
ciación interna presente en tales paises. 

ED^ viene a significar entonces, que la existencia e intensidad 
de los pTOblemas regionales depende del nivel general de desairoUo de 
los paises. Algunos autores como Friedmann (Friedmann, I960) entre otros, 
han formalizado esta dependencia y si sq acepta que las diferencias inter-
regionales de ingreso per cápita constituyen vina expresión sintética de 
los problemas regionales, es posible llegar - con© lo hace Williamson 
(Williamson, 1965) - a describir funcionalmente la relación entre el nivel 
de desarrollo y la magnitud de los prçblemas aregionales. 

Asi, en una economía de carácter pre-industrial o de tipo agrariLo 
que no ha.entrado todavia a la diferenciación típica del desarrollo 
económico, los problemas regionales no se manifiestán toda^^ ^ r lo 
menos a una escala nacional. Es en la fase de plena industrialización 
. (qiie implica un proceso de migración y úrbaniisácion acelérada, de piTole-
tarización y de formación de grandes grupos de opinión) en donde estos 
problemas se hacen evidentes por generar contradicciones con el desarnallo 
global de la economía. Por,otro lado, en una etapa que Friedmann dialécti-
camente llama post-industrial, característica de economías de alta inadurez, 
los problemas regionales (en la acepción acá introducida) tienden a 
desai^ecer o a tr^sforaarse en problemas punt\xales vincvilados a sitm-
ciones.locales muy particulares (zonas deprimidas en los países europeos 
industrializados por ejemplo) o a cuestiones ambientales» 

Si se mide, el nivel de desarrollo (con alguno de los indicadores 
usuales) en el eje horizontal de un cuadrante y la inteMidad de los 
problema.s regientes (algún índice de disparidad de los ingresos per 
cápita regionales) en el eje vertical, sería posible trazar una curva 
semejante a la distribución X^ ( chi- cuadrado) que podría describir 
acertadajnente la natuĵ aleza de la relación entre ambos fenómenos. Esta 
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curva particular tiene la ventaja de mostrar la desigual aceleración en 
sus dos ramas, es decir, nostraria que a partir de un punto dado los 
problemas regionales aumentan rápidamente de intensiidad para, a partir 
de un máxin», decrecer lentamente en intensidad. 

Un ejercicio como el anterior contribuiría también a ilustrar la 
idea de que existe un cierto momento histórico en el curso del desarrollo 
global de un pais, en el cual puede esperarse una naximización de la 
viabilidad de un esfuerzo nacional de desarrollo y pxLanificación regional. 
Esto es, una política nacional de desarrollo regional debe poseer no sólo 
eficacia técnica intrínseca sino.que,debe presentar además un elevado 
gr^o de funcionalismo técnico y de funcionalismo politico sin los cuales 
no existe ni la más remota posibilidad de é^to en vin sentido amplixD de 
la palabra. 

Por funcionalismo técnico debe entenderse el grado de convergencia 
entre objetivos económicos globales y regionales. Antes de la llamada 
etapa industrial, los problemas regionales (si existen) quedan completa-
mente subordinados al gran problema nacional del crecimiento (que usual-
mente implicaría fuertes concentraciones geográficas^ iniciales) y por lo 
tanto, un intento de desarrollo y planificación regional a escala nacional 
fallecerá por parto prematuro. Incluso superada esta etapa d^e verifi-
care todavia la cor^onancia de objetivos globales y regionales. No será 
dificil imaginar una situación en la cual los objetivos globales apuntan 
a un crecimiento económico basado principalmente en la expansión de \in 
conjunto de servicios de tipo internacional (v,gr, mercados fi^ncieros, 
intennediación de transportes, etc.) que sólo pueden ser desarrollados 
en el "centro" en tanto que paralelamente la politica regional tiende al 
fortalecimiento de actividades agropecuarias, principal actividad de la 
"periferia", generando así una abierta incompatibilidad o lo que çs lo 
mismo, un bajo grado de funcionalismo técnico. Si se examina por ejemplo, 
la situación de un pais COTO Panamá, a mediados de la década actual, el 
hipotético ejemplo anterior adquiere connotaciones bien realistas. 

En el otro extremo del espectro, es decir, con posterioridad a la 
etapa de industrialización, un esfuei^o de desairoU-o y planificación 

/regional a 
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regional a escala nacional probableWrifce represente un esfuerzo inütil 
y un desperdicio de recursos. 

Tanto o más inçorta^e que el gr^o de ftincionalismo técnico es 
el grado de funcioxialisnio político de la plai^icacíón r e ^ n ^ a escala 
nacional. Obsérvese que no existen más que tires jxjsibilidades 'jiara 
financiar un desarrollo sistemático y sostenido de "la'"perifériá": 
i) canalización de recursos extemos no competitivos con el "centro"; 
ii) descubrimiento (ojalá sin gastos previos de exploración) de recursos 
naturales fácilmente exportables y de elevada demanda internacional^ í»r 
ejençjlx) petróleo, y iü) transferencia de recursos desde el "centró""a 
la "pe^erj^" 5/* I^s dos primeros mecanismos representan la éxcepción 
y no la regla y en consecuencia en este contexto no tienen mayor Ínteres. 
Lo nqniial es que xina política nacional de desarréllo regional se apoye, 
inç)liçitamente o expLicitaiaentie en una transferencia de'recursos desde 

, el centro hacia la periferia. De pasó, tanto inejor cuánto más explícito 
se haga este mecanismo. 

Es aquí donde surge el problem^ del funcionalismo político porque 
obvi^ente esta transferencia no podrá jamás ser materializada a menos 
que las fueraas políticas (es dec^, los grupos de poder y de presión) 
se hayan estructurado de manera, tal que prevalezcan los intereses de lá 
periferia Tx?r sobre los intereses del centro ^ » Esto no tiene nada que 
ver con luchas de tipo ideoló^co y no significa tampoco, "de una manera 
necesari^, que el poder político haya sido transferido a la periferia. 

5/, El principio de "levantarse tildando de los cordones de los propios 
zapatos" envuelve tal vez una inçíortante máxima-tooraly pero tiene 
: escaso-significado econóipico, 

y . Aquí es donde reside por lo demás, la diferencia básica entre \in 
esquema de íxLanificación regional a escala nacional y un esquema 
a epcaLÍá intra-regionaí (una o varias; regiones individualmente 
consideradas), . Los intereses "centrales" pueden percibir la conve-
niencia de un desarrollo regional de ima región como forma de 

~ garantizar el tdterLor desarrollo del centro. Los ejemplos latirá-
americanos parecen en gram medida apuntar en tal dirección. 

/Es posible 
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Es posible que los grupos pDliticamente dominantes se den cuenta que un 
desarrollo geográficamente más anrónico constituye a largo plazo el 
mejor seguro de vida de cualquier sistema politico. Parte de la labor 
de los planificadores regionales consiste, en demostrar que el desanrollo 
de la periferia es un requisito técnico y político para un desarrollo 
sostenido y no conflictivo del pais en su conjunto. 

Un esquema de desarrollo y planificación regional a escala nacional 
implica acciones de diferente tipo en los extrenos de la estructia-a econó-
mica espacial: fomento en la periferia y control en el centro (coincidente 
usualmente con la metrópolis o región metropo^tana nacional). Natural-
mente es de esperar que en la mayoria de los casos los grupos económicos 
y politices ligados a la actividad del centro usarán su influencia y su 
poder para evitar todo control del centro que ̂ ignifi<^e un menor ritn© 
de crocimiento para éste y la experiencia tiende a mostrar que el principal 
argumento económico que tales grupos esgrimirán será el costo social del 
desarrollo regional en términos de una reducción en la tasa de crecimiento 
económico global del pais "jJ^ En no pocos casos de paises en v^s de 
desarrollo este argumento parte de una premisa falsa, tan hábi^ente 
oculta que hasta los propios plánific^ores rogl^nales tenntoa^ por 
aceptar resign^amente que el desarrollo regional es ym asunto de largo 
plãao. Con» bien séñaló Keyries metafóricamente, el largo plazo es el 
mejor sepulturero de muchos proyectos macroeconômicos. 

La trampa de la argumentación eqonómica en contra del desarrollo 
regional reside en que nunca se examina - en este contexto - quienes son 
los beneficiarios del crecimiento global que debe ser sacrificado. Dado 
Bil estilo de desarrollo predominante en la mayoria de los paises; latino-
americanos no cabe dtjda que los beneficios del creciád-énto económico 
terminan preferentemente en manos de ihi reducido segmento de la población. 

La afirmación anterior no es un juicio de valor. Tómese por 
ejemplo el cáso de Brasil durante la década I960-I970, un ejemplo sobre-
saliente aún a escala muiviial de un exitoso crecimiento global y examínese 

2/ Argumentación en la cual sus mejores aliados serán los propios 
planificadores globales con su enfoque maximizador. 

/el resultado 
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el resiiltado distributivo del periodo;.-. EL ciiadro siguiente rauestra la 
distribución de la renta .interna en' los años I96O y 1970 según las 
distintas clases de perceptores de rentfl.» . 

DI3TR3DBUCION DE M RENTA I M m i k M BBA^IL _ 

' ' (Cruceiips de 1959) -

GRUPOS SOCIALES TAMAÑO • RENTA PER CAPITA AMÜAL 

(Estratos de perceptores) ̂ ^ 1970 . 1960 1970 
, • '• - -í . 

% 

sui^rior 700 000 940000 ; 64.000. 000 : 114.0 
iS siguiente , 2 800 ,000.1 3 7^0 000. ' 21 700, ,36 800 . 69,5 

siguiente 1050000014100000 10 500 14 300 42.0 
30^ siguiente 21 000 000 28.200 000 . . 5 160 6 15.0 18.0 
50^ inferior 35 000 000.47.000 000 1 970 2 170 10.0 

Fuente; Realidade. Mayo 1972, pág, (edición especial titulada NXSAS 
CIDADES),, Sao Paulo. . / . 

, Las cifras del cuadro anterior muestran (jae si bien hubo un aianento 
generaliasado de ingresos, la parte más inçxsrtante de ese aumento benefició 
desproporcionadamente al ^ de. la población ubicado en la cúspide de la 
distribución del ingreso. 

. Cabe entonces preguntar: quién habria pagado el costo de Tin prèceso 
de crecimiejpto más justo y en consecuencia más armónico desde \in puntó de 
vista geográfico toda vez que la distribución anotada acusa tsanbién marcados 
desrdveles geográficos? No lo que eufemisticamente se llama "el pais con© 
un todo" si no que, como resialta evidente, un pequeño segmento poblacioriai 
localizado principalmente en unos pocos puntos del territorio. Sólo es 
posible ,concoz^ar con el argumento del "costo" del desarrollo regional 
en la medida en que se concuerde con tina estrategia global de crecimiento 
fuertemente concentradora (tanto en términos personales como geográfico^) 
cono única alternativa viable de desarrollo. Es claro que ello seria 
dificil de aceptar. 

/m. asunto 



. if14 -

El asunto del-"costo" del desarrollo régionâl, sobre'el cuál irale 
la pena insistir algo mási ha sido también revestido de un í̂ 3pájé•técnico 
aparentemente inçjecable, conocido en la literatura especialiaâda Gomó 'éí 
"conflicto eficiencia-equidad", conflicto que sólo podrá ser resuelto 
mediante xina selección de alternativas émirientemente politica, es decir, 
mediante un jtiicio de valor. ' Alonso (Alonso, 1968), Mera (Mera, 1966) 
y Coraggio (Coraggio, 1969) son algqr^s de los más importantes especia- ., 
listas que fonnaliz^Q el problema ,y es cierto que bajo lin conjunto 
de hipótesis altsmente restrictivas la antinomia aparece oon claridad. 

En ténninos bien sinç»lificados, el,uso de un criterio de eficiencia 
jeri la asignación de recursos implicaria desde un punto de vista gêogiTáfico 
.utilizar los recursos en el fortalecimiento del desarrollo de legiones 
capitalizadas en donde el rendimiento (coeficiente marginal producto-
capital) seria mayor en el corto pláàò. -íki un sentido contrario, él uso 
de un criterio de equidad en la asigriadión de los incursos escasos signi-
ficaría, siempre desde un punto de vista geográfico,- destinarlos a impulsar 
el desarrollo dé regiones no désárròllàdáiSi subdesarroUadas/o deprimidas ^ 
de manera de provocar un acercamient-o entre los inlieea de tales regiones 
y los indices promedios nacionales, aceptando un menor rendimiento a corto 
plazo de los recursos y poniendo en claro entonces la magnitud del sacri-
ficio del pais, 

Ehtré̂  otras hipótesis, un planteamiento como el anterior presupone 
que las regiones son considerablen^nte homogéneas en su estructura interna 
y que por tanto es posible concebir regiones globalmente más productivas 
(es decir, con una mayor relación media producto-capital) que otras» Esto 
no es necesariamente asi y en las regiones de mayor atraso pueden encon-
trarse sectores y actividades de elevada productividad los que, en la 
medida en que coincidan con sectbres nacionalmente prioritarios, hacen 
irrelevante él conflicto entre eficiencia y equidad. Por lo menos debe 
ser perfectamente claro que este es un asunto que debe ser verificado 
empiricsanente antes de formular un jian de desarrollo regional. 

8/ Estos tres conceptos no son sinónimos. 
/1.3 Niveles 
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1.3 Niveles de operación de la planificaci«$n regional y relaciones 
entre la planificación nacional y regíoml " 
Como io ha señalado de Mattos (de Mattos, 1970) en un inqportante 

trabajo sobre planificación regional, el enfoque iiistóricaiüénte más 
frecuentado en América Latina enrelációri a ensayoà de jilanificáción 
regional, ha sido el de la elaboración de planes y definición dé políticas 

• / . ... • : • . - . 1 

para una ^gión aislada. Cada v^a con ioiayor fi'ecuencia .sim..embargo, este 
enfoque ha dado paso a aproximaciones nacioriáles a los problemas regionales, 
es decir, se ha producido un cambio cte escala y ün contenido en la. f orm. 
de plantear la planificación del desarrollo regional. En parte, este 
can±»io de enfoque encuentra su fundamento én el reconocimiento de la 
existencia de verdaderos sistemas regionales nacionales en cadá 'páís. - • 

Kuklihski (Kukiinski, 196?)'há elaborado una excelente tipología 
de actividades regionales que es interesante repr^ücir acá para fijar ; 
mejor el contenido de este texto, Kukiinski éstabíece cuatro tipos de 
situaciones que dan origen a "una actividad que puede dehomüiarse como • 
"regional". Estas situaciones típicas qüédáñ descritas de la manera • 
siguiente: 

Situación N** It Un país détèrminiado trata de usar los récursos que 
podrían ser generados mediante el desarrolló régiònál con el objetó 
de acelerar su tasa de, crecimiento económico, Sóciál y cultural á ieseála 
nacional. Los elementos característicos dé esta situaôión pueden iaier -
reseñados de la manera siguiente: 

a) la inçjlementación de los esquemas de desarrollo interregional 
es, promovida por el Gobierno Central vía uña agencia central de planificación; 

b) el plan de desarrollo interregional es diseñado de manera de 
cubrir toda él área del país, frecuentemente dentro del maròò de un plan 
de desarrollo global; 

c) el desarrollo régiónal en este caso significa la desagregación de 
las políticas éconómicas y sociales nacionales 2/* • 

2J No basta sin eníbargo con desagregar regionalmente políticas nacionales, 
váase: de Mattos, C. Est^rategias de desarrollo regional polarizado en 
la Planificación.nacional en América Latina. ILFES. Santiago, Chile, 1975. 

/Situación N° 
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Situación N*> 2; La actividad de desarrollo regional es generada víá 
la agregación de actividades locales de manera de adoptar iina escala regional 
para resolver problemas que no pueden ser resueltos a escala local (por . 
ejemplo, \m Gobierno Metropolitano para enfrentar problemas que superan . . 
la escala mvinicipal). 

Situación 3i En un páís dado, una acción especial de desarrollp 
regional es diseñada e inçlementadà de manera de acelerar el cambio 
económico, social y cultural en una región subdesarroUada o deprimida. 
Tal acción puéde realizarse vxa la estructura ádminiatrativa establecida 
o mediante la creación de un conjunto de instituciones ad~hoc que no 
tienen contrapartida ên otras regiones más desarrolladas (SUDENE por ejemplo). 

Sitiaación N«> 4: La actividâd de desarrollo regional se genera y se 
inç)lementa como consecuènciá de decisiones purament-e sectoriales de inversión. 
En este caso la motivación primaria para.el desarrollo regional tiene su 
raíz en fuerzas sectoriales. Un ejemplo relevante de esta situación se 
configura en los casos de aplicación de programas de penetración vial o 
de programas de reforma agraria. 

La discusión qus da forma a este libro sis refiere casi exclusivamente 
a problemas que quedan bien tipificados por la "Situación N® 1" descrita 
en líneas anteriores, si bien las características de ella, tal como las 
describe Kuklinski, serán materia de discusión. Nótese de paso, que las 
dos primeras situaciones son formalmente semejantes, sin que ello 
signifique de todos modos, que se diferencien solamente en la escala. 

Estando ahora bien caracterizado el problema regional en çuantp a sus 
atributos y dim.ensiones, es necesario referirse brevemente a Has relaciones 
de la planificación regional (entendida ésta institucionalmente como un 
subsistema del sistema general de planificación) con otras formas o 
niveles de planificación, particularmente con la planificación global y 
con la planificación sectorial. En otras'palabras, se trata de examinar 
cómo se articulan estos tres niveles de acción. 

Una posibilidad de examinar esta relación se encuentra en el método 
de planificación por etapas propuesto por Tinbergen (Tinbergen, 1964). 
En este método se distinguen cuatro etapas secuencialmente ordenadas en el 

/proceso de 
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proceso de plànificacions • i) la etapa macroeconômica correspondiente a 
uft nivel de ;plánificación globalj, ii) la etapa sectorial como una 
desagregación funcional de los postulaĉ ps globales;,iii) etapa de 
•prbyéctos yf-iv). la etai» regional., • . ; 

El método de Tinbergen;no.:.parece.ser,muy prranisorio desde el punto 
de vista de los intereses deíla planificación regional. En efecto, en 
substancia el método'.propuesto inçjlica relegar la función de planificación 
regional a un simple estudio locacional-de,..proyectos puesto^que todos los 
grados de libertad posibles de la solución general han sido copados . 
- salvo uno - cioando . se llega al nivel regional. Se trata típicamente 
de un método cuyas raíces teóricas, se encentran en el análisis de> 
equilibrio parcial. Si se,elige pl m.étodo de planificación por etapas como 
marco referencial para insertar-en^él planificación regional,(y los 
otros dos niveles de planificación) .ello tiene obvias .consecuencias sobre 
la organiisación institucional del aparato regional de planificación 
(tendencia hacia la centralización);, y sobre las técnicas <Xç análisis, 
más cerCa én este caso de la microeconomía, en general y dei análisis, de . 
costos dói^arativos eiír particular que: d?. ifistrumentos más-coii|?rensivos de 
planificación.-• • • • ; -r > • ^ • 

Desde, un punto :de ¡vista aiii más amplio, el uso del método de planifi-
cación por «tápsts puede significar despe^icio de todo el potencial 
creativo -que ingJlica lá incorporación directa e indirecta de las comunidades 
régionales a lá tarea de planificación. 

Una .alternativa mas rica se presenta, si se considera el procedimiento 
coiiplèto de planificación como un sistema de solución simultánea, en el 
que al mismo tiempo se resuelven las incógnitas globales, sectoriales y 
regionales. Decisionalmente la planificapión regional aparecería acá 
en un mismo plano con respecto a la planificación global y a la planifi-
cación sectorial. Es claro sin embargo que con el estado acttaal del 
conocimiento y de las técnicas de programación, un método de solución 
simultánea sólo pyiede ser concebido en el plano teórico o a un nivel tal 
de generalización que lo hace poco menos que inútil eh la práctica. No 
obstante, si se considera dado un vector de"demánda finai ès' factiblè" pènsar 

/en la 
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en la construcción de uii modelo de imsiuno-producto interregional, aún 
cuando ya esto supone que. las variables globales han sido fijadas exógena-
mente. La verdad es que más que un problema metodológico, el uso de uji 
método de solución simultánea inç)lica requerimientos de información cuanti-
tativa (fund^entalmente una serie de indicadores derivados de estudios 
econométricos tanto nacionales como sectoriales y regionales) siempre 
difíciles de satisfacer en .países con sistemas estadísticos prima.rios. 

En la práctica la solución más adecuada para resolver el problema 
de cómo vincular la planificación regional con la planificación sectorial 
y global consiste en el diseño de un proceso iterativo en el cvial la 
solución final (deteraiinación de las variables endógenas globales-, 
sectoriales y regionales) se alcanza mediante la convergencia de una 
serie de pruebas de acierto y error y mediante la canalización de la 
información de retroalimentación. En e^te caso, una meta global por 
ejemplo, es fijada exógenamente (v.gr. xana tasa anual de crecimiento 
global del deteiTiiinada en función de restricciones de mano de obra y 
de ahorro interno y externo) con el propósito de servir de pivote en 
la determinación de un primer conjunto de valores,fijiales. Estos valores 
son modificados de manera de ajustarse a los objetivos sectoriales y 
regionales, modificación que es introducida como realimentación en el 
proceso de forma de alcanzar otro valor de la meta, global y así sucesivamente. 
Es posible también que el pivote inicial sea fijado al nivel regional 
- supóngase el caso de un esquema regional con gran énfasis en una región 
determinada - en cuyo caso el proceso se realizaría a la inversa. 

Gomo es claro, un procedimiento iterativo requiere de xin eficiente 
sistema dç información y la fluidez de los canaleg de comunicación entre 
los tres niveles de planificación será una condición esencial de éxito. 

1.4 Reseña de ciertos problemas típicos 
Para qué se hace \in esfuerzo deliberado de planificación regional?-

No sólo para acelerar la tasa de cambió económica, social y cultural a 
nivel nacional (Sitxiación N® 1 de Küklinski) si no también para resolver 
paralela y simultáneamente una'serié de problemas específicos de tipo 
espacial y regional que el propio modo y proceso de crecimiento histórico 

/ha generado. 
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há • gerieradò, El' planificador regional débe comenzar por identificar y 
cònçjrènder todo un vasto conjunto:de. pròblemas regionales frente a log , 
cuales el plan mismo debe ofrecer soluciones. 

No sería'posible ni es reí propósito de éste libro examinar en 
detalle todos y cadá uno de los'problémas para< los cuales.el-plan de 
désarròllò regional debfe ofrecer-uná<respuesta^ pero este capítulo 
introductorio quedaría incompleto si no-se'pasará revista genei-al a 
por ío menos algunos de ios problémas*mas'significativos. 

Es ôDçwrtarite cbme'nzar por 'isl pròblèmà dé'la cònfeentración económica 
territorial 10/. Desde üñ' püñtb dé vista méraínenté dèscriptivo el problema 
es casi evidente sí mismo.Bástk"'íiensàr'a nivel latinoáméricano en los 
siguiéntes ejes lürbanos y-' en=ísu gravitación-.^conómiQ^ -©ti, relación a sus 
respectivos paísess Buenos Aites-Rosariój Sao Paülo-Río de-Janeiro, 
Saíitiág'o-Valpáraíso, Idina-Cálláo, Gamcàs-La" Guaira-,. etc> r -

La primei-a pregunta que ¿abé formülar es si'la concentración 
económica territOiíial es iin problema o no-̂  La. respuesta, es ambigua" en , 
párté-porque el fenómeno dé lá-feoneéhtí'ación no es estático., siendo, por 
el contrario, ün-proceso dé- considerablevdinámica'interna. ; Si. es un 
proceso 'qué- se desártollS' en él tiempo, su caracterización como ."problema" 
debê atender necesariamente à la forma como e:sta concentración afecta al 
desarrollo del médio en que sé inserta-én vm momsnto dado. 

Parece éxistir cónsenSb: entre la mayoría de.los especialistas en el 
sentido de c^é un'cierto grado de concentración (tanto funcional como 
espàcial) es una condición inescapable dèl crecimiento económico, como 
única'forma de superar los "i>roblemas de escalá y de indivisibilidad presentes 
en uña buena parte de la tecnología actual. Cierto grado de concentración 
puede justificarse además, desde un punto de vista estrictamente sociológico. 
Como quiera que' sé defina el desarroH-'o econónicò, es claro que éste está 
cai^cterizado por normás dé compórtámiéríto y por valores (por éjenplo', ̂  
préVaiencia de las'relaciones impersonales funcionales sobre la:s relaciones 
personales, status adtyoirido en contrapósición al status adscrito, 

10/ lia concentración éconónicá territorial se refiere al aparato productivo 
de una economía y no al sistema,decisior^l. , 

/racionalidad interpretativa 
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racionalidad interpretativa, movilidad social, etc. etc.) que se generan 
preferentemente en vn medio tipificado por un elevado nivel de interacción 
social. 

Como se verá más adelante, por otro lado, la còncèntracíón constituye 
un elemento, sustantivo de buena parte de las teorías del creciiiiiento 
economico y constituye en consecuencia, una opción estratégica inçiortante 
en una política de desarrollo regional. 

Admitido lo anterior, la cuestión se traslada hacia eí'otro extremo 
del espectíro, es decir, a la evaluación de los efectos négatÍTOs de la 
concentración. Cuál es el grado dé concentración que se'toma indeseable? 

Como el fenómeno de la concentración (territorial) 'necesariamente 
cristaliza en centros urbanos, la pregunta anterior conduce ¿ plantear 
el asunto del tamaño y distriÉúción espacial y por escala de las ciiKiades. 
Desde luego, es preciso dejar de lado cualquier intento dé definir (a lo 
menos a la luz del conocimiento actual) un tamaño "óptimo" y por tanto 
el análisis deberá referirse a la supuesta adecuación de ciertos ráhgos 
de tamaño urbano en relación a la infraestructura soció-económicá del páís. 

Recurriendo a la teoría tradicional de corte neoclásico, nó sería 
difícil plantear que el tamaño de las concentraciones territoriales es -
adecuado (en relación al país) en tanto los beneficios margináles superen 
a los costos marginales (de oportunidad) de la concentración. - Suponiendo 
una evalxzación hecha a precios sociales, el problema se traslada a la 
definición y pedición de los beneficios y los còstos. Suponiendo 
adicionalmente que el asxanto se mantiene dentro del plano de lo estrictamente 
económico, la evaluación anterior puede ser traducida en términos de 
economías y deseconomías de aglomeración, lo cüal no lo hace por cierto 
más operacional. 

Empíricamente es posible plantear algunos estudios que analicen el 
comportamiento de ciertas variables juzgadas significativás (ihgreso per 
cápita, productividad' industrial, por ejemplo) en relación a distintos 
tambos urbanos y podrían estimarse tamaños vinculados a alguna suerte' 
de rendimientos decrecientes. Lo interesante es que, salvo situaciones-
muy específicas, lo mas lejos que se llegará será jvistamente'a una situación 
de rendimientos,decrecientes, pero siempre positivos. 

/En \in 
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En un terreno aún m s práctico^ ̂  es ..posible pensar cjue llegauio el 
mamante en que una ciudad requiere «̂  par^ ftmcipnar erj condicic>n̂ 9 de 
míni^ eficiencia - grandes inversiones en infraestructura que c.pnlle.van 
cambios tecnológicos de importancia (por;ejengplo, el transporte masivo 
subterráneo), dicho.momento está reflejando .un tamaño,superior al 
conveniente, en virtud de la clara s.uperior^ad de ,una inversión productiva 
alternativa en la,periferia. . . .. ' 

La segunda pregcmta que cabe-plantear cçn.Tegpejcto al fenómeno de 
la concentración terr^priaJ-í tiene quever cpri jlaa, causas explicativas 
del mismo. : - i .• . i 

Las hipótesis e3q)licatprias de la concentración deben distinguir 
cuidadosamente entre el fenómeno-en sí mismo (que exigta.o no concentración 
en un país) y la forma en que el fenómenp estructwa. el espacio (si la 
concentración es "interior" o "litorânea", si genera un sistema, primal o. 
un sistema paretiano de ciudades, etc.). ..., 

La existencia misma d.e una situación y de. un proceso de concentración 
puede explicarse atendiendo hepho que. la concentración económica es 
inherente al proceso de crecimiento ecpnómicp(nf) jmede haber reproducción 
sin acumulación y ésta es ima forma, de cpncentración) y al hecho gue la 
movilidad espacial de recursos es imperfecta, lo que j^pdupe el mapeamento 
geográfica de la concentración funcional o económica. 

Obáirvese que aún admitiendo todoô los supuestos más extrenras del. . . 
EBDdelo de coi^etencia. perfecta, basta que una firma opere con u m . función 
de producción no lineal para que aparezca el germen de la concentración. 
O, desde otro punto de vista, suponiendo que todas las firmas operan, eil 
condiciones de rendimientos constantjs.s, es suficiente levantar el supuesto 
de isomorfismo del plano (del terreno geográfico) para que los costos de 
transppriie djJfieran (por unidad) y.se genere asimisrap un proceso de concen-
tración. 

Por otro lado, la forma en que el proceso,de concentración estructt^e 
el espacio depende de una cpnstelae.ión de factores de entre los cuales cabe 
destacar los siguientes:.. : , . " 

/a) factores 
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a) factores físicos y geográficos, como por ejemplo la distribución 
de recursos naturales sobre el espacio geográfico, en particular recursos 
como agua, terrenos agrícolas de fácil explotación, maderas, etc., es decir, 
aquellos rectirsos inicialmente de más utilidad en un proceso de asentamiento 
y colonización humana. De entre los elementos geográficos, la topografía 
de los terrenos es determinante en la fijación de colonia.s iniciales. 
Como es fácil de demostrar, una vez que se establece piatrón inicial de 
asentamiento se desencadenan' fuerzas que tienden a hacerlo peraanentei 
• ; b) factores históricos'propiamente tales, como es la capacidad .de 

los grupos de colonización inicial para consolidar su dominio sobre un 
espacio determinado estableciendo fronteras políticas semejantes a las 
fronteras económicas. Los países de América del Sur proveen en general 
de un buen ejemplo de uná' tardía consolidación de los Estados Nacionales, 
puesto que hasta bien entrado el Siglo XX todavía se producen guerras que 
implican reajustes territoriales de impoirtancia. Chile provee un ejenplo 
más pormenorizado de la'dificultad para consolidar la soberanía incluso 
sobre territorios (zona, de la Àraucanía) jamás disputados internacionalmentej 

c) factores económicos y políticos vinculados principalmente a la 
forma en que algunos países se han insertado en el esquema mundial de 
división del trabajo y a los primeros intentos de desarrollo hacia adentro 
puestos en práctica en el Siglo XX. Así, la localización litorânea que 
caracteriza a la trama xirbana de América del Svu- se explica no sólo por 
problemas de accesibilidad al interior y dificviltades ambientales, sino 
también en función del doble papel de expoirtador de productos primarios e 
inportador de productos manufacturados asignado a tales países en vin 
esquema clásico de comercio internacional. 

La mayoría de los expertoá parece estar de acuerdo en que el grado 
de concentración alcanzado por las economías latinoamericanas genera 
situaciones negativas para un desarrollo no sólo más equitativo sino también 
más acelerado de los países. 

G. de Mattos sintetiza así las consecuencias del proceso de concentra-
ción espacial (se han suprimido las llamadas a pié de página de la cita): 

/"Desde este 
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"Desde este ptoto de vista^ inçoi^a déátácár los siguientes fenómenos 
que se producen coinó conseòúencia dé' la existénciá dé una estructura 
espacialmente coiicentrada: 

a) Generación de'condícionés favorables paira la industrialización, 
en la medida en que las diversas unidades pi^uctivas, al beneficiarse con 
los efectos de ías ecünomáás externas de aglomeración derivadas de la , 
concentración espacialj pueden aimiéntar'&u escala de'(producción y por ende 
incrementar su productividad y su eficiéncià.' Desde este punto de yista, 
el proceso dé coñcentracióri espacial sé presenta'ccaao-.una condición.' 
favorable - incluso podría decirse necesaria^ - para la: ândustrializacâ-çn yj 
por consiguiènté para el crecimiento económico de los países latinoamericanos, 

b) Empeoramiento relativo de las condiciones de.nda de inçortantes 
sectores de la pbblación lócalizada en régiones de la periferia que-.no 
resultan favôreòidos con lá distribucióh geográfica de los frutos del 
proceso de crecimiento económico. De ahí <̂ ue, en términos de coroiiciones 
generales de vida haya tendidó a ampliarse la brecha' qüe separé; a- dichas • 
regiones del centro. Está situación adquiere particular relevancia en 
aquéllós países que tienen'regiohès^erifericàè con elevada concentración' 
demográficay coriio oéurre en el Nordeste del Brasil ó en'la Sierra del Perú. 
Ello èe traduce soljjre toda en cóhdicioríes desfavorables para la,periferia 
en cuánto a distribución del ingreso, oportunidades ocupacionales y acceso. 

a bienes y servicios. ' . . , ; 
c) Crecimièxito de'sinésurádo dé laS áreas metropolitanas en la mayoría 

de los paíáes'lattooamericanos,; Cómo é'ste fenómeno no ha ido acompañado 
por ei estableciiiíiénto de condiciones adecuadas paèa la absorción-del ' . 
correspondiente incremento'demográfico,' Im "determinado un significativo ; 
amento de la riiãíginalidád Urbana . Así í la marginalidad se presenta . como' 
un problem que afecta no solo a las régióries de la periferia de cada país • 
sino también a un sector cada vez mayor de la población metropolitana. . _ 

d) NecesWad de invertir un monto creciente de los escasos rectrrsos 
financieros disponibles en.las grandes concentraciones W 
mente en infraest^ctiira - con el propósito de mantener condiciones más 
adectaadas para el funcionamiento de la metrópoli en expansión. Podría 

/suponerse, sobre 



- 24 - . 

suponerse, sobre todo en una perspectiva de mediano y largo plazo, que 
tales recursos podrían contribuir a incrementar el ritmo global de 
crecimiento si se destinasen a inversiones en otras partes del espacio 
geográfico, particulamente a partir del período en que se superan ciertos 
umbrales en que comienzan a generarse deseconomías extemas de aglomeración. 

e) Mantenimiento de cierta parte del acervo nacional de recursos 
- sobre todo recursos naturales - al margen del proceso productivo. La 
incorporación de esos recursos podría haber contribuido a diversificar 
la estructura económica y a elevar el ritmo de crecimiento a mediano y 
largo plazo. Este desaprovechamiento de reciirsos disponibles surge como 
uno de los aspectos negativos del proceso de concentración espacial. 

f) Agravamiento de los problemas relativos a la contaminación del 
medio ambiente, ocasionado por la desproporcionada concentración de 
actividades en las grandes metrópolis latinoamericanas. En muchas de 
estas aglomeraciones la contaminación ha adquirido tal magnitud que 
cualquier propuesta para hacer frente a este problema en forma efectiva 
tiene un costo tan elevado que muy pocos países pueden acometer esa 
tarea en forma integral. Por otra parte, un planteamiento de este tipo 
sólo adquiere verdadero sentido si se concibe y ejectrta en form coordinada 
con las medidas para detener el crecimiento de las áreas metropolitanas 
respectivas, lo que a su vez requiere la asignación de un significativo 
volumen de recursos a otras partes del espacio geográfico." (de Mattos, 1975). 

Estrechamente asociado al problema de la concentración aparece en 
la práctica el problema de la centralización del poder U/. 

Nuevamente cabe aquí hacer consideraciones similares a las hechas en 
relación a la concentración. En primer término, es necesario tener presente 
que se trata de un proceso más que de un fenómeno estático. En segundo 
témino, también es necesario distinguir entre la centralización a lo largo 
de líneas funcionales y la centralización manifestada mediante líneas 
territoriales. 

li/ El término centralización (o descentralización) se refiere al 
aparato decisional de una sociedad y no a la base productiva., 

/La centralización 
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.La centralización no se refiere a cuestiones económicas sino a 
la fprim de distribución del poder y en consecuencia, una detenninada 
situación de centralización no puede ser juzgada a través de criterios 
de eficiencia económica. Al menos en teoría, se puede ser perfectamente 
eficiente tantp en vin esterna absolutamente centralizado como en \in 
sistema completamente descentralizado, y esto es válido por supuesto, en 
relación a la planificación del desarrollo regional. El Jxiicio anterior 
no significa desconocer sin embargo, las dificultades prácticas de una 
operación eficiente de ambos sistemas. 

En la mayoría de los planes de desarrollo regional aparece como un 
objetivo iiEportante el logro de un mayor grjado de descentralización 
territor^l y se suele indicar que el grado imperante de centralización 
es un escollo para el desarrollo regional. Esta afirmación ¿arece de 
evidencia enç)írica y bien por el contrario, sería fáóil citai? ejemplos 
en prueba del argumento contrario. ' . 

La descentralización, entonces no puede asociarse - al menos de un 
modo sinplista - al nivel del desarrollo económico regional. 

Siendo im fenómeno vinciilado a la distribución del poder de decisión, 
la centralización debe ser.analizada en fijnción de una.estructura pplítica, 
en particular, en relación al modo de funcionamento y el grado dé parti-
cipación de tal estructura. Desde este punto de vista, la centralización 
aparece asociada al nivel de democracia con que opera él sistema. Existen 
pocas dudas en téimnos de la relación directa que existe entre descentrali-
zación y democracia jjolítica. 

Así, si en la concepción de desarrolló económico y social que aparece 
implícita en un plan de desarrollo regional, lá cuéstión de la participación 
y de la democracia política represehta \m componente inportante de tal 
concepción, entonces y sólo entonces el grado de centralización (en la 
estructura de poder) pasa a constituirse en parte integrante de la planifi-
cación del desarrollo regional.- ; 

Por lo demás, en general ocurrirá exactaftiente estb, ya qué una de 
las justificaciones no económicas del desarrollo regional (concebidó este 
como un esfuerzo consciente de promocion) consiste en generar un mayór grado 

/de consenso 
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de consenso social (a través de una mayor participación de los individuos) 
en torno a algunos grandes objetivos nacionales y en transferir lealtades 
hacia el nivel central de gobierno. 

Es en este coritexbo entonces, típicamente político, en que el grado 
de centralización existente pudiese ser considerado como un escollo para 
la planificación regional. Por otro lado, esto no significa desconocer 
el hecho obvio en el sentido que una vez definido el grado de centralización 
(o descentralización) con que se operará, éste pase a ser uno de los 
determinantes de la estructura del proceso y del sistema de planificación 
del desarrollo regional. 

El nivel de centralización existente en un momento dado puede 
ser referido - en términos de sus orígenes - a algunas pocas hipótesis 
explicatorias. 

En primer lugar, la tendencia a la centralización (principalmente 
en relación al sector público) que es bastante evidente en términos 

. i:. • - ' 
mundiales, puede ser atribuida a la indivisibilidad de escala de 
una serie de decisiones económicas, que ineludiblementè obligan a trans-
ferir tales decisiones a instancias supériores de gobierno» A titulo de 
ejemplo, la decisión de construir caminos rurales en dos regiones vecinas 
puede ser entregada a los respectivos gobiernos localesj la decisión de 
construir una carretera que atraviese ambas regiones debe, sin embargo, 
ser transferida a im nivel de gobierno superior. En el fondo, se trata de 
intennalizar para el sistema las extemalidades individuales. 

En segundo lugar, la centralización (territorial) y la concentración 
económica (territorial) son procesos que presentan un alto nivel de 
retroalimentación recíproca, de forma que la existencia de uno genera la 
existencia del otro. Esto determina que la centralización sea - dentro de 
ciertos límites - un proceso inevitable. 

Hay, en tercer lugar, elementos históricos que se manifiestan en 
el proceso. Particularmente en economías periféricas, sujetas a xina fuerte 
influencia cultxiral. emanada de las economías centrales, se registra una 
clara tendencia a reproducir sistemas de administración que en ciertos casos, 
son altamente centralizados. En este sentido, es suficiente pensar en la 

/influencia de 
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influencia de la administración napoleónica en América Latina para 
apreciar el ¿contenido de ijLa afirmación 

Con respecto a este problenca, Milley hace la observación siguiente: 
"No es solamente la tradición de una forma unitaria de gobierno lo 

qi;e ha concentrado el poder en el centro. Con frecuencia muchas decisiones 
y detalles que podrían haber sido manejados a niveles Ijiferiores,de gobierno 
se han-plegado;; hacia el centro debido la falta de estructuras institucionales 
o financieras para poderlos manejar a nivel local-regional. El centro se 
enca,rg9 de ocuparse directamente de. estos problemas locales porque no podrían 
ser manejados por el gobiiemo local, y nació el "mito" de que estas atribu-
iones le corresponden por derecho propio. En este ambiente sicológico a 

medida qué han i surgido nuevas ,funci9nes a consecuencia , de la myor confie jidad 
social y de la rápida urb^ización, han sido absorbidas, poi- el centro. Dado 
que el poder sobre los recursos económicos también hap recaído en el centro, 
las unidades inferiores de gobierno se ven completamente inçiosibilitadas.de 
recuperar algunas d© sus responsabilidades funcionales aunque estén,.capaci-
tadas para institucionalizar esas.funciones y aún cuando.existan en el 
país suficientes profesipnales comp para ençjezsar a dotar de personal a 
instituciones".,. (Miller, 196.9.). : , 

Por otro lado, ciertas coyunturas políticas hacen inprescindible un 
manejo altamente'centralizado de todo el sistema vdecisional. .. 

: Ejemplo cl^ro de lo anterior está Representado por los conflictos . 
(externos; è interaos) qne; afectan..a' la seguridad nación^. Una vez (jue 
frente a una deteijndnada sitvaçion política se adopta un sistema centralijçado, 
la tendencia .hacia la irreversibilidad puede ser demasiado, grande. 

Asimsmo, y desde un punto, de vista socio-político>. el grado de.' 
centralización (funcional principalmente).no es ajeno al .dominio que sobre el 
aparato productivo ,ejerce - históricamente - ma. deteraúiî da clase, social. 
Naturalmente, en sociedades; tradicionales en los, cuales el poder es detentado 
por \ma aristòcrac:^ o por una burguesía reducida, .el,sistema'-de control • 
tanto del aparato d%l Estado., como del aparato econóirico tiende a mostrar 
un considerable grado de- cerramiento y autogeneración. Este es uno de los 

/principales mecanismos 



- 2Ô -

principales mecanismos de defensa del orden de cosas establecidas y 
naturalmente constituye iin serio escollo para un proceso de cambio. 

Por último, sería posible vincular el grado de centralización a la 
existencia relativa,de recursos nacionales (móviles a escala nacional) 
y de recursos regionales (inmóviles a escala nacional). - A mayor abundancia 
de los primeros, mayor es tendencia a un manejo centralizado de ellos. 

Los distintos grados de concentración económica y centralización 
decisional por un lado, y los diversos grados de concentración territorial 
de la población (así como la heterogeneidad territorial en tirminos de 
la.participación relativa en la fuerza de trabajo y en términos también 
de la dotación de capital) por otro, generan los desequilibrios interregio-» 
nales en el nivel de vida o, más brevemente, los desequilibrios interregio-
nales en el ingreso per capita, quizá si el problema regional por autonomasia. 

En efecto, no se conoce ningún plan de desarrollo regional en que 
la reducción de dichos desniveles no aparezca como el objetivo central del 
plan. No sienpre es claro sin embargo, el por qué se generan y el cómo 
se eliminan (âi es que ello fuese realmente posible o siq^era deseable). 

Como existe una cierta cantidad de literatura sobre el tema, acá 
es preferible centrar los comentarios sobre algunas puntos - tal vez 
laterales, pero no por ello menos importantes - qî e suelen ser omitidos 
con frecuencia,. 

En primer lugar es iiiÇ)ortante apuntar a un problema típicamente 
estadístico que suele deformar la presentación y el análisis del fenómeno 
de los desequilibrios regionales. El problema radica en que el índice 
que se utilice para medir el grado de desequilibrio.(siempre será un 
estadígrafo de dispersión) no es independiente de la división regional 
con que se trabaja y a mayor número de regiones mayores será el .valor del 
indicador. Esto sugiere que no tiene mucho sentido hablar de "grandes" o 
"pequeños" desequilibrios regionales, si no se refieren cuidadosamente a 
la base geográfica en uso. 

Una forma de obviar éste problema (que hace poco válida cualquier 
comparación internacional) es medir las variables en estudio (ingreso 
per cápita por ejemplo) en relación a la más baja categoría geográfica 

/posible (comunas 
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posible (connmas por ejenplo) para enseguida foiTuar sucesiones de espacios 
•j-

y medir diferencias entre los valores máxinps y miilmos entre estos 
espacios.; Se pue.de enseguida, ajustar una recta entre el número de, eî pacips 
(cuya estructura interim está definida aleatoriamente por unidades . 
básicasí geográficas).! y las diferencias de l^s variables entre'espacios. 
La pendiente de la recta pfrece una mejor medida,del grado de desequilibrio 
inter.-«spacial con la. ventaja de ser independiente de una, partición dâ ĉa ,, 
del territorio. ' ,, . 

En .segundo lugar, val« la pem señalar que la excesiva ii^orbancia 
atribuida a los desequilibrios interregionales suele terminar ,por oç5:̂ tar 
que el verdadero prçblema no son los desnivelés entre regiones (que son 
casi, siempre categorías de aná^sis) sino los desniveles entre personas, 
objeto último dê l desarrollo. ^ . 

Así, reducir los desniveles entre regiones puede ser logrado con .., 
cierta facilidad si se concentran inversiones (por ejemplo) en el centro . . 
de cada región» Sin embargo, ello podría, (y sucede con frecuenc:^) estar 
agravando paralelamente los desniveles dentro de la región (entre per̂ sonas) 
y por esta vía, el bienestar intra-nacional pudiese estar siendo reducido. . 
Este tipo.de problema: ha sido bien foimalizado por Coraggio (Coraggio, I969) 
en el plano teórico en-tanto que Bajrkin (Barkin,. 1972) ha mostrado 
enç)írioamente esta situación en el caso de México. 

En tercer lugar, los planificadores regionales suelen pasar por alto . 
6:1 hecho que existen muy pocos grados de libertad para corregir los . ; 
deseqiailibrios interregionales sin .reducir el. bienestar de. algunos 
individuos-o regiones. Esquemáticamente, una sitviación de desequilibrio 
interregional (en el ingreso por ejenplo) puede sçr interpretada, en términos 
de una desigual participación regional en el ingreso (nacional) y en la 
población. Conqparando ambas pa3rticiia,ciones,. algunas, regiones mostrarán 
coeficientes positivos mayores que -uno, y otros coeficientes positivos 
mayores que cero y menores .que; uno.. ... . . 

Suponiendo constante la distribución de la .población en el cõrto. y. . 
mediano plazo, es obvio que aquellas regiones cuyos coeficientes son 

/menores'que ' 
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menores que uno deberán eaqjerimentar \in cambio positivo en su participación 
relativa en el ingreso (su ingreso deberá crecer a una tasa mayor que el 
nacional). Ello implica necesariamente que otras regiones (aquellas con 
coeficientes superiores a uno) deben reducir su participación en el 
ingreso, pero éstas son generalmente las regiones más dinámicas, lo que 
puede significar que la reducción de participación no pueda ser gradual 
o continua, y que sea necesario un "salto" tecia abajo (provocado por 
ejemplo por la paralización súbita de las obras públicas) con un efecto 
contraproducente en el sistemg,. Puede suceder también que tales regiones 
tengan tanto peso relativo en la economía nacional que su crecimiento 
acelerado no puede ser detenido, por la, simple razón que ello significa la 
paralización del país. Estos hechos sugieren que no existen muchas 
posibilidades de corregir en el corto plazo los desequilibrios regionales. 

Por últin©, si se considera el fenómeno de los desequilibrios " 
interregionales como un proceso, luego se aprecia que ellos se originan 
principalmente en las tasas diferenciadas de crecimiento regional que se 
asocian a su vez a la existencia de recursos inmóviles (y a su grado de 
inmovilidad): en la economía. Siebert ha formalizado una serie de teoremas 
que explican el fenómeno en fruición de consideraciones tecnológicas 
asociadas a la naturaleza de las funciones de producción y a la movilidad 
espacial de los recursos (Siebert, 1969). 

A la luz de dicha interpretación, no parecería tener mucho asidero 
la afirmación de que los desequilibrios regionales constituyen uno de los 
tantos sub-productos del modo de producción capitalista. Desde luego, esta 
afirmación no está respaldada por la evidencia empírica ni en los países 
de estructura capitalista ni en los de estructxira socialista. Por cierto, 
las distorsiones en el sistema de precios en una economía capitalista 
pueden agravar el problema, tanto como las erradas decisiones de los 
planificadores centrales en una economía socialista. No debe inferirse de 
lo anterior \ina posición en el sentido de una posible correccirái 
automática (vía Ulereado) de los desequilibrios regionales; si ello es 
posible (de hecho, ha sido posible en un número considerable de países 
industrializados) requiere de vin tienço o de un plazo tan largo que la 
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solución vía mercada quieda automáticamente descartada. Al otro lado^ 
es, indispensable señalar, .cpe el control social de una serie dé recursos 
(tanto, físicos como fimncieros), hace bastante más sinple la corrección 
de este tipo de problema. • > .• 

Para poner fin a esta discusión preliminary es necesario examihar 
brevemente fenómenos tales cc^ la dependencia y la dominación à nivel 
regional... ^ .... • - • ' ' • 

La teoría de la dependencia, ha surgido con,gran fuerza eri los 
últimos.años, en parte como reacción ante la supuesta incapacidad 
(teórica y operacional) de las teorías vigentes sobre desarrolló económico 

f l' ' 
y cambio social. A pesar de la extraordinaria ambigüedad'y" generalidad 
de los term^os,. es ipdudable que ha ejercido una profurKia influencia 
intelectual en Ainérica-Latina. Lo que interesa en eáta oportunidad es 
verificar en qué medida estas ..categorías de análisis internacional son ' 
útiles también como categorías de análisis intranacional o inter-rregional. 
Aceptadas ciertas definiciones para los conceptos dé dependencia y 
dominación, es inçortante.examó^ar si tales fenómenos son también.propios 
de los sistemas regionales y si e;s así, interesa investigar el tipo de 
relación que .vincula los diferentes; niveles geográficos en <jie estas 
categorías se manifiestan. .. . ' . '•̂•v. 

En otras .palabras, existe dependencia y dominación entre regiones 
de un mismo país? Si existe, se. trata de un fenómeno indeiÈ>endi6nte ó 
interligado con el fenómeno correspondiente de nivel internacional? 
Finalmente, garantiza el rendimiento de las relaciones (intemaciónale's) 
de dependencia y dominación la eliminación de este mismo tipd-de relaciones 
a nivel interregional? ' ' 

Si la dependencia se interpreta como lo hace Sunkel, por ejenplo, 
esto es, colocando el énfasis en la endogeneidad o exogeneidad del creci-
miento, no cabe duda alguna que en un sistema regional coexisten regiones 
autónomas y dependientes. Según Stinjcel el desarrollo y «1 subdésarroUo 
pueden comprenderse entonces como estructuras parciales, pero inter^ 
dependientes, que conforman/un sistema único. Una característica principaí 
que diferencia a ambas estructuras, es que la desarrollada, en gran medida 
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en virtud de su capacidad ereiógena de crecimiento, es la dominante, y la 
subdesarroliada, debido en parte al carácter inducido de su dinámica, es 
dependiente; y esto se aplica enti'e países, como entre regiones dentro 
de un país". (Sunkel, 1970.) 

Con respecto a este enfoque, cabe hacer algunas consideraciones. 
En primer término, el carácter esencialmente exógerio de la dinámica 

del crecimiento regional constituye una característica propia de las 
economías abiertas (como son las regiones) que ha sido destacada desde 
antiguo por los especialistas regionales (piénsese en la clásica polémica 
entre North y Tiebout) y que constituye el pilar fundamental de la teoría 
de la base económica. 

En segundo lugar, el hecho de constatar que las economías regiohaies 
son esencialmente exogenas y en consecuencia deperxiièntes, no constituye 
una categoría útil de análisis económico, ya sea por^e el grado de 
endogeneidad (y en consecuencia de autonomía y dependencia) depende de 
la definición de región (de su tamaño), o bien, porque ello constituye 
un simple resultado de la especialización interregional. 

Ea obvio que, salvo el caso de las llajuadas regiones "metropolitanas" 
(y siempre dependiendo de su tamaño), todas las regiones de un sistema 
regional (nacional) son deperaiientes. Así, desdé este punto de vista, 
la introducción del concepto de la deperxiencia al análisis regional no 
lo enriquece más allá de la terminología. 

Si se adopta el concepto de dependencia sustentado por Quijano, 
por ejeiiÇ)lo, coi^ alternativa o como conçlemento, el resultado no es 
sustancialmente distinto. Los siguientes pánrafos sintetizan el 
pensamiento de Quijano: 

"...Es decir, sienç>re que se enfrenta los intereses dominantes de 
sociedades de desigual poder, la situación que se produce es conflictiva 
y puede, eventualmente, llevar a la dependencia; pero ella misma no 
constituye una situación de dependencia". 

"En consecuencia, las relaciones de dependencia aparecen sólo cviando 
las sociedades inplicadas forman parte de una ínisma unidad estructural 
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de interdependencia, dentro de la cual un sector es dominante sobre los 
demás, lo que constituye uno de los rasgos définitórios del sistema de 
producción y de mercado' del capitalismo actual. Es decir,' la dependencia 
no enfrenta el conjunto de intereses sociales básicos dé la sociedad 
domii^da con los de la sociedad dominante. Por.el contrario, presupone 
una correspondencia básica de iiitéreses entre los grupos dbminántes de 
ambos niveles de la relación, sin qué eso exclty^ fricciones eventuales 
por la tasa de participación eií los beneficios del sistema; Èn otros 
términos, los irítéréses dotninantes dentro de las sociedades dependientes 
corresponden a; los intereses del sistema total de relaciones de dependencia 
y del sisiema de producción y de mercado, en su coh.imtò». (Quijànó, 1970), 

Gomo es bbviò, las regiones, como subsistems espacial3s de un sistema 
mayor, son'sòòiedadeè ijue forman parté de'una misma unidad éstl^cturál dé ^ 
interdependencia. Dentro de esta unidad (el país) un sector es dcMiüiahte 
ya sea que el término "sector" se interprete como clase èòcial'o como 
segmento'del âparatò práiuctivo. Por otro lado, si no hay conflictos 
políticos de tipò regionalista, habrá sieiiipre una córíespondéncia básica 
de intereses entre los grupes dominantes locales y nací¿nales. Los conflictos 
de tipo naciòtòl-régional, que serán examinados más ádelánte, corresponden 
precisamente a las "fricciones por la tasa de participación en los beneficios" 
de que tebla Qiiijano. 

Por lo tanto, desde el punto de vista de los conceptos utilizados 
por Quijáno, un' sistema palti-regiorial es, por pvira definición, un sistema 
de relaciones de depéndencia. 'No queda claro sin embargo, si esta 
caracterización, que atenida â sus términos dé réferencia es exacta, aporta 
una contribución positiva al análisis de los problemas regionales, 

Castells por su parte (Castélls, 1^3) señala: "Diremos que unâ 
sociedad es dépendiente cuando la articulación de su estructura social, 
a nivel económico, político e ideológico, -expresa relaciones asimétricas 
con ótica fbrmación social <jae. ocuça . jfrente a la primeira \ma situación de 
poder.' Por situación de poder entenderemos el hecho.de que la orgé¿iización 
de relaciones de clase en la sociedad dependiente .encuentra su .lógica en 
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el exterior de ella misma y expresa el nodo de hegemonía de la clase 
social que ostenta el poder en la sociedad dominante". 

A partir de esta conceptxialización bastante anqplia Castells 
pretende explicar toda la formación histórica de las estructuras urbanas 
y espaciales en América Latina, ante lo cual Singer se pregunta: " se pueden, 
de hecho, deducir de las diferentes situaciones de dependencia - y básica-
mente sólo de ellas - fenómenos de tal complejidad como el de la organiza-
ción del espacio en los diferentes países?" (Singer, 1973.) 

Como lo señala de Imaz (de Imaz, 1974), "llama la atención el escaso 
o n^gún interés que ha tenido la teoría, de la dependencia en recordar 
,que el mundo es interdependiente, y que las relaciones que nos preocupen 
no pueden situarse dentro de un continuo autarquía-interdependencia 
sinç)lemente, porque hoy, el primero es inviable". 

El mismo autor ofrece una definición algo más realista de dependencia 
al decir que; "Relaciones de dependencia serán aquellas de subordinación, 
o que expresa poderes asimétricos, que se manifiestan a partir de la 
inevitable interdependencia, tanto entre Estados independientes, como 
entre éstos y organismos públicos y privados, o dentro de unidades 
regionales, nacionales y locales, coincidente o disímilmente en el 
interior de los sistemas: político, económico, científico, militar y 
cultural". ' ' 

El mismo autor añade: "Esta definición operacional pretende ser muy 
comprensiva; incluye los dos sistemas económicos conocidos - es pues 
aplicable tanto al capitalismo como al socialismo - y a las relaciones 
intranacionales". 

A la luz de todas estas definiciones cabe plantear de nuevo la 
pregunta básica: existe una situación de dependencia en un sistema regional 
nacional? 

Si la dependencia es un atributo de la interdependencia (y ninguno de 
los autores citados parece dudar de ello) es conpletamente evidente que 
al interior de un sisteman regional se encuentran formas de dependencia, 
pero ello es conpletamente tautológico y en consecuencia inútil como 
categoría de análisis. 
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; • Pero. gmtatis mutandl. se podría.decir entonces que ¡puesto ,que 
el mundo entero es interdependiente (y cada día Ío' es más) la tegría 
de la dependencia, tanqpocq sería rescatable en su dimensión ^ternacional. 
. No se puede ir, tan lejos sin embargo, porque, entre el nivel :^teriiacional 
y el nivel -interreg^on^ existe ̂ una diferencia distintiva: en el pfimer 
caso-se trata de relaciones entre Estaos polítiçamente independientes 
(por lo menos f qi^j^ente) en tanto que .en el segundo se trata de , 
relaciones entre partes (siençre definidas ,cQn algo de arbitrariedaçi) \ 
de ,un mismo Estado naciojoal y soberano., . . , 

La segunda pregunta en, relación a este tema es: ^n qué m^ida la 
teoría de la dependencia - en su dimensión internacional r e?cplica.la 
conformación y la evolución de la estructvira espacial (y. particu^rmente, 
lorbana) de los-países de América Latina? . . ' 

Singer, discutiendo, los problemas metropolitanos, la desarliiculación 
de la red urbana y los desniveles interregionales en, América Latina a 
luz de las proposiciones de Ca9teU.s y de (^jano concluye: 

" E s difícil-imaginar en qué medida la comprensión .de este proceso, 
es ayudada mediante su-ubicación en esquemas de dependencia" (Singer, , 
op. cit¿). : •• . 

Y agrega más adelante;; , , ,- , 
"En, último análisiŝ , la -dependencia deli campo con relación a ^ 

ciudad procede de la "urbanización de la economía", rasgo esenc^l del 
desarrollo, capitalista o no, al paso-qî ie la dependencia de América 
Latina en; relación con el iií$)erialismo deriva apenas, y, úî csunente del 
carácter capitalista de su desarrollo> No negamos que los. dos tipos 
relacioíiados pueden ser eiKsuadrados en el mismo concepto de dependencia 
pero en un. nivel de abstracción que . no reve^j si èsi que no lo, osc\irece, 
las características esenciales de suribq̂ ", (Singer, op. cit.) 

Si la teoría de, la, dependencia tuviese capacidad, .explicat^^ en 
relación a los çambios en la. orĝ niz-ación del espacio en, loa países 
latinoamericanos y si, tuviese el pŝ rácter- totalizante que sus .eaqjqsitores 
parecen atribuirle, debe .ser jcapaz entonces de pasar el test de la evidencia 
engjírica. 
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Si fuese cierto, conso lo sostiene Castells (Castells, op. cit.) 
que el desarrollo dfe América Latina ha estado históricamente caracterizado 
por distintos tipos de dependencia (colonial, capitalista-cmercial, 
inperialista) y si al mismo tiempo es posiblè verificar vin cambio 
continuo del centro dominante (España-Portugal, Inglaterra, Estados Unidos), 
no se debería esperar acaso un cambio en, por ejemplo, la estructura 
urbana tanto continental como al interior de los países, para corroborar 
entonces la tesis de que la dependencia internacional coiKiiciona la 
estructuración interna del espacio? Lo contrario negaría la tesis o lo 
que és peor, involucraría sostener que las estructwás urbanas han sido 
igualmente fiincionales con respecto a cualquiera de las etapas de la 
dependencia, algo difícil de aceptar como premisa histórica y científica. 

Por lo menos en la escala sudamericana es bastante evidente que los 
caracteres básicos de la estructura urbana sub-continental se han mantenido 
inalterables no ya por decenios, sino por varios siglos. Excepto la 
aparición de Sao Paulo, Córdoba y secundariamente Brasilia, la estructura 
urbcuia no mueátra cambios de inçportancia (dejando de lado el sinple 
aumento de escala) en términos de, por ejenplo, el oixienamiehto relativo 
segiia tamaño. En verdad, como lo demuestra Hardoy, a mediados del Siglo XVI 
queda prácticamente conformada tal estructura que ha mostrado desde 
entonces un grado considerable de estabilidad. 

Señala Hardoy: "Entre 1540 y 1600 aproximadamente quedó fijado en 
foiina casi definitiva el esquema básico de urbanización de los territorios 
de habla española de América Hispana y también del Brasil. Este esquema 
subsistió, sin otras variantes que los de cambio en el orden de importancia 
de los centras entre sí, en determinadas regiones hasta bien entrado el 
Siglo XIX, y constitviyó la base del actual esquema de urbanización 
continental", (Hardoy, 1969). 

Considerando ahora el nivel de países individuales, en' no pocos casos 
se vuelve a observar xana estabilidad notable en las estructuras urbanas y 
en otros, sería difícil aceptar una relación causal entre lá dependencia 
global del país y lá forma de consolidación de sus estructuras urbanas ' 
actuales. ' 
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A títxilo de ejenplo discursivo, Panamá muestra un sistema urbano 
con una absoluta estabilidad estructural durante el período 194Prl970, 
aparte del .lógico incremento de esQa.la-y, primacía. Esto en un país que 
puede ser çònsi4erado como el arquetipo en materia de dependenc^' . Por 
otro lado, sería muy d^ícil aceptar para quien conozca la historia de 
Chile, .unarelacióp estricta entre la dependencia global del país — que no 
está en discusión - y 3a evolución.de su sistema urbano. Aparte del 
hecho, de que el .país recién define sitó fronteras internacionales a fines 
del Siglo XJX mediante incorporación de territorios con estructuras tirbanas 
consolidadas y ;de que . la expajisipn interna (colonización de ̂ sln> termina 
recién en^^ década de los treinta, es evidente (Hurtado, 1966) que la . , 
primacía del sistema se debe más a razones administrativas y de seglaridad 
interna que a ,razones económicas. Un cambio notables en la estructura del 
sistema urbano chileno, fue lo qî e puede denominarse la "regresión urbai^. 
del Norte" causada por la obsolescencia del nitrato natural como consecuencia 
de la aparición del nitrato sintético entre la primera y secunda déc.ada 
de este si^o. .'"Ñüevaióente, .sería difícil encontrar una relación entre este 
iiiportante ca^io y la situación de dependencia del país.. 

En resumen, si bien la teoría de la dependencia, cuya validez como . 
instrumento de. análisis del desarrollo, global y de las relapiones, 
intenmcionales no ha sido cuestioxiada ̂  esta discusión,, parece no pfre.cer 
sino aportes marginales a un intento de explicación e. interpretación de 
conformación espacial y urbana de los países latinoamericanos.^, Puesto que 
los problemas, regipnales no, son independientes de las situaciones de 
desarrollo global y si ,en és-^s la . dependencia ha , jugado un pape]̂ . de 
mayor o menor inportancia, es claro que sienç)re será posible advertir 
alguna, relación entre, la configuración espacial y las situaciones de .j , 
dependenciaj diííci^ente.^sin embargo podría atribuirse,, un .carácter ; ' 
totalizantea. dicha relación. Por lo demás> este' carácter de e^licación 
total atribuido a la teoría de la dependencia es negado por el propio : . 
Cardoso tanto en su libro inic^l.cpmo en artículos posteriores del m^snc 
autor. , ,. . . , .. v- •• •. . • 
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Tal vez si la dominación conio concepto complementario de la 
dependencia constituye lona categoría de análisis más rica al nivel regional. 

La dominación debiera entenderse como lana situación en la cual tina 
región impone a otra la modalidad y el ritmo de desarrollo, de manérà de 
hacerlos funcional a sus propios objetivos. En consecuencia, la región 
dominada es incapaz de movilizar sus propias energías y es incapaz de 
generar sus propias motivaciones para acelerar su desarrollo. La dominación 
conduce - a largo plazo - al parasitismo regional. 

En ciertos casos, la dominación dentro del sistema regional genera • 
situaciones de verdadéro colonialismo interno, según la expresión de 
González Casanova (González Casanova, 1970). 

La principal diferencia entre la dependencia y la dominación y el 
colonialismo interno, residé en que en estos dos últimos casos se prodtice 
una explotación por parte de todas las clases sociales (de la región 
dominóte) sobre todas las clases sociales de contrapartida (en la región 
dominada). Desaparece aquí la asociación - básica entre claSes domiiíantés 
de las regiones dominantes y dominadas que caracteriza - según sus autores -
ã la depemencia. 

La dependencia es consubstancial a la existencia de sistemas multi-
regionales nacionales; la dominación es una anormalidad del sistema, 
que debe ser corregida si se desea operar al sistema a un mayor nivel 
de eficiencia. 

Es inportante distinguir en este contexto una sit\iación de dominación 
(según la definición anterior) que es un fenómeno político y social, de 
la sinple especialización regional en un esquema racional de desarrollo 
nacional y regional. Puesto que la dotación de recursos nattirales difiere 
entre varias regiones así como también son diferentes sus potencialidades, 
sus ubicaciones relativas frente a los mercados internacionales, etc., serán 
diferentes en consecuencia tanto sus ritmos de crecimiento como la 
conçjosición de sus' productos. 

Por ejenplo, si se examina el desarrollo global y en particvúLar, el 
desarrollo industrial de Brasil en la post-guerra, aparece bastante claro 
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un fenémeíio de dominación regional^ dominación del .Gentro'-Sur (básicamente 
Sao Pauló) sobre, el Nordeste. En efecto, varios.estudios prufeban que 
el.Centro-Sur ha.inçjuesto en el Nordeste un tipo der desarrollo y parti-
cularmente Un tipo, de industrialización más funcional al Ci^trp-Sur , 
que âl Nordeste. Específicamente, ha sido demostr^o tjue la industria-
lización del Nordeste ha significado vin fuerte subsidip dei Nordeste -
hacia el Gentro-Sur.. El. subsidio ha operado vía la apropiación de, 
parte de los retornos de e3qx>rtación (ganados por el Nowieste mediante . 
la venta de azúcar y otros productos) a través del doble j^egp de una 
ix>lítica de industrialización (en el Nordeste) y de proteccionismo en 
relación a las inçjortaciones, de bienes de capital,- Es decir, un claro 
ejeiiç)lo tanto. de dominación comq de operación de la tesis -centro-periferia 
a nivel internói ; i . • . , ; . ; r 

Por otro lado, examínese 'el siguiente párrafo tomado de vin artículo 
de Nove: ... ? . .• > , ; 

"La economía de Azerbaidzan egtá .atada al control, de Moscú.. . Spn 
los rusos los que adoptan las decisiones. El petróleo fluye principalmente 
hacia. Rxisia. y otros pxintos de la Unión dé Repúblicas Sotíip-listaŝ  Soviéticas. 
-El excedente, (inpiesto de operaciones más iutilidad̂ es) es apropiado por , 
Moscú. Él grueso de los: bienes industriales, consumidos en Azerbaidzan 
proviene; de Rusia y; de Ucrania. Obviamente, nosotros," los. Azerb£iidzanos> 
somos explotados en beneficio de los rusoB." Excepto el distrito de Baícúj 
nuestra república es rural, subdesarroUada. El subdesarroUp de, Azerbaidzan 
es debido al comunismo soviético; el hecho de que está enca.denada al 
mercado soviético; ello .ha. ijnpedido que Azerbaidzan djesarrpUL©-sus-propias 
industrias. De ahí que np ppdsmos levantar una barrera pjpotectora mediante 
arancelejs aduaneros ni tener' nuestros propios' textiles dê  algodón. Puede 
demostrarse que se puede cultivar algodón y qiie, en vê rdad,. ha sj^o 
cultivado, perp se nos ha dicho que no lo,hagamo.s porgue es más barato 
obtenerlo de Azbekistan, otro .ejemplo de foráneos< que generan y perpetúan 
el subdesarrollo, etc..." .(Npve,. 1972). . . : i . 

• • • • . ^ • •• : . •• • • ^ ^ el 
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En el hipotético ejemplo de Nove lo que se describe es obviamente 
Tjna sitxiación de especialización interregional, aunque en principio, la 
sit\iación descrita, pudiera ser asimilada, a una situación de doniinación. 
Si hay dominación o no, ello dependería de la existencia de clases sociales 
y de la forma de relación entre las,clases "centrales" y "regionales". 
Otro fenómenb distinto que podría estar ilustrado por el comentario de 
Nove es el fenómeno de la sinple explotación económica de una región, 
situación que no necesita inscribirse en el marco más an^lio de la 
dominación social. 

Es posible también que dentro del marco de una sociedad capitalista 
integrada internacionalmente al sistema, la dominación se ejerza entre 
regiones de países distintos. Este podría ser el caso de una región 
(en un país periférico) en la cual se localizara una actividad filial de 
tana actividad matriz localizada en una región de un país central. Por 
razones ,que/son bien aparentes, este tipo de estructuración se da con 
mayor claridad en las actividades extractivas. A título de ejenplo piénsese 
en una región (de un país periférico) cuya actividad principal sea la 
minería del carbón y en la cual la propiedad sea de ençresas (transnacionales) 
que desarrollan el mismo tipo de actividad en una región de un país central. 
Es obvio que en tal caso el fenómeno de, dominación se manifestaría con 
toda claridad no sólo porque la región central impondría la modalidad del 
desarrollo en la región periférica; en este caso además, sería posible 
observar con claridad la explotación de clase de tipo horizontal. 

En resumen, la dominación, como categoría de análisis regional, parece 
bastante más rica que la dependencia, también como categoría de análisis. 

El ultimo tipo de problemas regionales al cvial se pasará acá revista 
se asocia a cuestiones ecológicas. Los problemas del medio ambiente han 
surgido con gran fuerza en los últimos años, principalmente en los países 
industrializados. Se trata de problemas especialmente aptos para ser 
manejados dentro del marco de las tareas del desarrollo y de la planificación 
regional. Ello por dos razones. En primer lugar, por tratarse de problemas 
que se manifiestan muy localizadamentej en segundo, porque en buena medida 
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son problemas que afectan al medio físico, y la planificación física 
(parte integral de la planificación regional) ̂ ^ e contribuir en medida 
inqjortante a,,su solución. •. .. 

En un informe presentado a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano (1971).se afirma que los problemas 
ambientales de los .países en desarrollo pueden clasificarse, en tlrnMos 
generales, en dos clasess los que. tiienen. su origen en pobreza o en la 
insuficiencia del, propio desarrollo, y los que sxirgen del mismo proceso 
de desarrollo. • . 

La política ambiental de los paísfis eî  desarrollo debe, naturalmente 
ocuparse de ambas qlases de problemas. 

No obstante, el primer tipo de problema señalado (asociado principal-
nfânte a 2a falta de agua y alcantarillado, ^sxificiencia nutricional y 
líala calidad de la vivienda) tiende a.,soluciqnajrse pari passu a la solución 
del problema básico del desarrollo, es decir, fl crecimiento económico. 

Lo paradojsúL es que eil solucionarse los problemas.de la primera 
clase señalada, copo,subproducto del proceso de desarrollo, concomitán-
temente comienzan a aparecer los problemas creados por el propio proceso 
de desarrollo,,. Estos problemas tienen que ver.casi todos con la. 
destrucción de los. ecp-sistemas existentes y el informe citado de 
Naciones Unidas los agrupa en las siguientes clasesí 

i) agotamiento de,los recursos naturales renovables^y no rènovables; 
Ü ) contaminación biológica j . , ,, 
iii) contaminación química causada por agentes contaminadores del 

aire, afluentes industriales, plagxiicidas, residuos metálicos, 
. detergentes y otros. agentes simUaresj 

iv) perturbación del medio físico, como por ejenplo la. contaminación 
térmica, sedimentación de embalses y polución sonora; 

v) deterioro social, del que son ejemplos,la congestión y 
pérdida, del sentido de .comunidad, , 

/La necesidad 



- 42 r 

La necesidad de enmarear la solución de este tipo de problemas 
dentro de un esquema de planificaci«5n del desarrollo regional queda 
bien sintetizada a través del siguier^e párrafo del informe de 
Naciones Unidas: 

coordinación de ^ s actividades anibientales con la planifi-
cación del desarrollo requerirá que los países en desarrollo adopten 
medidas a nivel nacional de carácter bastante amplio. Algunos de 
los aspectos importantes en que habría que adoptar medidas de política 
son la localización de las industrias^ el uso del suelo, la interacción 
entre el medio \irbano y el rural, el desarrollo de la comunidad y 
las políticas sectoriales tal como se describieron en el último 
capítulo..." 

Como se puede observar, la mayoría de los aspectos citados en 
el parrafo anterior corresponden a bien específicos de la 
planificación del desarrollo regional. 

A mayor abundamiento piénsese por ejemplo en algunos importantes 
problemas ambientales concretos como la contaminación del aire en 
grandes centros urbanos, la contaminación del agua en cuencas fluviales 
o en bahía,s, la «rosión y la penetración del desierto en zonas rurales 
y la destrucción del equilibrio biológico de la flora y fauna local 
y se verá que se trata de problemas que requieren un tratamiento 
diferenciado en términos territoriales, es decir, problemas que poseen 
la característica básica que aquí se ha atribuido a los problemas 
regionales. 

De lo anterior se deduce que los planes de desarrollo regional 
deberán inclvdr - como una cuestión de alta prioridad - la preservación 
y la restauración de los eco-sistemas regionales que, de otro modo, 
serán destruidos a través del mismo proceso de modernización regional. 
Como tal tarea tiene \in costo, a veces difícil de medir, será necesario 
aceptar que los problemas ambientales se presentan como una restricción 
lateral al objetivo de maximizar la tasa de crecimiento regional. 

/Una última 
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Una ultima palabra jiara explicar y justificar la exclusión 
de este capítulo de un problema que es medular en el entendimiento 
y manejo de los asuntos regionales, el problema de la urbanización 
y de la metropolización. 

Una discusión de los problemas de urbanización ha sido excluida 
sólo en consideración de tratarse de un tema extaisamente analizado 
tanto teórica como empíricamente y del cual sería completamente 
iitgjosible hacer un resumen en pocas líneas. La separación entre 
problemas urbanos y problemas regionales es conç)letamente artificial 
y sólo puede ser aceptada como tma form selectiva y parcial de 
análisis. La metropolización, como una fase superior de la urbaniza-
ción, está significando en América Latina no ya el esparcimiento de 
"ciudades grandes" (que viene a ser el significado riguroso del 
concepto de metrópolis) sino la consolidación de verdaderas regiones 
metropolitanas 12/. No obstante, la aparición de regiones metropoli-
tanas representa más un problema nacional que un problema regional 
en la acepción acá utilizada de eUos y por lo tanto, un tratamiento 
específico de problemas metropolitanos será excltddo de la discusión, 
excepto en lo que se refiere a la identificación de grandes regiones 
metropolitanas con el país en su conjunto (desde vin pxmto de vista 
económico) y a la inflexibilidad que ello supone en el planteamiento 
de objetivos y metas regionales. 

Los asuntos demográficos y los relacionados con el transporte, 
los primeros un insumo básico de un plan y los segundos un instrumento 
también básico de un plan regional, no serán tratados sino de una 
manera conçletamente circunstancial. 

12/ Formadas por una metrópolis, varios centros metropolitanos, 
xana periferia intennetropolitana agraria y un vasto conjunto 
de redes de transportes y comunicaciones, 

/CAPITULO II 





. if1531 -

' GAPIÍÜLO'II' • ' 

FORMULACION DÈL PLAN REGIONAL 

. . • 2 . 1 D i a g n ó s t i c o y p r o g n o s i s 

2«.2 ' Ó b j è t i v o s y m e t a s d e l p l a n 

2 . 3 La e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l 

2.4 Las políticas para el desarrollo regional. 
El p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , - ! cuyo p r o d u c t o f i n a l , e s e l p l a n 
i n t e r r e g i o n a l d e d e s a r r o l l o ,r s e r á a c á nseparado. en dos g r a n d e s p a r t e s . 
En p r i m e r l u g a r se examina rán l a s e t a p a s q u e . c o n f o r m a n l o que puede 
s e r denominado 1 a d e l p l a n ; en segundo l u g a r s e d i s c u ^ 

t i r á n l a s e t a p a s que d e f i n e n l a e j e c u c i ó n d e l p l a n . . 

La formulación del plan comprende, de acuerdo a la,tradición, 
las etapas de di agnós.t ico, de terminación de. pj?Jetiyos_ y. metas., di.seÃ9. 

l a e s t r a t e g i a e s p e c i f i c a c l ó n _de_ j j o l j í t i c a j s . A su v e z , l a : e j e -
c u c i ó n d e l p l a n i m p l i c a d i s c u t i r la^ o r g a n i z a c i ó n Ãnstit.^^^ d e l 

s u b s i s t e m a dé p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , l a s e l e c c i ó n de, l o s ins . t rument .os 
á®,Pili^^'^rCa^X.eJL-^Pií^^ . E s t a s e t a p a s no s o n , 
de sde l u e g o , l a s ú n i c a s que p o d r í a n i m a g i n a r s e y , po r o t r o l a d o , e l 
o rden s e c u e n c i a ! en que se p r e s e n t a n e s r e l a t i v a m e n t e a r b i t r a r i o , 

.2ol D i a g n ó s t i c o y_ pro.g.nosis . 

Se acepta en general que el reconocimiento de la situáción existente 
constituye el primer paso en cualquier proceso de planificación. ' La ' 
etapa del diagnóstico <y la de la prognosis) en la formulación del 
plan regional tiene por objétivó central presentar a. los planificadores, 
y por esta vía, a los tomadores de decisionés, un cuadro claro tanto 
de-la situación existente (en relación a la estructura y funcionamiento 
del sisteiñá regional) como de las causas qué explican- el actual estado 
de cosas, así como-de las tendencias de cambio. . 

En e s t e s e n t i d o , e l d i a g n ó s t i c o e s una c a t e g o r í a de a n á l i s i s no 
s ó l o dej3cr_ip.tiva s i n o , y dé manèra e s e n c i a l , p o s i t i v a , iài o t r a s 
p a l a b r a s , no s ó l o d e s c r i b e ; además debe e x p l i c a r . 

/Por la 



- if6 -

Por la misma razón, un diagnóstico bien hecho no puede descansar 
sólo en el uso de métodos estáticos. Para interpretar cómo se ha 
llegado a un determinado estado de cvsas, será imprescindible apoyarse 
por lo menos en métodos de estática-comparativa y, cuando sea posible, 
en métodos dinámicos de análisis. Se sigue también, que el análisjis-
hi,stórico_, insuficiente por sí mismo, es necesariamente un complemento 
indispensable del diagnóstico económico. 

Conjuntcimente con el diagnóstico - definido como una descripc.iôji 
e interpretación del orden actual de cosas - se suele efectuar una 
prognosis de la situación en estudio. La prognosis consiste básica-
ménte en una extrapolación de la situación actual a.alguna fecha 
futura. Se trata de proyectar las tendencias detectadas en el diagnós-
tico bajo el supuesto de inalterabilidad de las fuerzas que en el 
pasado han determinado dichas tendencias. 

La importancia de la prognosis, que en principio parecería una 
tarea supérflua, no debe ser minimizada. En efecto, de la comparación 
de la imagen futura obtenida mediante la prognosis con los objetivos 
generales determinadns políticamente, se deduce la intensidad y la. 
forma que debe asumir el proceso de planificación. 

Grosso modo, cuanto menor sea la discrepancia entre la imagen-
objetivo (definida de una manera voluntarista) y la imagen-prognosis, 
menor será la intensidad de la intervención sobre el sistema y mayor 
el carácter adaptivo de tal intervención. Por el contrario, a mayor 
discrepancia, mayor esfuerzo de intervención y mayor el carácter 
.innovativo de dicha intervención. 

Puesto que acá se trata con problemas relativos a un sistema 
de regiones, el diagnóstico deberá consistir en una descripción e 
interpretación de la situación existente en cada subsistema (en cada 
provincia o en cada región) como asimismo de una descripción e inter-
pretación de la situación existente dentro del sistema (entre regiones). 
Probablemente el énfasis deberá ser colocado en este último aspecto. 

Un esquema estándar de un diagnóstico regional (en su fase 
descriptiva) podría incluir los siguientes temas: 

/i) Descripción 
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i). ̂ P.escripc.ión de las unidades individuales de base (pueden 
ser comunas» distritos, provincias, estados, etc., dependiendo ello 
de la disponibilidad de información). Esta descripción.puede ser 
realizada en función del listado de información presentado en 
p á g i n a s p o s t e r i o r e s ; . ^ 

ii) Análisis del funcionamiento dinámico del sistema completo 
definido por las unidades descritas en el punto anterior. En realidad 
más que análisis dinámico en la mayoría,de los casos se tratará de un 
análisis de estática comparativa entre dos pvintos .censales. Este 
tipo de análisis implica en primera instancia seleccionar la o las 
variables con las cuales se hará el estudio5 la población total, la 
población económicamente activa y el empleo constituyen los ejemplos 
más usuales debido a la facilidad relativa para obtener las estadísticas 
c o r r e s p o n d i e n t e s . S i l a i n f o r m a c i ó n l o p e r m i t e deben c o n s i d e r a r s e 
variables más complejas, como el producto geográfico o el ..ingreso» 
Seleccionada la variable o un conjunto de.variables, el paso siguiente 
consiste en elegir un método de análisis; como se ver^ más adelante, 
el método conocido como cálculo de las variaciones relativas resulta 
particularmente útil para los propósitos señalados. El objetivo de 
esta sección del diagnóstico es investigar la dirección del cambio en 
e l s i s t e m a y d e t e r m i n a r l o s cambios r e l a t i v o s de p o s i c i ó n de c a d a 
unidad en el total, por ejemplo, determinar si la provincia A muestra 
una dinámica mayor o menor que el conjunto y qué elementos contribuyen 
a explicar esta situación; 

iii) Descripción del sistema de asentamientos humanos tanto en 
el ámbito urbano como rural. Esta sección del diagnóstico debe permitir 
eüializar la estructura del sistema de centros poblados determinando 
su morfología (si el sistema presenta una distribución primal, 
pare ti ana,, mixta, o ajnorfa), e identificando los elementos o factores 
determinantes de ella.l¿/ La continuidad' o discontinuidad urbana-rural 

¿2/ Véase entre otros: Vapñarsky C. "On Rank^Sizê Distribution of 
Cities: An Ecological -Approach",. Economic'De.yelppme.nt- and 
Cultural Change, vol. 17, ̂ HQ 4, 1969. -

/también debe 
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también debe ser evaluada y será importante además examinar el grado 
de dispersión de la población rural ya que la,dispersión rural 
constituye generalmente un elemento clave en la explicación de la 
marginalidad rural y en la explicación de un bajo grado de inte-
gración nacional; 

iv) Análisis y descripción de las redes de transportes y comu-
nicaciones» En el diagnóstico debe incluirse un examen del grado de 
penetración del sistema de transporte vial y ferroviario (densidad de 
arabas redes) así como del grado de conectiyidad de los centros 
poblados como también debe ser incluido un examen de la intensidad de 
USJ3 de las redes a fin de descubrir posibles situaciones de saturación 
de éllas.l¿/ También deben evaluarse las redes de comunicación en 
función de los mismos criterios; 

v) Descripción del sistema institucional vinculado a la admi-
nistración del desarrollo regional (si es preexistente) y del des-
arrollo local. La última sección de este modelo simplificado de 
diag;nóstico tiene por propósito proveer una idea primaria acerca del 
funcionamiento de los sistemas de gobierno y de administración de 
tipo subnacional a objeto de verificar su funcionalidad en relación 
a íin sistema más complejo estructurado en torno a su esquema de 
desarrollo regional de alcance nacional. Estructura, funciones, 
autonomía y equipamiento humeino constituyen puntos.de importancia 
a ser examinados.13/ 

2¿/ El grado de conectividad (o conexión) de un sistema de "n" 
centros poblados en relación a una red cualquiera puede ser_ 
medido comparando las conexiones efectivas con el número (n - n)/2 
que da el total teórico de conexiones. 
Para un enfoque diferente acerca del diagnóstico regional, más 
basado en un examen de recursos naturales y más orientado hacia 
el uso del espacio véase: 
Me'ot H. Diagnóstico, espacial del Ecuador, Nota Técnica de CEPAL, 
abril 1975 (raimeo) así ccrao otros trabajos del mismo autor. 

/Cabe ahora 
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Cabe ahora hacer la observación general de que lá definición 
y deliraitáciôtí de regiones» 6 sea, la división regional del país, 
és- úsualtoehtè considerada como psirté' integrante del diagnóstico", 
resultado inmediato de éste. Aunque el tema específico de lá 
definición de'las regiones'más apropiadas para el desarrollo tío- será 
tratado a^a, eh parte porque- las generalizaciones que se'pueden liab'er 
sobre él son muy escasas, es imprescindible, sin embargo, plantear ' 
algunas cbrisiderácione's centrales. . . • 

Parece "èn primer lugar, ser una creeiicia rélatxvámente extendida 
la idea de que las regiones constituyen ün requisito indispensable 
para el desarrollo regional y que por tanto, la regionalización del 
país constituye el -primer y elemental; p^so dentro del diseño del plan. 

- Desde luego ésta és una idea completamente errada si el contexto 
en el bual se plantea el ásxmto -correi^pondé a lo'que acá se ha defi-
nido coraò desarrollo' regional á esdala nacional. ' Si el píopósitò 
último del desarrollo regional es-elevar el hivel de bienestar de ' -
todos los indiVidüc>« • (la reducción de los desniveles'dé bienestar 
está implícita en- él juicio 'anterior) indéperidientemente de sü 
localización, entonces térricamente puede Üaber desarrolló regional 
sin regiones. Bastaría para" ello que se diesen dbs condiciones: 
i) un efiòieiíte sistema dé información de coòrdenàdas geográficas y, 
ii) un igualmente eficiente sistema decisional. • ' 

• Las regiones son en realidad y eíí la niayoria'<3e los casos, 
categorías dé análisis o categorías decisionalesi'en ambos casos,' 
categorías bastante arbitl'arias. Salvo él caso'de itíia región 
culturalmente definida por' la identificación de los habitantes-a un 
espacio geográfico, por" surièaltad régional^ y. ¿or sus forwais de ' 
cultura local, el restó de las regiones suelen responder más a la 
necesidad del planificador que a una réali'dad económica, social y 
cultural. • . . > 

Desde este punto de vista las regiones deben ser consideradas 
elementos útiles pero subsidiarios en el proceso, de;desarrolló . ' 
regional, medios del desarrolló regional y no fines de él. . 

*> • ' . ' , ' 

/Sin embargo. 
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Sin embargo en la práctica y por ausencia de los requisitos 
operacionales señalados, la regionalización se convierte de hecho en 
mecanismo importante'de la planificación regional a escala nacional. 
Se pueden citsLr por lo menos cuatro razones qué en la práctica avalan" 
la regionalización: 

i) en primer término las regiones constituyen unidades geográficas 
eficientes para establecer sistemas de información que contribuyan al 
mejoramiento del proceso de toma de decisiones; 

ii) en segimdo término, ias regiones constituyen categorías 
geográficas más útiles que el país en' su conjunto para movilizar las 
fuerzas positivas de la comunidad en torno a ciertos objetivos 
nacionales; 

iii) en tercer término, las regiones permiten diferenciar o 
discriminar territorialmente tanto los objetivos como las políticas 
nacionales y ello significa una contribución directa al logro de una 
mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la distribución 
equitativa del esfuerzo de desarrollo; 

iv) en cuarto' término, las regiones constituyen una base geográ-
fica adecuada ^superior a la tradicional división político-adminis-
trativa) para estructurar xin sistema descentralizado de gobierno, 
cuando ello constituye iin objetivo nacional. 16/ 

Una vez que se ha decidido efectuar una regionalización del 
país, es útil tener presente una serie de condiciones ideales que 
deben servir de marco de referencia al proceso de regionalización, 
aun cuando en la práctica será difícil que se cumplan todas las 
condiciones. En cualquier caso estas condiciones son: 
a) Condiciones matemáticas» La regionalización debe someterse a 
las condiciones de ser exhaustiva y excluyente con respecto al 
territorio nacional. Estos términos se usan acá con el mismo sentido 
que tienen en la teoría matemática de conjuntos. 

16/ Véase: Stohr W."Metodología para la delimitación de las 
regiones en Chile", en Manual de Planificación Regional, CIDTJ, 
Universidad Católica de Chile, Santiago, I968. 

A ) Condiciones 
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Ta) Condiciones e^aciales. Estas condiciones se refieren á los. 
principios de • continuidad y acc.esi.bilidad. Es'decir, las regiones 
deben ser espacios geográficòs continuos y deben poseer una adecuada 
accesibilidad interna. • . . 
c) Condicionea eoon6mioa:s. Las condiciones econômicas se refieren 
al hecho de que cada región debe tener un tamaño económico suficiente 
como para sustentar a lái-go plazo un procesó de desarrollo no 
subsidiado? al hecho de que la estructura económica debe'ser 'ló 
su f i c i e ht em en fe divé r sĵ fi_c ad̂ ^ como pàrâ evitar' las fluctuaciones 
cíclicas propias de la monoproducción y, al hecho de que cada región 
debe contar â  lo menoè con un cerit-rò urbano capaz í)otencialmèhte de 
servir como centro; de servicios y/o como centro de crecimiento^ 
d) Condiciones sociales. . Lag condiciones sociales dé la regiona-
lización- se asocian al grado de cohesión social dé la población y a 
su lealtad regional. 
e) Condiciones administrativas. Finalmente, la regionalización del 
paíé debe coincidi i- de alguna; forma con los límites ' geogí'áficós de ' 
alguna àe las posibles divisibnes'políticõ~adminiistrativas'del jpáís, 
por lo menos en primera instancia. 

Otro, aspecto importante en relación a la régioüâlizàción aparece 
cuando se introduce una dimensión temporal én el proceso de iregionali-
zación. A pésar de que entre los especialistas existe un consenso 
general en el sentido de considerar lãs regiones como entes diñámicos 
y por tanto' cambiantes en el- tiempo, esto raramehté ès introduérdó 
explícitamente en las estr.ategias y planes dé .desarrollo .12/ 

Mientras más amplio es el horizonte detiempo^ es decir, cuanto 
más prospectiva és la planificación,. menor es el'número de regiones, 
como regla general. Se supone qué inicialmente la planificación del 

¿2/ El hecho de que él tamaño, nútnérb y delimitación dé las regiones 
es una función del horizonte, tempoí-âl^ ,lia sido siempré claro para 
los planificadores regionales frsuiceses. En América Latina este 
asunto aparece explícito en: Estrategia de desàrrollo regional a. 
mediano-y largo niazo de PanamaV OMn/OTOV.PanaMa.' " 

/desarrollo regional 
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desarrollo regional opera sobre un espacio geográfico ,en el cual las 
características del asentamiento humano y a la actividad económica 
corresponden a una situación de falta de integración (tanto física 
como económica y socio-política). En estas circunstancias la regio-
nalización constituye uno de los varios mecanismos puestos en práctica 
para superar los problemas derivados de la falta de integración y en 
esta etapa el número de regiones tiende a ser relativamente elevado 
de forma de reflejar correctamente las diferencias geográficas en el 
nivel y ritmo de desarrollo. A medida que transcurre el tiempo y eü 
la medida en que el proceso de desarrollo regional se traduce en 
niveles más elevados de integración, las diferencias geográficas 
tienden a disminuir, a eliminarse o a expresarse en promedios más 
agregados y en consecuencia, el número de regiones de planificación 
debe reducirse también de manera de reflejar la nueva realidad. 

El producto final del proceso prospectivo del desarrollo regional 
es - desde un ángulo - un espacio perfectamente integrado y organizado. 
En tal situación las regiones geográficas dejan de constituirse en 
elementos diferenciadores de los procesos económicos y sociales y en 
consecuencia, las regiones, como instrumentos de planificación, dejan 
de ser elementos relevantes. En cierto sentido la planificación 
Te^íoflal. da paso por completo a la planificación e,spacial nacional. 
En consecuencia, resulta importante distinguir entre regiones 
prospectivas (que usualmente serán verdaderas macroregiones) de plani-
ficación y regiones de planificacjLpn_d^e medi^ano plazo, (menores en 
tamaño y mayores en número) y es perfectamente posible aceptar la 
coexistencia de diferentes regionalizaciones (de planificación) si se 
tiene presente que ellos responden a imágenes proyectadas a distintos 
plazos de tiempo. 

El gráfico adjunto ofrece una representación de las ideas 
anteriores. 

Volviendo ahora a los problemas específicos del diagnóstico,• 
dos de ellos merecen atención preferente. El primero se refiere a la 
ínfpyPtación necesaria para elaborar el diagnóstico y el segundo se 
refiere a los métodos de análisis a ser utilizados. Puede observarse de 
paso, que ambos problemas no son independientes. 

/Gráfico 
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La recolección de la información,, mínima requerida para efectuar 
el diagnóstico regional presupone la existencia de algún sistema 
formal de información regional que, en un^principio, rara vez será 
adecuado a las necesidades del planificador regional ya que usualmente 
descansará en desagregaciones geográficas poco útiles desde el punto 
de vista regional reflejando.criterios tradicionales - centralistas 
y agregativos - del aparato estadístico nacional;» Como, la .discusión 
acerca de la estructura y funciones de dicho sistema escapa al alcance 
de estas notas, sólo se heirá referencia de tipo de información que 
aparece como básica para estos efectos. 

En un documento sobre sistemas de información rejgional, Boisier 
(Boisier, I969) sugiere agrupar y clasificar la informa,ción para el 
diagnóstico de la manera siguiente: ,.; 

a) Descripción física de cada .región ' ' 
1. Posición geográfica, 
2. Delimitación . - • . ̂  

2.1 Límites 
2.2 Area,.. .... ,• 

3. Características físicas 
3.1 Morfología 

pol.l Fundamentos,geológicos , 
. • 3-l®2 Montañas-, yalles y planicies' , 

^•lo^ Costas 
3.2 Clima 

.3-2.1 Factores y elementos climáticos 
.3.2.2 Tipos de climas 

3«-3 Hidrografía 
.3<»3«1 Aguas superficiales • 
3.3 • 2 : Aguas subt erráíie.as • -" 

3.4 Vegetación 
. 3.5 Fauna . . . • = ;. • ' ' • - ' 
Recursos naturales -- • 
4.1 Decursos geológicos • 
4.2 Eecursos de suelo (de uso agropecuario y silvícola) 

/4.3 Recursos 
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4.3 Recursos hidrológicos 
Recursos energéticos 

4,5 Recursos pesqueros 
Recursos humanos 
5.1 Distribución espacial de la población. Areas rurales 

y urbanas 
5.2 Población total (sexo y edad) 

6. Infraestructura 
6.1 Caminos 
6.2 Ferrovias 
6.3 Puertos 
6.4 Aeropuertos 
6.5 Redes de comunicación 
6.6 Centrales de energía 

b) Descripción económica de cada región 
1. Población económicamente activa 

1.1 Fuerza de trabajo (total y sectorial) 
1.2 Desempleo y subempleo 
1.3 Situación de empleo de la fuerza de trabajo 

1.3«1 Asalariados 
1,3.2 No asalariados 

2. Estructura sectorial de las actividades económicas 
2.1 Producto geográfico regional sectorializado 
2.2 Productividad sectorial del capital y de la mano 

de obra 
2.3 Capacidad instalada y ociosa sectorial 
2.4 Exportaciones e importaciones regionales 
2.5 Existencia de sectores "regionales", "nacionales" 

e "internacionales" en la región 
3« Nivel de ingreso y distribución 

3«1 Ingreso per cápita 
3.2 Distribución funcional del ingreso 
3.3 Ingreso "generado" e ingreso "recibido" por la región 
3-4 Ahorro 

/4. Sensibilidad 
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k, iSensibilidad de la región frente a políticas nacionales 
Política fiscal 

ho2 Política monetaria 
Política de cambió exterior 

5« Características de las unidades operacionales en los 
sectores primario y secundario de lá región 
5.1 Número y características de las [propiedades agrícolas 
5.2 Número y características de las explotaciones mineras 
3.3 Número y característicás de los establecimientos 

industriales 
Número y características de los establecimientos de 
comercio y servicios 

c) Descripción socio-política de cada región 
lo Estructura administrativa regional 

lol Gobierno centrai 
1.2 Gobierno regional 
1.3 Gobierno local 

2« Nivel de jíarticipacion regional 
2.1 Participación política 
"2.2 Centros de poder regionales 

3« Características socioeconómicas 
3*1 Educación 

"3«1»1 Analfábetismo 
3.1.2 Matrícula escolar 
3.1.3 Educación secundaria, especializada y 

universitaria 
'3.2 Salud • • ' . • . • 

3*2í.1 Tasas de fertilidad y mortalidad 
3o2.2 Mortalidad-y morbilidad ihf^til 

' 3o2.3 Pi'ofesionales de lá salüd (índice por cada 
-10 000 habitantes) • • • • - . ̂  - • 

3.2,^ Servicios de salud especializados 

/3o3 Vivienda 
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3.3 Vivienda 
3.3.1 Déficit de viviendas 
3.3.2 Agua potable 
3.3.3 Electricidad 
3.3.^ Alcantarillado 
3.3.5 Stock de viviendas 
3.3.6 Equipamiento comunitario 

3*^ Indicadores sociales 
3.^.1 Grado de cohesión social 
3.^o2 Movilidad social 
3.^.3 Percepción regional 

Seguridad social , 
3.^,3 Indices de comportamiento antisocial 

d) Descripción de las relaciones interregionales 
1. Estructura de los movimientos migratorios interregionales 
2. Estructtira del comercio interregional 
3« Estructura de las corntinicaciones y .del transporte 
k. Flujos de pagos interregionales 
5» Estructura nacional de centros poblados y áreas de 

mercado y servicios 
La lista anterior de información no es exhaustiva, pero aún así 

representa una cantidad de información mayor de la que será usualmente 
posible de obtener. Posiblemente gran parte de ella puede obtenerse 
mediante las fichas censales; en otros casos será neceseirio diseñar 
mecanismos específicos de recolección. 

Con respecto a los métodos de análisis que deben utilizarse para 
manejar esta masa de datos, ellos se encuentran dèntro del arsenal 
clásico del análisis regional y por tanto no serán examinados en detalle 
acá. Sólo cabe indicar las considerables ventajas del llamado método 
Ai-fe_rencial-estructural (shift-share analysis) para procesar información 
interregional. Como es sabido, el método en cuestión permite analizar 
la situación de cada región dentro de un^stricto marco de inter-
dependencia nacional-regional. 

/El método 
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El,método se basa en el cálculo de lás variaciones relativas» 
que son las , ganancias o pérdidas que expériraénta una regi6h en alguna 
variable económica (PGB, población, empleo industrial, etc.) èn 
.relación al comportamiento de la misma váriáble a escala nacional. 
Estas variaciones relativas se computan en cada región como una 
diferencia entre el; v^or-real de una variable econômica en un 
momento , dado . y .el . valor , hipotético que habría reéxiltado si dichá 
variable hub^esf .tenidp un comportamiento idêntico al experimentado 
a nivel .nacional.,... ,. 

Una diferencia positiva indica un incremento relativo de la 
variable region^ con respecto a la variable national; una diferencia 
negativa representa una pérdida relativa o un deterioro "dé la regióla 
con .respecto a.1 país. Esta variación relativa recibe corrientemente 
el nomb.re de efecto total y ,el método propuesto- descompone este ' 
efecto, tot^- en .̂ os. componentest un efecto diferfencial (o regional) 
originado en las ventajas relativas, de ca<ia región para la expansión 
de la actividad económica y un efecto proporcional, consecuencia de la 
importancia relativa de los sectores de actividad económica dentro 
de cada,región. Jja;magnitud y ,el signo' del efecto t'otal dèpende de 
la interacción de los efectos nombrados.« 

El efecto diferencial refleja la dinámica que tiene cada sector 
de actividad en la región, es decir, cuáles de ellos crecen mas 
rápido (o más lento) que el promedio del sector a nivel nacional. El 
efecto diferencial surge del hecho de que ciertas regiones sé expanden 
en algunos sectores de actividad más rápidamenté que otras regiones. 
Las regiones que muestran efectos diferenciales- positivos son aquellas 
para las cuales el acceso, a los insu»os básicos o a los mertíádos ha 
presentado un mejoramiento relativo con respecto a otras regiones que 
desarrollan la misma actividad. En otras palabras, lian ganado a causa 
de sus mayores ventajas locacionales en la operación de determinadas 
actividades. 

Las vsiriaciohes o efectos proporcionales (estructurales) son 
de distinta naturaleza. Surgen del hecho de que - en términos nacio-
nales - algunos sectores se expanden más rápidamente que otros. Como 

/consecuencia, aquellas 



- 58. -

consecuencia, aquellas regiones que tienden a especializarse 
en sectores de lento crecimiento, muestran efectos proporcionales 
negativos, mientras que aquellas que tienden a especializarse en 
sectores de crecimiento rápido mostraran variaciones proporcionales 
positivas. 

El método diferencial e struct viral, en el fondo, sólo provee 
de un marco adecuado en donde se insertsin ciertos interrogantes más 
amplios que son los que en definitiva explicarían el comportamiento 
regional. Así el método sugiere las líneas de investigación 
apropiadas. , 

Por ejemplo, el análisis del efecto proporcional plantea la 
pregunta siguiente: ¿Por qué algunos sectores de la economía nacional 
se expaxiden más rápido que otros? Responder tal pregunta implica el 
estudio del comportamiento nacional de la oferta y la demanda por 
sectores y ello debe ser analizado en términos de cambios en los 
determinantes económicos básicos: población, tecnología, recursos, 
distribución del ingreso, factores institucionales, etc. 

Por otro lado, el análisis del efecto diferencial plantea otro 
tipo de pregunta: ¿Por qué el mismo sector, se expande más rápidamente 
en algunas regiones que en otras? La respuesta a tal pregunta implica 
algún conocimiento de las razones por las cuales vma región puede, 
para una determinada actividad, tener un mejor acceso a insumos y 
mercados que otras regiones» 

Las variaciones que experimenta el crecimiento de ima región, 
respecto al crecimiénto medio nacional son el producto de la inter-
acción de los dos efectos mencionados. Dependiendo de este juego de 
efectos se tendrán varias situaciones típicas: 

/Efecto diferencial 
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Efecto proporcional 

Efecto. total .positivo; 

le E.D (+) E.P (+) 
2¿ E.D (•+) + EiP; (i-) 
3- E.D (-) íf E.P C+) 

Efecto total negativo: 

,1. , E.D (-) + E.P (-.) 
2, E.D.(-) +.E.P (+) 

. . 5. ,E.D (+) ..(• E,P (-) 

Efecto diferencial 

Tipo I 
Tipo 

^ Tipo Il-b 
Tipo Ill-a^-^ 

/ T i p o I l l - b 
TIPO IV 

Tipo I 
Tipo III-a (D^ P) 
Tipo Il-a (D<, P) 

,-Tipo IV 
, Tipo Il-b ( D > P ) 
Tipo Ill-b (D < P ) 

El cálculo aritmético de los efectos es muy sencillo y una 
descripción de la mecánica del cálculo puede encontrarse en varios 
libros de análisis regional^ cóiíio por ejemplo, el texto preparado 
par Bendavid (Benda.vid, 1973)» ' 
r L Una vez que se ha recolectado y procesado la información, puede" 

resultar conveniente establecer algún tipo de tipología regional qüe 
facilite la posterior determinación de políticas para cada región. 

Un método que ha éido ensayado con éxito Consiste eri construir 
^ ^ "^triz regional de situación y potencial.18/ 

Véase por ejemplo: CEP AL: Alanos problemas regionales del des-
arrolla en .América. Laj:ina, yî  con la metropolización. 
En este trabajo se reproduce la matriz de situación y potencial 
de las regiones de Chile. 

/En esencia, 
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En esencia, el método consiste en efectuar una serie de clasi~ 
ficaciones múltiples y cruzadas para cada región comparando siempre 
su situación actual con su potencial futuro. 

Por un lado, las regiones pueden clasificarse de acuerdo a su 
estructura productiva dando así origen a cuatro categorías (á lo menos): 
i) estructura productiva diversificada; ii) estructura productiva con 
predominio del sector agropecuario; iii) estructura productiva con 
predominio del sector minero; iv)' estructura productiva con predominio 
del sector industrial. La inclusión de cada región en una de las 
categorías anteriores puede hacerse atendiendo a la composición 
sectorial del producto regional y la participación relativa sectorial 
de la fuerza de trabajo. 

A su vez, cada una de estas categorías primarias puede ser 
dividida en tres subcategorías definidas de acuerdo al potencial de 
desarrollo de cada región. Estas tres subcategorías son: i) alta 
potencialidad de crecimiento; ii) mediana potencialidad de crecimiento; 
iii) baja potencialidad de crecimiento. Así, dentro -de una misma 
columna de cada matriz, una región podría clasificarse como teniendo 
una estructura productiva diversificada mostrando al mismo tiempo una 
alta potencialidad de crecimiento. Cualquier combinación resulta 
posible. 

Sin duda, la parte más difícil de este ejercicio consiste en 
evaluar correctamente el potencisil de crecimiento regional, algo que 
no siempre podrá ser cuantificado y objetivizado. En todo caso, las 
directrices de la estrategia global de desarrollo ayudar^ a resolver 
el problema, así como el examen de los mercados externos, para productos 
básicos y también la consideración de proyectos de gran envergadura 
definidos sectorialmente. 

Desde el punto dé vista de las filas de la matriz dé situación 
y potencial, también puede adoptarse una doble clasificación. 

Así, en primer lugar, las regiones pueden agruparse en tres 
grandes categorías según su nivel medio de producto (o ingreso 
per cápita): i) regiones con producto per cápita alto,, ii) regiones con 
producto per cápita medio; iii) regiones con producto per cápita bajo. 
Estas categorías son, naturalmente, arbitrarias y deberán ser cuidado-
samente fijadas por el planificador. /A su 
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A su vez, cada una de estas grandes categorías es subdividida 
en tres nuevas clases fijadas en relación à la tasa de crecimiento 
del producto, (o ingreso.) per capita. Se tendrán entonces tres 
sucategorías: i) crecimiento rápido; ii) crecimiento medio; 
iii).qrecimiento lento. ; • • 

Nuevamente, esta clasificación es arbitraria. De ésta manera 
y en relación a las filas de la matriz, una región puède clasificarse 
como de alto producto per cápita y. de rápido crecimiento de este 
indicador. ^ . 

Mediante este tipo de matriz se detectan rápidamente algunas 
regularidades del sistema y del mismo modo, pueden identificarse 
rápidamente los componentes básicos de cada política regional.;. 

Así ppr ejemplo, las. regiones metropolitanas tenderán a agruparse 
en la parte superior izquierda de la matriz; (estructura diversificada, 
alto potencial, praducto elevado y rápido ritmo de crecimiento). 

. Por el-contrario r las regiones rurales deprimidas se: ubicarán 
en el punto opuesto de la di^onal. También, resulta posible afirmar 
que, en términos generales, las regiones que se ubican en el extremo 
inferior de la prim.era columna, son regiones que requieren de cambios 
estructurales para solucionar sus problemas. No debe olvidarse j/al;', 
citar estos ejemplos, que la ordenación de la matriz no es rígida. 

Nótese de paso que- si se trabaja con imidádes-subregionales. 
(provincias o comunas por ejemplo) la, misma construcción de éjstá 
matri? permite detecta las regiones homogéneas, no sólo en relación 
a su estructura (lo que es. ijsual en la definición de regiones 
homogéneas) sino en relación a la- doble clasifieación estructural 
funcional. . • • . ̂  .• . . 

A estas alturas del trabajo de diagnóstico (qu« ya habrá 
incluido una prognosis de la situación, es decir, tina extrapolación 
para'determinar el curso y valpí* final de. variables y parámetros 
bajo el supuesto de continuidad de.los factores censales históricos), 
el planificador debe estar en. condiciones de .emitir juicios" preli-^ 
minares que, expliquen causalmente cómo^ se .ha llegado a un orden de 
cosas tal como., el descrito por el diagnóatico. , JEs decir, deben 

/formularse - si 
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formularse - si bien todavía de una manera tentativa - hipótesis 
explicatorias acerca de la estructura y f\mcioftaraiento espaciail de 
la economía. 

El valor de la o las hipóteais no debe ser minimizado ya qué 
la efectividad del plan dependerá parcialmente de la correcta 
identificación de las causas más que de los efectos, toda vez que 
las políticas concretas deberán apuntar al control de las causas 
de la situación. Por supuesto, la correcta identificación causal 
permitirá diseñar una estrategia adecuada en vez de tratar de aplicar 
mecánicamente soluciones esterotipadas a cada caso particular. 

Es aquí donde las teorías econômicas, sociales, políticais, 
urbanas, juegan su papel más importante y es aquí donde son 
sometidas al test de su aplicabilidad práctica (como alguien señaló 
en xina oportunidad, "no hay nada más práctico que tmá buena teoría"). 

Con el riesgo de introducir una clasificación simplista, pero 
recordando que rara vez una situación compleja puede ser explicada 
desde un solo punto de vista, las hipótesis explicatorias previas 
pueden ordenarse según predominen en ellas elementos puramente 
técnicos, eleméntos económicos, o elementos políticos. 

A título de ejemplo, una hipótesis esencialmente técnica acerca 
de la estructura económica espacial pondría el énfasis en la concen-
tración funcional observable empíricamente en todo proceso de creci-
miento económico y en la imperfecta movilidad territorial de recursos 
productivos y de bienes y servicios finales. Ambas situaciones 
explicarían la concentración geográfica y, a partir de ahí, los 
diferentes ritmos de crecimiento econômico de las distintas regiones 
y secuencialmente, los problemas de migración, urbanización, margina-
lización, etc.- Este tipo de hipótesis se encuentra en la base de la 
teoría del crecimiento regional formalizada por Siebert (Siebert, 1969) 
y tiene por otro lado, evidentes puntos de contacto con las teorías 
de desarrollo polarizado. 

Por el contrario, una hipótesis predominantemente económica pondría 
el acento tal vez en la reproducción - a nivel interno - de las rela-
ciones centro-periferia, puestas en boga principalmente por Prebisch y la 
CEPAL. Aunque resulta extremadamente peligroso trasladar a nivel 

/interregional conceptos 
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interregional conceptos prppios del comercio internacional (por las 
obvias diferencias de grado de apertura, movilidad de factores y 
situaciones monetarias y arancelarias) no cabe duda que al menos en 
términos gruesos, el "modelo" centro-periferia es capaz de explicar 
coherentemente la estructura y funcionamiento especial de no pocas 
economías en desarrollo. Esto es asi en la medida en que puedan 
detectarse, a nivel interno, dos mecanismos complementariôs de 
exacción: i) deterioro de los términos de intercambio a favor del 
centro en las transacciones centro-periferia y, ii) apropiación de 
un excedente en el retorno de las exportaciones (al mercado mundial) 
de la periferia por parte del centro, mediajite por ejemplo, políticas 
proteccionistas combinadas con políticas de, industrialización forzada 
de la periferia. Este parece, como se comentó en el capítulo anterior, 
haber sido el caso del Nordeste brasilero. Aparte de las diferencias 
señaladas entre el nivel internacional y el nivel interregional, que 
hacen difícil la traslación de los conceptos de centro-periferia de \m 
nivel a otro, debe tenerse presente la ambigüedad que arabos conceptos 
adquieren si no se trabaja con un sólo polo dominante.(Pinto A., y 
Knakal J., 197^). 

Finalmente, una hipótesis de contenido político probablemente 
buscaría la explicación de la estructura espacial en elementos asociados 
al modo de inserción de la economía en cuestión en el sistema capita-
lista mundial, en los patrones de localización de empresas transna-
cionales y en el modo en que los grupos dominantes internos controlan 
el aparato del Estado. 

Como sucede con frecuencia, la verdad puede encontrarse a medio 
camino y dependerá de la capacidad analítica del planii'icador regional 
el determinar cuáles son los elementos fundamentales y cuáles los 
subsidiarios en una explicación racional de una situación dada. En 
cualquier caso, ninguna hipótesis puede ser aceptada sin una prueba 
empírica de ella, algo raramente ejecutado en la mayoría de los 
planes de desarrollo regional conocidos. 

/2.2 Objetivos 
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2.2, Objjetivos y metas del plan 

¿Qué es un objetivo? ¿Qué es una imagen-objetivo?, ¿Qué es una ,, 
meta? Estas tres preguntas son básicas para uniformar - a través. . 
de réspuestas adecuadas el,lenguaje detesta seçciôn. , . 

Uno de los más destacados planificadores latinoamericanos 
afirma que: - , . . 

"Los conceptos de objetivos 9 instrumentos no son sustantivos, 
sino adjetivos. Distintas acciones o cosas tienen distintos grados., 
de instrumentalidad, es decir,--sirven en mayor o menor, grado, para 
conseguir que se produzcan ciertas cosas o se realicen.ciertas 
acciones. Una cosa o una acción es un objetivo o es un instrumento 
sólo dentro del contexto de un cainpo de actividad definido y dentro 
de un plazo concreto." (Ahumada, 19é9.) 

"A aquellos objetivos cuyo grado de instrumentabilidad es cei;o 
podría llamárseles puros o finales. Por lo general, están relacionados 
con juicios éticos o estéticos y por tanto dependen más bien del , 
observador que de su propia naturaleza." (Ahumada, 1969)*. 

El mismo autor agrega: 
"Hay que distinguir entre enunciación y definición de. objetivos. 

La proposición 'combatiremos la malaria* representa una enunciación. 
La pròposiciôn 'reduciremos la malaria en un 10 por ciento en el 
transcurso de dos años en el Estado Apure' representa una definición 
de objetivos." (Ahumada, 1969). 

"Por lo tanto, un- objetivo se define una vez que.se ha fijado 
el sujeto de la acción (el Estado Apure), se ha cuantificado el 
objetivo (reducción en 10 por ciento) y se ha determinado un plazo 
para alcanzarlo (dos años). Un objetivo así definido, se llama meta." 
(Ahumada, 1 9 6 9 ) . ' ' .. . . . . 

Los p á r r a f o s a n t e r i o r e s d e f i n e n de una manera p e r f e c t a m e n t e c l a r a 

e l c o n c e p t o de m e t a , como un o b j e t i v o - t e m p o r a l y c u a n t i t a t i v á . B e r t t e 

d i m e n s i o n a d o . No queda i g u á í m é n t é c l a r o , s i n embargo, e l c o n c e p t o 

mismo de o b j e t i v o . ' , > 

/Otros autores 
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Otros autores hacen una distinción sutil entre "propósitos" 
(aims) y "objetivos", destacando la naturaleza casi filosófica de 
los priraeros (equidad por ejemplo) y señalando que los "objetivos" 
serian propósitos posibles de ser establecidos en términos económicos 
y que, en principio, pueden ser cardinal u ordinalmente medidos. 
(Kirschen EoS,, Morissens L,, 1965)-

En el campo más amplio de la teoría de las decisiones, 
Isard y Smith hacen las siguientes observaciones: 

"En muchas situaciones, el conocimiento de las acciones, de 
los resultados y de las preferencias, generarán una determinada 
selección de conducta por parte del individuo. En el mundo 
unipersonal con certeza completa, la función de resultados estimada 
por el individuo asociará un resultado único a cada una de sus 
posibles acciones; y, si el individuo puede en fortda simple, identificar 
el resultado preferible, entonces automáticamente se produce una 
selección de acciones. Sin embargo, por encima de estas situaciones 
simples, los objetivos y los principios guías juegan un rol básico." 
(Isard, W., Smith T., 196?). 

"En la teoría decisional tradicional, las primeras extensiones 
de estas situaciones han implicado levantar el supuesto de certeza 
completa del medio. En un mundo unipersonal con muchas posibilidades 
de respuesta del medio, todavía puede proyectarse la conducta 
individual en algunos casos sólo sobre la base de acciones, resultados 
y preferencias. Sin embargo, la clase de situaciones en que esto 
es posible es demasiado especial como para ser de suficiente interés. 
Así, para poder extender el análisis a una clase más arĉ jlia de 
situaciones, deben introducirse nuevas hipótesis de conducta. En 
realidad los individuos sí toman decisiones cuando se' enfrentan 
con incertidurabres futuras, dependiendo de sus motivaciones y actitudes 
con respecto a tales incertidumbres. Estas motivaciones y actitudes 
han sido introducidas en el análisis decisional bajo la forma de lo que 
denominaremos como objetivos. Formalmente, el "rol" de estos 
objetivos ha sido "reducir" los conjuntos de posibilidades de 
resultados, que contienen muchos elementos, a elementos singulares , 

/con respecto 
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con r e s p e c t o a l o s c u a l e s un s i m p l e e n u n c i a d o de p r e f e r e n c i a s puede 

d e t e r m i n a r , la conduciba d e l ijp.dividuo">19/ ( i s a r d W , , Smi th T., 1967). 
Loe. mismos a u t o r e s d e f i n e n más a d e l a n t e l o que se denomina , 

" f u n c i ó n o b j e t i v o " en t é r m i n o s de s e r una f u n c i ó n que e l . i n d i v i d u o 

uqa pç^ra t r a n s f o r m a r c o n j u n t o ^ de p o s i b i l i d a d e s de r e s u l t a d o s en, 

números r e p r e s e n t a t i v o s de p r e f e r e n c i a . 

Resumiendo , s e puede d e c i r que- p a r a e s t o s a u t o r e s l o s 

" o b j e t i v o s " s e r í a n r e s u l t a d o s de a c c i o n e s , q.ue pueden s e r numeradas 

( o r d i n a l o c a r d i n a l m e n t e ) y , q u e en c o n s e c u e n c i a son f i n i t o s y 

s u s c e p t i b l e s de un o r d e n a m i e n t o . . E s t » d e f i n i c i ó n e s b á s t e n t e más 

f o r m a l y p r e c i s a que l a .de Ahumada y c o i n c i d e . n t e en c i e r t o s e n t i d o 

con l o s c o n c e p t o s de K i r s c h e n y Mo,riss.ens. De a c u e r d o a l a s 

p r o p o s i c i o n e s a n o t a d a s , l o s o b j e t i v o s , n,o son a c c i o n e s . 

«^uiisás s i s e pueda l l e g a r a unsi mayor c l a r i d a d en e l c o n c e p t o 

p o r una v i a i n d i r e c t a , . , d e f i n i e n d o p r e v i a m e n t e l a i d e a de imagen-

o b j e t i v o . . 

lia i m a g e n - o b j e t i v o e s un modelo (y como t a l , una s i m p l i f i -

c a c i ó n s e l e c t i v a ) v o l u n t a r i s t a de l a r e a l i d a d p l a n i f i c a d a ( l a 

economía como un t o d o , l a s o c i e d a d , e l s i s t e m a raultirregional, e t c . ) 

i n s e r t a d o , en un d e t e r m i n a d o t i empo f u t u r o . Puede c o i n c i d i r o puede 

d i s c r e . p a r de l a imagen d e l o b j e t o p l a n i f i c a d o que emerge d e l 

. e j e r c i c i o de l a p r o g n o s i s . La c a r a c t e r í s t i c a e s e n c i a l de l a 

i m a g e n - o b j e t i v o e s su r f i c i o n a l i d a d i n t e r n a ; e s d e c i r , no e s 

s i m p l e m e n t e un c o n j u n t o n i una suma d e o b j e t i v o s s i n o que e s una 

c o n s t r u c c i ó n en l a que se han r e s u e l t o l o s p r o b l e m a s de c o h e r e n c i a 

e n t r e o b j e t i v o s d i s t i n t o s . P r e s u p o n e p o r t a n t o , una a r m o n i z a c i ó n 

y o r d e n a m i e n t o de e l l o s . 

Se d i r á e n t o n c e s que un o b j e t i v o e s e l e s t a d o en que a p a r e c e 

tina v a r i a b l e en e l modelo o i m a g e n - o b j e t i v o . E l v a l o r de d i c h o , 

e s t a d o , e s una m e t a , en l a medida en que d i c h o v a l o r s e a s o c i e ^ 

una t r a y e c t o r i a t e m p o r a l . 

1 9 / S u b r a y a d o s p e r t è i i e c e n a l o r i g i n a l . " 
' ' / P o r e j e m p l o . 
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Por ejemplo, supóngase una imagen-objetivo completamente 
simplificada y caracterizada por representar una economía en las 
siguientes condiciones: i) una tasa de crecimiento global del 

anual; ii) pleno empleo; iii) equilibrio en la balanza de pagos. 
¿Cuáles son acá los objetivos y las metas? Los objetivos serian: 
alto crecimiento, ocupación plena y ausencia de presiones derivadas 
del comercio internacional; las metas serían: alcanzar una tasa 
de crecimiento del 7% anual en cinco añon, obtener vina ocupación del 
97^ de la fuerza de trabajo en cinco años y aumentar las 
exportaciones en tal o cual cantidad en cinco años (o a la inversa). 

Otros especialistas favorecen una.aproximación bastante más 
genérica y cualitativa sobre este asunto. Por ejemplo, Matus comenta! 

"Otro problema lo constituye el grado de precisión con que 
deben ser definidos los elementos de la imagen-objetivo. Su 
cuantificación precisa no es indispensable puesto que debe cumplir 
una función orientadora y no le compete plantear metas específicas 
a plazos determinados, y el carácter sustantivo de sus elementos 
aparece así como el más pertinente para los fines que debe 
cumplir." (Hatus, 1972.) 

En el contexto de las definiciones anteriores, una proposición 
tal como "redistribuir el ingreso" o "redistribución del ingreso" 
que es muy frecuente en los planes oficiales de desarrollo, no 
constituye un objetivo porque indica acciones o intenciones y no 
estados finales; en cambio "una distribución del ingreso ajustada 
a tal o cual patrón", sí constituye un objetivo, del cual puede 
derivarse una meta correspondiente. 

Antes de entrar en la discusión propiamente tal de los 
objetivos regionales vale la pena reflexionar sobre la relación 
entre los objetivos y el esfuerzo de planificación. 

Ciertamente en América Latina se han criticado los resultados 
de más de dos décadas de esfuerzos de planificación y una buena parte 
de los críticos han destacado la aparente falta de conexión entre 
la voluntad política (o la estructura de poder) y el contenido formal 
de los planes. En verdad, en muchos casos tal falta de conexión 

/(que a 
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(que a v e c e s no e s o t r a c o s a que una f a l t a de r e a l i s m o p o r p a r t e de 

l o s p l a n i f i c a d o r e s ) puede e x p l i c a r r a z o n a b l ^ e n t e l o s e s c a s o s 

r e s u l t a d o s , v i s i b l e s de l o s e s f u e r z o s de p l a n i f i c a c i ó n . Sobre t o d o 

cuando e l p lan ; c o n t i e n e p r o p o s i c i o n e s de m o d i f i c a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s 

que- son a c e p t a d a s f o r m a l m e n t e p o r l o s g r u p o s de p o d e r , pero, q u e . e n 

l a p r á c t i c a son r e c h a z a d a s m e d i a n t e mecanismos s u b r e p t i c i o s o 

a b i e r t o s . • .• • 

No o b s t a n t e , en o t r o s c a s o s no e j q i l i c a d o s p o r l a o b s e r v a c i ó n 

a n t e r i o r , s e puede a p r e c i a r que e l p l a n c o l o c a é n f a s i s en o b j e t i v o s 

que s o n , de h e c h o , completa-mente c o i n c i d e n t e s con l o s o b j e t i v o s de 

l o s g r u p o s d o m i n a n t e s , ( e l c a s o más n o t a b l e p o d r í a s e r e l de un p l a n 

c a s i comple t amen te o r i e n t a d o a l o b j e t i v o de " c r e c i m i e n t o " en un 

c o n t e x t o p o l í t i c o p u r a m e n t e c a p i t a l i s t a ) s i n que p o r e l l o s e : 

pueda - a l p a s o de l o s a ñ o s - h a b l a r d e l é x i t o d e l p l a n . . 

En e s t e , y en o t r o s c a s o s e l p rob l ema p a r e c e r e s i d i r no en l a 

f a l t a de una v o l u n t a d p o l í t i c a p a r a i m p l e m e n t a r e l p l a n s i n o más b i e n 

en l a f a l t a de a d e c u a c i ó n i n s t i t u c i o n a l p a r a a l c a n z a r un numero 

r e d u c i d o de o b j e t i v o s . 

En p r i m e r t é r m i n o ^ no cabe duda en e l s e n t i d o de que e s más 

f á c i l a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s de un p l a n s i é s t o s son p o c o s . La 

m u l t i p l i c i d a d de o b j e t i v o s - que r e s p o n d e en p a r t e a l a s n e c e s i d a d e s 

r e a l e s de c u a l q u i e r p a í s en d e s a r r o l l o , r e s p o n d e t amb ién a l a . 

n e c e s i d a d d e l a p a r a t o de p l a n i f i c a c i ó n de s a t i s f a c e r a l mayor número 

de c l i e n t e s p o t e n c i a l e s , l e g i t i m a n d o a s í su c o n t i n u i d a d y e s t a b i l i d a d 

t e m p o r a l - c r e a d i f i c u l t a d e s c r e c i e n t e s en e l a p a r a t o i n s t i t u c i o n a l 

d e l p a í s . / 

La m u l t i p l i c i d a d de o b j e t i v o s no s ó l o c r e a p r e s i o n e s i n s t i t u -

c i o n a l e s d i f í c i l e s de r e s o l v e r . Peo r a ú n , a mayor número de 

o b j e t i v o s mayor e s l a p r o b a b i l i d a d de g e n e r a r p r o p o s i c i o n e s que en 

e l f o n d o son comple t amen te i n c o n s i s t e n t e s , a l menos en e l mediano 

p l a z o y p o r c o n s i g u i e n t e e l r e s u l t a d o p r á c t i c o e s que c i e r t o s 

e s f u e r z o s d e l . E s t a d o a p u n t a n en una d i r e c c i ó n en t a n t o que o t r o s l o 

h a c e n en l a d i r e c c i ó n c o n t r a r i a . Así» no t i e n e nada de e x t r a ñ o que 

/ d e s p u é s de 
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después de un plazo razonable el país se encuentre exactamente en 
el punto de partida. No es difícil concordar con el economista 
que, describiendo la evolución de Chile en el largo plazo, citaba 
a Lewis Carrol repitiendo: "Aquí, como usted sabe, es necesario 
correr mucho para permanecer en el mismo lugar". 

Obviamente, si el plan contiene pocos objetivos sólidamente 
establecidos (en caso extremo una serie de objetivos secuonciales, 
uno para cada plazo diferente de tiempo) será más fácil movilizar 
todo el esfuerzo del país tras la consecución de tales objetivos. 
Al hablar de "movilizar todo el esfuerzo" se quiere aludir no sólo 
a la movilización de los recursos materiales y humanos. También 
se alude, y en forma principal, a los recursos institucionales e 
incluso sicológicos que pueden ser movilizados. Es decir, a la 
adecuación de todas las instituciones y de la mentalidad del país 
a los propósitos sintetizados en los objetivos. Es en este punto 
donde la planificación adquiere una dimensión cultural, en el más 
amplio sentido de la palabra. 

A manera de simple ejemplo puede ser útil observar lo que 
sucede actualraente en Chile (197^). Es claro que el objetivo 
principal de largo plazo del gobierno es el objetivo de crecimiento. 
Es igualmente claro para quien conozca el país que casi todas sus 
instituciones y desde luego, la idiosincracia de la mayoría de la 
población, se orienta mucho más hacia un objetivo de distribución. 
Es obvio entonces que a menos que se modifiquen tanto las institu-
ciones como la mentalidad, el objetivo del gobierno no será alcanzado 
en una forma significativa. Dentro del mismo contexto, la 
situación de Brasil ejemplifica el caso contrario. El objetivo 
básico es el mismo, pero en Brasil las instituciones y la mentalidad 
están siendo orientadas a alcanzar dicho objetivo. Desde la 
creación de instituciones específicas (hay una larga lista de ellas) 
hasta el uso de los mensajes subliminados por parte del gobierno, 
todo se dirige coherentemente a conseguir el objetivo fundamental 
del gobierno. 

/Las reflexiones 



- 70 - . 

Las reflexiones anteriores son perfecteimente aplicables a la 
planificac iíón re gional.-, -Pocos pero consistente^ objet ivos, adecuac i6n 
del aparato insMtucional de apoyomodificaciones culturales y , 
cóttiíinüidad en, el'largo plaztq cparecen-ser condiciones indispensables 
d e l ' ^ x i t o . - • - • , ' . 

Sin duda hay pocas tare^is dentro del proceso de diseño del plan 
regional más difíciles que la.identificación, selección y compatibi-
lización de los objetivos del desarrollo en un sistema multirregional. 

Un éspéciálista.polaco afirma al respecto: 
• "Llámanos la atehción;^quí, queel problema de precisar las 

finalidades del desarrollo regional es incomparablemente más compli-
cado que el establecimiento dé los objetivos del desarrollo de toda 
la econotaia nacional." (Winiarski B., 1970). 

La: aseveráeión de V/iniarski es muy pertinente toda vea que en 
el plan regional deberán establecerse objetivos para todo el 
sistema-regional asi como objetivos diferentes y diferenciados para 
cada región-y todos-estos objetivos-deberán ser compatibles entre sí 
y compatibles también con los objetivos globales (y cectcriales) 
del país. . 

La relación entre los objetivos globales del país y, los objetivos 
de Una 'región puede ser de naturaleza asociativa, de naturaleza neutra 
o bien, de naturaleza conflictiva., .íj.a ,í̂ ®lación es asociativa si la 
consecusión de un objetivo i-ncluye o coadyuva a la consecución del 
otrô;' ¿e neutra si los recursos empleados en uno y otro objetivo 
no son competitivos y es conflictiva si el logro de un obje-tivo 
implica un sacrificio en el otroi Este tipo de problema ha. sido 
en general bien analizado en la literatura y pertenece, por otro, 
lado, al'ámbito de la planificaçión intrarregional y ello justifica 
entonces la simple mención que se hace -acá.- Más importante en este 
contexto es discutir el tipo de relación que puede encontrarse 
entre los objetivos de las diversas regiones que componen el sistema 
regional asi como entre los objetivos globales del país y los 
objetivos del sistema regional como un todo.20/ . 

20/ Compárese con el análisis de Siebert en Regional Economic Growth. 
Theory and Policy, International Textbook Co., 1969 (Cap. 8), 

/En la 
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En l a medida en que e l c o n j u n t o de u n i d a d e s r e g i o n a l e s e s 

c o n s i d e r a d o y mane jado como un s i s t e m a e s p r e c i s o a d m i t i r un t e o r e m a 

b á s i c o de l a t e o r i a g e n e r a l de s i s t e m a s y que e s t a b l e c e que 

o p t i m i z a c i ó n d e l s i s t e m a puede i m p l i c a r s i t u a c i o n e s de s u b o p t i m i z a c i ó n 

en uno o v a r i o s s u b s i s t e m a s . Ahora b i e n , s i e l p o d e r de d e c i s i ó n 

( e s d e c i r , l a c a p a c i d a d de f i j a r o b j e t i v o s y a s i g n a r r e c u r s o s ) se 

e j e r c e de una manera c e n t r a l i z a d a d e n t r o d e l s i s t e m a , l a n e c e s i d a d 

de tomar d e c i s i o n e s i n t e r d e p e n d i e n t e s puede d a r o r i g e n a s i t u a c i o n e s 

de c o n f l i c t o e n t r e r e g i o n e s , e s d e c i r , p o d r í a n s e r f i j a d o s o b j e t i v o s 

i n c o n s i s t e n t e s ; p e r o po r o t r o l a d o , s i e l p o d e r de d e c i s i ó n e s t á 

d e s c e n t r a l i z a d o en e l s i s t e m a , l a s d i f e r e n c i a s e n t r e l a s v a l o r a c i o n e s 

i n d i v i d u a l e s ( e n t é r m i n o s de o b j e t i v o s ) t a m b i é n pueden o r i g i n a r 

i n c o n s i s t e n c i a s e n t r e o b j e t i v o s de d i f e r e n t e s r e g i o n e s . 

,E1 ú l t i m o c a s o e s s e n c i l l o de i l u s t r a r . Por e j e m p l o , s i cada 

r e g i ó n e s autónoma en e l p r o c e s o de e s t a b l e c e r o b j e t i v o s , p o d r í a 

i m a g i n a r s e una s i t u a c i ó n en que c a d a r e g i ó n v a l o r a de t a l manera e l 

o b j e t i v o de " c r e c i m i e n t o " que l o s r e c u r s o s n a c i o n a l e s r e s u l t a n 

i n s u f i c i e n t e s p a r a s a t i s f a c e r l o s r e q u e r i m i e n t o s r e g i o n a l e s . O t r a 

manera de v i s u a l i z a r e l mismo fenómeno s e r í a t r a d u c i r l o s o b j e t i v o s 

en m e t a s y v e r i f i c a r e n t o n c e s que t o d a s l a s m e t a s r e s u l t a r á n s u p e r i o r e s 

a una meta g l o b a l i n d e p e n d i e n t e m e n t e e s t a b l e c i d a , una s i t u a c i ó n c l a r a -

mente i n c o h e r e n t e . E l p r i m e r c a s o , a l g o más c o m p l e j o , p o d r í a s e r 

i l u s t r a d o m e d i a n t e una s i t u a c i ó n h i p o t é t i c a en l a c u a l e l tomador 

de d e c i s i o n e s c e n t r a l e s t a b l e c e p a r a l a r e g i ó n A un o b j e t i v o de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n y p a r a l a v e c i n a r e g i ó n B un o b j e t i v o v i n c u l a d o 

a l d e s a r r o l l o d e l t u r i s m o p a s a n d o p o r a l t o e l hecho de que l a 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n de A p r o d u c i r á p o l u c i ó n en l a s a g u a s que f l u y e n 

h a c i a B, e t c . Es d e c i r , l a i n t e r d e p e n d e n c i a de l a s d e c i s i o n e s 

/ p u e d e s i g n i f i c a r 
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puede significar - en áUséneia de-mêtodos adecuados' de análisis - pasar 
por' alto el fenómeno d^ las externalidades entre regiones» 

En relación a los-objetivos del sistema regional en su 
totalidad, es decir, en. relación a los objetivos propios 'del sistema 
regional, éstos deben ser definidos de manera de distinguirseíde_ 
los objetivos típicos que sé plantean en el contexto del desarrollo 
económico y social global» En otra,s palabras, se trata de objetivos 
que no pueden ser definidos sin referencia al factor espacial. Así 
pues, la obtención de una alta tasá de orecimiento económico, no podría 
constituir un objetivo del sistema regional,' ya que tal objetivo 
puede ser establecido (y alcanzado) sin una referencia expresa 
al espacio g'eógráfico.' . : • • 

De acuerdo a Friedmánn este tipo de objetivo debe cunlplir 
con dos restricciones laterales: i) debe ser funcional con respecto 
a la etapa de desarrollo en que se encuentra el país (recuérdese la 
discusión inicial dé este documento); y, ii) debe ser consistente . 
con las aspiraciones nacionales dominantes (Friedmánn, 1 9 6 0 ) . 

Teniendo presente estas restricciones^ quizás si la forma más 
genérál de presentar los Objetivos propios del sistema sea 
reducirlos exlusivaraente' a dos; la organización¡espacial y la 
integración nacional. -

Según Friedáann, el objetivo principal de la política regional 
es alcanzar aquella estructura espacial dé la economía que, en • 
cualquier punto del tiempo^ es juzgada como satisfactoria para 
promover y sostener un procesó efitíiénte de crecimiento económico. 

_21/ Es bastante común èn la práctica encontrar ejemplos de exter-
nalidades entre regiones. , Por ejemplo,, en Panamá, el desarrollo 
de la Región Oriental (y del país en Su conjunto) ha impulsado 
la construcción de una gran represa en el río Bayano, para 
alimentar una nueva central hidroeléctrica. Uno de los efectos 
previsibles es que la represa actuará como un filtro de las 
materias orgánicas contenidas en las aguas del río con lo cual 
se privará a los bancos de camarones existentes en la costa de 
su, principal^ fuente alimenticia lo cual a su vez afectará el 
nivel de operaciones de las compañías pesqueras localizadas en 
la vecina Región Metropolitana. 

/Para establecer 
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Para establecer de esta manera el objetivo básico de la política 
(y del plan) regional, Friedmann parte del supuesto que en las 
sociedades transicionales (aquéllas ©n donde realmente una política 
nacional de desarrollo regional se justifica plenamente) el objetivo del 
crecimiento económico es el objetivo nacional predominante. Nótese, 
de paso, que esto no corresponde verdaderamente a la realidad 
actual» Sin eiatiargo, aún si. el ..propósito nacional dominante es otro, 
por ejemplo 3.a socialización de la economía, de todas formas se. 
puede plantear que el objetivo básico del plan regional sería lograr 
la mejor organización espacial para alcanzar dicho fin» 

Hermansen define la organización espacial como: i) el conjunto 
de aglomeraciones de actividad humana caracterizado por su locali-
zación relativa, tamaño y composición funcional; ii) la red de 
servicios de movimiento para los productos, las personas y la 
información que conecten esas.aglomeraciones; y, iii) la distribución 
y el patrón de densidad de las actividades que utilizan el espacio 
(Hermaneen, 1969)• 

Actividades económicas localizadas, ciudades y redes de 
transporte y comunicación, forman la organización espacial cuya estruc-
tura y funcionamiento (las modificaciones a) constituyen un objetivo 
básico del plan regional. 

Dados los objetivos nacionales predominantes, la mejor organi-
zación espacial se logra mediante una estructura (de centros, 
actividades y redes) que minimice el transporte total ya que, siguiendo 
a los clásicos del análisis locacional, los recursos que se destinan 
al transporte podrían tener un uso alternativo más eficiente, es 
decir, podrían generar una mayor cantidad de bienes y servicios 
para la comunidad. 

De acuerdo con esta línea de razanamiento, la estructura 
espacial de Argentina (hasta la década del 30 a lo menos) no podría 
considerarse como ineficiente. En este ejemplo, la formación radial 
de la red de transporte (con vértice en Buenos Aires) era funcional 
y consecuente con el rol de exportador agropecuario del país. Del 

/mismo modo. 
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mismo modo, en una e s t r a t e g i a n a c i o n a l f u e r t e m e n t e v o l c a d a h a c i a l a 

e x p o r t a c i ó n de ra^anufacturae, como e s e l c a s o dé B r a s i l Hoy é'ri d i á , 

l a c o n c e n t r a c i ó n de a c t i v i d a d e s en p o c o s c e n t r o s u r b a n o s l i t o r â n e o s , 

r e s u l t a p e r f e c t a m e n t e c o n s i s t e n t e , e s p a c i a l m e n t e h a b l a n d o , con' l o s 

g r a n d e s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s . 

. E l segundo g r a n o b j e t i v o d e í d e s a r r o l l o r e g i o n a l t i e n e que v e r 

con l a i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , e s d e c i r , con l a o b t e n c i ó n de un e l e v a d o 

g r a d o de m o v i l i d a d de r e c u r s o s , b i e n e s , s é r v i é i o s , p e r s o n a s y 

c o m u n i c a c i o n e s e n t r e t o d o s i o s p u n t o s dê l a e s t r u c t u r a e s p a c i a l d e l 

p a í s . Como s e v e r á s i n embargo, é l c o n c e p t o de i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l 

se- r e f i e r e no s ó l o a un adecuado g r a d o de m o v i l i d a d i n t e r n a , s i n o que 

s e a s o c i a t a m b i é n a c u e s t i o n e s más c o m p l e j a s r e f e r e i i t é s a l a p a r t i c i -

p a c i ó n de l o s i n d i v i d u o s en l a g e s t i ó n y e l r e s u l t a d o dé l a a c t i v i d a d 

e c o n ó m i c a , a l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s i n d i v i d u o s con c i e r t o s v a l o r e s 

e imágenes n a c i o n a l e s y a l p r o p i o c o n c e p t o de E s t a d o N a c i o n a l . 

P u e s t o en o t r o l e n g u a j e , s e puede a f i r m a r que un o b j e t i v o 

b á s i c o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l p l a n i f i c a d o e s c o n t r i b u i r a l p r o c e s o 

de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l . Se supone que e s t e p r o c e s o de tíonetrucción 

n a c i o n a l desev-iboca en l a c r e a c i ó n de un E s t a d o ' N a c i o n a l , c o n c e b i d o 

a su vez como una n a c i ó n adecuadamente i n t e g r a d a d e s d e un p u n t o de 

v i s t a f í s i c o , económico y s o c i o - p o l í t i c ó . 

S i s e q u i e r e , e l c o n c e p t o de " E s t a d o N a c i o n a l " puede s e r me jo r 

c a p t a d o m e d i a n t e una a n a l o g í a con l á t e o r í a m a t e m á t i c a de l o s 

c o n j u n t o s . Se p o d r í a a f i r m a r qué un p a í s r e a l m e n t e ha c r e a d o Un 

v e r d a d e r o " E s t a d o N a c i o n a l " cuando c u a l q u i e r p a r t i c i ó n d e l t é r r i t o r i o 

n a c i o n a l da p o r r e s u l t a d o una s e r i e d e s u b c o n j u n t o s eíi l o s c u a l e s 

se r e p r o d u c e n s i n g r a n d e s v a r i a c i o n e s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s que 

d e f i n e n a l c o n j u n t o c o m p l e t o , e s d e c i r , a l p á í s . Por l a v í a d e l 

e j e m p l o , en c u a l q u i e r a de e s t o s e s p a c i o s s u b n a c i o n a l e s a s í - d e f i n i d o s , 

d e b e r í a n p r e s e n t a r s e e s t r u c t u r a s y r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s , fiociales y 

p o l í t i c a s s e n s i b l e m e n t e s e m e j a n t e s a l p a í s como un t o d o . 

• .. - : / E l c o n c e p t o 
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,-El concepto de integración nacional que define uno de los 
objetivos de la planificación del desarrollo regional puede ser 
interpretado convenientemente en tres contextos ínterdependientes. 
Se puede desglosar así el concepto general en trés componentes y 
puede hablarse entonces de integración física, integración económica 
e integración socio-política. 

Debe entenderse el concepto de integración física como el 
grado de accesijoilidad existente entre todos los puntos del territorio. 
En. un momento dado del tiempo, el nivel de integración física de 
un país depende de dos grandes factores: i).la configuración 
geográfica del espacio (o, si se quiere, de la base morfológica) y; 
il) la utilización que se hace, del espacio» 

En la práctica, pueden idearse varios indicadoreá que muestran 
al nivel de integración física de un país. En un documento 
preparado por la Oficina de Planificación Nacional de Chile se 
utiliza un índice de habitabilidad para examinar la morfòlogía del 
espacio y se utilizan la densidad de población, la densidad del 
sistema vial y la accesibilidad de los centros urbanos como índices 
para examinar la intensidad con que se utiliza el espacio. Estos 
índices se presentan acá a título ilustrativo, ya que no son los 
únicos que podrían utilizarse (ODEPLAN, 1968). 

Por integración económica debe entenderse la similitud existente 
- en términos espaciales - en relación a la rentabilidad (o retorno) 
marginal de los recursos productivos o como la capacidad del sistema 
econômico para asegurar a los factores productivos (trabajo, capital 
reproducible y conocimientos tecnológicos) un retorno marginal 
similar, independientemente de su localización geográfica. 

En otras palabras y a igualdad de otras condiciones, en una 
economía adecuadamente integrada desde el punto de vista económico, 
tanto la tasa de interés (o la tasa de descuento interna) como la tasa 
de salarios, no deben mostrar diferencias geográficas sensibles. 
Por supuesto, el. salario, para un mismo tipo de actividad, puede 
diferir de una localidad a otra, pero ello tendría que responder a 

/elementos accesorios 
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elementos accesorios que son extrínsecos al trabajo mismo (por ejemplo, 
compensaciones'por distancia o por.clima). Como es obvio, no se 
puede alcanzar tal grado de integración' económica si los recursos 
no cuentan a su vez con un alto grado de • Movilidad geográfica» r 
que a su vez depende del gradó dé integración física, así como de 
otras condicio-nes. .. ' ^ ' 

Pueden utilizarse múltiples indicadores para évaluar el grado • 
de integración econômica en un momento dado. La manera tal vez si 
más refinada'dé examinar el problema consiste en analizar la impor-
tancia relativa del espacio como elemento diferenciador de ;los 
salarios o de los retornos del cápitàl. La teoría económica de la 
información, tal cómo ha sido d'ésárrollada por Theil por ejemplo, 
puede proporcionar las herramientas necesarias para conducir.al 
análisis. Sin embargo, por lo general'no será necesario recurrir a 
métodos muy sofisticados para évaluar la magnitud del problema. 
La propia concentración económica (territorial) ya constituye una 
evidencia del desigual retorno geográfico a los factores. 

Por integración socio-política .debería entender.se la existencia 
(en todo el país) de un março institucional único como también-un. 
similar grado de participación áctiva y pasiva de los.individuos 
en los procesos de gestación y apropiación de los frutos de la vida 
económica. Obsérvese que la participación activa se refiere a la 
participación de las personas- en el proceso político de toma de 
decisiones, eii tanto que la particiFÍáción pasiva se refiere a la 
apropiación que cada individ^úo -hace del producto social. El nivel 
de participación activa puede ser medido indirectamente mediante'; 
índices de votación política, sindicâlización, existencia de 
organismos intermedios de/agrupación.;,s<>Ç'ial (j d® vecinos, 
centros desmadres, etc.),' El ¿ivél de participación pasiva puede 
sér cuantificado mediante índices de nivel y"distribución de ingresos, 
índices dé escolaridad, de salubridad, etc. 

Por supuesto, la integración socio-política implica también que un 
cierto conjunto de valores son compartidos por toda la comunidad . 

/independientemente de 
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i n d e p e n d i e n t e m e n t e de su u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a . E l l o a su v e z . 

supone l a e x i s t e n c i a de un e f i c i e n t e s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n que pueda 

d i f u n d i r t a l e s v a l o r e s . ' 

Es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r l a r e l a c i ó n de e s t o s dos g r a n d e s o b j e t i v o s 

d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l con l o s o b j e t i v o s más g e n e r a l e s que s e . 

p l a r i t e a n a n i v e l n a c i o n a l . 

En e s t e s e n t i d o , v é a s e que e l . p r i m e r o b j e t i v o a n t e r i o r m e n t e 

s e ñ a l a d o , l a o r g a n i z a c i ó n e s p a c i a l , nunca e s t a r á en c o n f l i c t o con 

l o s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s , ya que m e d i a n t e e s t e o b j e t i v o r e g i o n a l 

se b u s c a a d e c u a r l a e s t r u c t u r a e s p a c i a l a l o s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s . 

Po r e l c o n t r a r i o , e l segundo o b j e t i v o comentado , l a i n t e g r a c i ó n 

n a c i o n a l , puede s e r un o b j e t i v o c o n f l i c t i v o con l o s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s , 

p a r t i c u l a r m e n t e en l a medida en que é s t o s s e r e f i e r a n p r i m o r d i a l m e n t e 

a c u e s t i o n e s de c r e c i m i e n t o econômico g l o b a l . 

P a r a f i n a l i z a r e s t a b r e v e p r e s e n t a c i ó n de l o s o b j e t i v o s p r o p i o s 

d e l s i s t e m a r e g i o n a l y a n t e s de d i s c u t i r t a n t o l a r e g i o n a l i z a c i ó n 

de l o s o b j e t i v o s g l o b a l e s como l o s o b j e t i v o s de cada r e g i ó n componente 

d e l s i s t e m a , e s i n t e r e s a n t e d e s t a c a r l a í n t i m a r e l a c i ó n e n t r e e l 

d e s a r r o l l o r e g i o n a l y e l moderno c o n c e p t o m i l i t a r de l a s e g u r i d a d 

nac i o n a l . 

Las c o n s i d e r a c i o n e s con r e s p e c t o a l a s e g u r i d a d n a c i o n a l emergen 

en e l c o n t e x t o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l a c a u s a de t r e s p r o c e s o s . 

Por un l a d o , como ya l o o b s e r v a r a i n i c i a l m e n t e P e r r o u x , b a j o 

c i e r t a s c o n d i c i o n e s puede p r o d u c i r s e un c o n f l i c t o e n t r e e s p a c i o s 

econômicos y e spac ios , p o l í t i c o s que puede a f e c t a r l a s o b e r a n í a de 

l o s p a í s e s . E s t a s i t u a c i ó n s e p r e s e n t a con c l a r i d a d en e l c a s o de 

e s t a r en c o n t a c t o dos á r e a s f r o n t e r i z a s (de d i f e r e n t e s p a í s e s ) con 

un muy des igua .1 n i v e l de d e s a r r o l l o económico . En t a l c a s o , e l 

" e s p a c i ó económico" dé l a s a c t i v i d a d e s l o c a l i z a d a s en l a r e g i ó n 

más d e s a r r o l l a d a t r a s p a s a r á e l " e s p a c i o p o l í t i c o " a u n cuando , 

e x i s t a n l a s t r a d i c i o n a l e s b a r r e r a s i n t e r n a c i o n a l e s . 

/A l a r g o 
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A l a r g o p l a z o una s i t u a c i ó n comó l a d e s c r i t a t i e n d e á g e n e r a r 

c o n f l i c t o s l o c a l i z a d o s que pueden e x p a n d i r s e r á p i d a m e n t e a h i v é i 

n a c i o n a l . ' P a r t i c u l a r m e n t e en E u r o p a , l a h i s t o r i a m u e s t r a e l o c u e n t e s 

e j e m p l o s de l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r . S i s e d e s e a e v i t a r un c o n f l i c t o 

i n t e r n a c i o n a l mayor , l a ú n i c a s o l u c i ó n c o n s i s t e en promover e l 

a c e l e r a d o d e s a r r o l l o de í a r e g i ó n r e z a g a d a . Se t r a t a en t a l c a s o , 

de un d e s a r r o l l o e n t e r a m e n t e - g u i á d o p o r c o n s i d e r a c i o n e s r e l a t i v a s 

a l a s e g u r i d a d a a c i o n a l . ' 

Po r o t r o l a d o , como e s e l c a s o dé América L a t i n a , l a e x i s t e n c i a 

de enormes e s p a c i o s v a c í o s , p r i n c i p a l m e n t e a l i n t e r i o r d e l C o n t i n e n t e , 

p l a n t e a t a m b i é n s e r i o s p r o b l e m a s de s o b e r a n í a n a c i o n a l que se v i n c u l a n 

d i r e c t a m é n t e á ' l a c u e s t i ó n de l a s e g u r i d a d n a c i o n á l . A s í , s u e l e n 

p l a n t e a r s e e s t r a t e g i a s de p e n e t r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n d i c t a d a s e x c l u s i -

vamente p o r r a z o n é s g e o p o l í t i c a s . O b s é r v e s e p o r e j e m p l o , e l 

a m b i c i o s o prograiTia b r a s i l e ñ o de c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s y de 

b b i o n i z a c i ó n de l a Amazonia . 

A d i c i o n a l m e n t e , l a l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l debe s e r e n f o c a d a 

t e n i e n d o p r e s e n t e c u e s t i o n e s e s t r a t é g i c a s . Obviamente , c u a n t o más 

c o n c e n t r a d o ( t e r r i t o r i a l m e n t e ) s e e n c u e n t r a e l p a r q u e i n d u s t r i a l , 

t a n t o más d é b i l e s l a p o s i c i ó n d e l p a í s f r e n t e ' a una e v e n t u a l 

a g r e s i ó n é x t é r n a . E s t a s c o n s i d e r a c i o n e s e s t r a t é g i c a s en r e l a c i ó n a 

l a l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , t i e n e n , p o r e j e m p l o , g r an r e l e v a n c i a 

en l a p o l í t i c a de l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l que e s s e g u i d a en l o s 

p a í s e s s o c i a l i s t a s . ' - .. 

En este sentido es interesante'reproducir uno de los fundamentos 
de la regionalización actual (197^) de Chile, puesta en práctica 
recientemente. Se afirma ên un documentó del gobiernò: 

"Además, e s n e c e s a r i o que e x i s t a un e q u i l i b r i o f r o n t e r i z o b i e n 

d e f i n i d o y e l p a í s e s t é s ó l i d a m e n t e c o h e s i o n a d o en su i n t e r i o r , p a r a 

que s e a p o s i b l e a s u s h a b i t a n t e s p o d e r v i v i r y p r o s p e r a r , en a rmonía 

y t r a n q u i l i d a d . E l l o p l a n t e a , como t a r e a i n e l u d i b l e , una e s t r e c h a 

v i n c u l a c i ó n e n t r e l a i n t e g r a c i ó n a n t e s e x p r e s a d a y l o s o b j e t i v o s 

p r o p i o s de l a s e g u r i d a d d e l p a í s . No f a v o r e c e n l o a n t e r i o r s i e l 

/ p a í s p r e s e n t a 
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p a í s p r e s e n t a l íumerosos e s p a c i o s v a c í o s d e n t r o d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , 

o e x i s t e n á r e a s de b a j o d e s a r r o l l o , o hay d e s a p r o v e c h a m i e n t o p a r c i a l 

de l o s r e c u r s o s en d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s » " 2 2 / 

Una secunda c a t e g o r í a de o b j e t i v o s que deben s e r e s t a b l e c i d o s en 

e l p l a n r e g i o n a l c o r r e s p o n d e a l r e s u l t a d o d e l p r o c e s o de r e g i o n a l i -

z a c i ó n de l o s o b j e t i v o s g l o b a l e s . 

P u e s t o que en e l t r a t a m i e n t o que a c á s e da a l a p l a n i f i c a c i ó n 

r e g i o n a l , é s t a e s c o n s i d e r á d a como una p a r t e d e l s i s t e m a comple to de 

p l a n i f i c a c i ó n , l a s r e g i o n e s de p l a n i f i c a c i ó n p a s a n a s e r e l e m e n t o s 

(además , deben s e r e l e m e n t o s e f i c i e n t e s ) en e l p r o c e s o de d e s a g r e -

g a c i ó n r e g i o n a l de o b j e t i v o s y p o l í t i c a s de c a r á c t e r g l o b a l . Se 

t r a t a de d e t e r m i n a r en qué medida un d e t e r m i n a d o o b j e t i v o g l o b a l 

puede t e n e r una c a r a c t e r i z a c i ó n d i f e r e n c i a d a en t é r m i n o s r e g i o n a l e s 

con e l p r o p ó s i t o ú l t i m o de e s t a b l e c e r con mayor e x a c t i t u d s i e l 

p rob lema a l c u a l s e r e f i e r e e l o b j e t i v o a d m i t e e x p l i c a c i o n e s d i f e r e n t e s 

en d i s t i n t a s r e g i o n e s ; s i e l l o e s a s í , l a s p o l í t i c a s d i s e ñ a d a s p a r a 

a l c a n z a r t a l o b j e t i v o d e b e r á n t a m b i é n d i f e r i r en su e x p r e s i ó n r e g i o n a l . 

Todo e s t e p r o c e s o s i g n i f i c a una c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a a l l o g r o de una 

mayor e f i c i e n c i a en e l s i s t e m a comple to de p l a n i f i c a c i ó n y t a m b i é n 

a l l o g r o de tina mayor j u s t i c i a en l a r e p a r t i c i ó n de l o s c o s t o s d e l 

d e s a r r o l l o . O b s é r v e s e de p a s o que d e s d e e s t e p u n t o de. v i s t a ( l a 

r e g i o n a l i z a c i ó n de o b j e t i v o s g l o b a l e s ) un número pequeño de g r a n d e s 

r e g i o n e s e s s i e m p r e más e f i c i e n t e 2 3 / que c u a l q u i e r a l t e r n a t i v a 

o p u e s t a . 

Un e jerüplo p e r m i t e c o n c r e t a r l a s i d e a s a n t e r i o r e s . Un o b j e t i v o 

u s u a l en l a mayor í a de l o s p l a n e s de d e s a r r o l l o se a s o c i a a l " m e j o r a -

mien to de l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o " » 2 k / En l a g r a n mayor í a de l o s 

c a s o s s e r á p o s i b l e a d v e r t i r i m p o r t a n t e s d i f e r e n c i a s en e l t i p o de 

¿ g / M a n i f i e s t o d e l Gob ie rno de C h i l e d e l 11 de j u l i o de 1 9 7 ^ . 

I m p l i c a mayor h e t e r o g e n e i d a d i n t e r r e g i o n a l . 

2 k / E s t o s e r í a una forma i n c o r r e c t a en e l p l a n t e a m i e n t o d e l o b j e t i v o , 
de a c u e r d o a l a d i s c u s i ó n en p á g i n a s a n t e r i o r e s a c e r c a de l a 
n a t u r a l e z a de l o s o b j e t i v o s . 

/ d i s t r i b u c i ó n d e l 
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distribución clel ingreso prevaleciente en regiones rurales y en 
regiones-metironolitanas por ejemplo, y,, por supuesto, ser̂ ,, también 
posible detectar ..causas distintas en uno y otro caso. Una distribución 
regresiva en regiones rurales podría estar asociada a las formas de 
propiedad en tanto que. en una región metropolitana el fencnjeno tal 
vez se explica mejor en función de las diferencias da capacitación 
de la población activa. En este ejemplo resulta claro que el 
objetivó global (y más adelante las políticas) tiene un contenido 
diferente en cada, región., 

En un planteamiento más general todavía, si los objetivos 
globales son los tradicionales, vale decir, crecimiento, empleo, 
estabilidad de precios,, incremento de las exportaciones, cada 
región, en general, estará en condiciones de hacer algún aporte a 
la consecución de los. objetivos globales,. La inestabilidad de 
precios que se trata de corr.egir podría tener su origen en una baja 
elasticidad de la oferta de productos agropecuarios por ejemplo; . 
en tal caso, las regiones cuya estructura productiva es esencial-
mente agropecuaria tienen, como es claro, un papel definido que jugar 
para contribuir a alcanzar el objetivo global. 

No debe perderse de vista, sin embargo, que la determinación^ 
de este tipo de objetivos regionales no depende de la voluntad de ,1a 
propia región. En verdad, esta clase de objetivos es asignada 
centralmente a cada región; deahí que pueden clasificarse como 
objetivos exógenos. ' ; • 

Pero las regiones no sólo forman parte de un país. En términos 
del desarrollo regional, y como ya ha sido destacado, forman parte 
de un sistema regional que tiene, según se examinó, objetivos propios. 
De manera entonces que cada región debe contribuir además, al logro 
de los dos objetivos básicos del sistema: la organización espacial 
y la integración nacional. Nuevamente, la contribución de cada 
región a.la. tarea de alcanzar estos objetivos del sistema es determinada 
exógenamente, es decir, es determinada por el núcleo central de 
planificación:regional. 

/En relación 
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En r e l a c i ó n a e s t a d i s c u s i ó n , Stohlr a n o t a l o s i g u i e n t e : 

"La d e f i n i c i ó n de l o s o b j e t i v o s e s l a b a s e de c u a l q u i e r 

p o l í t i c a p ú b l i c a c o n s i s t e n t e . E s t o i n d i c a r í a que en g e n e r a l , l o s 

p a í s e s que no han e s t a b l e c i d o o b j e t i v o s de d e s a r r o l l o r e g i o n a l no 

han i n t r o d u c i d o aún l a p o l í t i c a d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l como p a r t e 

i n t e g r a l d e l e s f u e r z o de d e s a r r o l l o n a c i o n a l . " 

" S i n embargo se pueden f o r m u l a r a l g u n o s de l o s p o s i b l e s 
o b j e t i v o s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l t r a d u c i e n d o l o s o b j e t i v o s 
g l o b a l e s a t é r m i n o s r e g i o n a l e s y examinando en qué medida 
l a s p o l í t i c a s r e g i o n a l e s a n i v e l n a c i o n a l pueden c o n t r i b u i r 
a su r e a l i z a c i ó n . 

O b j e t i v o s g l o b a l e s : 

I n c r e m e n t a r e l p r o -
d u c t o n a c i o n a l b r u t o 

T r a d u c c i ó n a t é r m i n o s r e g i o n a l e s : 

C a n a l i z a r l a i n v e r s i ó n h a c i a 
á r e a s ( u b i c a c i o n e s ) donde 
pueuen o b t e n e r s e l a s t a s a s 
más a l t a s de c a p i t a l - p r o d u c t o , 
tomando en c u e n t a l a s economías 
de e s c a l a y e l s t o c k acumulado 
de c a p i t a l en i n f r a e s t r u c t u r a 
s o c i a l ( i n f r a e s t r u c t u r a , 
u r b a n i z a c i ó n ) . 

C o m e n t a r i o : Los t e r r i t o r i o s de 
l o s p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o 
d e m u e s t r a n una e s p e c i a l g r a n 
h e t e r o g e n e i d a d en e s t o s a s p e c t o s . 
Por l o t a n t o , l a e f i c i e n c i a de l a 
i n v e r s i ó n depende en g r a n p a r t e 
de l a l o c a l i z a c i ó n de l o s f o n d o s 
de i n v e r s i ó n d i s p o n i b l e s . 

b ) I n c o r p o r a r r e c u r s o s r e g i o n a l e s 
a d i c i o n a l e s (humanos, n a t u r a l e s , 
f i n a n c i e r o s ) a l p r o c e s o de 
d e s a r r o l l o . 

M e j o r a r l a d i s t r i -
b u c i ó n d e l i n g r e s o Aumentar e l i n g r e s o p e r c á p i t a 

en l a s á r e a s menos d e s a r r o l l a d a s 
m e d i a n t e e l a p o r t e d e l e x t e r i o r 
d e l á r e a de c a p i t a l y c o n o c i m i e n t o s , 
l a t r a n s f e r e n c i a de p o b l a c i ó n h a c i a 
o t r a s á r e a s , a s í como l a r e m o d e l a c i ó n 

/ d e l a s 
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dê las estructuras socio=econ6micas 
existentes,! incluyendo instrumentos 
tales, como la reforma agraria y de 
impuestos. 

Comentario: Las metas tradicionales 
para la redistribución del ingreso 
son expresadas en términos de 
estratos sociales, aunque la defi-
nición dé lás metas del ingreso 
regional tiene gran importancia 
debido a las grandes diferencias 
del ingreso interregional y su 
alto grado de persistencia. 

Reducir las presio-
nes inflacionarias 

Incrementar la autonomía 
económica nacional 

Incrementar el componente direc-
tamente productivo de la inversión 
total, canalizando la inversión 
hacia áreas (ubicaciones) donde 
la infraestructura existente pueda 
permitir una expansión adicional 
de los sectores directamente 
productivos. 

Comentario; Los grandes requeri-
mientos de inversión en infra-
estructura son importantes 
fuentes de presión inflacionaria 
en los países en vías de desarrollo. 

Poner énfasis, a nivel regional, 
en las industrias de exportación, 
mediante una mejor utilización de 
los recursos regionales. Los 
efectos multiplicadores resultantes 
deberían ayudar a reducir las impor-
taciones regionales dentro del marco 
de las comparativas ventajas 
nacionales. 

Incrementar la tasa 
de empleo Incrementar la movilidad geográfica 

del capital y mano de obra, de 
acuerdo con la distribución de los 
recursos potenciales. 

/Comentario: En 
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C o m e n t a r i o : En l o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s una mayor m o v i l i d a d de 
l a mano de o b r a t i e n e e s p e c i a l 
i m p o r t a n c i a d e b i d o a l a . g r a n e s c a s e z 
de c a p i t a l y l a t r a d i c i o n a l 
p r o p e n s i ó n a m i g r a r p o r p a r t e de l o s 
h a b i t a n t e s de p a í s e s r e c i e n t e m e n t e 
c o l o n i z a d o s . 

I n t e g r a c i ó n n a c i o n a l En t é r m i n o s , e c o n ó m i c o s : 
Promover l a s r e l a c i o n e s i n t e r e 
i n t r a r r e g i o n a l e s , m e j o r a n d o e l 

" a c c e s o e n t r e t o d a s l a s á r e a s de 
p r o d u c c i ó n y consumo, c i ed i an t e un 
s i s t e m a i n t e r - c o m u n i c a d o de c e n t r o s 
u r b a n o s , como mercados p o t e n c i a l e s ; 

En t é r m i n o s s o c i a l e s : 
M e j o r a r e l a c c e s o de t o d a s l a s á r e a s 
p o b l a d a s a l c a p i t a l de i n f r a -
e s t r u c t u r a s o c i a l ( e q u i p a m i e n t o s 
e d u c a c i o n a l e s y de s a l u d , s e r v i c i o s 
u r b a n o s ) y a l u g a r e s c e n t r a l e s ; 

En t é r m i n o s p o l í t i c o s : 
D e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a e s t r u c t u r a 
p o l í t i c a y a d m i n i s t r a t i v a , de modo a 
i n t e g r a r una p a r t e cada vez mayor de 

. l a p o b l a c i ó n a l p r o c e s o de l a toma 
de d e c i s i o n e s ; 

En t é r m i n o s n a c i o n a l e s : 
I n t e g r a r l a s á r e a s f r o n t e r i z a s de l a 
p e r i f e r i a a l s i s t e m a n a c i o n a l t a n t o 
económico como p o l í t i c o . " 
( S t o h r , 1 9 6 8 , ) 

F i n a l m e n t e , l a t e r c e r a c a t e g o r í a de o b j e t i v o s que a p a r e c e n en e l 

p l a n r e g i o n a l c o r r e s p o n d e a l o s o b j e t i v o s p r o p i o s de c a d a r e g i ó n , 

t í p i c a m e n t e endógenos y f i j a d o s de a c u e r d o t a n t o a l d i a g n ó s t i c o 

e f e c t u a d o en cada r e g i ó n como en f u n c i ó n d e l r o l que l a e s t r a t e g i a 

n a c i o n a l de d e s a r r o l l o r e g i o n a l a s i g n e a cada r e g i ó n . 

Desde o t r o á n g u l o e s t o s o b j e t i v o s r e p r e s e n t a n l a s a s p i r a c i o n e s 

de l a comunidad r e g i o n a l y en e l p r o c e s o de su d e t e r m i n a c i ó n se 

a b r e un e x t e n s o campo de p o s i b l e s c o n f l i c t o s (o s o l u c i o n e s i n c o n s i s -

t e n t e s ) e n t r e r e g i o n e s . E l l o r e s u l t a (como ya f u e d i s c u t i d o ) de l a 

d i f e r e n c i a de v a l o r a c i ó n que c a d a r e g i ó n concede a cada t i p o de 

o b j e t i v o s (y en c o n s e c u e n c i a a l o s r e c u r s o s i n v o l u c r a d o s ) . 

/ A s i m i s m o , debe 
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Asimismo, debe t e n e r s e 5 ) r e sen t e que a medida que s e i n c r e m e n t a 

e l .^Úmero de o b j e t i v o s que c a d a ' r e g i ó n d e s e a a l c a n z a r , aumenta más 

que p r o p o r c i ó n a l m e h t é l a p o s i b i l i d a d de g e n e r a r s i t u a c i o n e s de 

i n c o n s i s t e n c i a i n t e r n a , e n cada r e g i ó n . Po r e j e m p l o , e l o b j e t i v o de 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n r e g i o n a l ( e l g r ado d e ) puede e s t a r en c o n f l i c t o 

con e l o b j e t i v o de c r e c i m i e n t o r e g i o n a l ( c o n e l n i v e l d e ) , s i s e dan 

c i e r t a s c o n d í c i o t í e s l a t e r a l e s . O b i e n , e l o b j e t i v o de p l e n o empleo 

r e g i o n a l puede s e r i n c o n s i s t e n t e con e l o b j e t i v o de c r e c i m i e n t o 

i n d u s t r i a l , t a m b i é n s i s é dáñ c i e r t a s c o n d i c i o n e s l a t e r a l e s . 

Todo e s t o no h a c e s i n o a c l a r a r l a n e c e s i d a d de j e r a r q u i z a r 

c u i d a d o s a m e n t e l o s o b j e t i v o s r e g i o n a l e s , t a r e a en l a c u a l l a 

p a r t i c i p a c i ó n c o n j u n t a de p o l í t i c o s y p l a n i f i c a d o r e s s e r á v i t a l . 

Más a ú n , en e s t a t a r e a j u s t a m e n t e l a comunidad o r g a n i z a d a debe p a r t i -

c i p a r , de una manera a c t i v a . 

También debe r e c a l c a r s e que e s t e p r o c e s o de s e l e c c i ó n de o b j e t i v o s 

r e g i o n a l e s endógenos debe e f e c t u a r s e en e l marco de una e s t r e c h a 

c o l a b o r a c i ó n e n t r e e l ñ i v é l c e n t r a l y e l n i v e l p r o p i a m e n t e r e g i o n a l 

de l a p l a a i r i c a c i ó n . , 

En r e sumen , l o s o b j e t i v o s de c a d a r e g i ó n p e r t e n e c e n a t r e s 

campos c o m p l e m e n t a r i o s de a c c i ó n , y su n a t u r a l e z a t i e n e que v e r con 

l o s a s p e c t o s f í s i c o s , económicos y s o c i a l e s de c a d a r e g i ó n . 

A n t e s de i n i c i a r l a d i s c u s i ó n de cómo e s t o s o b j e t i v o s pueden 

s e r t r a d u c i d o s en m e t a s , é s ú t i l i n s e r t a r dos e j e m p l o s r e l a t i v o s a 

l a d e t e r m i n a c i ó n de o b j e t i v o s en p l a n e s r e g i o n a l e s . Uno de t a l e s 

e j e m p l o s Sé r e f i e r e a B o l i v i a y é l o t r o a Pánâmá; en ambos c a s o s 

l o s documentos dé . r .e fé . renc ia son p r o d u é t o de m i s i o n e s de a s i s t e n c i a 

t é c n i c a de N a c i o n e s U ñ i d a s . 

En e l e j e m p l o de B o l i v i a se s e ñ a l a l o S i g u i e n t e : 

"Se l l e g a e n t o n c e s a una l i s t a f i n a l d e c i n c o o b j e t i v o s n a c i o n a l e s ; 

O b j e t i v o 1 : Max imizac ión de l a t a s a de c r e c i m i e n t o - n a c i o n a l 

én é l mediano plagio; 

O b j e t i v o 2 : Min- imizac ión 'de l a deuda e x t e r n a dada una t a s a 

n a c i o n a l de c r e c i m i e n t o ; , .• 

/ O b j e t i v o 3 : 
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O b j e t i v o 3 : D e s a r r o l l o de á r e a s de f r o n t e r a p o r m o t i v o s de 

s e g u r i d a d o g e o p o l í t i c a ; 

O b j e t i v o " ^ : J u s t i c i a d i s t r i b u t i v a s r e d u c c i ó n en l a s d i f e r e n c i a s 

i n t e r r e g i o n a l e s en l o s n i v e l e s de v i d a y en l a 

r emunerac ión , de l o s f a c t o r e s s i n d e s p l a z a m i e n t o s 

g e o g r á f i c o s de l o s mismos^ 

O b j e t i v o I n t e g r a c i ó n N a c i o n a l , 

De a q u í en a d e l a n t e cuando s e h a b l a de l o s o b j e t i v o s n o s 

e s t a r e m o s r e f i r i e n d o a e s t a l i s t a , . 

Se han d e t e c t a d o l o s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s 

con l a p r o b l e m á t i c a t e r r i t o r i a l y l a s r e l a c i o n e s e n t r e e l l o s » Es 

n e c e s a r i o a h o r a e s p e c i f i c a r l o s r e q u i s i t o s o c o n d i c i o n e s que deben 

c u m p l i r l a p o l í t i c a y l a e s t r a t e g i a t e r r i t o r i a l e s p a r a e l l o g r o de 

e s o s o b j e t i v o s . E l l o s son l o s s i g u i e n t e s : 

C o n d i c i c n 1 . Las i n v e r s i o n e s que se r e a l i c e n en e l mediano 

p l a z o deben s e r de una p r o d u c t i v i d a d relativamente a l t a , digamos 
a l menos i g u a l a l p romed io l a t i n o a m e r i c a n o . E s t o de " a l menos 

i g u a l a l promedio l a t i n o a m e r i c a n o " e s nada más que un e j e m p l o . 

Lo que e s n e c e s a r i o h a c e r es: d e t e r m i n a r e l c o s t o de o p o r t u n i d a d 

s o c i a l d e l c a p i t a l en B o l i v i a y e x i g i r l e a l a s i n v e r s i o n e s una 

r e n t a b i l i d a d s o c i a l a l menos i g u a l a e s e c o s t o . E s t a cond ic ión , 

e s t á o r i e n t a d a h a c i a e l l o g r o de un aumento en l a e f i c i e n c i a 

d e l s i s t e m a y p o r t a n t o r e s p o n d e a l o s o b j e t i v o s 1 y 2 . 

C o n d i c i ó n 2 . Se deben e v i t a r l a s i n v e r s i o n e s c o m p e t i t i v a s 

en l a s r e g i o n e s , en p a r t i c t i l a r en e l s e c t o r i n d u s t r i a l , p u e s 

e s t o conduce a una s u b - o c u p a c i ó n d e l c a p i t a l . E ^ t o s e da 

cuando e l mercado e s r e d u c i d o , y p o r e l d e s e o de cada r e g i ó n 

se i n s t a l a n en e l p a í s d o s o más p l a n t a s , l a s que s ó l o l o g r a r á n 

u t i l i z a r una p a r t e de l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a . 

I g u a l que l a a n t e r i o r , e s t a c o n d i c i ó n , r e s p o n d e a l o s 

o b j e t i v o s 1 y 2 . 

/ C o n d i c i ó n 3» 
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C o n d i c i ó n 3- A l g u n a s á r e a s dé f r o n t e r a s e d e s a r r o l l a r á n 

e x c l u s i v a m e n t e p o r su c o n t r i b u c i ó n a l a d e f e n s a y s o b e r a n í a 

n a c i o n a l , p e r o p a r a j u s t i f i c a r l a i n v e r s i ó n en e í l a e s e r á 

n e c e s a r i o que : 

- con l a i n v e r s i ó n se l o g r e un àümènto r e a l en l a s o b e r a n í a 

n a c i o n a l en e l á r e a ; 

- que e l á r e a e s t é s u j e t a a l a i n f l u e n c i a n e g a t i v a e x t e r n a 

d e s d e e l p u n t o de v i s t a de l a s e g u r i d a d n a c i o n á l V 

- s i i n p l i c a un s a c r i f i c i o eñ t é r m i n o s de c r ec imi i én to 

económico o de endeudamien to e x t e r n o (que son o t r a s f o r m a s 

de p é r d i d a de s o b e r a n í a ) s e r á n e c e s a r i o qíie l o s r e s p o n s a b l e s 

de l a p o l í t i c a c o n s i d e r e n j u s t i f i c a b l e e s t e s a c r i f i c i o en 

f u n c i ó n d e l l o g r o d e l o b j e t i v o de d e f e n s a n a c i o n a l a t r a v é s 

d e l d e s a r r o l l o de á r e a s de f r o n t e r a ( e n t r e v a r i a s a l t e r n a t i v a s 

que l o g r e n e l mismo o b j e t i v o de d e f e n s a s e e l e g i r á s i empre 

l a que m e j o r cumpla l a s c o n d i c i o n e s 1 y 2 ) . 

C o n d i c i ó n Algunas á r e a s se d e s a r r o l l a r á n y se r e a l i z a r á n 

a l g u n a s i n v e r s i o n e s en e l l a s p o r su c o n t r i b u c i ó n a l a i n t e g r a c i ó n 

n a c i o n a l , p e r o s e r á n e c e s a r i o que é s t a s l o g r e n uíia a r t i c u l a c i ó n 

r e a l de l a s á r e a s e l e g i d a s a l r e s t o d è l s i s t e m a n a c i o n a l . De 

e n t r e v a r i a s a l t e r n a t i v a s que l o g r e n e l mismo o b j e t i v o de 

i n t e g r a c i ó n , se p r e f e r i r á l a que m e j o r cum.ple l a s c o n d i c i o n e s 

1 y 2 . La c o n d i c i ó n a c u m p l i r e n t o n c e s e s l a s i g u i e n t e : 

- que con l a i n v e r s i ó n se l o g r e ' u n aumento r e a l de l a i n t e g r a c i ó n 

n a c i o n a l ; 

- s i é s t a i m p l i c a Un " s a c r i f i c i o " en t é r m i n o s de c r e c i m i e n t o 

económico ( o b j e t i v o 1) o de endeudamien to e x t e r n o ( o b j e t i v o 2) 

que l o s r e s p o n s a b l e s de l a p o l í t i c a c o n s i d e r e n j u s t i f i c a b l e 

( d a d o s s u s j u i c i o s de v a l o r ) e s t e s a c r i f i c i o en f u n c i ó n d e l 

l o g r o d e l o b j e t i v o de i n t e g r a c i ó n n a c i o n á l . En c o n s e c u e n c i a 

e n t r e v a r i a s a l t e r n a t i v a s que l o g r a n un mismo n i v e l de 

i n t e g r a c i ó n , s e p r e f e r i r á l a que m e j o r cumple l a s c o n d i c i o n e s 

1 y 2 . 

/ C o n d i c i ó n 
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Cond ic ión 5 . S i s e r e a l i z a una i n v e r s i ó n en un á r e a p a r a 

aumentar e l i n g r e s o de s u s p o b l a d o r e s debe e x i g í r s e l e : 

- que se l o g r e un aumento r e a l d e l i n g r e s o de l o s p o b l a d o r e s 
en e l mediano p l a z o ; 

- s i i m p l i c a un " s a c r i f i c i o " en t é r m i n o s de c r e c i m i e n t o 
económico ( o b j e t i v o 1) o de endeudamiento e x t e r n o ( o b j e t i v o 2) 
que l o s r e s p o n s a b l e s de l a p o l í t i c a c o n s i d e r e n j u s t i f i c a b l e 
(dados s u s j u i c i o s de v a l o r ) e s t e s a c r i f i c i o en f u n c i ó n d e l 
l o g r o d e l o b j e t i v o de j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a » 
En c o n s e c u e n c i a , e n t r e v a r i a s a l t e r n a t i v a s que l o g r a r á n una 
misma ' ' j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a " se p r e f e r i r á a l a que mejor 
cumple l a s c o n d i c i o n e s 1 y 2 . " (Legna, C . , 1 9 7 ^ . ) 

En e l e j emplo de Panamá e l t i p o de a n á l i s i s e s l i g e r a m e n t e 
d i f e r e n t e d e l e f e c t u a d o en B o l i v i a . En e l caso de B o l i v i a se ha 
hecho un i n t e n t o de examinar l a c o h e r e n c i a l ó g i c a de l o s d i v e r s o s 
o b j e t i v o s n a c i o n a l e s ; en e l c a s o de Panamá - como se v e r á en 
s e g u i d a - se ha i n t e n t a d o s implemente v e r i f i c a r en qué medida l o s 
o b j e t i v o s g l o b a l e s más g e n e r a l e s (que t i e n e n en e s t e c a s o un 
c a r á c t e r muy v a l o r a t i v o ) pueden t o l e r a r una d i f e r e n c i a c i ó n r e g i o n a l . 

"Los o b j e t i v o s más g e n e r a l e s y de más l a r g o p l a z o p l a n t e a d o s 
en r e l a c i ó n a Panamá a p a r e c e n d e s c r i t o s en l a E s t r a t e g i a p a r a e l 
D e s a r r o l l o N a c i o n a l 1970-1980 y c o n s i s t e n en l o s s i g u i e n t e s : 

1 , Aumento de l a r i q u e z a n a c i o n a l y d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s 
e x p o r t a c i o n e s ; 

2o I n t e g r a c i ó n económica n a c i o n a l r e g i o n a l ; 

3» I n t e g r a c i ó n s o c i a l d e l p a í s ; 
ho D e s a r r o l l o y f o r t a l e c i m i e n t o i n s t i t u c i o n a l ; 
5 . F o r t a l e c i m i e n t o de l a m o t i v a c i ó n y de l a p e r s o n a l i d a d 

n a c i o n a l . 
Los o b j e t i v o s r e f e r e n t e s a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l y s o c i a l 

ya f u e r o n i n t e r p r e t a d o s d e n t r o d e l c o n c e p t o más ampl io de i n t e g r a c i ó n 
n a c i o n a l , concep to i d e n t i f i c a d o como uno de l o s dos o b j e t i v o s d e l 
s i s t e m a e s p a c i a l . E l o b j e t i v o r e f e r e n t e a - Aumento de l a R iqueza y 
D i v e r s i f i c a c í ó n de l a s E x p o r t a c i o n e s - e s de un c a r á c t e r muy g e n e r a l 

/ y l a 
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y l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s s e r e f i e r e más b i e n a l 

número de p r o d u c t o s e x p o r t a b l e s ( a c t u a l m e n t e c u a t r o p r o d u c t o s : 

b a n a n o s , , d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , camarones y a z ú c a r r e p r e s e n t a n 

c a s i l a t o t a l i d a d de l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s de Panamá).,que 

a su o r i g e n g e o g r á f i c o . En g e n e r a l , s e puede d e c i r que l a p a u t a 

a c t u a l de e x p o r t a c i o n e s t i e n e un o r i g e n b a s t a n t e d i v e r s i f i c a d o p o r 

z o n a s g e o g r á f i c a s . 

Con r e s p e c t o a l o b j e t i v o - D e s a r r o l l o y F o r t a l e c i m i e n t o 

I n s t i t u c i o n a l - s í que e s p o s i b l e p l s i n t e a r c i e r t a s v a r i a n t e s r e g i o n a l e s . 

A s í p o r e j e m p l o , p a r a l a Región M e t r o p o l i t a n a ( d e f i n i d a p o r l o s 

d i s t r i t o s de P o r t o b e l o , Co lón , C h a g r e s , Panamá, A r r a i j á n , C h o r r e r a y 

San M i g u e l i t p ) e l o b j e t i v o a n t e r i o r d e b e r í a e n t e n d e r s e como l a n e c e -

s i d a d de c r e a r un Gob ie rno M e t r o p o l i t a n o , c a p a z de m a n e j a r i n t e g r a l -

mente e l c o m p l e j o s i s t e m a u r b a n o - r e g i o n a l que d e f i n e a e s t a Reg ión 

y c a p a z de sv ips ra r l o s p r o b l e m a s t í p i c o s de f a l t a de c o o r d i n a c i ó n 

e n t r e l o s d i s t i n t o s m u n i c i p i o s . Obviamente , s e r á n e c e s a r i o un 

e s t u d i o e s p e c i a l p a r a d e f i n i r con mayor p r e c i s i ó n l a s f u n c i o n e s , 

a t r i b u c i o n e s , c o n s t i t u c i ó n y a u t o r i d a d de un g o b i e r n o s u p r a l ó c a l o 
Por o t r o l a d o , e l mismo o b j e t i v o a d q u i e r e una d i m e n s i ó n d i f e r e n t e 

en r e l a c i ó n a l a Reg ión O r i e n t a l ( p r o v i n c i a de D a r i é n j Comarca de 

San B l a s , d i s t r i t o s de Chimán, Chepo y S a n t a I s a b e l ) en l a c u a l 

e l d e s a r r o l l o y f o r t a l e c i m i e n t o i n s t i t u c i o n a l d e b i e r a S i g n i f i c a r 

p r o b a b l e m e n t e l a , i n s t a l a c i ó n de una C o r p o r a c i ó n de D e s a r r o l l o con 

a m p l i o s p o d e r e s y r e c u r s o s y o r i e n t a d a p r i n c i p a l m e n t e h a c i a l a 

p l a n i f i c a c i ó n i n t e g r a l y e j e c u c i ó n de o b r a s en l a r e g i ó n . F i n a l m e n t e , 

en l a R e g i ó n O c c i d e n t a l ( r e s t o de l a s p r o v i n c i a s más d i s t r i t o s de 

Donoso, Chame y C a p i r a ) s i o b j e t i v o g l o b a l s e d e b e r í a t r a d u c i r en 

e l f o r t a l e c i m i e n t o de v e r d a d e r a s O f i c i n a s de P l a n i f i c a c i ó n P r o v i n c i a l e s 

con f u n c i o n e s b a s t a n t e más a m p l i a s que l a s d e s a r r o l l a d a s h a s t a 

hoy p o r l o s P l a n i f i c a d o r e s P r o v i n c i a l e s . 

E l o b j e t i v o g l o b a l de t i p o s o c i a l e s t a b l e c i d o en t é r m i n o s d e l 

- F o r t a l e c i m i e n t o de l a M o t i v a c i ó n y de l a P e r s o n a l i d a d N a c i o n a l -

t a m b i é n puede s e r c o n v e n i e n t e m e n t e d i m e n s i o n a d o en t é r m i n o s r e g i o n a l e s . 

/ E s t e o b j e t i v o 
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E s t e o b j e t i v o s i g n i f i c a en p r i m e r l u g a r p r e s e r v a r y e s t i m u l a r l a s 

f o r m a s y e x p r e s i o n e s c u l t u r a l e s p r o p i a s de cada r e g i ó n o l o c a l i d a d y 

e s t e p r o c e s o t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s b i e n d e f i n i d a s en r e l a c i ó n a 

l a p u e s t a en v a l o r d e l p a t r i m o n i o a r q u i t e c t ó n i c o en P o r t o b e l o y 

c i u d a d de Panamá, y en r e l a c i ó n a e x p r e s i o n e s a r t e s a n a l e s y c u l t u r a l e s 

en e l i n t e r i o r d e l p a í s . También s i g n i f i c a e s t é o b j e t i v o m o v i l i z a r , 

c o h e s i o n a r y a p r o v e c h a r p o s i t i v a m e n t e l a s f u e r z a s s o c i a l e s r e g i o n a l e s 

o l o c a l e s m e d i a n t e l a e x h a l t a c i ó n d e l r o l de cada r e g i ó n ea e l p r o c e s o 

de cambio i m p l í c i t o en l a R e v o l u c i ó n Panameña. Al mismo t i e m p o , e l 

o b j e t i v o en c u e s t i ó n i m p l i c a , d e s d e e l p u n t o de v i s t a t e r r i t o r i a l , 

g a r a n t i z a r l a d i f u s i ó n en t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l de l o s v a l o r e s 

i n t r í n s e c o s de l a c u l t u r a y de l a n a c i o n a l i d a d p a n a m e ñ a . " 2 5 / 

Una vez e s p e c i f i c a d o s y j e r a r q u i z a d o s l o s o b j e t i v o s , c o r r e s p o n d e 

t r a d u c i r é s t o s en m e t a s , e n t e n d i é n d o s e é s t a s como una e x p r e s i ó n 

c u e x . t i f i c a d a y t empora lmen te d i m e n s i o n a d a de l o s o b j e t i v o s . 

Los o b j e t i v o s p r o p i o s d e l s i s t e m a , e s d e c i r , l a o r g a n i z a c i ó n 

e s p a c i a l y l a i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , s o n , en g e n e r a l , d i f í c i l e s de 

s e r t r a d u c i d o s a me ta s c u a n t i t a t i v a s , y puede r e s u l t a r más c o n v e n i e n t e 

en l a p r á c t i c a d e j a r l o s e s t a b l e c i d o s s imp lemen te en l o s t é r m i n o s ya 

s e ñ a l a d o s . No o b s t a n t e , puede p e n s a r s e en m e t a s de o r g a n i z a c i ó n 

e s p a c i a l e s p e c i f i c a d a s en t é r m i n o s de tamaño, d i s t r i b u c i ó n y 

f u n c i o n e s de c e n t r o s u r b a n o s , y en t é r m i n o s de p e n e t r a c i ó n , c o n e x i ó n 

y c a p a c i d a d de r e d e s de t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i ó n , como a s imi smo , 

en t é r m i n o s d e l número y d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a s a c t i v i d a d e s 

e c o n ó m i c a s . Algo s i m i l a r puede h a c e r s e en r e l a c i ó n a l o s v a r i o s 

c o n c e p t o s y o b j e t i v o s de i n t e g r a c i ó n . 

Los o b j e t i v o s de cada r e g i ó n pueden s e r más f á c i l m e n t e t r a d u c i d o s 

en metas e s p e c í f i c a s . E l p r i n c i p a l p r o b l e m a que s u r g e acá e s a s e g u r a r 

l a c o n s i s t e n c i a de l a s me tas r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s . O b s é r v e s e que 

t r a t á n d o s e de s i s t e m a s r e g i o n a l e s a m p l i o s , e s d e c i r , s i s t e m a s 

2 5 / ONü/OTC: E s t r a t e g i a de D e s a r r o l l o R e g i o n a l a Mediano y Largo 
P l a z o de Panamá, Panamá, 1975» 

/ c o n s t i t u i d o s p o r 
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c o n s t i t u i d o s x^or un e l e v a d o número de r e g i o n e s , l a c o n s i s t e n c i a de 

l a s m e t a s s e t r a n s f o r m a en un p rob lema p o r - s i mismo, e s d e c i r , en 

t a l e s c a s o s , l a c o n s i s t e n c i a t i e n e u n - v a l o r p e r s e . 

Acá s e d i s c u t i r á un p r o c e d i m i e n t o paira d e t e r m i n a r c o n s i s t e n t e -

mente d o s t i p o s de m e t a s r e g i o n a l e s í l a s m e t a s r e g i o n a l e s - g l o b a l e s 

( t a s a de c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o o d e l i n g r e s o r e g i o n a l ) , , y l a s 

m e t a s r e g i o n a l e s - s e c t o r j a l e s ( t a s a . d e c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r , ,,, 

i n d u s t r i a l de . una r e g i ó n , p o r e j e m p l o ) . Véase de ¡paso, que : se ¡ t r ' á t a 

de d o s p r o b l e m a s d i f e r e n t e s , t o d a vez que l a s o l u c i ó n d e l p r i m e r o no 

g a r a n t i z a l a s o l u c i ó n d e l s egundo , 

P r e v i a n e n t e hay que se^ñalar que l a s o l u c i ó n t e ó r i c a a l p rob l ema 

p r o p u e s t o no puede s e r o t r a que e l e n u n c i a d o de un s i s t e m a de : 

e c u a c i o n e s s i m u l t á n e a s como ya f u e comentado én p á g i n a s a n t e r i o r e s 

a l e x a m i n a r l a r e l a c i ó n de l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l con o t r a s f o r m a s 

de p l a n i f i c a c i ó n . . Como e l l o no r e s u l t a p o s i b l e , en l a p r á c t i c a s e 

t r a b a j a con un método i t e r a t i v o e n ; e l c u a l l a s m e t a s n a c i o n a l e s son 

t r a t a d a s como p i v o t e s d e l método y en n i n g ú n c a s o como un d a t o 

e s t a d í s t i c o no m o d i f i c a b l e . 

La n a t u r a l e z a c o m p l e t a d e l p rob lema de d e t e r m i n a r l a s m e t a s 

r e g i o n a l e s ( g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s ) puede s e r e s t a b l e c i d a de manera 

r e l a t i v a m e n t e s i m p l e , según se a p r e c i a en e l g r á f i c o i n s e r t o a 

r c o n t i n u a c i ó n . 

Po r un l a d o , Sé t i e n e ( c o m o . i n f o r m a c i ó n de e n t r a d a ) un p rograma 

g l o b a l y p o r o t r o , un s i s t e m a roultirregional. Se t r a t a de p r o v o c a r 

una a s i g n a c i ó n óp t ima d e l p rograma n a c i o n a l a l s i s t e m a r e g i o n a l de 

manera de o b t e n e r (como i n f o r m a c i ó n de s a l i d a ) un programa i n t e r -

r e g i o n a l , e s d e c i r , un c o n j u n t o de m e t a s p a r a t o d a s l a s r e g i o n e s , 

que s e a n c o n s i s t e n t e s con l a s , m e t a s g l o b a l e s n a c i o n a l e s . 

, Tan p r o n t o como l a i d e a de óp t imo e s i n t r o d u c i d a en e l a n á l i s i s , 

debe e s p e c i f i c a r s e <el c r i t e r i o de o p t i m a l i d a d que se u t i l i z a r á . De 

manera g e n e r a l , e s t o s c r i t e r i o s de o p t i m a l i d a d pueden c o r r e s p o n d e r 

a c r i t e r i o s de t i p o p a r e t i a n o ( u s u a l e s en e l a n á l i s i s económico 

n e o c l á s i c o ) o a c r i t e r i o s de m i n i m i z a c i ó n en e l uso de r e c u r s o s 

( u s u a l e s a su vez en l o s mode los de p r o g r a m a c i ó n l i n e a l ) . Acá se 

u t i l i z a r á tin c r i t e r i o de o p t i m a l i d a d d e l ú l t i m o t i p o . 
/ G r á f i c o 
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Por o t r o l a d o , a l p r o c e s o de a s i g n a c i ó n , óp t ima que s e p r e t e n d e 

e f e c t u a r e s t á en a l g u n a medida c o n d i c i o n a d o p o r un d e t e r m i n a d o 

mecanismo de toma de d e c i s i o n e s en e l p r o p i o s i s t e m a r e g i o n a l , l o 

que en e l g r á f i c o a d j u n t o se ha denominado como "msirco i n s t i t u c i o n a l " . 

La n a t u r a l e z a de e s t e s i s t e m a d e c i s i o n a l puede c o r r e s p o n d e r a un 

s i s t e m a c e n t r a l i z a d o , a un s i s t e m a s e m i - c e n t r a l i z a d o o a un 

s i s t e m a d e s c e n t r a l i z a d o » C u a l q u i e r a de e s t a s f o r m a s e s p e c i f i c a s 

depende de una v a r i e d a d de f a c t o r e s , e n t r e e l l o s , d e l p r o p i o s i s t e m a 

r e g i o n a l en c u a n t o d i c e r e l a c i ó n con e l número de p a r t e s componentes 

( r e g i o n e s ) . En e f e c t o , c u a n t o menor e s e l número de r e g i o n e s (y c u a n t o 

mayor e s e l tamaño de e l l a s ) , , t a n t o mayor l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de 

l o s a s p e c t o s i n t r a r r e g i o n a l e s f r e n t e a l a s c u e s t i o n e s i n t e r r e g i o n a l e s 

y t a n t o mayor s e r á l a t e n d e n c i a (o l a p r e s i ó n ) a f a v o r de un mecanismo 

d e s c e n t r a l i z a d o de toma de d e c i s i o n e s d e n t r o . d e l s i s t e m a de p l a n i f i -

c a c i ó n r e g i o n a l . Acá se s u p o n e , en e l modelo que más a d e l a n t e s e 

p r e s a n t a r á , un mecanismo c e n t r a l i z a d o . L a s t r e s a l t e r n a t i v a s de 

c e n t r a l i z a c i ó n r e c i é n a n o t a d a s s e r á n examinadas en d e t a l l e más 

a d e l a n t e . 

Por s u p u e s t o , l o s p r o p i o s o b j e t i v o s de cada r e g i ó n d e l 

s i s t e m a c o n s t i t u y e n o t r a i n f o r m a c i ó n de e n t r a d a a l p r o c e s o de 

a s i g n a c i ó n óp t ima que se e s t á r e s e ñ a n d o . 

La d e s a g r e g a d ' n r e g i o n a l d e l p rograma r j a c i o n a l s e r e a l i z a en 

d e f i n i t i v a m e d i a n t e e l u so de a l g ú n modelo ma temá t i co o economé t r i co» 

En r e l a c i ó n a l uso de t a l modelo- d e b e r á c o n o c e r s e , como se i n d i c a 

en e l g r á f i c o , s u s s u p u e s t o s , su e s t r u c t u r a , s u s r e q u e r i m i e n t o s de 

i n f o r m a c j ó n , s u s l i m i t a c i o n e s y l a n a t u r a l e z a de s u s ? ' o s u l t a d o s . 

Hay además un e f e c t o de " f e e d b a c k " en e l p r o c e s o . 

Aceptado e s t e marco g e n e r a l de a n á l i s i s , c o r r e s p o n d e 

a h o r a r e f e r i i - s e en d e t a l l e a l o s modelos u t i l i z a d o s p a r a d e t e r m i n a r 

l a s me ta s r a c i o n a l e s - g l o b a l e s y l a s m e t a s r e g i o n a l e s - s e c t o r i a l e s . 

/ G r á f i c o 
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E l p r i r a e r modelo que se examina rá t i e n e p o r o b j e t o e s t a b l e c e r , 

de manera c o n s i s t e n t e , é l c o n j u n t o de t a s a s r e g i o n a l e s g l o b a l e s de 

c r e c i m i e n t o - . E l modelo se b a s a én a l g u n o s s u p u e s t o s que se 

e x p l i c a n a c o n t i n u a c i ó n : " 

• á ) e n . p r i i n e r t é r m i n o , (y r e p i t i e n d o a l g o ya e s t a b l e c i d o 

en e s t e documento), s e supone q u e - l a s d i f e r e n t e s r e g i o n e s 

c o n s t i t u y e n e f e c r t i v ã m e n t e un s i s t e m a çíi e l s e n t i d o de 

e x i s t i r r e l á c i o r i e s f u n c i o n a l e s , d e f i n i d a s (aunque no n e c e s a -

, ,. r i a imente c o n o c i d a s ) e n t r e t o d o s l o s corqponentes d e l s i s t e m a . 

Por s i m p l i c i d a d , s e supone que t o d a s e s t a s r e l a c i o n e s f u n c i o -

n a l e s e n t r e cada r e g i ó n y e l s i s t e m a r e g i o n a l pueden s e r 

r e p r e s e n t a d a s - s i n t é t i c a m e n t ç . m e d i a n t e un I n d i c e que r e l a c i o n e 

e l p r o d u c t o ( o ^ i n g r e s o ) . g e o g r á f i c p de cada r e g i ó n con e l 

c o r r e s p o n d i e n t è c o n c e p t o n a c i o n a l . E s t e í n d i c e s e r á denominado 

c o e f i c i e n t e de p a r t i c i p a c i ó n r e g i o n a l ; 

b). en segundo t é r m i í i o , se supone que e l s i s t e m a comple to de 

p l a n i f i c a c i ó n d e f i n i d o p o r , l o s n i v e l e s g l o b a l , s e c t o r i a l . y 

r e g i o n a l g e n e r a una e s t r u c t u r a c o h e r e n t e de a c c i ó n en e l 

s i s t e m a r e g i o n a l . E s t o e q u i v a l e a s u p o n e r que l o s o b j e t i v o s 

ya han s i d o c o m p a t i b i l i z a d o s d e n t r o d e l s i s t ema . ; 

c ) en t e r c e r t é r m i n o , s e supone que l a p o b l a c i ó n de cada r e g i ó n 

e s t á exógen&.rnente d e t e r m i n a d a y que s u . d i s t r i b u c i ó n 

t e r r i t o r i a l no e s m o d i f i c a d a como r e s u l t a d o d e l p r o p i o 

p r o g r a m a ; es , d e c i r , . la p o b l a c i ó n r e a c c i o n a con r e z a g o f r e n t e 

a l o s e s t í r av . los d e l p l a n ; 

d) en c u a r t o t é r m i n o , s e supone que e l p l a n r e g i o n a l e s d i s e ñ a d o 

de t a l manera que n a d i e quede e n peor, s i t u a c i ó n como 

r e s u l t a d o de la< a p l i c a c i ó n d e l p l a n . E s t o e q u i v a l e a 

imponer una r e s t r i c c i ó n en e l s e n t i d o de que en t o d a s l a s 

r e g i o n e s e l I n c r e m e n t o d e l p r o d u c t o (o i n g r e s o ) p e r cáp i - ta 

debe s e r s i e m p r e p o s i t i v o , aunque puede t e n e r v a l o r n u l o . 

/De a c u e r d o 
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De a c u e r d o a e s t o s s u p u e s t o s , e l modelo puede s e r d e s c r i t o 
a t e n d i e n d o a s u s e l e m e n t o s componén tes , como s i g u e : 

1 . D a t o s 
1 . 1 . E x t e n s i ó n d e l p e r í o d o de p rog ramac ión 
1 . 2 . Número de r e g i o n e s 

1 . 3 C o e f i c i e n t e s a c t u a l e s de p a r t i c i p a c i ó n r e g i o n a l 
2 . V a r i a b l e s , exógenas 

2 . 1 . Tasa g l o b a l de, c r e c i m i e n t o . d e l a economía 
2 . 2 . P o r c e n t a j e de c r e c i m i e n t o de l a p o b l a c i ó n por r e g i o n e s -

3 . V a r i a P l e s de c o n t r o l 
3 .1o C o e f i c i e n t e s f u t u r o s de p a r t i c i p a c i ó n r e g i o n a l 

^o V a r i a b l e s endógenas 
í f y l . T a s a s r e g i o n a l e s - g l o b a l e s de c r e c i m i e n t o económico 

P u e s t o que se r e c o n o c e l a e x i s t e n c i a de un s i s t e m a y p u e s t o 

que se r e c o n o c e además, que l a s v i n c u l a c i o n e s e n t r e l o s e l e m e n t o s 

d e l s i s t e m a pueden s e r r e p r e s e n t a d a s m e d i a n t e l o s " c o e f i c i e n t e s 

de p a r t i c i p a c i ó n ' ' , e l l o i m p l i c a que r e s u l t a p o s i b l e l i g a r l a t a s a 

de c r e c i m i e n t o de c u a l q u i e r r e g i ó n con l a t a s a de c r e c i m i e n t o g l o b a l 

d e l p a í s , exógenamente d e t e r m i n a d a . En o t r a s p a l a b r a s , dada l a 

t a s a g l o b a l n a c i o n a l y d a d o s l o s c o e f i c i e n t e s a c t u a l e s y f u t u r o s de 

p a r t i c i p a c i ó n de una r e g i ó n , r e s u l t a e l e m e n t a l c a l c u l a r l a c o r r e s -

p o n d i e n t e t a s a reg io : . i a l g l o b a l y a l a i n v e r s a . O s e a , dada una 

t a s a r e g i o n a l c u a l q u i e r a y c o n o c i d o s l o s c o e f i c i e n t e s de p a r t i c i p a c i ó n , 

r e s u l t a p o s i b l e e s t i m a r (en un p r o c e d i m i e n t o de a b a j o h a c i a a r r i b a ) 

una t a s a g l o b a l n a c i o n a l que e s c o n s i s t e n t e con l a dada t a s a 

r e g i o n a l . 

E s t a r e l a c i ó n puede e s t a b l e c e r s e p a r a cada una de l a s r e g i o n e s 

y , p o r t a n t o , pueden e s t i m a r s e t a n t a s t a s a s g l o b a l e s n a c i o n a l e s 

( h i p o t é t i c a s ya que l a t a s a v e r d a d e r a e s t á f i j a d a ) como r e g i o n e s 

componen e l s i s t e m a . 

Una r e g i ó n e s l a que d e t e r m i n a l a más a l t a t a s a n a c i o n a l g l o b a l . 

E s t a r e g i ó n puede i d e n t i f i c a r s e como l a r e g i ó n c r i t i c a d e l s i s t e m a 

y j u e g a un p a p e l i m p o r t a n t e en t o d o e l p r o c e s o . 

/ E s t a t a s a 
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E s t a . taaa n a c i o n a l g l o b a l h i p o t é t i c a m e n t e d e t e r m i n a d a en f u n c i ó n 

de l a r e g i ó n c r í t i c a e s comparada con l a t a s a n a c i o n a l g l o b a l r e a l 

( p r o p u e s t a p o r e l s u b s i s t e m a de p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l ) . S i l a t a s a 

h i p o t é t i c a e s mayor que l a t a s a r e a l , e l p rob l ema e s i n c o n c s i s t e n t e 

y a l g u n o s a j u s t e s l a t e r a l e s d e b e r á n s e r hechos» S i l a t a s a h i p o t é t i c a 

e s menor que l a - t a sa r e a l , e s t a ú l t i m a se u t i l i z a p a r a d e t e r m i n a r 

- m e d i a n t e un s i s t e m a de e c u a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s - e l c o n j u n t o de t a s a s 

r e g i o n a l e s g l o b a l e s . , 

Ma temát i camen te e l p rob lema se p l a n t e a de l a manera s i g u i e n t e : 

S e a : 

d . = p o r c e n t a j e de jumen to de l a p o b l a c i ó n èn l a r e g i ó n ¿ d u r a n t e 

e l p e r i o d o de p r o g r a m a c i ó n , 

r ^ = p o r c e n t a j e de i n c r e m e n t o d e l p r o d u c t o - g e o g r á f i c o b r u t o (PGB) 

en l a r e g i ó n i_, 

p^ = c o e f i c i e n t e de p a r t i c i p a c i ó n " de l a r e g i ó n i (p^ = PGBi/PGB). 

E l s u p e r í n d i c e £ i n d i c a l a p a r t i c i p a c i ó n a c t u a l y e l s u p e r -
í n d i c e ¿ s e ñ a l a l a p a , r t i c i p a c i ó n f u t u r a ( p l a n e a d a ) . 
E l modeló e s t a b l e c e como c o n d i c i ó n b á s i c a q u e : 

d . 1 

Se. t i e n e q u e : 

r . = PGB.+ PGB. o I X 1 

(1) 

(2) 
PGB. o 1 

además p o r d e f i n i c i ó n : 

l u e g o , (2 ) puede s e r e s c r i t a como: 

r ^ = P^^ PGB^ - PGB^o 

(3) 

ik) 

PGB^o 

r . = 1- P i PGB 

PGB^o 
- 1 (5) 

• / i n t r o d u c i e n d o , . ( 5 ) 
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i n t r o d u c i e n d o (5 ) en ( l ) se t i e n e : 

t • 
P i PGB^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 

PGB.o 1 

o b i e n d e s p u é s de a l g u n o s a r r e g l o s : 

í ^ i ^ A PGB.° 
— / 

\ P i / 
l o que puede s e r t r a n s f o r m a d o e n : 

. A . PGB^ / d . + l \ PGB,° (8) 

. t 
X 
,0 P G B ^ \ P i / P®® 

t e 

PGBi° (9) 

S i se denomina "11" a l c u o c i e n t e PGbVpGB° se t i e n e : 

PGB° 
La e x p r e s i ó n a n t e r i o r , a l s e r a p l i c a d a a cada una de l a s 

r e g i o n e s , p e r m i t e c a l c u l a r t o d o un c o n j u n t o de " Y i " . E s t o s 
v a l o r e s no son o t r a cosa que l a s t a s a s n a c i o n a l e s g l o b a l e s h i p o -
t é t i c a s c a l c u l a d a s a p a r t i r de cada r e g i ó n . La r e g i ó n c r í t i c a 
g e n e r a r á e l máximo "Yi" y puede e n t o n c e s e f e c t u a r s e e l p r i m e r t e s t 
de c o n s i s t e n c i a comparando d i c h o v a l o r con l a t a s a g l o b a l r e a l . 

En l a e x p r e s i ó n (9) puede i n t r o d u c i r s e s i n d i l a c i ó n e l i n c r e -
mento p o s t u l a d o en e l i n g r e s o p e r c á p i t a de l a r e g i ó n ( e ^ ) , con l o 
c u a l l a e x p r e s i ó n se t r a n s f o r m a e n : 

/ ^ n 
y . s ^ / d . + e . + l \ PGBi (10) 1 " " > / d . + e . + 1 \ 

^ h — r i ) • P. " / PGB° 1 

P a r a s i m p l i f i c a r puede a d o p t a r s e l a n o t a c i ó n : 

P . ° / P . ^ = a , X I X 

/ S u p o n i e n d o a h o r a 
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Suponiendo ahora un ejemplo de dos regiones, la consistencia 
de la meta (tasa) nacional con las metas regionales exige (dejando 
de lado la desigualdad por el momento): 

/ d. + e. + 1 / + e . + 1 \ (11) 

7 
o bien en forua más simplificada: 

a i , e ^ - a^ = y- - y^ (12) 
a 

La igualdad anterior debe cumplirse para cualquier par de 
regiones. Si ¿ es la región "cirítica", la' ecuación anterior, que es 
la ecuación general de consistencia puede ser escrita como: 

(13) 

a . 
1 

y-Á - y^ a 
a. 

1 

Obsérvese que la tasa global (real) está implicada en la ecuación 
anterior a través del cálculo de "^j"* 

La conclusión más importante que se deduce del análisis anterior, 
es que si la tasa nacional global es un dato (y por lo tanto inmutable) 
para la planificación regional, para uñ conjunto dado (planeado) de 
coeficientes de participación, no hay ningún grado de libertad para 
determinar el conjunto de tasas regionales de una manera internamente 
consistente. Si la tasa global no es un dato, pára cada conjunto 
de coeficientes de participación existe un solo grado de libertad para 
establecer el conjunto de tasas regionales globales. El gráfico 
siguiente pernite visualizar estas conclusiones. 

/Gráfico 
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E l c u a d r a n t e IV d e l g r á f i c o a n t e r i o r e s e l más s e n c i l l o de 

i n t e r p r e t a r . En é l s e m u e s t r a s imp lemen te una v e r s i ó n e l e m e n t a l 

d e l modelo de Domar. En e f e c t o , e l e j e h o r i z o n t a l n e g a t i v o m u e s t r a 

l a i n v e r s i ó n como tina p r o p o r c i ó n d e l p r o d u c t o g e o g r á f i c o - b r u t o d e l 

p a i s en t a n t o que e l e j e v e r t i c a l p o s i t i v o m u e s t r a l a s t a s a s 

g l o b a l e s ( r g ) de c r e c i m i e n t o » Dada una t e c n o l o g í a ( c o e f i c i e n t e 

c a p i t a l p r o d u c t o ) l a r e c t a d e l c u a d r a n t e no e s o t r a c o s a que una 

f u n c i ó n de p r o d u c c i ó n a g r e g a d a . 

E l c u a d r a n t e I m u e s t r a , en e l e j e v e r t i c a l , l o s d i s t i n t o s 

v a l o r e s de l a ca sa n a c i o n a l g l o b a l de c r e c i m i e n t o ( t a l como e s 

p r o p u e s t a p o r e l s u b s i s t e m a de p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l ) ; en e l e j e 

h o r i s o n t a l s e m u e s t r a n l o s v a l o r e s de l a t a s a n a c i o n a l g l o b a l -

h i p o t é t i c a , v a l o r e s d e t e r m i n a d o s a p a r t i r de cada r e g i ó n . C o r r e s -

ponde a l o qne en e l modelo s e denominó como "Y*"» S i e l s i s t e m a 

g e n e r a una s o l u c i ó n i n t e r n a m e n t e c o n s i s t e n t e , ambas t a s a s deben 

c o i n c i d i r en d e f i n i t i v a y su v a l o r debe e n c o n t r a r s e s o b r e . l a 

b i s e c t r i z d e l c u a d r a n t e . 

En e l c u a d r a n t e I I s e m u e s t r a una de l a s v a r i a s r e c t a s que 

pueden s e r c o n s t r u i d a s a p a r t i r de l a e c u a c i ó n ( 1 3 ) . N a t u r a l m e n t e 

h a b r á n t a n t a s r e c t a s s i m i l a r e s como r e g i o n e s componen e l s i s t e m a . 

Ahora b i e n , o b s e r v ó s e e l g r á f i c o en e l s e n t i d o de l o s p u n t e r o s 

d e l r e l o j . 

E l s u b s i s t e m a ds p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l , a l a b o r d a r l a t a r e a 

de d e t e r m i n a r l a máxima t a s a de c r e c i m i e n t o g l o b a l , d e t e r m i n a un 

c i e r t o c o e f i c i e n t e da i n v e r s i ó n p r o d u c t o ( d e t r á s de t a l c o e f i c i e n t e 

se h a l l a n l a s r e s t r i c c i o n e s de a h o r r o i n t e r n o y e x t e r n o ) . Una vez 

d e t e r m i n a d a l a i n v e r s i ó n r e l a t i v a , dada l a t e c n o l o g í a i m p l í c i t a a 

su vez en e l c o e f i c i e n t e de c a p i t a l " k " , e l l o l l e v a a f i j a r l a 

máxima t a s a g l o b a l ( p u n t o 2 en e l e j e " r " ) . La c o n s i s t e n c i a que 
O 

debe e x i s t i r en e l s i s t e m a p e r m i t e r e p r o d u c i r s i m é t r i c a m e n t e d i c h a 

t a s a en e l p u n t o 3 d e l e j e " r ^ " . La t a s a " y s " c o r r e s p o n d i e n t e a l 

p u n t o 3 d e t e r m i n a a su vez e l p u n t o k en e l e j e " e ^ " , e s d e c i r , 

d e t e r m i n a a u t o m á t i c a m e n t e e l n i v e l de i n c r e m e n t o d e l p r o d u c t o p e r 

c á p i t a en l a r e g i ó n " i " y en t o d a s l a s demás r e g i o n e s c u y a s r e c t a s 

no s e m u e s t r a n en e l g r á f i c o . 

/ E s t e e j e r c i c i o 
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Esté ejercicio.muestra cómpj en uft.sistema consistente de 
planificación,-^consideraciones puramente globales.(tasa de inversión), 
determinan por completo el conjunto 4© tasas regionales de crecimiento. 

Si el mismo tipo dê.ejercicio sé hace en sentido contrario a 
los punteros del reloj^ es posible apreciar cómo;consideraciones 
purameftte regionales implican juicios sobre variables, nacionales 
cuyo control por supuesto no corresponde¡a los planificadores 
regionales. En efecto, supóngase que,los planificadores regionales 
fijan un itícrémento del producto per,capita de la región "i" en un 
nivel dado por el punto. 5'del eje Tal-punto,, (a través de la 
ecuación 15) determina una tasa global dada por el punto 6 y por, ,el 
punto 7, tasa que a su veis implica, requisitos de inversión tales , , 
como los mostrados por.el punto 8« - . ' ' " 

Del análisis, anterior se deducen.varias, conclusiones. 
La primera de ellas tiene que ver con la necesidad imperiosa 

de un trabajo conjunto entre los subsistemas global y regional. .Se 
aprecia claramente que una situación diferente hace cp.si imposible 
lograr una solución consistente al .problema general de planificación^ 

La segunda de ellas permite fijar la atención en un hechp. , Si 
la tãsa global es fija y si los. resultados :re;gionales que-,de elia 
se derivan no satisfacen las aspiríaciones o necesidades de los 
planificadores regior.ales, la situación sólo puede mejorarse mediante 
un deéplazamiento de la .recta del cuadrante IV, que es una función 
de producción. Un desplazamiento de esta recta hacia el eje vertical 
permito, con un mismo volumen dé inversión, alcanzar una tasa 
global más elevada. Sin embargo, dicho movimiento implica un 
cambio tecnológico que en general no será posible abtener en el 
corto plazo. , 

La última conclusión que se deriva del.análisis efectuado, es 
que tal vez sea más razonable establecer las metas regionales globales 
como metas á c qt ádàs - y rio como valores exactos. En tal caso, se , 
reducen considerablemente las posibilidades de, inconsistencia. . 

' ' ' /No basta 
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No b a s t a s i n embargo d e t e r m i n a r l a s m e t a s r e g i o n a l e s g l o b a l e s . 

E l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n debe l l e g a r a n i v e l e s más e s p e c í f i c o s 

que r e a l m e n t e o r i e n t e n l a s a c c i o n e s .de l o s t o m a d o r e s de d e c i s i o n e s 

t a n t o p ú b l i c o s como p r i v a d o s . 

En c o n s e c u e n c i a , e s n e c e s a r i o d e t e r m i n a r t a m b i é n cada una 

de l a s m e t a s r e g i o n a l e s s e c t o r i a l e s que , o b v i a m e n t e , deben s e r 

c o n s i s t e n t e s con l a s m e t a s n a c i o n a l e s de cada s e c t o r . 

E l p rob lema puede s e r r e s u e l t o a c u d i e n d o a d i v e r s a s t é c n i c a s . 

Acá se d i s c u t i r á e l l l a m a d o "modelo de R o t t e r d a m " d e s a r r o l l a d o 

p o r T i n b e r g e n -j s u s a s o c i a d o s d e l I n s t i t u t o de Economía de 

R o t t e r d a m . (Mennes L . , T i n b e r g e n J . , Waardsnburg G . , 1969») 

De a c u e r d o a l esquema g e n e r a l de a n á l i s i s p r o s o n t a d o en 

p á g i n a s a n t e r i o r e s , e l modelo de R o t t e r d a m puede s e r d i s c u t i d o 

de l a manera s i g u i e n t e . 

E s t r u c t u r a . Desde e l p u n t o do v i s t a de l a n a t u r a l e z a 

d e l modelo , s e t r a t a de un modelo de p r o g r a m a c i ó n l i n e a l , con 

u t i l i z a c i ó n d e l método de semi i n s u m o - p r o d u c t o . Se t r a t a 

as imismo de un modelo e s t á t i c o y de c o r t o p l a z o . 

S u p u e s t o s . Las p r i n c i p a l e s h i p ó t e s i s en que s e b a s a l a 

o p e r a c i ó n d e l modelo son de c a r á c t e r e s t r u c t u r a l ( l i g a d o a l a 

n a t u r a l e z a d e l p r o p i o modelo) y de c a r á c t e r c o n t i n g e n t e ( i m p u e s t o 

p o r l a s c o n d i c i o n e s e m p í r i c a s en que s e a p l i c a e l m o d e l o ) . 

Sumar iamente , t a l e s b í . p ó t e s i s s o n : 

a ) F u n c i o n e s de p r o d u c c i ó n l i n e a l e s homogéneas p a r a cada 

s e c t o r p r o d " . c t i v o i n c l u i d o en e l modelo . 

b) C o n s i d e r a c i ó n i r . p l í c i t a de l o s c o s t o s , de t r a n s p o r t e de 

l o s b i e n e s y s e r v i c i o s m e d i a n t e una c l a s i f i c a c i ó n no 

f u n c i o n a l de l a s a c t i v i d a d e s . Se d i s t i n g u e n a s í t r e s 

t i p o s de s e c t o r e s e c o n ó m i c o s : s e c t o r e s r e g i o n a l e s ( a q u e l l o s 

cuyos p r o d u c t o s t i e n e n m o v i l i d a d s ó l o d e n t r o de cada r e g i ó n ) , 

s e c t o r e s n a c i o n a l e s ( m o v i l i d a d en t o d o e l p a í s ) , y s e c t o r e s 

i n t e r n a c i o n a l e s ( e l r e s t o ) . 

/ c ) La 
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c) La población regional está exógenaraente dada y su distribución 
" espacial no es afectada por el programa mismo. 

d) Plena utilización de la capácidad instalada, 
e) Precios constantes. 
f) Inversiones de madurez instantánea. 
g) Existencia de un solo recurso escaso (capital en el ejemplo 

que se comenta) y utilización del coeficiente marginal 
capital-producto (constante) como medida del costo del 
recurso escaso. 

h) Iguald.^d de las funciones de producción para cada soctor 
regional en cada una de las regiones., 

i) Igualdad interregional de los coeficientes de demanda final 
correspondientes a los sectores regionales. 
l'̂ .formación de entrada. Los requisitos de información que 

plantea un modelo de esta naturaleza, son considerables y consti-
tuyen, por otro lado, el principal escollo en su aplicación., 

En primer lugar, este modelo de desagregación regional utiliza 
coüio insuüío la mforniación producida por Jos modeles de |)rogra!nación 
global y sectorial, que se supone previamente resueltos. En. parti-
cular tal información se refiere a:, 

i) crecimiento dèl producto bruto.total del país en el 
período eíl cuestión; 

ii) crecimiento del producto de cada uno de los sectores 
nacionales e internacionales; 

iii) crecimiento (exógeno) de las exportaciones de cada 
sector internacional; 

iv) volumen de producción y volumen de inversión de algunos 
proyectos de inversión con localización predeterminada 
(expansión de la minería del cobre, por ejemplo). 

En segundo lugar, él modelo requiere la utilización de ciertos 
parámetros y coeficientes que representan la demanda más difícil de 
información. Estos parámetros son tecnológicos algunos y de 
comportamiento otros. Los principales parámetros son los siguientes: 

/i) coeficientes 
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i ) c o e f i c i e n t e s t é c n i c o s de i n s u m o - p r o d u c t o , l i g a n d o e n t r e 

s í t o d o s l o s s e c t o r e s en cada r e g i ó n ; 

i i ) c o e f i c i e n t e s de demanda f i n a l p a r a cada s e c t o r r e g i o n a l ; 

i i i ) c o e f i c i e n t e s de p r o d u c t o n e t o p a r a t o d o s l o s s e c t o r e s en 

cada r e g i ó n ? 

i v ) c o e f i c i e n t e s m a r g i n a l e s c a p i t a l - p r o d u c t o p o r s e c t o r y 

r eg iÔB. 

En t e r c e r t é r m i n o , e l modelo r e q u i e r e ( a l o menos en una de 

s u s p o s i b l e s v e r s i o n e s ) l a i n f o r m a c i ó n g e n e r a d a a n t e r i o r m e n t e y 

que se r e f i e r e a l v a l o r de l a s m e t a s g l o b a l e s de cada r e g i ó n . 

^o L i m i t a c i o n e s d e l mode lo . Las p r i n c i p a l e s l i m i t a c i o n e s de 

e s t e modelo emanan t a n t o de su p r o p i a e s t r u c t u r a l i n o a l como de l a s 

d i f i c u l t a d e s de i n f o r m a c i ó n » A s i p o r e j e m p l o , l a n a t u r a l e z a l i n e a l 

d e l modelo t i e n d e á p r o d u c i r s o l u c i o n í í s con un a l t o g r a d o de 

c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a d e b i d o a l a no c o n s i d e r a c i ó n de l o s fenómenos 

de e s c a l a ( r e n d i m i e n t o s d e c r e c i e n t e s ) o No o b s t a n t e , - e s t e p rob lema 

puede c o n t r o l a r s e en c i e r t a medida m e d i a n t e l a i n t r o d u c c i ó n de a l g u n a s 

r e s t r i c c i o n e s a d i c i o n a l e s . P o r o t r o l a d o , y d e b i d o a l hecho de que 

t o d a s l a s r e s t r i c c i o n e s a l a f u n c i ó n o b j e t i v o se p l a n t e a n en e l 

modelo como i,r-:ualdades. d e s d e e l p u n t o de v i s t a c o m p u t a c i o n a l e l l o 

i m p l i c a un a l t o g r ado de r i g i d e z en l a d e t e r m i n a c i ó n de l a s o l u c i ó n 

ó p t i m a . 

Ahora , d e s d e o t r o p u n t o de v i s t a , e l p r i n c i p a l p r o b l e m a en 

e l u so de e s t a v e r s i ó n d e l modelo r e s i d e en l a d i f i c u l t a d en o b t e n e r 

buenas e s t i m a c i o n e s de l o s c o e f i c i e n t e s s e c t o r i a l e s / r e g i o n a l e s de 

c a p i t a l - p r o d u c t o . 

5o P r i s u l t a d o s d e l mode lo . E l p r o d u c t o f i n a l o l a i n f o r m a c i ó n 

de s a l i d a d e l modelo puede s e r v i s u a l i z a d o como una m a t r i z en que 

l a s f i l a s r e p r e s e n t a n r e g i o n e s y l a s columnas s e c t o r e s (o v i c e v e r s a ) 

y en que cada, c a s i l l e r o m u e s t r a e l i n c r e m e n t o de p r o d u c c i ó n b r u t a de 

cada s e c t o r en cada r e g i ó n . P a r a l e l a m e n t e , l o s c a s i l l e r o s pueden 

m o s t r a r l o s r e q u i s i t o s de i n v e r s i ó n n e c e s a r i o s p a r a s u s t e n t a r e s t e 

aumento de p r o d u c c i ó n en c a d a s e c t o r l o c a l i z a d o en cada r e g i ó n . 

Además, i n d i r e c t a m e n t e pueden o b t e n e r s e o t r o s r e s u l t a d o s en t é r m i n o s 

de o c u p a c i ó n , f l u j o s de t r a n s p o r t e , e t c . , e t c . 

/ A d i c i o n a l m e n t e , m e d i a n t e 
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Adicionáíméhté, mediante la comparación de diferentes solu-
ciones (logradas mediante lá introducción de distintos conjuntos de 
restricciones) él modelo puede ser utilizado para comparar y 
evaluar distintas alternativas estratégicas de cohcentráci5n 
territorial. 

Un ejemplo permitirá cáptár en forma más amplia la estructura 
y funcionamiento del modelo descrito» Supóngase un sistema multi-
regional compuesto de tres regiones y un sistema multi-sectorial 
compuecto por cinco sectores» De entre estos sectores, supóngase 
que los sectores 1 y 2 son sectores regionales, los sectores 3 y ^ 
son sectores nacionales y él sector 5 es un sector internacional« 

Como todo modelo de programación lineal, acá existe una 
función ota.jetivo cuya naturaleza debe precisarse y que constituye 
el criterio que permite determinar cû -ndo se ha alcanzado una 
solución óptima. La función objetivo en este caeo será planteada 
como la minimización en el uso del recurrió de capital (peería ser, 
alternativíxiTiente, la maxiraisación del enpleo c alguna combinación 
entre ambos objetivos). Se tiene entonces que: 

Min Z V : ' V V V , 
en qitó: . 

X* s 
k es el coeficiente marginal de capital-producto del sector 
• i en la región Vr"-.-. . ' 

r s esJel aumento de producción bruta del sector "s" en la 
región "r"¿ • 

La función objetivo queda sometida a una serié de restricciones 
laterales que se agrupan en las categarías siguientes: 

Restricciones de sectores- regionales. Las restricciones de 
sectores regionales se expresan como igualdades, una para cada 
sector en cada región. Cada uiia de ellas indica, qiie el incremento 
de producción bruta de cada sector (en cada región) debe ser 
exactamente igual al' incremento de la d^macnda intermedia (regional) 
más el incremento de la demanda final (regional)¿ Ello es así 
debido a la propia definición de los sectores, ya que en este caso, 

/los productos 
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* 

los productos no pueden ser ni exportados ni importados de una región 
a otra« Como además.e.l modelo es estático, no puede existir 
acumulación de stocks. De manera que,estos sectores balancean la 
oferta y la demanda exactamente dentro de 2,os límites; rêgip.na;les. 
Asi en el ejemplo propuesto se tiene: 
Región 1 

1 1 1 2 1 3 . 1 k . 1 5 1 1 

1 1 1 2 • . . ,. 1 2 
^"21 ' ®22 ^ + ' • • • . . - * 

Kegión 2 ' 
' 2 1 ' 2 2 2 3 2 h Z 3 ' , ' 2 1 

®11 * ®12 ^ " 1 3 . t ^ I k ^^ * ^ 2 "" * 

a2^ X + ® • • ^'' .̂ - ' • • c^ 
Región 3 • ' 

3 1 5 2 ' • 3 3 3 V 3 5 3 1 X + a^ ^ -^x. + a ^ , "̂ x"̂  + x a^^ '̂ x + c^ ' 
3 1 ' • 

'•21"' + . . i .• • ' • . + 0 2 y^ 

• En las ecuaciones anteriores los símbolos tienen el siguiente 
'significado: 

a/̂ . es el òòefièiente técnico dé insualo-producto entre los 
sectores "i" y "j". Se suponen ig'-iales en todas las 
reoiones; , . , ' 

c es el coeficiente de demanda final por los productos del s • 
sector "s". Se deduce de la matriz nacional de insumo-
producto y jse:supone' igual para todas las regiones, 

r s increraento de la producción bruta del sector "s" en la 
ré̂ i-ón í'r". ̂  ! . . ^ 

Restricciones de sectores nacionales. Dado que las metas 
de los sector&s na-jionales son dators exógánamente determihádos: 
en relación al modelo regional, lac restricciones para estos sectores 
se establecen como igualdades. Cada una de estas igualdades (una 
para cada sector nacional)•expresa que el aumento de producción bruta 
del sector debe ser exactamente igual a la suma de los aumentos de 
producción bruta del sector en cada una de las regiones. Es decir, 

/estando dada 
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estando dada la meta del sector, lo único que el planificador regional 
puede hacer a través del modelo es expresar un juicio en cuanto a la 
localización del sector. Se tiene en consecuencia en el ejemplo: 

1 3 2 3 3 3 3 X + X + -^x = X 
1 h 2 k 34 4 

X + X + X = X 

Eestricciones de sectores internacionales. Las restricciones 
de loG sectores internacionales se establecen sobre la base de 
consideraciones similares a las planteadas para ios sectoras nacionaleSi 

También las metas de los sectores internacionales están 
exôgenamente determindas. Sin embargo, en este caso debe considerarse 
el comercio internacional, tanto en términos de exportaciones como de 
importaciones. El incremento de las exportaciones se proyecta 
exôgenamente en función de las tendencias de los mercados 
internacionales. Las restricciones se plantean como igualdades, 
expresando éstas la equivalencia entre el aumento de pro-iucción bruta 
del sector y la. suma de los aumentos sectoriales en cada región menos 
la variación de las. importaciones y más el incremento de las 
exportaciones. En el ejemplo propuesto se tendrá: 

en que: 

e^ incremento de exportaóión del sector 5 
zP incremento de importación del sector 5« 
Restricciones regioháles. Las restricciones regionales 

tienen por objeto garantizar que la suma de los aumentos del 
producto neto de todos los sectores localizados en cada región es 
igual exactamsnte al incremento de. ingreso planteado como meta 
global regional. Naturalmente habrá una restricción de este tipo 
para cada región. En el ejemplo que se está desarrollando se tendrá: 

/ 1 1 
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^01 
1 1 

X + ̂ 0 2 
1 2 

X + ̂ 0 3 V t ^ok, 
1 k 

X + 1x5 = 

^01 
2 1 

X t 2 2 
X + V + ^ok 

2 4 
: X + - ^05 

^01 + ^02 5x2 + ®03 V + + "05 
en que : 

a^^ e s e l c o e f i c i e n t e d e l p r o d u c t o n g t o d e l s e c t o r " i " t a l 

como se deduce de l a m a t r i z de i n sumo-p roduc to» 

R e s t r i c c i o n e s a d i c i o n a l e s . Pueden e m p l e a r s e r e s t r i c c i o n e s 

a d i c i o n a l e s i^ara tomar en c u e n t a a l g u n o s p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s 

cuya l o c a l i z a c i ó n e s t á p r e d e t e r m i n a d a o p a r a p r e v e n i r una s o l u c i ó n 

demas iado c o n c e n t r a d a en c i - ^ r t a s r e g i o n e s ( p o r e j e m p l o , s e puede 
r s " 

i n t r o d u c i r una r e s t r i c c i ó n que e s p e c i f i q u e que n i n g ú n x p o d r á s e r 

s u p e r i o r a un c i e n p o r c i e n t o d e l v a l o r o r i g i n a l dé l a p r o d u c c i ó n 

s e c t o r i a l - r e g i o n a l ) . N a t u r a l m e n t e , t o d a s l a s v a r i a b l e s endógenas 

d e l modelo d e b e r á n s o m e t e r s e a l a r e s t r i c c i ó n de s i g n o t í p i c a de l a 

p r o g r a m a c i ó n l i n e a l , e s d e c i r , s ó l o p o d r á n a s u m i r v a l o r e s p o s i t i v o s . 

E l r e s u l t a d o d e l modelo s e r á en c o n s e c u e n c i a un c o n j u n t o de 

v a l o r e s i n d i c a n d o cada uno de e l l o s e l aumento de p r o d u c c i ó n b r u t a 

de cada s e c t o r de a c t i v i d a d en c a d a r e g i ó n d e l s i s t e m a . A n á l i s i s 

más d e t a l l a d o s d e l modelo de R o t t e r d a m pueden e n c o n t r a r s e , d e s d e e l 

p u n t o de v i s t a t e ó r i c o , en l a o b r a de Mennes, T inberge t t y Waardenburg , 

y d e s d e e l p u n t o de v i s t a de su a p l i c a c i ó n a p a í s e s , en l o s 

t r a b a j o s de C a r r i l l o - A r r o n t e (1968) p a r a México y de B o i s i e r (1968) 

p a r a C h i l e . ¿ 6 y 

Obviamente , l o s r e s u l t a d o s de un e j e r c i c i o t a l como e l a n t e r i o r 

no deben s e r t e n i d o s como dogmas de f e . E l p l a n i f i c a d o r no debe 

p e r d e r de v i s t a que l o s mode los económicos son ú t i l e s p r i n c i p a l m e n t e 

p a r a e n s e ñ a r a p e n s a r en t é r m i n o s c o h e r e n t e s ( en r e l a c i ó n a l a s 

v a r i a b l e s en j u e g o ) y p a r a d e t e c t a r l a s p r i n c i p a l e s f a l l a s d e l 

s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n . Desde t a l p u n t o de v i s t a , l a u t i l i d a d de un 

modelo como e l p r e s e n t a d o r e s u l t a o b v i a . P e r m i t e i d e n t i f i c a r l a s 

2 6 / Véase e l r e c i e n t e l i b r o : R e g i o n a l D e s a g g r e g a t i o n of N a t i o n a l 
P o l i c i e s and P l a n n i n g , K u k l i n s k i , A. ( E d . ) , Mouton, The Hague, 
197'+. 

/ p r i n c i p a l e s i n c o n s i s t e n c i a s 
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p r i n c i p a l e s i n c o n s i s t e n c i a s de l o s p l a n t e a m i e n t o s e s t r a t é g i c o s y 

p o l í t i c o s , y p r o v e e un marco adecuado p a r a o r g a n i z a r l a i n f o r m a c i ó n 

e s t a d í s t i c a . 

Una vez c u a n t i f i c a d a s l a s m e t a s r e g i o n a l e s , s e c t o r i a l e s , 

m e d i a n t e e l uso de p a r á m e t r o s a d e c u a d o s ( c o e f i c i e n t e de c a p i t a l ) 

p o d r á o b t e n e r s e una e s t i m a c i ó n de l a i n v e r s i ó n b r u t a que s e r á 

n e c e s a r i o e f e c t u a r en cada r e g i ó n . E s t a i n v e r s i ó n p o d r á s e r 

d e s g l o s a d a según su o r i g e n i n s t i t u c i o n a l ( s e c t o r p ú b l i c o y p r i v a d o ) . 

La p a r t e de i n v e r s i ó n p ú b l i c a c o n s t i t u i r á un a n t e c e d e n t e v a l i o s í s i m o 

p a r a r e g i o n a l i z a r e l p r e s u p u e s t o - p r o g r a m a d e l s e c t o r p ú b l i c o y p a r a 

a d e c u a r l a e s t r u c t u r a d e l a p a r a t o f i n a n c i e r o de manera de a d e c u a r l o 

a l a s n e c e s i d a d e s r e g i o n a l e s . La p a r t e e s t i m a d a de i n v e r s i ó n p r i v a d a 

t a m b i é n s e r á un i n d i c a d o r v a l i o s o p a r a l o s d i s t i n t o s a g e n t e s p r o d u c t i v o s 

y f i n a n c i e r o s d e l s e c t o r p r i v a d o . No debe s e r o l v i d a d o que una de 

l a s f u n c i o n e s p r i n c i p a l e s de l a p l a n i f i c a c i ó n e s g e n e r a r i n f o r m a c i ó n 

que c o n t r i b u y a a r a c i o n a l i z a r e l p r o c e s o de toma de d e c i s i o n e s p o r 

p a r t e de l o s d i s t i n t o s a g e n t e s económicos y s o c i a l e s . 

Se puede y se debe i r má.s l e j o s t o d a v í a en e l p r o c e s o de 

p l a n i f i c a c i ó n . Los montos de i n v e r s i ó n a s i g n a d o s a cada r e g i ó n 

deben e n c o n t r a r su e x p r e s i ó n c o n c r e t a en p r o g r a m a s en una 

c a r t e r a de p r o y e c t o s r e g i o n a l e s . La i d e n t i f i c a c i ó n de p r o y e c t o s 

a n i v e l r e g i o n a l r e p r e s e n t a una e t a p a en l a f o r m u l a c i ó n d e l 

p l a n r e g i o n a l , en l a c u a l , p o s i b l e m e n t e más que en n i n g u n a o t r a , 

s e a p o s i b l e a p r o v e c h a r l a p l e n a p a r t i c i p a c i ó n de l o s g r u p o s 

l o c a l e s o r g a n i z a d o s y m o v i l i z a r l a s e n e r g í a s p o s i t i v a s de l a 

r e g i ó n t r a s p r o y e c t o s de b e n e f i c i o l o c a l . 

La i d e n t i f i c a c i ó n de p r o y e c t o s (no n e c e s a r i a m e n t e su e v a l u a c i ó n ) 

r e g i o n a l e s da l u g a r a una de l a s t a r e a s b á s i c a s de l a p l a n i f i c a c i ó n 

i n t r a r r e g i o n a l y s e t r a n s f o r m a en una de l a s más i m p o r t a n t e s 

c o n t r i b u c i o n e s que cada r e g i ó n puede h a c e r a l a t a r e a de c o n s t r u c c i ó n 

n a c i o n a l . 

/ N a d i e conoce 
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Nadie conoce la región tanto como sus propios habitantes 
dentro de los cuales están los planificadores locales y nadie 

f . . . 

percibe con tanta claridad sus problemas y sobre todo su potencial 
como las personas que viven en la región. Por ello, la estructu-
ración de la cartera de proyectos es Una responsabilidad esencial-
mente de las propias regiones, y en esta tarea no debiera menos-
preciars.e ninguna idea, por pequeña e insignificante que pueda 
parecer. 

Asimismo, como será comentado más adelante, si las propias 
regiones identifican s u s proyectos de inversión, será mucho más 
fácil ligar posteriormente el potencial de ahorro regional a la 
ejecución dé tales proyectos. Será posible incluso pensar en 
formas no tradicionales de propiedad y administración en algunos . 
casos. 

/2o3 La 
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2o3 La estrategia-de desarrollo regional 

Pocas ideas se han introducido con mayor velocidad en lá jerga 
profesional latinoamericana que la idea de "estrategia"» Tal vez 
si esta misma velocidad ha impedido aclarar, con algún esfuerzo de 
precisión, la naturaleza, alcance y contenido del concepto. 

¿Qué es realmente una estrategia de desarrollo regional? ¿En 
qué medida difiere una estrategia de un plan? ¿Estrategia y política 
son conceptos iguales o no? 

A pesar del abundante uso del término, la literatura latino-
americana es-verdadéraíñcnte modesta en lo que a definiciones del 
concepto se refiere y fuera ¿el área latinoamericana - salvo contadas 
e-Ecepcáor.es - el uso del concepto es casi siempre implícito. 

En estas condiciones es sólo natural recurrir al bien conocido 
libro de Matus - Estrategia y Plan - en busca de aclaraciones. Para 
Matus, una "estrategia", más que "algo" es una "forma" de hacer algo 
y su dofinición del concepto se inscribe en la contraposición de los 
procedimientos normativos y estrategias de planificación. 

"El procedimiento normativo define un curso del proceso de 
desarrollo que comprende las acciones necesarñ as para ciimplir deter-
minados objetivos fijados a priori, pero sin utilizar hasta sus 
últimas consecuencias el conocimiento de los factores que explicsin 
y determinan la conducta; las acciones propuestas no surgen de las 
funciones reales de comportamiento, sino que se sobrepone a éstas 
una norma de conducta coherente con los objetivos." 

"El procedimiento estratégico, en cambio, supone una respuesta 
del sistema ante alteraciones deliberadas, respuesta que puede 
orientarse hacia el cumplimiento de objetivos conscientemente 
elegidos",22/ (Matus, 1972). 

27/ Subrayado en el original. 

/Más adelante 
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Más adelante el mismo autor agrega; , ,. 
"El concepto de estrategia se aplica al resultado¿del proceso, 

de definición de la política genei^al, e incluye la exploración previa, 
de las "grandes alternativas", u opciones ,de acción; es decir, es un. 
procedimiento para .elegir, y dç.finir una política." ' 

"La estrategia const^ituye una macroproposición de política 
económica e implica un cierto . tipo ..de análisis integral que permita 
definir objetivo y seleccionar la cadena de acciones y políticas 
pertinentes." (Matus,. 1972,). , • : 

Sin duda que lan ideas de Matus, son profundas y atrayentes, 
pero es necesario p^sar a planos menos abstractos para entender 
•i : ' • ' • ' 

cabalmente la noción ,.de estrategia. Desde tal ángulo, el campo del 
desarrollo regional a escala nacional representa.un campo extra-., 
ordinariamente j)ropici.o para concretar la idea matriz. 

¿Qué sucede si» simplificando en extremo, el, problema, se -
visualiza el asunto del desarrollo regional a escala nacional como 
una situación de intereses opuestos entre el. "centro" y la ''periferia"? 
¿Qué connotaciones adquiere entonces el concepto de estrategia?" 

Inmediataimente se percibe que. una situación como la descrita 
guarda mucha similitud con un juego,, particularmente con la clase 
de juegos de suma cero. Entonc,es se recuerda al instante que el 
concepto de estrategia ha sido bien formalizado en el contexto de 
la teoría de los juegos y que tal vez tal formalización. sea útil en 
el campo del desarrollo regional. 

Una pregunta básica en teoría de los juegos es cómo representar 
las decisiones de cada competidor frente a las decisiones secuenciales 
de los otros. La respuesta es la siguiente: 

"Aquí la noción de decisión pura es reepjplazada por . la de , 
estrategia. Una estrategia gs una sucesión de decisiones, en la, que 
se tienen en cuenta todas las decisiones pasadas, presentes o futuras 
del o de los competidores. Una estrategia es, de hecho, un conjunto 
ordenado de decisiones de,carácter combinatorio* No se debe confundir, 
una decisión, un plan, una política, una táctica, una estrategia." 
(Kaufraann A., Fauré R., Le Garff A., 1966.) 

/"Ya que 
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"Ya que no eç posible definir una estrategia debido a la gran 
cantidad de hipótesis (innumerables de hecho) que sería preciso 
enunciar, se admite usualmente el siguiente significado: una estrategia 
es un conjunto limitado a algunas decisioríes importajites, frente a , 
ciertas decisiones importantes: del o de los adversarios, y suficiente-
mente reducido para que sea, posible explicarlo de manera simple y 
verbal, comprensible sin recurrir.a ningún simbolismo especial", 
(Kaufmann, et. al., op. cit. 1966). 

Más adelante se hará uso específico de las ideas anteriores al 
definir una estrategia de desarrollo regional en un contexto dado. 
Por ahora conviene explorar, desde otros ángulos la noción de estrategia. 

La- planificación económica, es una actividad técnico-política 
cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el proceso de cambio 
de una sociedad para acelerarlo, controlarlo y orientarlo en función 
de una imagen futura de la sociedad, de su estructura y de su 
funcionamiento. La imagen futura o imagen-objetivo de la sociedad 
no está definida sólo en términos de algunos parámetros cuantitativos 
como el nivel de ingreso, el grado de desigualdad en la distribución, 
la espersinza media de vida o el nivel medio de escolaridad. Mediante 
la construcción de esta imagen-objetivo se trata de definir el tipo 
de sociedad que se desea construir, por ejemplo, una sociedad más 
justa, más solidaria, más democrática, más consciente del proceso 
de cambio tecnológico del mundo actual y de sus concecuencias, más 
preocupada de la calidad de la vida que de la cantidad de bienes 
materiales. En resumen, una imagen-objetivo muestra no sólo la 
magnitud del cambio sino también la dirección del cambio. 

Una estrategia muestra justamente cómo la sociedad se propone 
alcanzar el estado definido por la imagen-objetivo. No tanto qué 
es lo que va a hacer específicamente sino cómo se hará. Es una 
definición de los principios fundamentales que orientarán el proceso 
de cambio. Por esta razón una estrategia es, desde el punto de 
vista formal, un pronunciamiento más cualitativo que cuantitativo. 

/Sin embargo, 
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Sin embargo, cada sistema social (y el sisteiria espacial de un 
país es un sistema social) tiene su propia dinámica. Tiene sus 
propias leyes internas de cambio que determinan el ritmo y. la dirección 
dél cambio. Por ejemplo, se sabe que el sistema urbano de Panamá 
tiene un bajo ritmo de cambio y se conoce "que su dirección apunta 
hacia la macrocefalia del sistema. 

Los sistemas, sean biológicos^ sociales b de otra naturaleza, 
reaccionan frente a. la introducción de elementos exógenos que alteran 
sus leyes de cambio ya sea mediante un rechazo o mediante la incor-
poración'del elemento desestabilizador al propio sistema, generándose 
nuevas reglas internas de cambio.. Por otro lado, si se desea actuar 
sobre un sistema:, existen siempre ciertas restricciones básicas al 
problema. En relación a sistemas sociales estas restricciones son 
de naturaleza esencialmente ideológica y determinan si el sistema del 
cual nos ocupamos puede ser transformado en otro distinto o sólo puede 
ser modificado én su funcionamiento sin alterar los parámetros funda-
mentales de él. Estos parámetros pueden referirse a la vigencia de 
las instituciones políticas, económicas y religiosas. Bajo estas 
limitaciones una estrategia de desarrollo (refiriéndose ahora al 
sistema económico) puede ser definida como la evaluación de las 
posibilidades máximas de cambio, exógenamente provocado, de un sistema, 
sin que ello llegue a causar una reacción negativa de tal magnitud 
por parte del propio sistema que anule el estímulo extorno, e incluso, 
que destruya al agente que provoca el cambio. El desconocimiento de 
éstos principios o la incapacidad de percibir el límite exacto de 
tensión a que puede ser sometido un sistema puede provocar las más 
violentas reacciones. 

¿Cómo se evalúa este límite de cambio? Esto envuelve un complejo 
proceso técnico y político que sólo en una mínima parte podrá, iser ; 
realizado de una manera cuantitativa. Desde el punto de vista técnico 
resulta posible evaluar y comparar opciones o formas de desarrollo. 
Estas opciones generalmente se^presentan como opciones dicotômicas 
(desarrollo económico o desarrollo social) para facilitar su 

/análisis. En 
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análisis. En la práctica, sin embargo, la estrategia implica deter-
minar una adecuada combinación de tales opciones. Estas combinaciones 
o prioridades entre opciones se definen como principios guías y 
conformam el marco de referencia en el cual se insertan las políticas. 

Así, también resulta posible interpretar el concepto de 
estrategia como un conjunto de decisiones que maximizan el cambio 
en un sistema dado minimizando la reacción al cambio del propio sistema. 

Es interesante observar que las pocas contribuciones que se 
encuentran en la literatura acerca del contenido del concepto de 
estrategia provienen no del mundo de los académicos sino del mundo 
más pragmático de los asesores en proyectos específicos de desarrollo. 
Así, por ejemplo, un conocido consultor en desarrollo regional se 
pregunta: 

"¿Habrá algún 'término medio' para la planificación del desarrollo 
regional, entre la inaceptable crudeza de un enfoque de proyectos 
aislados y la ampliamente demostrada futilidad de la planificación 
convencional?" (Bendavid, 1972). 

Bendavid mismo se responde desarrollando lo que él denomina 
como "enfoque conceptos-estrategia-proyectos" consistente en la 
elaboración de una secuencia de análisis de tres pasos: i) la deter-
minación de los conceptos estratégicos claves; ii) la determinación 
de la estrategia general de desarrollo; y iii) las reccnendaciones 
de proyectos. 

En sus propias palabras: 
"Los conceptos estratégicos claves en su conjunto constituyen la 

estructura global dentro de la cual debe tener lugar el crecimiento 
y hacia la cual éste deberá orientarse si es que se va a traducir en 
un desarrollo significativo a largo plazo. Más aún, el marco de los 
conceptos estratégicos claves es instrumental para establecer las 
prioridades globales de la planificación y en consecuencia para 
proveer una dirección para asignar los usualmente limitados recursos 
de investigación y planificación disponibles para un trabajo más 
detallado." 

/"La estrategia 
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"La estrategia general o glolbál pára el desarrollo es uñ 
progreuna qué singulariza el enfoque a ser adoptado cón respecto a 
cada uno de los varios aspectos de la actividad regional, tanto 
económicos como sociales y administrativos." 

"Un proyecto que pueda ser recomendado es, para los propósitos 
de este enfoque de la planificación,'cualquier acción que acarrea 
un camijio en la naturaleza o cantidad de la producción regional, en 
los sistemas de soporte (incluyendo la administración), en el bienestar 
social, o en el acondicionamiento espacial»" (Bendavid, 1972«) 

Después de esta revisión sumaria de algunas de las interpret 
taciones dadas al concepto d?) estrategia, se puede insertar una 
definición más precisa en el contexto del tema acá discutido. 

Se dirá, en consecuencia, que una estrategia de desarrollo 
regional es nn conjunto limitado de decisiones importantes que, 
tenieado como, base las reacciones posibles del medio, tiene por 
propósito principal maximizar el cambio en un sistema regional 
minimir;ando al mismo tiempo las reaocdones adversas del sistema. 
Este conjunto limitado de decisione? se é::rreKa mediante una secuencia 
de combing.ciones de opciones alternativas, denominadas "principios ' 
guías". Los principios guías definen el marco de referencia en donde 
se insertan las políticas específicas. 

Estos "principios guías" reflejan verdaderamente la filosofía 
(e ideología) con que se encara un proceso de cambio y por consiguiente 
contienen una carga considerable de elementos idéológicos, políticos 
y éticos. La importancia de este conjunto de lineamientos básicos 
y de la propia estrategia reside en el contenido'de información 
incorporado en ellos y en la estrategia. Este contenido de infor-
mación es extremadamente elevado para los distintos individuos, 
grupos sociales y en general, para todos los agentes que de una u otra 
forma son sujetos activos o pasivos del proceso de cambio. Como 
consecuencia, es la estrategia más que üna política, la que permite 
evaluar el grado de consenso o di'sentiniiento generado por un programa 
y esto es extraordinariamente importante en el contexto db la 
planificación. ^ 

/Así, por 
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Así, por ejemplo, cuando se afirma que lo que se desea es un 
desarrollo regional polarizado (lo que constituye un pronunciamiento 
estratégico y no una política) se está en realidad generando un 
mensaje con una cantidad de información muchísimo mayor que si se 
afirma que se construirán parques industriales en las ciudades A y B 
y que se instalarán ahí tales y cuales industrias» La estrategia 
trajasfortna más rápida y más ampliamente una situación de incertidurabre 
en una situación de riesgo (o de certeza en algunos casos) que una 
política. 

A la luz de la definición anterior, la estrategia no es un plan. 
Un plan "constituye una colección finita y arbitraria de decisiones 
que se dan a priori sin tener en cuenta las decisiones presentes 
o futuras de los competidores" (Kaufmann et. al., op. cit., 1966). 
Desde un punto de vista más económico, un plan es un conjunto ordenado 
y coherente de programas y proyectos de inversión, con clara identi-
ficación financiera e institucional y perfectamente delimitado en el 
tiempoa Tampoco la estrategia es un "pre-plan", es decir, algo que 
se prepare rápidajnente con la información disponible en primera 
instancia y sobre la base de algunas hipótesis preestablecidas^ 
Menos aún podría considerarse la estrategia como un substituto del 
plan, aunque, debe reconocerse que en la práctica suele ocurrir preci-
samente eso. 

Resulta cómodo pero peligroso considerar la estrategia como 
un substituto del plan. Cómpdo porque la estrategia permite pasar 
por alto el usualmente complicado proceso de análisis cuantitativo 
contenido en un plan y porque evita llegar al nivel de detalle en donde 
se hacen evidentes las inconsistencias de los pronunicamientos progra,-
máticos. No obstante esta actitud envuelve el peligro, demostrado 
en la práctica, de que la tarea de confeccionar un verdadero plan 
sea indefinidamente postergada. 

Para otros especialistas la relación entre estrategia y plan 
debe ser visualizada de majiera distinta. En este caso se considera 
la estrategia como un procedimiento de análisis que se transforma en 

/una etapa 
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una etapa del proceso circular de planificación, formalmente similar 
a otras etapas que clásicamente han conformado el proceso de diseño de 
planes, como p'ór ejemplo Ta etapa de diagnóstico o Ta etapa de 
evaluación. La etapa de formulación dé lá estrategia representa en 
este baso la introducción dé una innovación en el proceso tradicional 
de planificación y sería pertinente entonces investigar la razón de 
tal innovación. 

Estò resulta relativamente sencillo de hacer si se recuerda que 
la planificación socioeconómica reconoce como fuentes principales la 
experiencia (en relácifn al control del Estado) de economías 
occidentales industrializadas y de economías estructuradas de acuerdo 
al modelo socialista-marxista. 

En el caso de las primeras, la experiencia de planificación 
nunca ha éstadõ (o, en general no ha estado) asociada a cambios estruc-
turales de importancia por la simple razón dé que tales cambios ya 
habían ocurrido cuando el ejercicio de planificación comenzó a intro-
ducirse en tales sociedades, grosso modo, después de Keynes. Por 
esto, la planificación en economías industriales ha sido de una 
naturaleza esencialménte adaptiva. Así, la reacción política al 
plan (o a ciertas medidás genérales del gobierno) no ha sido nunca 
un elemento determinante en el diseño del plan. 

Ên el caso de las segundas, en donde efectivamente la práctica 
de planificación ha estadb muy directamente asociada £.1 logro de 
modificacionés substanciales de la sociedad, la organisación insti-
tucional impide resueltamente el disentiíniento y por tanto la reacción 
política al plan no existe. 

En ambos casos entonces el proceso dé planificación, bien que 
por diferentes razones, puede ser concebido como un proceso casi 
lineal en el que ciertos objetivos pueden ser alcanzados de una 
manera más o menos mecánica y en el cuál los problemas que aparecen 
en la ejecución son siempre atribuidos a cuestiones de naturaleza 
técnica. 

/líuy distinto 
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Muy d i s t i n t o e s e l c a s o de economías en d e s a r r o l l o en l a s 
c u a l e s hay un c i e r t o j u e g o p o l í t i c o y en l a s cua , l e s l a e s t i n i c t ü r a 
e s de t i p o m i x t o , con i m p o r t a n t e p a r t i c i p a c i ó n t a n t o e s t a t a l como 
p r i v a d a . En e s t o s c a s o s , l a p r e s e n c i a de g r u p o s de p o d e r p o l í t i c a m e n t e 
a c t i v o s c u y o s p r o p ó s i t o s pueden d i f e r i r c o n s i d e r a b l e m e n t e de l o s 
o b j e t i v o s d e l g o b i e r n o , h a c e n e c e s a r i o m o d i f i c a r e l método de p l a n i -
f i c a c i ó n de manera de i n c o r p o r a r en e l p l a n mismo u n a forma de 
a c c i ó n y r e a c c i ó n p o l í t i c a . 

La c o n s i d e r a c i ó n a n t e r i o r e s t á , p o r s u p u e s t o , p o r enc ima de 
c u a l q u i e r d i v i s i ó n s i m p l i s t a en t é r m i n o s de f u e r z a s " p r o g r e s i s t a s " 
y " r e t a r d a t a r i a s " en r e l a c i ó n a l p r o c e s o de c a m b i o . Se t r a t a s i m p l e -
mente de r e c o n o c e r que l a p l a n i f i c a c i ó n s e i n s e r t a en un c o n t e x t o 
p o l í t i c o en donde s e e n f r e n t a j i d i f e r e n t e s g r u p o s de p o d e r , cada uno 
movido p o r s u s p r o p i o s i n t e r e s e s de grupo o de c l a s e . En e s t e s e n t i d o , 
r e s u l t a comple t amen te e s t é r i l que e l p l a n i f i c a d o r y e l tomador de 
d e c i s i o n e s e s t a b l e z c a n l i n e a l m e n t e que e l o b j e t i v o A s e r á a l c a n z a d o 
median'-.e l a a p l i c a c i ó n de l a p o l í t i c a B, a menos que s e haya v e r i f i c a d o 
p r e v i a j n e n t e l a f a c t i b i l i d a d p o l í t i c a de t a l m e d i d a . 

S i b i e n l a e s t r a t e g i a debe c o n s i d e r a r s e como una e t a p a en e l 
p r o c e s o de f o r m u l a c i ó n de un p l a n , e l l o no i m p l i c a que l a d i m e n s i ó n 
t e m p o r a l de l a e s t r a t e g i a s e a i d é n t i c a a l a d i m e n s i ó n d e l p l a n . 

Usua lmente l a e s t r a t e g i a s e d e f i n e p a r a un h o r i z o n t e de t i empo 
b a s t a n t e más e x t e n s o que e l p l a n . E s t o t i e n e l a v e n t & j a de t r a n s f o r m a r 
l a e s t r a t e g i a en una e s p e c i e de e n v o l v e n t e g e o m é t r i c a de una s e r i e de 
p l a n e s s e c u e n c i a l m e n t e u b i c a d o s en e l t i e m p o . De e s t a manera l a 
e s t r a t e g i a p r o v e e un marco de r e f e r e n c i a d e n t r o d e l c u a l s e m o d i f i c a n 
l o s p l a n e s a c t u a l e s y s e g e n e r a n nuevos p l a n e s man ten i endo s i e m p r e l a 
v i g e n c i a de a l g u n o s o b j e t i v o s y p r i n c i p i o s b á s i c o s . En o t r a s p a l a b r a s 
l a e s t r a t e g i a p e r m i t e o d e b i e r a p e r m i t i r d a r c o n t i n u i d a d a l a r g o 
p l a z o a l a s a c c i o n e s d e l g o b i e r n o , a c c i o n e s que , e n una d i m e n s i ó n 
t e m p o r a l más l i m i t a d a , s e t r a d u c e n en p l a n e s y p r o g r a m a s . 

/ E s t o i m p l i c a 
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E s t o i m p l i c a p o r o t r o l a d o que e l d i s e ñ o de una e s t r a t e g i a 
p r e s u p o n g a un c o n s i d e r a b l e y d i f í c i l e s f u e r z o de i m a g i n a c i ó n . En 
e f e c t o , en e l ú l t i m o c u a r t o d e l s i g l o , nada p o d r í a s e r más e r r ó n e o 
p o r p a r t e d e l p l a n i f i c a d ' o r que c o n s i d e r a r l a e s t r a t e g i a como una 
s i m p l e e x t r a p o l a c i ó n l i n e a l d e l pásaâ io . E l c o n s i d e r a b l e y c a d a vez 
más a c e l e r a d o r i t m o de cambio t e c n o l ó g i c o t o r n a r á o b s o l e t o s en 
d i e z años c o n c e p t o s que hoy d í a pueden t e n e r l a c a t e g o r í a de dogmas» 
Hoy d í a , l a d i s t a n c i a e n t r e Buenos A i r e s y Córdoba puede s e r t e n i d a 
p o r c o n s i d e r a b l e . ¿Cuál s é r á l a s i t u a c i ó n en q u i n c e o v e i n t e sinos 
más? ¿Cuál s e r á su impac to s o b r e l a s i d e a s v i g e n t e s de d e s c e n t r a -
l i z a c i ó n y d e s c o n c e n t r a c i ó n económica? Después de t o d o , l a f r i c c i ó n 
d e l e s p a c i o , b a s e de. t o d a l a c o n c e p t u a l i z á c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l , e s a b s o l u t a m e n t e d e p e n d i e n t e de l o s medios y c o s t o s de 
t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i ó n . 

Por o t r o l a d o , l a e s t r a t e g i a i n c l u y e una j e r a r q u i z a c i ó n de l a s 
p r o p i a s c a t e g o r í a s - d e a n á l i s i s u t i l i z a d a s en é l d i s e ñ o e s t r a t é g i c o . 
Así como a n i v e l g l o b a l una e s t r a t e g i a puede d a r p r i o r i d a d a l consumo 
p o r s o b r e l a i n v e r s i ó n o a s í como a n i v e l s é c t o r i a l una e ' ^ s t ra teg ia 
puede e s t a b l e c e r un mayor é n f a s i s eix e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o que 
en e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , d e l mismo modo a n i v e l e s p a c i a l l a 
e s t r a t e g i a j e r a r q u i z a r á s u s p r o p i a s c a t e g o r í a s de a n á l i s i s , e s d e c i r , 
s e e s t a b l e c e r á un s i s t e m a de p r i o r i d a d e s r e g i o n a l e s . E s t e p r o c e -
d i m i e n t o cumple con un d o b l e p r o p ó s i t o : p o r un l a d o o r d e n a l a a c c i ó n 
en e l t i empo y , p o r o t r o j ayuda a l á d e f i n i c i ó n de l a s p o l í t i c a s 
g l o b a l e s que s e r á n e s t a b l e c i d a s en c a d a r e g i ó n . • 

F i n a l m e n t e , una e s t r a t e g i a tampoco e s una p o l í t i c a . 
La e s t r a t e g i a c o n s t i t u y e é l nexo e n t r e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l 

o r d e n a c t u a l dé c o s a s ( d i a g n ó s t i c o ) y l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s de 
d e s a r r o l l o y c o n s t i t u y e as inl ismo e l marco en dondè s é i n s e r t a n l a s 
p o l í t i c a s económicâs e s p e c í f i c a s . 

Usua lmente una p o l í t i c a económica cua lqu ie i^a s e d e f i n e en t é r m i n o s 
de c o n s t i t u i r ' " u n i n s t r u m e n t o p a r a t r a n s f o r m a r una s i t u a c i ó n a c t u a l en 
una s i t u a c i ó n f u t u r a d e s e a d a " . En o t r a s p a l a b r a s , una " p o l í t i c a " 
t a m b i é n a p a r e c e i n s e r t a e n t r e un d i a g n ó s t i c o y un c o n j u n t o de 
o b j e t i v o s . Se r e q u i e r e e n t o n c e s de p r e c i s i ó n mayor p a r a d i s t i n g u i r 
e n t r e e s t r a t e g i a y p o l í t i c a . 

/ S i " e s t r a t e g i a " 
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S i ' ' e s t r a t e g i a " y " p o l í t i c a " no son l a misma c o s a , ¿qué e s 
p u e s l o que l a s d i f e r e n c i a ? 

La r e l a c i ó n e n t r e " e s t r a t e g i a " y " p o l í t i c a " e s s i m i l a r a l a 
r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e l a s e l e c c i ó n económica y l a s e l e c c i ó n 
t é c n i c a de a l t e r n a t i v a s . As í p o r e j e m p l o , l a e l e c c i ó n de u t i l i z a r 
r e c u r s o s dados en l a c o n s t r u c c i ó n de una s i d e r ú r g i c a o en l a 
c o n s t r u c c i ó n de una u s i n a e l é c t r i c a e s una t í p i c a e l e c c i ó n económica ; 
s i n embargo , una vez que s e ha d e c i d i d o e m p l e a r l o s f o n d o s en 
c o n s t r u i r una u s i n a e l é c t r i c a , l a s e l e c c i ó n e n t r e una h i d r o e l é c t r i c a 
y una p l a n t a t e r m o e l é c t r i c a e s una d e c i s i ó n e s e n c i a l m e n t e t é c n i c a 
y no e c o n ó m i c a . La d i f e r e n c i a e n t r e uno y o t r o p r o c e s o de s e l e c c i ó n 
r a d i c a en que en un c a s o deben s e l e c c i o n a r s e f i n e s y en o t r o s e 
s e l e c c i o n a n m e d i o s . 

Una p o l í t i c a e s a s imi smo , un c o n j u n t o de i n s t r u m e n t o s 
( p a r á m e t r o s ) que s e u t i l i z a n p a r a m o d i f i c a r l a t r a y e c t o r i a de una 
s e r i e de v a r i a b l e s o f u n c i o n e s p a r a a l c a n z a r en d e t e r m i n a d o t i empo 
c i e r t o s e s t a d o s f i n a l e s ( o b j e t i v o s ) de l a s mismas v a r i a b l e s o 
f u n c i o n e s . La p o l í t i c a e s una a c c i ó n d e t e r r a i n í s t i c a ; l a e s t r a t e g i a 
e s un p r o c e d i m i e n t o más e s t o e á s i i c o » - , 

A p a r t i r de l o s c o n c e p t o s a n t e r i o r m e n t e d e s a r r o l l a d o s pueden 
e x a m i n a r s e a h o r a l a s o p c i o n e s que dan forma a una e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l . P a r a f i n e s de a n á l i s i s , e s ú t i l s e p a r a r l a s 
p o s i b l e s o p c i o n e s en dos c a t e g o r í a s y examina r p r i m e r a m e n t e l a más 
i m p o r t a n t e o p c i ó n g e n e r a l d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l p a r a en s e g u i d a 
r e v i s a r un c o n j u n t o de o p c i o n e s más e s p e c í f i c a s . 

S i " c e n t r o " y " p e r i f e r i a " d e n o t a n s i m p l i f i c a d a m e n t e l o s a c t o r e s 
d e l j u e g o r e g i o n a l y s i , como s e s e ñ a l ó en e l C a p í t u l o I , l a t r a n s f e -
r e n c i a de e x c e d e n t e s d e l c e n t r o a l a p e r i f e r i a r e p r e s e n t a l a fo rma 
u s u a l de f i n a n c i a r e l d e s a r r o l l o de l a p e r i f è r i a , l a p r i m e r a e v a l u a c i ó n 
c o n t e n i d a en l a e s t r a t e g i a s e r e f i e r e s i n duda a l a e v a l u a c i ó n de 
l o s márgenes de a c c i ó n d e n t r o de e s t e p r o c e s o de t r a n s f e r e n c i a . 
¿ H a s t a qué p u n t o puede r e d u c i r s e e l c r e c i m i e n t o d e l c e n t r o p a r a 

/ f a v o r e c e r a 
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f a v o r e c e r a l a p e r i f e r i a ? O p u e s t o de o t r o modo, ¿ a qué n i v e l debe 
l l e g a r e l e s f u e r z o de d e s a r r o l l o en l a p e r i f e r i a ? ¿Cuál e s e l 
pun to e x a c t o de e q u i l i b r i o e n t r e l o s e s f u e r z o s r e l a t i v o s d e l p a í s 
t a n t o en l a p e r i f e r i a como en e l . c e n t r o ? , 

La r e s p u e s t a a l a s p r e g u n t a s a n t e r i o r e s t i e n e un muy f u e r t e 
c o n t e n i d o p o l í t i c o 2 8 / y. p o r . t a n t o l a e v a l u a c i ó n de o p c i o n e s 
a l t e r n a t i v a s s e r á d i f í c i l m e n t e c u a n t i f i c a b l e . Sin embargo, , en 
a l g u n o s c a s o s s i m p l e s (y en e s t e c a s o la s i m p l i c i d a d e s t á dada p o r 
e l número de r e g i o n e s ) s e r á p o s i b l e i n t e n t a r un e j e r c i c i o de s i m u l a c i ó n 
d e l c r e c i m i e n t o r e g i o n a l c o n e l o b j e t o d e . d i s p o n e r de e l e m e n t o s de 
j u i c i o , o b j e t i v o s . . La d i s c u s i ó n que s i g u e s e b a s a en un pequeño 
e j emp lo p u r a m e n t e i l u s t r a t i v o d e s a r r o l l a d o con o c a s i ó n de l a 
p r e p a r a c i ó n de l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l de P a n a m á , 2 9 / 
en cuyo c a s o e l p rob l ema se s i m p l i f i c ó t r a b a j a n d o con s ó l o t r e s g r a n d e s 
r e g i o n e s , y s u p o n i e n d o a d i c i o n a l m e n t e que una de e l l a s c r e c í a s i e m p r e 
a l mismo r i t m o que e l p a í s . T a l a r t i f i c i o r e d u c e e l p r o b l e m a a 
t é r m i n o s de dos r e g i o n e s ; aún con l a s s i m p l i f i c a c i o n e s e x t r e m a s e l 
e j emplo e s -muy i l u s t r a t i v o . . 

Se s e ñ a l a , en e l documento menc ionado : 

"Aún s o b r e l a b a s e de c i f r a s e s t i m a t i v a s e s f á c i l a p r e c i a r 
dos hechos s i g n i f i c a t i v o s : i ) una c o n c e n t r a c i ó n e x c e s i v a d e l 
c r e c i m i e n t o en l a Macro Eeg ión M e t r o p o l i t a n a ( v . g r . una t a s a de 
c r e c i m i e n t o de a l r e d e d o r de un 10 p o r c i e n t o an-^aal s i l a t a s a 
n a c i o n a l f u e s e c e r c a n a a un 7 p o r c i e n t o ) i m p l i c a un empeoramien to 
a b s o l u t o y r e l a t i v o de l a s i t u a c i ó n p e r c á p i t a en l a Macro Región 
C e n t r a l - O c c i d e n t a l ; y i i ) un e s f u e r z o d e s p r o p o r c i o n a d o de c r e c i m i e n t o 
en l a Macro Región C e n t r a l - O c c i d e n t a l (nuevamen te , d e l o r d e n de 
un 10 p o r c i e n t o a n u a l ) r e d u c i r í a e l c r e c i m i e n t o de l a Macro Reg ión 
M e t r o p o l i t a n a a n i v e l e s que c o m p r o m e t e r í a n l o s p r o p ó s i t o s de l a 

2 8 / R e c u é r d e s e l a d i s c u s i ó n a c e r c a de l a f a c t i b i l i d a d p o l í t i c a d e l 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l en e l C a p í t u l o I . 

2 9 / ONU/OTC: E s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l de mediano y l a r g o 
p l a z o de Panama, Panamá, 1975 . 
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propia Estrategia Nacional e impedirían en consecuencia generar los 
excedentes para financiar el desarrollo del interior. En estas 
condiciones, la viabilidad del desarrollo regional de Panamá 
presupone una estrategia de acción consistente en mantener el 
crecimiento de la Macro Región Metropolitana dentro de límites que 
en su cota inferior no impliquen una contradicción con los grandes 
objetivos nacionales y que en su cota superior no se traduzcan en 
un empeoramiento de la situación existente en la Macro Región 
Central-Occidental y consistente también en asegurar la transferencia 
de excedentes de una región a otra" (ONU/OTC, 1975)-

¿Cómo se llegó a esta conclusión? En parte mediante un 
simplificado ejercicio de simulación elaborado a partir del modelo 
de compatibilización de metas globales (nacionales y regionales) 
discutido en la sección precedente de este capítulo. A partir de 
un dato inicial (un crecimiento global anual del 7 por ciento) y 
suponiendo que la llamada Macro Región Oriental crecería siempr^e 
en forma paralela con el país, se ensayaron cinco estrategias 
alternativas, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

/SIMULACION DE 
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SIMOUCIOI DE àUTEBNÃTIVÂS DS CRECIMXENTO REGIONAL 

Estrategia (y+1) 0 
. . Pi . 

t 
: . .. 

0 . t P]/PI (y,+1) 

CreeliDlento global i ŷ  0.07 1.07 0.02 0.020 , 1,000 1.07 
A Ningún aandaio en Ia 

ŷ  0.07 
1.07 0.65 0.650 1.000 1.07 

sstruetura sspaoial ŷ  0.07 1.07 0.33 0.330 1.000 1,07 

Creolffllento global: ' ŷ  0.07 1.07 •0.02 0.020 1.000 1.07 
g Conoentranltfn Mediana 

en Ia ííaoro Recián 
Metropolitana 

y, 0.09 1.09 0.65 0.662 0,982 1.07 g Conoentranltfn Mediana 
en Ia ííaoro Recián 
Metropolitana ŷ  10,03 1.03 0.33 0.318 1.038 1.07 

Oreol̂ lento global t ŷ , 0.07 1.07 0.02 0.020 1.000 1.07 
Concent raoltfn Alta y 0.10 1.10 0.65 0.669 0.972 1.07 
en Ia Mauro Roplín 
Metropolitpjia 

• ^ 

ŷ  0.02 1.02 0.33 0.311 1.041+ 1.07 

Cpeoimlento ¿Icbalj 7̂  ŷ  0.07 1.07 0.02 0.020 1.000 1.07 
^ Desoonoentraolé'n Mediana 

en Ia I&oro ReglSn ŷ  0.06 l.oé 0.65: 0.6l|4 1.009 1.07 
Central Oooidehtel ŷ  0.05 1.09 ' 0.33 0.336 0.982 1.07 , 

Creolffllento global: 7̂  - ŷ  0.07 1.07 0.02 0.020 . 1.000 1.07 
^ DesoonoeRtmolfo.Alta 

en Ia Ife,cro Reglín 
Central Oooldental 

y 0.05 1.05 0.65 .0/.IK) . . 1.016 ^ DesoonoeRtmolfo.Alta 
en Ia Ife,cro Reglín 
Central Oooldental ŷ  O.IO 1.10 0.33 . O.3I4.O 0.972 1.07 

g/ jTĵ  = A Kaoro Reglto Oriental; ŷ  = Macro Hê l̂ n Metropolitana; ŷ  = ífeoro Regiín Central Oooldental» 

• • ' • ' • 

/El significado 
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El significado de los símbolos del cuadro anterior es el 
siguiente: 

y^ = tasa de crecimiento anual del PIB de la región "i" 

p? = coeficiente de participación dé la región "i" en el PIB 
^ del pais en el año "o" 

p^ = idéntico significado en el año ,"t" 

Sobre la base de las cifras resultantes del ejercicio se hace 
el siguiente comentario en el documento aludido: 

"..« si en el análisis anterior se introduce la tasa de creci-
miento de la población regional es fácil apreciar que de las alter-
nativas estratégicas examinadas, las únicas realistas, dados los 
pronunciamientos oficiales sobre la estrategia global, son la 
estrategia B (Concentración Mediana en la Macro Región Metropolitana) 
y la estrategia D (Desccncentración Mediana en la Macro Región Central-
Occidental). En efecto, la estrategia A tiene más que nada un interés 
teórico; de hecho sería casi,.imposible mantener un equilibrio tan 
cuidadoso. La estrategia C (Concentración Alta en la Macro Región 
Metropolitana) implica un empeoramiento absoluto del producto per capita 
en la Macro Región Central-Occidental y por tanto resalta socialmente 
inaceptable. La estrategia E (Desconcentración Alta en la Macro 
Reg3.ón Central-Occidental) contradice los lineamientos de la estrategia 
global y en este caso, el cálculo aritmético pasa por alto el hecho 
de que los objetivos y metas de una región metropolitana de gran 
tamaño relativo no pizeden diferir significativamente de las metas 
nacionales (en esta alternativa la meta regional es un 28.6 por ciento 
inferior a la meta global) por la simple razón que macro-económicamente 
una región metropolitana casi se confunde con todo el país." 
(ONU/OTC, 1975.) 

La selección de una de las dos estrategias que aparecen como 
viables envolverá generalmente un procedimiento de nivel político. 
Queda así decidida la magnitud del esfuerzo relativo del país tanto 
en el "centro" como en la "periferia"; en otros términos, la opción 
general de la estrategia de desarrollo regional queda determinada. 

/Justificadamente podría 
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Justificadamente podría ârgumentarse que el modelo utilizado en 
el ejercicio precedente es demasiado simplista (por ejemplo, cualquiera 
puede adivinar la igualdad de los coeficientes de capital que aparecen 
implícitos) como para avalar una opción tan importante. Esto es 
naturalmente cierto, pero el modelo se ha utilizado más bien como una 
ilustración de lo que debería ser un análisis de alternativas y es 
evidentemente útil desde tal punto de vista. Aunque no será discutido 
en esta oportunidad, es posible pensar en la factibilidad de utilizar 
en este contexto los criterios clásicos de decisión, ya sea para 
estrategias puras o pera estrategias mixtas (Báumol, 1965). 

Una vez seleccionada la opción básica de la estrategia deben 
seleccionarse üna serie de opciones o combinaciones de ellas que dan 
origen a los "principios guías" de la estrategia. Como es claro, 
sólo se pasará revista a las más importantes y generales de tales 
opciones. 

La primera opción que puede hacerse en términos de la estrategia 
del decarrollo regional (sin que ello implique una prioridad fija) 
tiene que ver con la asignación de funciones en términos institucio-
nales, es decir, se trata de especificar cuál será la responsabilidad 
tanto del sector público como del sector privado en la promoción 
desarrollo regional. En el lenguaje político diario esto equivale 
a "fijar las reglas del juego", proceso en el cual la experiencia 
indica que es más importante la fijación de tales reglas que el 
contenido mismo de las reglas. 

Algunos autores han introducido una distinción entre dos tipos 
de planificación regional: la planificación de ajuí̂ te o pasiva 
(o adaptiva) y la planificación de desarrollo o activa. Conducir 
el análisis en términos de esta diferenciación es útil para los 
efectos de identificar el rol que le corresponde tanto al sector 
público como al sector privado. 

Según Hermansen, la planificación espacial de "ajuste" se basa 
principalmente en el reconocimiento del influjo de las tendencias 
generales del desarrollo, en el sistema espacial. La evolución de 

/este último 
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este último se concibe como una respuesta a la prèsiôn y a las nece-
sidades del desarrollo económico, nacional. La tarea de la planifi-
cación regional es entonces facilitar el proceso de evolución espacial 
para alcanzar en el futuro una estructura espacial óptima (Herraansen, 
1969). 

De otro lado, la planificación de "desarrollo", reconociendo 
la interacción entre el desarrollo económico y la evolución espacial, 
trata de identificar y lograr, en un marco,dinámico e histórico, 
una modalidad de evolución de la estructura espacial que en cualquier 
punto del tiempo sea la más eficiente para promover un proceso 
sostenido de desarrollo económico rápido. 

La prevalencia de uno u otro tipo de enfoque - que no está 
desprovisto de un cierto contenido ideológico - determina en buena 
medida la participación relativa del sector público y del sector 
privado en las tareas del desarrollo (regional). 

Si la planificación se entiende como un proceso de "ajuste", 
el rol del sectõr público disminuye de inmediato, reduciéndose a un 
papel de proveedor de economías externas que favorezcan a su vez el 
desempeño del sector privado, verdadero motor del desarrollo de 
acuerdo a esta posición. 

Por el contrario, en la medida en que el proceso de planifi-
cación espacial es entendido como un proceso de planificación de 
"desarrollo", el papel relativo del sector público pasa a ser 
preponderante. En este caso es justamente el gobierno (y sus agencias) 
quien se convierte en el principal agente de cambio. Esto no signi-
fica, sin embargo, despreciar el rol del sector privado en el proceso 
de cambio estructural implícito. Precisamente para aprovechar la 
capacidad de este sector, cuando prevalece el enfoque de "desarrollo", 
se hace absolutamente necesario que el Estado fije las normas que 
guiarán el proceso de cambio, es decir, las reglas del juego. 

No es necesario que la opción anterior y la ulterior definición 
institucional de tareas sea idéntica para todo el sistema regional. 
Aparentemente, en regiones altamente capitalizadas (como serían las 

/regiones de 
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regiones de tipo metropolitano) la planificación espacial podría 
tener un carácter más pasivo, ayudando indirectamente a un mayor 
desplazamiento de los recursos gubernamentales haçia las regiones 
menos capitalizadas en donde el enfoque debería ser más activo. 

En cualquier caso, la especificación institucional de tareas 
entre el sector público y privado de la economía, parece constituir 
un elemento importante en la generación del grado de consenso social 
mínimo que posibilita un esfuerzo de desarrollo. 

Dejando de lado esta opción de carácter institucional, la 
definición de la estrategia de planificación regional .implica 
seleccionar acciones de entre una serie de alternativas dicotômicas 
que son clásicas en la literatura. 

Así por ejemplo, la estrategia deberá elegir entre un patrón 
de desarrollo equilibrado o un patrón de desarrollo desequilibrado. 

Hay que observar que los términos desarrollo "equilibrado" y 
desarrollo "desequilibrado" pertenecen por completo al arsenal 
conceptual de la teoría del crecimiento económico formulada en su 
gran parte sin ninguna connotación espacial. No obstante, estos 
mismos términos suelen ser utilizados dentro del contexto del desarrollo 
regional, sin que se precise su contenido exacto y dando lugar,así 
a una serie de confusiones. 

La teoría del crecimiento económico equilibrado, desarrollada 
principalmente por Casael, Nurske, Lewis y Rosenstein-Tiodan, apunta 
en lo esencial a la superación del problema de la estrechez del 
mercado en economías, en desarrollo, como escollo, principal para la 
implantación de nuevas inversiones industriales. Ce ahí la necesidad 
de planear simultáneamente un amplio conjunto de actividades 
(industriales) interdependiéntes, de forma que el incremento (directo 
e indirecto) de ingresos generado asegure un mercado suficiente pára 
el paquete de inversiones. Tal situación no se logrará, a juicio de 
los autores, mediante proyectos individuales, cada uno de los cuales 
estaría sobredimensionado en relación al tamaño del mercado existente. 

/El concepto 
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El concepto de desarrollo equilibrado aparece así vinculado 
a cuestiones puramente funcionales y a la supuesta necesaria simul-
taneidad (o equilibrio de oferta y demanda) de varios proyectos 
sectoriales. No hay ninguna referencia - ni explícita ni implícita -
a problemas de desarrollo espacial de la economía. 

Por otro lado, la teoría del crecimiento económico desequilibrado 
que aparece en buena medida como una reacción intelectual a la teoría 
anterior, se asocia principalmente a nombres como Perroüx, Hirschman 
y Myrdal. 

A lo menos en sus primeras formulaciones, la teoría de crecimiento 
desequilibrado también aparece como una teoría completamente a-espacial 
en qne el énfasis se coloca en las innovaciones discontinuas (siguiendo 
el pensamiento de Schumpeter) que se generan en ciertos puntos 
(firmas o industrias) de la estructura productiva, puntos que, mediante 
efectos hacia adelante y hacia atrás, comunican los impulsos de 
crecimiento hacia otras actividades. Cabe destacar que es sólo 
incidental (y en cualquier caso posterior) lá referencia geográfica 
de esta teoría. Obsérvese en este sentido que el concepto de polo de 
crecimiento directamente asociado a esta teoría, tenía en sus 
comienzos, connotaciones puramente funcionales. 

Hechas estas aclaraciones, cabe preguntarse entonces que 
significado espacial tienen los conceptos de equilibrio y desequilibrio. 

No debiera haber ninguna confusión en este punto. En un momento 
dado del tiempo existe un determinado sistema interregional con una 
estructura dada. Esta estructura está definida por la naturaleza de 
los subsistemas componentes y por el tipo de relaciones que ligan 
entre sí a estos subsistemas. 

Un crecimiento equilibrado del sistema interregional sólo puede 
significar un proceso de crecimiento que mantenga invariante la 
estructura del sistema, modificando sólo la escala del propio sistema. 
Esto sólo puede lograrse si todas las regiones se expanden a una misma 
tasa de crecimiento, que corresponda, obviamente, a la tasa de 
crecimiento nacional. 

/Si bien 
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Si bien el concepto de crecimiento equilibrado del sistema 
regional puede ser definido sin ambigüedades, debe reconocerse que 
- en los términos propuestos el concepto no tiçne gran valor 
estratégico, ya que el "eqjuilibrio" será tanto más difícil de mantener 
cuanto mayor sea el tamaño del sistema, interregional, es decir, 
cuanto mayor sea el número de regiones. 

Por otro lado, la opción de desarrollo desequilibrado no 
resulta tan fácil de definir. Por oposición, debería entenderse 
que cualquier proceso de crecimiento regional en el cual las diferentes 
regiones se expanden también a tasas diferentes, implicaría una forma 
de desequilibrio espacial. En consecuencia, se originan acá 
múltiples alternativas siempre dentro de la opción, de desarrollo 
desequilibrado. 

Ahora bien, si la estructura actual y el funcionamiento del 
sistema regional son juzgados como ineficientes (en relación a los 
objetivos más generales de tipo global, por, ejemplo), es claro que 
la estrategia deberá, desde este punto de vista, adoptar una modalidad 
de crecimiento desequilibrado. Como el,proceso de planificación 
regional sólo tomará forma efectiva precisamente cuando la evaluación 
del sistema es negativa, se sigue que como norma, la estrategia de 
desarrollo regional deberá ser, desequilibrada. 

La forma anterior de diferenciar y definir los conceptos de 
desarrollo equilibrado y desarrollo desequilibraclo puede parecer 
excesivamente simplista a primera vista. No obstante es la única 
manera de trasladar al plano espacial conceptos que, como se señaló, 
tienen su origen y su mayor aplicación, dentro del contexto puramente 
funcional de. las teorías del crecimiento económico. 

Obsérvese de paso dos hechos., El primero dice relación con la 
relatividad del concepto mismo de equilibrio, el que no puede ser 
definido si no es en relación,a un punto o momento dado; esto ; 
sugiere que la interpretación hecha anteriormente no es la única 
posible. El segundo dice relación con la ausencia de correspondencia 
estricta entre la interpretación funcional y espacial de los conceptos 

/equilibrio y 



- 128 - ' 

equilibrio y desequilibrio» Podría concebirse en consecuencia, un 
crecimiento económico equilibrado a la Rosenstein-Rodan, en términos 
de actividades, el que podría generar simultáneamente un crecimiento 
espacial completamente desequilibrado y a la inversa. 

Otra opción entre alternativas formalmente excluyentes que 
deberá incluir el diseño de la estrategia se refiere a los conceptos 
de desarrollo vertical versus desarrollo horizontal. 

Esta opción, tal como ha sido planteada por Matus (Matus, 1969), 
encuentra sus raíces en una alternativa planteada desde antiguo por 
los especialistas regionales y que se resume en una pregunta: ¿debe 
moverse la población hacia las oportunidades de trabajo o a la inversa? 

Matus entiende por desarrollo vertical una modalidad de desarrollo 
que consiste en afianzar el crecimiento en los lugares en donde ya 
existe la infraestructura, es decir, en lugares en donde esté garan-
tizada la generación de economías externas que hagan atractivas 
nuevas inversiones. Por razones históricas fáciles de explicar, 
en América Latina este patrón de desarrollo se ha caracterizado en 
general por mostrar una localización litorânea» El concepto de 
desarrollo vertical se enlaza, por otro lado, con la modalidad de 
desarrollo por diversificación en contraposición a un patrón de 
ampliación y se afirma que la diversificación sería la forma típica -
de expansión de las economías capitalistas dependientes (mayor 
diversidad de modelos de automóviles, siempre producidos para un 
segmento de la población, por ejemplo). 

En el desarrollo "vertical" lo esencial es que los recursos 
del país se desplazan hacia la localización preexistente de la 
población. La lógica de este tipo de desarrollo descansa en la 
premisa de que los centros urbanos existentes están operando en 
condiciones de costos decrecientes en relación a la adición de 
población y actividad económica. Según los detractores de la opción 
"vertical", esta hipótesis sería falsa, a lo menos en bastantes casos 
y además, tal opción presenta una serie de problemas laterales 
vinculados a la desocupación, distribución del ingreso y marginalidad. 

/Por otro 
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Por otro lado, el concepto de desarrollo horizontal se basa 
en una planificación sucesiva de polos o centros de desarrollo para 
conquistar nuevas espacios, a causa de lo cual, los hombres se 
desplazan hacia donde están los recursos, o sea exactamente el 
proceso inverso del desarrollo'vertical. 

No cabe duda alguna qué en úñ continente como América Latina, 
prácticamente vacío én su interior, la ópcion de desarrollo hoirizontal 
tiene un gran atractivo. No sólo se ocuparía el espacio, objetivo 
ya de por sí deseable, más importante resulta destacar que este 
proceso' dé ocupación del espacio podría basarse en el uso de 
tecnologías intensivas en mano de obra, a lo menos en ciertos 
sectores. Así, la ocupación del espacio, lá construcción de nuevas 
ciudades, la explotación de nueVos recursos y otras actividades 
similares podrían generar un volumen ^e ocupación considerable. 
Es claro el impacto que se podría lograr en relación a la distribución 
del ingreso y en relación a la márginalidad provocada por un proceso 
de industrialización capital-intensivo. Naturalmente, la estrategia 
de desarrollo hoidzontal está acompañada dé profundas alteraciones 
en el modo de producción industrial, es decir, se asocia a un patrón 
de ampliación del consumo masivo. 

Ahora bien, detras de la opción desarrollo vertical versus 
desarrollo horizontal, existe un claró problema de costos y, en 
general, de recursos de capital. Puede demostrarse fo:.?raalmente qué, 
bajo ciertos supuestos y en un marco estático, el desarrollo 
horizontal signiifica un mayor uso de recursos que el desarrollo 
vertical. Sin embargo, una evaluación correcta de ambas alternativas 
necesariamente tendría' qué ser efectuada en un marco dinámico de 
largo plazo. Además, es posible reducir considerablemente los costos 
de la formación del cápital social del desarrollo horiisontal si se 
adopta un mecanismo de formación de capital tal como él sugerido 
por Nurske, és decir, utilizando el excedente de población rural. 

Otrá elección, en términos de opciones de desarrollo, que 
conforma el proceso de diseño de la estrategia, se plantea en relación 
a la selección de un patrÓTí de desarrollo polarizado versus un patrón 
de desarrollo no polarizado. 

/Sin duda 
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Sin duda posible, éste ha sido el elemento tnás importante en la 
discusión académica y en la práctica de la planificación regional en 
América Latina en los.últimos años. Por otro lado, si un concepto 
o una teoría (aunque tal denominación siempre es algo ambiciosa) 
ha sido mal interpretado y mal aplicado enAmérica Latina, éste ha 
sido precisamente el concepto de desarrollo polarizado. Paradojalmente, 
la misma controversia suscitada por el uso de la teoría del desarrollo 
polarizado ha generado en América Latina promisorias.líneas críticas 
de pensamiento. 

Las consideraciones anteriores"justifican entonces un tratamiento 
relativamente extenso del problema en estas páginas, con el propósito 
de sitiiar una opción tan importsmte en un marco suficientemente 
general y adecuado. . ' 

La teoría del desarrollo polarizado, originada principalmente 
en los trabajos de Perroux, es esencialmente una teoría de crecimiento 
desequilibrado en la cual conceptos tales como innovación, dominación, 
y trangmisión juegan un papel básico. Por otro lado, la teoría tiene 
una estructura esenoialmente inductiva, estructura que emerge de la 
observación emjjírica en el sentido de que el crecimiento no aparece 
en todas partes en forma simultánea sino que tiende a aparecer en 
ciertos puntos (polos) del sistema económico, a partir de los cuales 
se propaga hacia otros puntos con intensidad y efectos variables. 

'De una teoría "pura" del crecimiento econoniico, la teoría del 
desarrollo polarizado rápidamente se transformó en una teoría del 
crecimiento "espacial" en la misma medida que el concepto de "polo" 
fue erróneamente asimilado a la noción de "centro urbano". 

Desde el punto de vista operacional la teoría del desarrollo 
polarizado puede dar origen a por lo menos dos estrategias específicas 
o formas concretas de interpretar y aplicar los conceptos originales: 
una polarización "puntual" y una polarización "areal". Cada forma 
específica estará asociada particularmente a la naturaleza de la 
estructura de los sistemas urbanos que servirían de soporte a las 
acciones económicas que se diseñarán. Como este es un punto no 
incorporado a la literatura es preciso examinarla con algún detalle 
para discutir en seguida el contenido concreto, de una opción de 
desarrollo polarizado. 

/El tamaño 
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El tamaüo geográfico de los paísesy el tipo de di/Stribución de 
ciudades que presentan y la naturaleza de lajs estérategias de polari-
zación funcionales a.ca&a caso particulári debieran-ser considerados 
como asuntos intèrrelácionadôs. ' Tal'Vez en alguna medida el aparente 
fracaso de la:s estrategias de -desârrollo polarizado eji América Latina 
se vinculaba la falta de asociacifón entré-estos elementos. Fraõasó. 
en todo caso más aparente que real, jorque como alguien señalaba, 
del desarrollo polarizado (&n Amé'rioa Látina) sé podría decir lo 
mismo que del Cristianismo: no puede haber fracasado algo raramente 
aplicado. ' - -j 

Para comenzar el exámen de la interrèlacióft del tamaño geográfico 
con la distribución de ciudades y con las estrategias de desarrollo 
polarizado és fitil tomar como puntó de partida el conjunto de hipótesis 
(tecnológicas) felementáles de la. teoría del- desarrollo polarizado. • 

Reducida á' su expresión más simple,- lá teoría del desarrollo 
polarizado se basa' en un conjunto de hipótesis, cuya validez en una 
situación dada constituye un requisito indispensable para estructurar 
una estrategia del desarrollo polarizado con alguna posibilidad dé 
éxito. Estas hipótesis piíeden ser, formuladas de la manera siguiente: 

a) existe un proceso de. polarización fyiiiciprial (es decir, el 
creçiraiénto económico puede.;ser visto como una serie de 

• ' deséquilibrios causados J)ór- la apariciób. y desaparición de 
una serie-de' actividades innovadoras, clorainanjes y propxiXexvas); 

b) existe un proceso de pblarizac-ióií geográfica (es decir, la -
esti^ctura éspacial «e modifica como efecto de la aparición 
y desaparición dé c'éritros urbânoS que generan fuerzas de 
atracción y dé difusión sobre las actividadés económicas del 
medio geográfico); 

c) ambos procésós són procéSós autocontenidos (és decir, hay un 
-efecto dé íetroalimeiítación recíproca de manera que cualquiera 
dé los dos proéesos 'indiice la aparición del otro); 

d) es posible iritróducir «xógenamenté éstos desestabi'lizadores 
.(polos) en la estructura funcional de actividades y por esta 
vía es posible provocar la polarización geográfica. 

/La validez 
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La validez de las hipótesis anteriores no se discute generalmente 
en el caso de economías desarrolladas en donde;se dan las dos condi-
ciones laterales básicas que permiten plantear tales hipótesis y que 
permiten en consecuencia el planteo de unà estrategia de desarrollo 
polarizadoo Estas condiciones se refieren a la existencia de 
relaciones interindustriales que definen un cuadro de transacciones 
relativamente lleno y a la existencia de relacioriPs interespaciales 
(o interurbanas) que también definen un cuadro de transacciones más 
o menos completo. En estas condiciones y dada la validez de la 
hipótesis de retroaliraentación, es lícito pensar que la introducción 
de una nueva actividad "polar" generará Una serie de efectos que se 
difundirán simultáneamente a través de la matriz de relaciones 
industriales y a través de la matriz de relaciones espaciales. 

El problema básico reside en qüe estas condiciones no se dan 
por lo general en las economías en desarrollo. Las relaciones inter-
industriales son escasas y débiles; las relaciones interespaciales 
lo son más aún. Justamente se trata de economías poco integradas. 

Por esta razón, una estrategia.de desarrollo polarizado en 
una economía en desarrollo tiene un contenido completamente distinto 
y mucho más complejo. No se trata sólo de introducir elementos 
desestabilizadores (polos) en el sistema; al mismo tiempo debe crearse 
el sistema de relaciones econorcxcas y, sobre tcdo, espaciales» 

El significado inmediato del reconocimiento del hecho anterior 
consiste en la admisión de que una estrategia de desarrollo polarizado 
envuelve una cantidad mucho mayor de recursos financieros, tecnológicos 
y de administración que lo que suele suponerse. En otras palabras 
una estrategia de desarrollo polarizado correctaimente concebida es un 
asunto de gran escala más que una sucesión de pequeñas acciones 
aisladas. 

El segundo elemento que se necesita introducir para dar forma 
a un enfoque más integíado del fenómeno de polarización es el tajnaño 
geográfico absoluto de los países; Naturalmente, puede esperarse, 
a priori, que existan algunas diferencias en la forma de insertar 
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una estrategia de desarrollo polarizado en paísçs '̂ pequenosfV y en 
países Mgrandes'^. Este, punto ha sido, escasamente incorporado en la 
literatura propiamente regional; éntre otros, Geisse y Coraggio 
(GeisBé. y Coraggio, 197Q) desde un punto';de vista, y Gutiérrez, 
Ortiz y Villááil (Gutiérrez, ..Ortiz y Villatnil, 1971) desde'otro, 
ofrecen contribuciones relevantes en relación al'trátamieñto del tema 
de esta monografía. 

Si bien dirigido a problemas de planificación metropolitana, 
el conocido artículo de Geisse y Coraggio provee un excelente 
ejemplo de cómo distint-jõ ér-calas. espacíales requieren de diferentes 
instrumentos des control y-òrientacióh, fundados"en ooncèptos no 
tradicionaléSo Là argumentación de; arabos autores^ • réferida a régiones 
metropolitanas., podría perfectamente utilizarse en el caso de países 
muy pequeños que, bajo ciertas condiciones, operan como*"grandes 
ciudades".- l . . 

Por supuesto, Geisse y Coraggio no sólo abogan por^un câmbio 
de enfoque metodológico en razón de una cuestión de escala de tamaño 
regional; es claro que su'argumentación se basa, correctamente, en " 
la diferente estructura funcional de un área metropolitanaé No 
obstante, y desde el-punto de vista de la matéria en discusión^ . 
subsiste e'l hecho de que países "pequeños" podrían ser también ̂  
conceptualizados como una "gran ciudad", dependiendo ello, naturalmente, 
del grado de interdependencia y movilidad -interna. Esciilta entonces 
que en el caso de países "pequeños" también sería necesario un , 
cambio en la manera de enfocar' la planificación regional y por inclusión, 
sería necesario también un cambio en la manera de. concéptualizar la-
inserción de una estrategia^ de. polarización,' si.í.en definitiva éste 
fuese el instrumentó de cambio adecuado bajo tales circunstancias. 

Desde otro punto de vista no menos'interesante, Gutiérrez» Ortiz 
y Villamil, plantean la necesidad de readecuar los esquemas, de .plani>-
ficació'n - demasiado keynesia^os y en consecuencia basados en hi-póteAis 
de escasa apertura del sistema'económico í- ,para, operar ,en países 
pequeños, normalmente caracterizados por un grado considerable de 
apertura. 

/Si bien 



- 13^ -

Si bien los autores citados dirigen su estudio casi exclusi-
vamente a los áspectos globales de la planificación económica, no 
resulta ménos cierto que al entender la planificación regional 
(a escala nacional) como un componente de la planificación nacional, 
aquélla debería modificarse en su praxis en la misma medida en que 
se alterá el contenido de esta última. A su vez, si una estrategia 
de polarización está contenida en un esquema de planificación 
regional, también deberá, bajo condiciones de elevada apertura, ser 
replanteada en su contenido y alcance. 

Tomando como punto de partida el conjunto de características 
que tipifican a los países pequeños los autores citados sugieren un 
modelo de planificación más orientado al control de los flujos 
intersistémicos, a la reducción de la incertidumbré, a la generación 
de información y al diseño de una estrategia de minimización de 
pérdidas que asegure la estabilidad del sistema. 

Así pues, puede apreciarse que la escala del área bajo control 
(ya sea una región o un país) tiene una decisiva influencia tanto 
en la metodología como en el instrumental operacional de la planifi-
cación tanto cuando la escala se mide en términos puramente geográficos 
como cuando se mide en términos funcionales relativos. 

Es posible entonces deducir una hipótesis preliminar de trabajo: 
una estrategia de desarrollo polarizado deberá diferir en su concepción 
y contenido concreto en relación a su aplicación en espacios "grandes" 
y en espacios "pequeños" y en este último caso todavía cabe la posi-
bilidad de que no tenga sentido la formulación de una estrategia de 
desarrollo polarizado. 

El tercer elemento que se necesita introducir en el análisis 
es la configuración urbana. 

En un significativo trabajo de Vapñarsky (Vapñarsky, 1969) se 
plantea que los modelos de jerarquía urbana llamados "modelos primal" 
y "modelo de rango-tamaño" no pueden considerarse como situaciones 
excluyentes en un mismo país; más bien, sostiene el autor, un ajuste 
perfecto a la regla de rango-tamaño de todas las ciudades de un área, 
excepto la mayor, es compatible con un elevado nivel de primacía. 

/Considerando las 
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Considerando las regiones (o los países) como sistemas ecológicos, 
Vapñarsky centra su atención en los atributos dé cerramiento y de 
interdependencia interna de tales sistemas. El c'érrámiento áe un 
sistema és definido por el autor como lá proporción de todas las 
interacciones que comenzando o terminando' en un sistema dado, son 
completadas dentro dél mismo sistema. Lá interdependencia interna 
es definida como la cantidad total de interacción que se produce entre 
todos los posibles pares de unidades del sistema (por ejemplo, ciudades) 
dividida por la población total dé las unidades. 

De las definiciones anteriores Vapñarsky deduce dos hipótesis 
importantes. La primera de ellas establece que para regiones 
suficientemente bien definidas (esto és, con un cerramiento relati-
vamente elévadc), cuiantó más bajo es el grado de cerramiento, mayor 
es el grudo de primacía de la ciudad que mantiene los principales 
enlaces entre ei áréa en cuestión y el resto del mündo. La segunda 
hipótesis establecé que cuanto mayor es la interdependencia interna, 
mayor es la posibilidad de encontrar una jerarquía de rango-tamaño 
en la distribución de ciudades. 

Puesto que él cerramiento y la interdependencia interna son 
atributos independientes de un sistéma, el autor distingue cuatro 
situaciones posibles: 

a) Elevado cerramiento y baja interdependencia. Esta combinación 
caracterizaría un área muy subdesarrollada práccicámente aislada del 
resto dél mundo. No es probable la aparición de una ciudad de gran 
tamaño y no se puede esperar tampoco un patrón de rango-tamaño. 

b) Bajo cerramiento y baja interdependencia. En este caso puede 
esperarse la primacía de lá ciudad que mantiene los lazos con el 
mundo exterior; al mismo tiempo no se produciría ningún patrón 
definido para el resto de las ciudades. 

c) Bajo cerramiento y elevada interdepéndencia. Én tanto que 
la ciudad mayor tenderá a mostrar una elevada primacía, él resto de 
las ciudades se ajustará probabíeráenté á la regla rango-támsiño. 

/d) Elevado 
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d) Elevado cerramiento y elevada interdependencia^ Bajo estas 
condiciones se presentaría una distribución del tipo rango-tamaño 
para todas las ciudades. 

A esta tipología puede agregarse aún el factor de tamaño del 
país, cuando tal elemento se considera como relativamente independiente 
del grado de cerramiento y del nivel de interdependencia interna. 
Se tendrían así ocho situaciones típicas. 

Sobre este marco de condiciones básicas es preciso superimponer 
el conjunto de estrategias alternativas de desarrollo del espacio 
geo-económico a fin de establecer algún posible patrón de asociación. 

En un reciente documento, Boyce y Boisier (Boyce, Boisier, 197^) 
examinan algunas de las proposiciones más usuales diseñadas para 
intervenir en la estructura urbana-regional y confrontan tales alter-
nativas con la situación existente en Venezuela. De las opciones 
examinadas, tres son de interés en el contexto de este trabajo: la 
equidad geográfica, la primacía urbana y la. de sistemas de ciudades 
de medio tamaño. ,, 

La opción de "equidad geográfica" consiste en diseminar los 
recursos (por ejemplo, inversiones en parques industriales) a lo 
largo de todo el espectro urbano de forma de beneficiar al máximo 
de población posible, es decir, de manera de tornar las oportunidades 
de empleo tan equitativas como sea posible, movilizando los recursos en 
vez de movilizar la población. 

Aun cuándo una opción de tal naturaleza es fácilmente criticable 
desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de recursos escasos, 
ella ha servido de base conceptual de experimentos tan importantes 
(pero también tan poco exitosos) como la llsimada "Operación Bootstrap" 
desarrollada en Puerto Rico durante la década de los 50 y como el 
intento de diseminación de parques industriales en la India durante 
los primeros planes quinquenales. 

Desde luego, bajo condiciones de escasez de capital, una opción 
de equidad geográfica está irremediablemente condenada al fracaso 
si al mismo tiempo el esquema de desarrollo industrial implícito se 
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ajusta a los requerimientos de la tecnología moderna; en tal caso es 
imposible por.regl^ general supefar los problemas de escala e indivi-
sibilidad. . D,e, iguaJL modo, si. el grado de interdependencia interna 
(a nivel de centros urbanos) es bajo, resulta imposible utilizar los 
mecanismos de separación geográfica d^ procesos y de complementaridad -
de funciones entre centrps; urbanos. De manera que de&de este ángulo 
una opción de "equidad geográfica" ríQ',podría ser insertada^en el ; 
contexto de una economía poco interdependiente. Por supuesto, la ; 
opción podrÇa ser utilizad^ para generar: mayor. intérd:ependencia, 
pero a un. costo de subutilizacióií;; tal-:.jVez' demasiado alto (éste parece 
haber sido, uno- ds..los resultados alcanzados en PueJrto Rico). 

La opción de primacía;,urbana diametralmente opuesta , a la 
anterior^ - plantea la hipótesis de uri.. elevado grado, .de cocrrelacdón 
entre el-tamaño urbano y la eficiencia.económica (eficiencia en'un 
sentido diferente del,,óptimo, paretiano)esto ,.es, qué ciudades de 
gran tamaño son más ..eficaces generadoras de pí^ogreso económico que 
ciudades d.e meiior escala, siendo esta regla válida para cualquier 
segmento del sistema urbano. .Se sigup; como corolario que la politick ; 
de crecimiento urbano más efectiva sería acuella que estimula el 
crecimiento acelerado de la ciudad primal de maicera tal de aprovechar 
la jjsrarquía urbana para difundir las ganancias de la-ciudad í)rimal 
a lo largo y ancho de todo el espacio geográfico. 

La opción de fortalecer el crecimiento de la ciudad primàl 
en base a. su supuesta mayor eficiencia ha recibido el apoyo de tan 
importantes .teóricos del desa.rrollo urbano-regional como Alonso 
(Alonso, 1968^ 1971) y Mera (Mera, 1970) entre otros. El. argumento; 
básico de Mera es que en las áreas en.desarrollo, la eficieAcia ' 
econômica de un país (medida en términos del.ingreso per cápita) 
aumenta a medida que la población de la ciudad central se incrementa 
en relación a la población total del país (el índice de priraĝ cía crece)'. 
Mera recolectó información par% un período de siete años en tm. gran 
número de países y; a través de'varios análisis est^dí¿ticos, 
concluyó que en los países en desarrollo las más grandes ciudades 
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son más p r o d u c t i v a s . En c o n t r a p o s i c i ó n a e s t a c o n c l u s i ó n t B o i s i e r , 
Smolka y de Bararos ( B o i s i e r , Sraolka y de B a r r o s , 1973) e n c u e n t r a n 
que en B r a s i l l a s mayores c i u d a d e s s e r í a n menos p r o d u c t i v a s 3 0 / que 
l a s de tamaño medio ; en e s t a s ú l t i m a s l a p r o d u c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
p o r t r a b a j a d o r c r e c e a l a t a s a ' c r e c i e n t e en t a n t o que en l a s p r i m e r a s 
c r e c e a t a s a d e c r e c i e n t e , en un a n á l i s i s " c r o s s - s ' e c t i o n " de más de 
200 c i u d a d e s b r a s i l e r a s . 

En t o d o c a s o , l a e v i d e n c i a e m p í r i c a t a n t o a f a v o r como en 
c o n t r a de l a o p c i ó n de p r i m a c í a u r b a n a e s e s c a s a y l a que e x i s t e e s 
u n i l a t e r a l en e l s e n t i d o de med i r o l o s c o s t o s o a l g u n a forma de 
b e n e f i c i o s i n que ambos c o n c e p t o s s e a n c o n s i d e r a d o s s i m u l t á n e a m e n t e » 

La o p c i ó n e n f o c a d a h a c i a " s i s t e m a s de c i u d a d e s de medio tamaño" 
r e p r e s e n t a en a l g ú n s e n t i d o una a l t e r n a t i v a i n t e r m e d i a ' e n t r e l o s 
e x t r e m o s r e c i é n comentados y en su e s e n c i a , e s luia s u g e r e n c i a p a r a : 
i ) d e t e r m i n a r l a e x i s t e n c i a de s i s t e m a s u r b a n o s b i e n i n t e g r a d o s en 
t o r n o a una c i u d a d c e n t r a l de tamaño medio r e l a t i v o ( s u p e r i o r de 
t o d o s modos a un mínimo d a d o ) ; i i ) a p l i c a r en t a l e s s i s t e m a s una 
e s t r a t e g i a c o m p l e j a de d e s a r r o l l o s e g ú n l a s l í n e a s i m p l i c a d a s en e l 
c o n c e p t o de INDUPOL ( B o i s i e r , 1 9 7 ^ ) . 

íia b a s e c o n c e p t u a l de una o p c i ó n o r i e n t a d a h a c i a " s i s t e m a s de 
c i u d a d e s de medio t amaño" s e apoya en l a h i p ó t e s i s de que en t a l 
c a s o s e r í a p o s i b l e ( aunque no como una r e g l a u n i v e r s a l ) s u p e r a r l a 
c l á s i c a a n t i n o m i a " e f i c i e n c i a - e q u i d a d " s i e m p r e que s e a p o s i b l e 
d e s a r r o l l a r en t a l e s s i s t e m a s y p a r t i c u l a r m e n t e en s u s c i u d a d e s 
n o d a l e s , a c t i v i d a d e s coíi una p r o d u c t i v i d a d ( l o c a l i z a d a ) mayor que 
l a que p o d r í a o b t e n e r s e t a n t o en c i u d a d e s de g r a n tamaño como en 
c e n t r o s demas iado p e q u e ñ o s . 

3 0 / S i b i e n l a p r o d u c t i v i d a d media e s más e l e v a d a en l a s c i u d a d e s 
de mayor t amaño , l a s v a r i a c i o n e s de p r o d u c t i v i d a d d e n t r o de 
una misma c l a s e de tamaño u r b a n o d i f i e r e n a f a v o r de l a s 
c i u d a d e s de medio t amaño . 

/ E s p o s i b l e 
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Es p o s i b l e o b s e r v a r una e s t r e c h a a s o c i a c i ó n (aunque no comple -
t a m e n t e e x c l u y e n t e en c u a n t o a s u s c a t e g o r í a s ) e n t r e l a s t r e s o p c i o n e s 
u r b a n a s (o e s p a c i a l e s ) r e s e ñ a d a s y t r e s f o r m a s a l t e r n a t i v a s de 
i n t r o d u c i r l o s a s p e c t o s f u n c i o n a l e s o p u r a m e n t e económicos en e l l a s 
(un e n f o q u e de p o l a r i z a c i ó n e s t r i c t a m e n t e f u n c i o n a l y p u n t u a l , un 
e n f o q u e a l e s t i l o de " g r a n c i u d a d " y un e n f o q u e c o r r e s p o n d i e n t e a 
un e s f u e r z o de p o l a r i z a c i ó n más c o m p l e j o como IM:I:P0L). 

A s í , una o p c i ó n u r b a n a de p r i m a c í a e n c u e n t r a su complemento 
f u n c i o n a l en un e s f u e r z o de p o l a r i z a c i ó n p u n t u a l ( c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a i n t e r p r e t . - ' x i ó n c . l i e i c a o p e r r o u x i a n a d e l f enómeno) ; una o p c i ó n 
u r b a n a de equ:i.i-:. s t r i b u o i ó n s e t r a d u c e en una moda l i dad f u n c i o n a l y 
o p e r a c i o n a l d e l t i p o de g r a n c i u d a d (o de e q u i l i b r i o f u n c i o n a l ) ; una 
o p c i ó n u r b a n a de s i s t e m a s de c i u d a d e s de medio tamaño e n c u e n t r a su 
o p e r a c i o n a l i d a d en un esquema de p o l a r i z a c i ó n a r e a l . E s t a fo rma de 
a s o c i a c i ó n p e r m i t e r e s p o n d e r s i m u l t á n e a m e n t e l a s p r e g u n t a s de DONDE 
s e a c t u a r á y de COMO s e a c t u a r á p a r a m o d i f i c a r d e t e r m i n a d a s e s t r u c -
t u r a s u r b a n o - r e g i o n a l e s , t a l como s e n u e s t r a en e l g r á f i c o a d j u n t o . 

Al h a b l a r a c á de l a o p c i ó n de d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o s e 
e n t e n d e r á é s t e en fo rma p a r t i c u l a r , como una fo rma de d e s a r r o l l o 
i n d u c i d o , en que l o s p r o c e s o s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n y 
p o l a r i z a c i ó n son mane jados c o n s i s t e n t e y s i m u l t á n e a m e n t e de manera 
de g a r a n t i z a r e l c r e c i m i e n t o y l a m o d e r n i z a c i ó n de un á r e a (y no de 
un p u n t o ) e s t r u c t u r a d a m e d i a n t e l a e x i s t e n c i a de un s5:.stema de 
c e n t r o s u rbanos» E s t a c o n c e p c i ó n d e l d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o d e r i v a 
d i r e c t a m e n t e de l o que B o i s i e r denomina " e s t r a t e g i a INDÜPOL". 
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FORMAS DE INTERVENCION SOBRE SISTEMAS 
URBANO-REGIONALES 

SISTEMAS DE CIUDADES 
DE MEDIO TAMAÑO 
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I n d u s t r i a l i z a c i ó n , u r b a n i z a c i ó n y p o l a r i z a c i ó n d e b e r í a n s e r 
c o n s i d e r a d a s como t r e s f a c e t a s de un mismo p r o c e s o p l a n e a d o , 
comprens ivo y. çia g r a n e s c a l a , de . d e s a r r o l l o r e g i o n a l . N ó t e s e que 
e s t a p r o p o s i c i ó n no p e c a p o r e x c e s o de o r i g i n a l i d a d . En e f e c t o , 
l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e l o s fenómenos de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y 
u r b a n i z a c i ó n han s i d o l a r g a y c o n s i s t e n t e m e n t e e s t u d i r . d a s ; l a s 
i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n y po la r i r - iuc ión t a m b i é n han 
s i d o e x t e n s a m e n t e a n a l i z a d a s y s e e n c u e n t r a n en l a b a s e misma de l o s 
p l a n t e a m i e n t o s o r i g i n a l e s de P e r r o u x . Lo ú n i c o de nuevo que s e 
p l a n t e a e s l a necesidí-^rl de e s t u d i a r más a fondo l a s i n t e r r e l a c i o n e s 
e n t r e l o s p r o c e s o s de u r b a n i z a c i ó n y p o l a r i z a c i ó n como as imismo l a 
n e c e s i d a d de c o n s i d e r a r e s t o s t r e s fenómenos como t r e s p r o c e s o s 
i n t e r d e p e n d i e r . l e s e i n s e p a r a b l e s en una c o r r e c t a i n t e r p r e t a c i ó n dé 
una e s t r a t e g i a de c r e c i r s i e n t o p o l a r i z a d o en p a í s e s en d e s a r r o l l o . 

La t e o r í a de l . d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o ha s i d o s o m e t i d a , a l o 
l a r g o de , l o s ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s , a una v a r i e d a d de c r í t i c a s p o s i t i v a s 
y n e g a t i v a s . P a r t e de e s t a s c r í t i c a s s e han o r i e n t a d o h a c i a l a 
armazón c o n c e p t u a l de l a t e o r í a y en g e n e r a l , han e s t a d o a c e r t a d a s 
a l s e ñ a l a r v a r i a s d e b i l i d a d e s de e l l a , p a r t i c u l a r m e n t e en r o l a c i ó n 
a l o s a s p e c t o s n o r m a t i v o s . O t r a p a r t e de l a s c r í t i c a s c o n o c i d a s s e 
han d i r i g i d o h a c i a l o s a s p e c t o s de p o l í t i c a que emanan de l a t e o r í a . 
T a l e s c r í t i c a s d e s c a n s a n en buena medida en l a c o n s t a t a c i ó n e m p í r i c a 
de l o s e f e c t o s l a t e r a l e s n e g a t i v o s p r e s e n t e s en a l g u n a s e x p e r i e n c i a s 
de p o l a r i z a c i ó n . : : 

La c o n c e p c i ó n de l a e s t r e . t e g i a INDUPCL n a c e de dos c o n s i d e r a c i o n e s 
i n m e d i a t a s . En p r i m e r l u g a r , de una v e r i f i c a c i ó n e m p í r i c a en e l 
s e n t i d o de que e l f r a c a s o de a l g u n ^ e x p e r i e n c i a s de p o l a r i z a c i ó n 
( e n p a í s e s en d e s a r r o l l o ) s e a s o c i a p r i n c i p a l m e n t e a l a e x i s t e n c i a 
de i n t e r p r e t a c i o n e s y a c c i o n e s p a r c i a l e s . En segundo l u g a r , de una 
e s p e c u l a c i ó n i n t e l e c t u a l , en e l s e n t i d o de que t a l vez s e a f a c t i b l e 
r e p e t i r - a una e s c a l a . c o n v e n i e n t e - una moda l idad de p r o d u c c i ó n 
i n d u s t r i a l o b s e r v a d a en a l g u n o s p a í s e s , y que r e v i v e en c i e r t o modo 
l a s más a n t i g u a s t r a d i c i o n e s f a b r i l e s y g r e m i a l e s de l a Edad Media . 
Só lo e s n e c e s a r i o , a modo de i l u s t r a c i ó n , c i t a r e l e j e m p l o de l a 
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f a b r i c a c i ó n de r e l o j e s , en que cada p i e z a e s e l a b o r a d a de un modo 
a r t e s a n a l p o r una f a m i l i a en su d o m i c i l i o , s i e n d o e l a r t e f a c t o 
armado p o s t e r i o r m e n t e en un l u g a r c e n t r a l . Se t i e n e , en c o n s e c u e n c i a , 
una s e r i e de p r o c e s o s f a b r i l e s r e a l i z a d o s en p u n t o s d i s t i n t o s d e l 
e s p a c i o g e o g r á f i c o , con un g ran n i v e l de i n t e r a c c i ó n e n t r e s í y 
s o m e t i d o s a un p r o c e s o f i n a l en un pun to c e n t r a l . 

¿No s e r á p o s i b l e p e n s a r en una forma de p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l 
s e m e j a n t e en una e s c a l a r e g i o n a l ? 

Se d i r á , n a t u r a l m e n t e , que l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s "modernos" 
r e q u i e r e n de t 3 c n o l o g i a s e s p e c i a l e s , de e s c a l a s i n d i v i s i b l e s y que, 
de c u a l q u i e r modo, no e s l o mismo f a b r i c a r a u t o m ó v i l e s que r e l o j e s . 
Es c i e r t o que no t o d o s l o s p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s pueden s e r s e p a r a d o s 
e f i c i e n t e m e n t e en s u b p r o c e s o s i n d i v i d u a l e s , p e r o un examen d e t a l l a d o 
d e l p rob lema r e v e l a r í a t r e s h e c h c s . P r i m e r o , l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
de p a í s e s en d e s a r r o l l o a b a r c a g r an v a r i e d a d de a c t i v i d a d e s i n d u s -
t r i a l e s , t a n t o t e c n o l ó g i c a m e n t e avanzadas como a c t i v i d a d e s más 
e l e m e n t a l e s . Segundo, aún en ramas I n d u s t r i a l e s más modernas , como 
f a b r i c a c i ó n de v e h í c u l o s , a p a r a t o s e l e c t r ó n i c o c , qu ímica m e t a l u r g i a 
y o t r o s , l a s r a z o n e s p a r a l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l y c o n c e n t r a c i ó n 
g e o g r á f i c a son de í n d o l e más económica que t é c n i c a . T e r c e r o , s i empre 
e x i s t e l a p o s i b i l i d a d y l a c o n v e n i e n c i a en e s t e c a s o , de p e n s a r en 
c o m p l e j o s i n d u s t r i a l e s más que en p r o y e c t o s a i c l a d o s . 

La e s t r a t e g i a INDÜPOL e s c o n c e b i d a como una s e r i e de a c c i o n e s 
i n t e r l i g a d a s y s e c u e n c i a l e s d e s t i n a d a s a p r o v o c a r - en un á r e a 
g e o g r á f i c a d e t e r m i n a d a - un p r o c e s o s i m u l t á n e o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
y u r b a n i z a c i ó n de manera t a l que l o s e f e c t o s p o s i t i v o s d e l p r o c e s o 
son r e t e n i d o s en e l á r e a en c u e s t i ó n . Los cambios p rovocados en e l 
á r e a son de o rden f í s i c o , económico y s o c i a l y r e p r e s e n t a n no s ó l o 
una e x p a n s i ó n de l a s e s t r u c t u r a s v i g e n t e s ; más que e s o , r e p r e s e n t a n 
a l t e r a c i o n e s en l a n a t u r a l e z a y en l a s r e l a c i o n e s de l a s e s t r u c t u r a s 
económicas y s o c i a l e s de manera de t r a n s f o r m a r l a s o c i e d a d d e l á r e a 
en una s o c i e d a d más moderna y de mayor n i v e l de v i d a . 

/ L a e s t r a t e g i a 
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La. e s t r a t e g i a p r o p u e s t a i n c l u y e nueve e t a p a s o nueve t i p o s de 
a c c i o n e s complementar i ias , enumeradas a c o n t i n u a c i ó n : 

l o I d e n t i f i c a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s . 
2o I d e n t i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a u r b a n o . 

3 . I d e n t i f i c a c i ó n de l o s p r o c e s o s d e s l o c a l i z a b l e s . 
h. A n á l i s i s y e v a l u a c i ó n de l a s v e n t a j a s cpraparatiVias de l o s 

componentes u r b a n o s . . . 
, 5 . A s i g n a c i ó n de p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s a l o s componentes u r b a n o s . 

6 . S e l e c c i ó n de a c c i o n e s s i s t e m a t i z a n t e s . 
7 . S e l e c c i ó n de acc iones , i n t e r n a l i z a n t e s . 
8 . P r o g r a n a c i ó n f í s i c a y f i n a n c i e r a . 

9 . C o n t r o l y e v a l u a c i ó n de, l a e s t r a t e g i a . 
Una b revü d e s c r i p c i ó n da la. n a t u r a l e z a y c o n t e n i d o de cada una 

de l a s e t a p a s c i t a d a s h a r á más c o m p r e n s i b l e e l a l c a n c e de l a 
e s t r a t e g i a INDUPOL. 
1 . I d e n t i f i c a c i ó n de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s 

E s t a e t a p a , cuyo, c o n t e n i d o r e s t i l t a o b v i o , s ó l o en a l g u n o s 
a s p e c t o s d i f i e r e de l a t a r e a b á s i c a i n c l u i d a . e n e l d i s e ñ o de un 
programa de d e s a r r o l l o , i n d u s t r i a l pu ramente s e c t o r i a l . 

En confo rmidad a l o s o b j e t i v o s g e n e r a l e s de un p l a n de d e s a r r o l l o 
y en con fo rmidad a l o s o b j e t i v o s más p a r t i c u l a r e s de una d e t e r m i n a d a 
e s t r a t e g i a i n d u s t r i a l , s e t r a t a de s e l e c c i o n a r un c o n j u n t o de a c t i v i -
dades i n d u s t r i a l e s que s i r v a de b a s e y p u n t o de p a r t i d a en l a i m p l e -
men tac ión de l a e s t r a t e g i a INDUPOL. 

Es ú t i l s e ñ a l a r que e s t a e t a p a envue lve una l a b o r más a m p l i a y 
c o m p l e j a que l a s i m p l e e s p e p i f i c a c i ó a l o c a c i o n a l do p r o y e c t o s i n d u e t r i a l e s 
ya e s t a b l e c i d o s en l o s p l a n e s s e c t o r i a l e s . S i b i e n t a l t a r e a puede 
c o n s t i t u i r un p r i m e r y , v a l i o s o p a s o , en ve rdad s e n e c e s i t a g e n e r a r 
nuevas i d e a s de a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s de a c u e r d o , p o r s u p u e s t o , 
a l a s p r i o r i d a d e s s e c t o r i a l e s , p e r o r e p r e s e n t a n d o p a r a l e l a m e n t e 
una v e r d a d e r a c o n t r i b u c i ó n a l a i d e n t i f i c a c i ó n de p r o y e c t o s p o r 
p a r t e de l o s i n t e r e s e s r e g i o n a l e s . En e s t e s e n t i d o , t a n t o l o s 
p l a n i f i c a d o r e s r e g i o n a l e s l o c a l e s como t ambién l a s a g n i p a c i o n e s 
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l o c a l e s de c l a s e ( p r o d u c t o r e s , s i n d i c a t o s , c o m e r c i a n t e s ) d e b i e r a n 
s e r r e q u e r i d o s p a r a c o n t r i b u i r de una manera g e n e r a l a e s t a g e n e r a c i ó n 
de n u e v a s i d e a s . Es b i e n s a b i d o que a v e c e s un p u n t o de e s t r á n g u -
l a m i e n t o en e l e s f u e r z o de d e s a r r o l l o no p r o v i e n e de l a è s c a s e z de 
r e c u r s o s s i n o de l a e s c a s e z de p i x j y e c t o s v i a b l e s . 

¿Hay a l g ú n c r i t e r i o a p r i o r i que ayuda en l a s e l e c c i ó n de 
e s t a s a c t i v i d a d e s ? R e s u l t a d i f í c i l r e s p o n d e r t a x a t i v a m e n t e en e s t e 
n i v e l g e n e r a l de d i s c u s i ó n , axm cuando a l g u n a s o r i e n t a c i o n e s p r e l i -
m i n a r e s pueden s e r i n d i c a d a s . 

P o r e j e m p l o , e s c l a r o que l a s a c t i v i d a d e s s e l e c c i o n a d a s d e b i e r a n 
c o r r e s p o n d e r a l o que en l i t e r a t u r a c o r r e s p o n d i e n t e s e denomina 
a c t i v i d a d m o t r i z , o a c t i v i d a d e s d o m i n a n t e s y p r o p u l s i v a s . Todas l a s 
m ú l t i p l e s c a r a í ; t e r í s t i c a s que son a t r i b u i d a s a l a s a c t i v i d a d e s 
m o t r i c e s s e pueden r e s u m i r en una s o l a : son a c t i v i d a d e s con n o t o r i a 
c a p a c i d a d p a r a g e n e r a r economías e x t e r n a s . 

S i l a i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a n e c e s a r i a e s t á d i s p o n i b l e , 
pueden u t i l i z a r s e t é c n i c a s r e l a t i v a m e n t e c o m p l e j a s p a r a e s t a i d e n t i -
f i c a c i ó n , t a l e s como l a s t é c n i c a s de t r i a n g u l a r i z a c i ó n de l a m a t r i z 
de i n s u m o - p r o d u c t o y e l c á l c u l o de í n d i c e s de d i s p e r s i ó n de Rassmunsen. 
S i no s e d i s p o n e de l a i n f o r m a c i ó n r e q u e r i d a , s e r á n e c e s a r i o r e c u r r i r 
a p r o c e d i m i e n t o s más e l e m e n t a l e s apoyados en e n c u e s t a s d i r e c t a s 
a l a s i n d u s t r i a s . 

O t r a o r i e n t a c i ó n que s e puede s e ñ a l a r t i e n e que v e r con e l 
g r a d o de i n d i f e r e n c i a l o c a c i o n a l ( f o o t - l o s e n e s s ) de l a s a c t i v i d a d e s 
i n d u s t r i a l e s . Cuando mayor s e a e l g r ado de i n d i f e r e n c i a l o c a c i o n a l , 
t a n t o más a m p l i a s s e r á n l a s p o s i b i l i d a d e s de d i s e ñ a r e s t r a t e g i a s 
a l t e r n a t i v a s - en un s e n t i d o pu ramen te g e o g r á f i c o - de p o l a r i z a c i ó n . 
E l a n á l i s i s l o c a c i o n a l e s t á n d a r puede s e r u t i l i z a d o en e s t a e t a p a 
p a r a c a l c u l a r d i v e r s o s í n d i c e s y c u o c i e n t e s de l o c a l i z a c i ó n . 

Una t e r c e r a o r i e n t a c i ó n que puede c o n t r i b u i r a d e f i n i r e l 
c r i t e r i o de s e l e c c i ó n e s e l empleo, s i e l n i v e l de desempleo s e 
c o n s i d e r a c r í t i c o , y a s e a a n i v e l n a c i o n a l o a n i v e l de b o l s o n e s 
l o c a l i z a d o s de d e s e m p l e o . Manten iendo en mente e l hecho de que e s t a 

/ o r i e n t a c i ó n h a c i a 
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o r i e n t a c i ó n h a c i a e l empleo p u d i e r a s e r c o n f l i c t i v a con l a p r i m e r a 
( g e n e r a c i ó n de economías e x t e r n a s ) , p o d r í a n de t o d o s modos s e l e c -
c i o n a r s e a c t i v i d a d e s cuyo c o e f i c i e n t e de empleo d i r e c t o e i n d i r e c t o 
( en r e l a c i ó n a l c a p i t a l f i j o o a l n i v e l de p r o d u c t o ) f u e s e s u p e r i o r 
a l r e g i s t r a d o como promedio d e n t r o d e l s e c t o r . 

O t r a s c o n d i c i o n e s l a t e r a l e s podr í s in a g r e g a r s e , como p o r e j e m p l o , 
c o n d i c i o n e s r e l a t i v a s a l uso o a l a g e n e r a c i ó n ds d i v i s a s . En t a l 
s e n t i d o - c e t e r i s p a r i b u s - p o d r í a n t e n e r p r i o r i d a d a c t i v i d a d e s 
v o l c a d a s h a c i a e l comerc io e x t e r n o d e l p a í s . 

Ahora , en e s t e •¿o.zto c o n v i e n e e n f a t i z a r l a p r e f e r e n c i a p o r l a 
s e l e c c i ó n de c o m p l e j o s i n d u s t i i a l e s s o b r e un c o n j u n t o de p r o y e c t o s 
i n d i v i d u a l e s . 

Los c o m p l e j o s i n d u s t r i a l e s - en v e r d a d poco u s a d o s en e l 
c o n t e x t o de l a p o l a r i z a c i ó n en l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s - t i e n e n a 
l o menos dos v e n t a j a s ( en r e l a c i ó n a p r o y e c t o s i n d i v i d u a l e s ) a l s e r 
u t i l i z a d o s en e l esquema de una e s t r a t e g i a como INDUPOL. 

Prirr ipro, p o s e e n p o r d e f i n i c i ó n un a l t o g r ado dé i n t e r d e p e n d e n c i a 
t é c n i c a y l o c a c i o n a l y no p a r e c e e v i d e n t e que t a l i n t e r d e p e n d e n c i a 
l o c a c i o n a l deba r e f e r i r s e s ó l o a un p u n t o d e l e s p a c i o g e o g r á f i c o . 

Segundo, p e r m i t e n t o r n a i - f i n a n c i e r a m e n t e v i a b l e s a l g u n a s 
a c t i v i d a d e s que c o n s i d e r a d a s en fo rma a i s l a d a no l o g r a r í a n una 
r e n t a b i l i d a d a d e c u a d a . 

Es c i e r t o que en g e n e r a l s e r á más d i f í c i l i d e n t i f i c a r un 
c o n j u n t o de c o m p l e j o s que un c o n j u n t o de p r o y e c t o s , p e r o e l e s f u e r z o 
d e b i e r a s e r hecho de t o d o s modos d a d a s l a s v e n t a j a s que s e r á n r e d i s -
c u t i d a s más a d e l a n t e . Además, s i l a b a s e i n d u s t r i a l de l a e s t r a t e g i a 
INDUPOL, e s un comple jo i n d u s t r i a l (no n e c e s a r i a m e n t e t i e n e que s e r 
a s í ) con s e g u r i d a d que e l l o va a c o n t r i b u i r a a c o r t a r e l número de 
e s t r a t e g i a s INDUPOL que s i m u l t á n e a y j e r á r q u i c a m e n t e p o d r í a n s e r 
imp lemen tadas en un mismo p a í s . Los r e c u r s o s f i n a n c i e r o s y l a p r o p i a 
s i t u a c i ó n t e c n o l ó g i c a t e n d e r á n a imponer un t e c h o con r e s p e c t o a l 
número de c o m p l e j o s de b a s e . 

/También e s 
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También, e s o p o r t u n o d e s t a c a r en e s t a p a r t e d e l t r a b a j o qvte ha 
h a b i d o una t e n d e n c i a - que b i e n p u d i e r a s e r e x c e s i v a y giún e r r ó n e a -
a l i g a r é l fenómeno de p o l a r i z a c i ó n a c i e r t o s a t r i b u t o s e s p e c í f i c o s , 
de l a a c t i v i d a d económica , a s a b e r , a l a t r i b u t o i n d u s t r i a l y a l 
a t r i b u t o de t amaño . No ha e scapado a l a p e r c e p c i ó n de v a r i o s a u t o r e s 
que l a m o d e r n i z a c i ó n s e c t o r i a l - e s p a c i a l b u s c a d a a t r a v é s de -una — 
e s t r a t e g i a de p o l a r i z a c i ó n p o d r í a g e n e r a r s e t a m b i é n v í a l a i ra j j lan" 
t a c i ó n de a c t i v i d a d e s p u r a m e n t e t e r c i a r i a s p c u a t e r n a r i a s , como 
e d u c a c i ó n s u p e r i o r , i n v e s t i g a c i ó n , t u r i s m o , s e r v i c i o s de g e s t i ó n y 
a d m i n i s t r a c i ó n , e t c . - , .. _ 

2 . I d e n t i f f . r a c i ó n d e l BiBtemá u r b a n o 
•F t r 

Lo que d i f e r e n c i a en forma f u n d a m e n t a l l a e s t r a t e g i a INDÜPOL 
de una e s t r a t e g i a s e c t o r i a l de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l e s j u s t a m e n t e e l 
t r a t a m i e n t o s i m u l t á n e o e s p a c i a l - s e c t o r i a l a n i v e l de c e n t r o s u r b a n o s . 
P o r o t r o l a d o , l o que d i s t i n g u e a una e s t r a t e g i a como INDUPOL de 
o t r a s e s t r a t e g i a s c o r r i e n t e s de p o l a r i z a c i ó n e s e l é n f a s i s en l a 
i n t e r d e p e n d e n c i a u r b a n a (o e s p a c i a l ) s o b r e l a i n t e r d e p e n d e n c i a 
f u n c i o n a l vía. i n su rao -p i ' oduc to . T a l vos s e a n e c e s a r i o a q l a r - a r que en 
l a s e s t r a t e g i a s de p o l a r i z a c i ó n e s u s u a l i d e n t i f i c a r una o v a r i a s 
c i u d a d e s que c u m p l i r á n con una f u n c i ó n de " p o l o s " ; l o i m p o r t a n t e 
e s que t a l e s c i u d a d e s son c o n s i d e r a d a s i m p l í c i t a m e n t e como p u n t o s 
más que como componen tes de un v e r d a d e r o s i s t e m a . 

En c o n s e c u e n c i a , l a s egunda e t a p a de l a e s t r a t e g i a c o n s i s t e 
en i d e n t i f i c a r e l o l o s s i s t e m a s u r b a n o s ( e n e l s e ^ n d o c a s o e s más 
p r o p i o h a b l a r de s u b s i s t e m a s ) c a p a c e s de r e c i b i r y a s i m i l a r e l 
i m p a c t o de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 

En a l g u n o s c á s o s r e s u l t a i m p o s i b l e d i f e r e n c i a r d e n t r o de un 
mismo p a í s (Uruguay , p o r e j e m p l o ) v a r i o s s u b s i s t e m a s u r b a n o s y s ó l o 
e x i s t e e l s i s t e m a n a c i o n a l de c e n t r o s u r b a n o s . En t a l c a s o y de a c u e r d o 
a l a n a t u r a l e z a de l a e s t r a t e g i a que s e d i s c u t e , l a p o l a r i z a c i ó n s ó l o 
p o d r á p l a n t e a r s e en t é r m i n o s n a c i o n a l e s , o en t é r m i n o s de una 
c a t e g o r í a t e r r i t o r i a l s u p r a n a c i o n a l . 

/No obstante. 
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' ' ' No o b s t a h t e , èii l a . ráayqría de . l o s c a s o s pueden s e r i d e n t i f i c a d o s 
sübs i s t ' emas uirbanós d e n t r o de un p a í s . E l c r i t e r i o f u n d a m e n t a l de 
i d e n t i f í d a c i ó n e s u n - ' c r i t e r i o de n o d a l i z a c i ó n Çen, t é r m i n o s de b i e n e s , 
s e r v i c i o s e i n t e r a c c i ó n s a c i a i ) de. c i u d a d e s en t o r n o a un p u n t o n o d a l . 

Cábè s e ñ a l a r l a p o s i b i l i d a d qu« l o s s u b s i s t e m a s u r b a n o s i d e n t i -
f i c a d o s t e n g a n e n a l g u n o s c a s o s un c a r á c t e r más p o t e n c i a l que r e a l . 

E l l o i m p l i c a , ¡como s e verá., , qwe p a r t e de l a e s t r a t e g i a d e b e r á 
o r i e n t a r s e d e ' m a n e r a 'de t r a n s f o r m a r un s u b s i s t e m a p o t e n c i a l en 
uño r e a l . •.•. ••'., 

N e c e s a r í a n l é n t e en e s t e p u n t o hay que h a c e r a l g u n a r e f e r e n c i a 
a una c u e s t i ó n ' d é jsu.yo c o m p l i c a d a . ¿Cuál e s e l tamaño t o l e r a b l e 

«I p a r a c a d a uiío de' e s t o s s u b s i s t e m a s , u r b a n o s ? O más c o n c r e t a m e n t e , 
¿ c u á l e s l a d i s t a n c i a máxima t o l e r a b l e e n t r e l o s cpmponentes d e l 
s u b s i s t e m a tíe manera que e s t é p r e s e n t e un a l t o g r ado de i n t e r a c c i ó n 
i n t e r n a ? No c a b e p o r s u p u e s t o »na r e / sp i j e s t a t e ó r i c a ú n i c a , y a que 
én c a d a c a ¿ c í ' l a r e s p u e s t a d e b e r á emerger de l a c o n s i d e r a c i ó n de l a 
s i t u a c i ó n • i a p é r a n t e en m á t e r i a de t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i o n e s . ' 
Cien k i l ó m e t r o s puede s e r una d i s t a n c i a , p e r f e c t a m e n t e t o l e r a t j l é 
p a r a g e n e r a r v i a j e s de "commuting" d e n t r o d e . u n s i s t e m a u r b a n o - r e g i o n a l 
b i e n i t í t e g r a d o , p e r o p u e d e n - c o n s t i t u i r una b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e en una 
s i t u a c i ó n d i f e r e n t e . E s t o i n d i c a que s e d e b e r í a s e r más b i e n c a u t e l o s o 
en l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s s u b s i s t e m a s u r b a n o s , p o r l o menos 
a t e n d i e n d o a é s t e p u n t o de v i s t a , s i n o l v i d a r , no o b s t a n t e , que p a r t e 
de l a e s t r a t e g i a e s t a r á o r i e n t a d a a r e d u c i r e l n i v e l de f r i c c i ó n d e l 
e s p a c i o y t e n d e r á p o r t a h t o í a - a u m e n t a r e l " t amaño" d e l s u b s i s t e m a . 

P o r ú l t i m o , l a s t é c n i c a s e s p e c í f i c a s de c a r á c t e r a n a l í t i c o 
que" d e b e r á n s e r u t i l i z a d a s en e s t a . e t a p a s e . e n c u e n t r a n en e l a r s e n a l 
conoc ido d e l a n á l i s i s r e g i o n a l . E s t a d í s t i c a s de f l u j o s ( b i e n e s , 
p e r s o n a s , s e r v i c i o s ) p o r o r i g e n y d e s t i n o y mode los g r a v i t a c i o n a l e s 
p e r m i t e n us i i a lmen te c ü a n t i f i c a r con c i e r t o r i g o r l a i n t e n s i d a d de 
l a i n t e r a c c i ó n e n t r e c i u d a d e s . : Más . aún , e s e s t e e l l u g a r j u s t a m e n t e 
p a r a i n t r o d u c i r l o s c o n c e p t o s d e r i v a d o s de l a t e o r í a de l o s l u g a r e s 
c e n t r a l e s de L o s c h - C h r i s t a l l e r ya que una de l a s f u n c i o n e s d e l p u n t o 
n o d a l de cada s u b s i s t e m a u r b a n o s e r á j u s t a m e n t e una f u n c i ó n de 
c e n t r a l i d a d (aun cuando e l a t r i b u t o de c e n t r a l i d a d debe s e r en r i g o r 
d i s t i n g u i d o d e l a t r i b u t o de p o l a r i d a d ) . 

I d e n t i f i c a c i ó n 
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3» I d e n t i f i c a c i ó n de l o s p r o c e s o s d e s l o c a l i z a b l e s 
Uno de l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s que s u r g e 

en e l d i s e ñ o de una e s t r a t e g i a de p o l a r i z a c i ó n c o n s i s t e en e l c o r r e c t o 
mapeamiento s o b r e e l e s p a c i o g e o g r á f i c o de l a s a c t i v i d a d e s f u n c i o n a l e s . 
Cuando l a e s t r a t e g i a s e c o n c i b e en l a fo rma u s u a l , e s d e c i r , de 
manera mono o m u l t i - p u n t u a l ( c o n j u n t o de c i u d a d e s o " p o l o s " o r d e n a d o s 
j e r á r q u i c a m e n t e ) l a a s i g n a c i ó n de a c t i v i d a d e s a t a l e s p u n t o s e s 
r e l a t i v a m e n t e d i r e c t a y s e n c i l l a y s e b a s a , p o r l o . g e n e r a l , en una 
c o m b i n a c i ó n df c r i t e r i o s económicos de l o c a l i z a c i ó n y p o l í t i c o s de 
d i s t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . En g e n e r a l s e o b s e r v a en t a l e s c a s o s una 
t e n d e n c i a e x p l í c i t a o i m p l í c i t a a e n f a t i z a r e l u so de l a p o l a r i z a c i ó n 
como i n s t r u m e n t o de c r e c i m i e n t o ( e n d e t r i m e n t o de l a f u n c i ó n de 
d i f u s i ó n ) y a r e f o r z a r , p r i n c i p a l m e n t e , l a s r e l a c i o n e s i n t e r s e c t o r i a l e s 
( m a j i i f e s t a d a s en e l e s p a c i o f u n c i o n a l a b s t r a c t o ) s o b r e l a s r e l a c i o n e s 
e s p a c i a l e s o u r b a n o - r e g i o n a l e s . 

S i n embargo, s i l a p e r s p e c t i v a con que s e u t i l i z a una e s t r a t e g i a 
de p o l a r i z a c i ó n asume c o n n o t a c i o n e s d i f e r e n t e s , e s t o e s , s i , s e l a 
u t i l i z a más como i n s t r u m e n t o de m o d e r n i z a c i ó n s e c t o r i a l - e s p a c i a l 
que como un p u r o i n s t r u m e n t o de c r e c i m i e n t o s e c t o r i a l , y s i d i c h a 
e s t r a t e g i a , en c o n s e c u e n c i a , t i e n e un c a r á c t e r más a re ia l que p u n t u a l , 
l a a s i g n a c i ó n g e o g r á f i c a de l a s a c t i v i d a d e s económicas s e c o m p l i c a 
un t a n t o . En e f e c t o , e l i n t e r é s p r i n c i p a l en t a l ca so no r e s i d e 
s ó l o en l o g r a r una s i t u a c i ó n de c r e c i m i e n t o en un p u n t o , s i n o en 
l o g r a r t a l c r e c i m i e n t o maximizando a l mismo t i empo e l n i v e l de 
i n t e r a c c i ó n i n t e r n a d e l á r e a , r e p r e s e n t a d a en e s t e c a s o p o r un 
s u b s i s t e m a u r b a n o . 

Las c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s i m p l i c a n l a n e c e s i d a d de p o s t u l a r 
un esquema de p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l a l t a m e n t e d e s a g r e g a d o t a n t o en 
t é r m i n o s de p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s como de p u n t o s g e o g r á f i c o s . En 
o t r a s p a l a b r a s , e l l o s i g n i f i c a que p a r a c a d a a c t i v i d a d i n d u s t r i a l 
p r e v i a m e n t e s e l e c c i o n a d a en l a p r i m e r a e t a p a s e r á n e c e s a r i o e s t u d i a r 
h a s t a qué p u n t o e s f a c t i b l e s e p a r a r t a l a c t i v i d a d o p r o c e s o en 
s u b a c t i v i d a d o s u b p r o c e s o p d e s l o c a l i z a b l e s con r e s p e c t o a un p r o c e s o 
m a t r i z o c e n t r a l . 

/ S i n duda 
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S i n duda que e s t a p o s i b i l i d a d de i d e n t i f i c a r s u b p r o p e s o s 
d e s l o c a l i z a b l e s e s una f u n c i ó n d i r e c t a d e l g rado de c o m p l e j i d a d 
t é c n i c a y económica de l a a c t i v i d a d t o t a l . . La f a b r i c a c i ó n de 
a l f i l e r e s , s e g u r ^ e n t e no a d m i t e una d e s a g r e g a c i ó n como l a p r o p u e s t a ; 
l a f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s s e g u r ^ e n t e í o p e r m i t e * 

• A r i e s g o de h a c e r - V n a l a m e n t a b l e i n c u r s i ó j a en e l campo de l a 
i n g e n i e r í a m e c á n i c a , t ó m e s e e l . e j e m p l o de l a f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Supóngase que e l p r o c e s o b á s i c o d e n t r o d e l c o n j u n t o de p r o c e s o s que 
e n t r e g a n p o r r e s u l t a d o un a u t o m ó v i l , s e a e l p r o c e s o de a r m a d u r í a . 
O t r o s s u b p r o c e s o s i d e n t i f i c a b l e s ' p o d r í a n s e r s . f a b r i c a c i ó n de r u e d a s 
y f r e n o s , f a b r i c a c i ó n de n e u m á t i c o s , f a b r i c a c i ó n ' de b a t e r í a s y 
p i e z a s e l é c t r i c a s , f a b r i c a c i ó n de m o t o r e s , f a b r i c a c i ó n de p i e z a s de 
v i d r i o , p i n t u r a y t a p i z a d o ^ e t c . , 

Lo que i n t e r e s a i n v e s t i g a r ( e n e s t e e j e m p l o t é c n i c a m e n t e 
i m p e r f e c t o ) e s l o s i g u i e n t e : a d m i t i d o que e l s u b p r o c e s o de a r m a d u r í a 
s e a e l p r o c e s o c e n t r a l h a c i a e l . c u a l c o n v e r g e n e l r e s t a de l o s 
s u b p r o c e s o s , ¿pueden a l g u n o s de l o s s u b p r o c e s o s s e r r e a l i S í a d o s 
e f i c i e n t e m e n t e y s i n p e r j u i c i o t é c n i c o en - l o c a l i d a d e s d i s t i n t a s de 
a q u e l l a en qué s e e n c u e n t r a e l s u b p r o c e s o - c e n t r a l ? : 

En o t r o s t é r m i n o s , , ¿puede s e r e l p r o c e s o de a r m a d u r í a r e a l i z a d o 
en l a c i u d a d A, el" p r o c e s o de f a b r i c a c i ó n de r u e d a s y f r e n o s en l a 
c i u d a d B, l a f a b r i c a c i ó n de m o t o r e s en l a c i u d a d C, s i n que e l l o 
a t e n t e a l a e f i c i e n c i a t é c n i c a genera l" de l a a c t i v i d a d en c u e s t i ó n ? 

La r e s p u e s t a n a t u r a l m e n t e cabe» a l o s i n g e n i e r o s en p r i m e r l u g a r 
y a l o s e c o n o m i s t a s en s e g u n d o . Los i n g e n i e r o s ôe e n c a r g a r á n de 
d e m o s t r a r l a f a c t i b i l i d a d t é c n i c a de s e p a r a r g e o g r á f i c a m e n t e t o d o 
e l p r o c e s o . A l o s e c o n o m i s t a s cabe l a r e s p o n s a b i l i d a d de e v a l u a r 
s o c i a l m e n t e t a l f a c t i b i l i d a d t é c n i c a . Es c l a r o , en t é r m i n o s de 
r e n t a b i l i d a d p r i v a d a , un esquema de p r o d u c c i ó n de. e s t a n a t u r a l e z a 
p o d r í a r e s u l t a r comple t amen te a n t i e c o n ó m i c o , p o r e l e f e c t o de l o s 
c o s t o s de t r a n s p o r t e p r i n c i p a l m e n t e . P é r o s i l o s c o s t o s son c o n s i -
d e r a d o s más un p r e c i o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l que un e l e m e n t o 
n e g a t i v o en l a c o n t a b i l i d a d p r i v a d a de l a s f i r m a s , e l r e s u l t a d o de 
l a e v a l u a c i ó n puede s e r c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e . 

/Como e s 
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Como eâ o b v i o , en e l ca so de l o s c o m p l e j o s i n d u s t r i a l e s s e r á 

mucho ráás f a c t i b l e e f e c t u a r una p a r t i c i ó n t e r r i t o r i a l d e l mismo, s i n 

l l e g a r a un ex t r emo en que e l é l e m e n t o a g l õ m e r a t i v o d e l c o m p l e j o 

d e s a p a r e z c a . ' 
k . A n á l i s i s y e v a l u a c i ó n de l a s v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s de l o s 

componentes u r b a n o s 

E s t a e t a p a de l a e s t r a t e g i a INDUPOL c o n s i s t e en un .ve rdadero 
e s t u d i o de o f e r t a y demanda de c a r á c t e r económico y u r b a n o . E l 
r e s u l t a d o d e l a n á l i s i s debe p e r m i t i r l a m e j o r a s o c i a c i ó n e n t r e 
s u b p r o c e s o s y: c e n t r o s . . . : 

P o r e l l a d o de l a demanda s e r e q u i e r e examina r en p r i m e r 
t é r m i n o l a e s t r u c t u r a de l a f u n c i ó n de p r o d u c c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s 
s e l e c c i o n a d a s en l a p r i m e r a e t a p a . Como una p r i m e r a a p r o x i m a c i ó n , 
puede u t i l i z a r s e en e s t e c a s o l a columna r e s p e c t i v a de l a m a t r i z 
de i n s u m o - p r o d u c t o . 

S i n embargo, e s t a columna p r o p o r c i o n a una i n f o r m a c i ó n en g e n e r a l 
demas iado a g r e g a d a y de n a t u r a l e z a e s t r i c t a m e n t e t e c n o l ó g i c a . 
A d i c i o n a l m e n t e y s i e m p r e desde e l p u n t o de v i s t a de l a demanda, 
i n t e r e s a c o n o c e r - dada una e s c a l a u n i t a r i a de p r o d u c c i ó n - c u á l e s 
s o n l o s r e q u e r i m i e n t o s de t i p o u r b a n o que p l a n t e a e l p r o c e s o . 

E n t r e o t r a s c o s a s , en e s t a e t a p a deben c u a n t i f i c a r s e l a s 
n e c e s i d a d e s de e s p a c i o , l a l o c a l i z a c i ó n con r e s p e c t o a l a p r o v e c h a -
m i e n t o de a g u a , e n e r g í a y r e d e s s a n i t a r i a s , l a demanda h a b i t a c i o n a l 
( e n s u s d i s t i n t o s n i v e l e s ) , que g e n e r a r á e l p r o y e c t o , l a s n e c e s i d a d e s 
de s e r v i c i o s i n d u s t r i a l e s p r e s t a d o s p o r t e r c e r o s y l a s n e c e s i d a d e s 
de s e r v i c i o s de e s p a r c i m i e n t o . También deben s e r c a l c u l a d o s l o s 
r e q u i s i t o s a d i c i o n a l e s en t é r m i n o s de s e r v i c i o s e d u c a c i o n a l e s y 
h o s p i t a l a r i o s que s e r á n g e n e r a d o s a p a r t i r d e l aumento de o c u p a c i ó n 
e i n g r e s o s . 

Desde e l p u n t o de v i s t a d.e l a o f e r t a , e s n e c e s a r i o examina r 
l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s y p o t e n c i a l e s de c a d a uno de l o s c e n t r o s 
u r b a n o s que componen e l s u b s i s t e m a en e s t u d i o . Se t r a t a , en 
c o n s e c u e n c i a , de un t í p i c o y t r a d i c i o n a l e s t u d i o u r b a n o . 

/ L o s p r i n c i p a l e s 
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Lbs p r i n c i p a l e s a s p e c t o s qué deben s e r a n a l i z a d o s , y c u a n t i -
. f i c a d o s d i c e n r e l a c i ó n con l a d i s p o n i b i l i d a d de mano de o b r a y su 
c l a s i f i c a c i ó n , l a d i s p o n i b i l i d a d , c a l i d a d y l o c a l i z a c i ó n de t e r r e n o s 
de u s o i n d u s t r i a l , l a o f ç r t a (y l a c a p a c i d a d de e x p a n s i ó n en e l 
c o r t o p l a z o ) de s e r v i c i o s de h a b i t a c i ó n , e d u c a c i ó n , s a l u b r i d a d , 
f i n a n c i e r o s , de e s p a r c i m i e n t o . A t e n c i ó n e s p e c i a l debe p r e s t a r s e en 

»es tá e t a p a a l a s c u e s t i o n e s de t r a n s p o r t e u r b a n o e i n t e r u r b a n o y 
de; comui i i cac iones de manera de c o n o c é r e l e s t a d o a c t u a l y e l g rado 
de é a t ü r a c i è n de l a s r e s p e c t i v a s r e d e s . Lò mismo puede s e ñ a l a r s e 
en r e l a c i ó n a l a s r e d e s u r b a n a s de a g u a , - e n e r g í a y a l c a n t a r i l l a d o . 
F i n a l m e n t e , e s de i n t e r é s e s t u d i a r a s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s p a r t i -
c u l a r e s de c a d a c e n t r o u r b a n o , como p o r e j e m p l o , l e g i s l a c i ó n e s p e c i a l 
s o b r e liso d e l s u e l o , fomen to a l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , ; c o n t r o l 
d e l a m b i e n t e y de l a p o l u c i ó n , e t c . 

5» A s i g n a c i ó n de p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s a l o s componentes u r b a n o s 
tina vez que e l e s t u d i o de o f e r t a y demanda s e ha c o m p l e t a d o ' 

Sé p a s a a l a e t a p a más c o m p l e j a de l a e s t r a t e g i a INDUPOL. Se t r a t a 
en e s t e c a s o de d i s e ñ a r ,un mecanismo' de a s i g n a c i ó n óp t ima de los -
s u b p r ó c e s o s o p r o c e s o s a l s u b s i s t e m a dé c e n t r o s u r b a n o s . 

Toda vez que l a n o c i ó n de " ó p t i m o " ha s i d o i n t r o d u c i d a a l . 
a n á l i s i s e s p r e c i s o d e f i n i r de antemano c u á l s e r á e l c r i t e r i o de. 
o p t i m á l i d a d empleado . Pue.de e m p l e a r s e un c r i t e r i o de m i n i m i z a c i ó n ' 
de c o s t o s dé t r a n s p o r t e y de e q u i p a m i e n t o . B a j o t a l e s c o n d i c i o n e s , , 
e l p r o b l é m a a p a r e n t e m e n t e puede s e r r e s u e l t o m e d i a n t e un modelo de 
p r o g r a m a c i ó n l i n e a l , que s.e d e s c r i b e someramente a c o n t i n u a c i ó n . 

Supóngase , p a r a s i m p l i f i c a r , q u e ' h a n s i d o s e l e c c i o n a d o s -
.dbs s u b p r o c e s o s o dos p r o c e s o s i n d e p e n d i e n t e s A y B, y . q u e e l 
s i s t e m a u r b a n o e s t á compuesto a su vez de dos c e n t r o s , I y I I . 

/ E l a n á l i s i s 
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El a n á l i s i s de demanda p r e c e d e n t e ha p e r m i t i d o c u a n t i f i c a r l o s 
insunios t é c n i c o s ( m a t e r i a s p r i m a s , mano de o b r a , e t c . ) y u r b a n o s 
( t e r r e n o s , h a b i t a c i ó n , e t c o ) de ambos p r o c e s o s . Por o t r o l a d o , e l 
a n á l i s i s de o f e r t a ha p e r m i t i d o examina r l a p r o v i s i ó n de arabos 
t i p o s de insuraos e x i s t e n t e s en c a d a c e n t r o y l o s insumes que p r o v i e n e n 
d e l r e s t o d e l mundo. 

Supóngase que l o s insumos t é c n i c o s son t r a n s p o r t a b l e s e n t r e 
l o s c e n t r o s como a s i m i s m o , desde e l r e s t o d e l mundo. I g u a l s u p u e s t o 
e s v á l i d o con r e s p e c t o a l o s p r o d u c t o s f i n a l e s . Por e l c o n t r a r i o , 
l o s insuraos u r b a n o s s o n l o c a l i z a d o s y su o f e r t a s ó l o puede i n c r e m e n -
t a r s e p o r a d i c i ó n i n s i t u . 

De e s t a mane ra , e l p r o b l e m a e n v u e l v e c u a t r o t i p o s de c o s t o s 
de t r a n s p o r t e : de insu iaos e n t r e c e n t r o s , de insumos desde e l e x t e r i o r 
y de p r o d u c t o s t a n t o e n t r e c e n t r o s como h a c i a e l e x t e r i o r . 

" A d i c i o n a l m e n t è s e r è g i s t r a n dos t i p o s de c o s t o s de e q u i p a m i e n t o 
( a su v e z d i v i d i d o s en v a r i a s c a t e g o r í a s ) : equipa .miento en I y 
e q u i p a m i e n t o en I I . A s í , l a f u n c i ó n c r i t e r i o d e l modelo puede s e r 
f á c i l m e n t e e s t a b l e c i d a . 

Las r e s t r i c c i o n e s d e l p rob lema t i e n e n l a e s t r u c t u r a u s u a l de 
l a s r e s t r i c c i o n e s de u s o de r e c u r s o s en p r o g r a m a c i ó n l i n e a l con l a 
c a r a c t e r í s t i c a a d i c i o n a l que l a o f e r t a de insumos u r b a n o s r e p r e s e n t a 
no s ó l o e l s t o c k e x i s t e n t e s i n o además , e l aumento de s t o c k d e n t r o 
de un p e r í o d o d e f i n i d o ( p o r e j e m p l o , e l p e r í o d o de c o n s t r u c c i ó n 
de l o s p r o y e c t o s ) . Las v a r i a b l e s d e l modelo deben a s u m i r s ó l o 
v a l o r e s e n t e r o s de l a v a r i e d a d 0 - 1 , i n d i c a n d o que cada p r o c e s o e s 
i n d i v i s i b l e con r e s p e c t o a l o s c e n t r o s u r b a n o s . Es d e c i r , u n a 
s o l u c i ó n d e l t i p o A ( I ) = 0 , B ( I ) = 1 e s t a r í a i n d i c a n d o l a a s i g n a c i ó n 
d e l p r o c e s o A a l c e n t r o I I y d e l p r o c e s o B a l c e n t r o I . 

S i l a s d i f i c u l t a d e s de i n f o r m a c i ó n o de c a p a c i d a d t é c n i c a 
h a c e n i m p o s i b l e l a c o n s t r u c c i ó n de un modelo r i g u r o s o de a s i g n a c i ó n , 
e l p r o b l e m a aún puede s e r r e s u e l t o m e d i a n t e una e v a l u a c i ó n c u a l i t a t i v a 
h e c h a a p a r t i r d e l a n á l i s i s de o f e r t a y demanda. No o b s t a n t e , l o s 

/ r e q u i s i t o s de 
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r e q u i s i t o s de i n f o r m a c i ó n p l a n t e a d o s p o r un modelo de e s t a n a t u r a l e z a 
no s o n e x c e s i v o s , t o d a vez que s e t e n g a uriá m a t r i z de i n s u m o - p r o d u c t o . 

En e l f o n d o , e l a n á l i s i s dé o f e r t a y derasinda y e l p r o c e s o 
de a s i g n a c i ó n r e p r e s e n t a n una v e r s i ó n b i e n a r t e s a n a l y más g e n e r a l , 
de un m o d e l o , d e a c c e s i b i l i d a d i n d u s t r i a l . Más a ú n , s i s e a d m i t e 
que e l p rob l ema puede s e r s i m p l i f i c a d o m e d i a n t e l a a d o p c i ó n exógena 
de e s c a l a s dadas^de p r o d u c c i ó n , ôu r e s o l u c i ó n no . envue lve e n t o n c e s : ' 
o t r á c o s a que un a n á l i s i s t r a d i c i o n a l de c o s t o s compara^i ivos en . 
l o c a l i d a d e s a l t e r n a t i v a s . . , 

6 . S e l e c c i ó n de a c c i o n e s s i s t e m a t i z a n t e s 

Se denominan " a c c i o n e s s i s t e m a t i z a n t e s " un c o n j u n t o de -medidas 
que t i e n e n p o r o b j e t o r e f o r z a r o c r e a r l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s ; 
p a r a que e l c o n j u n t o de c e n t r o s u r b a n o s ya i d e n t i f i c a d o s ( o l o s : 
c o n j u n t o s ) f u n c i o n e como un v e r d a d e r o ' s i s t e m a , e n t e n d i e n d o p o r 
s i s t e m a un c o n j u n t o de o b j e t o é y l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s o b j e t o s 
y e n t r e l o s a t r i b u t o s de l o s o b j e t o s . 

E s t e e n f o q u e s i s t e m á t i c o d e l componente u r b a n o de l a e s t r a t e g i a 
INDÜPOL e s b á s i c o p a r a l a e f e c t i v i d a d de é s t a . En e f e c t o , s i e l 
c o n j u n t o u rbano no o p e r a como 'un s i s t e m a a l t a m e n t e i n t e g r a d o ( p e r o , : 
a b i e r t o ) no s e r á p o s i b l e , como norma, p r o v o c a r l a d e s a g r e g a c i ó n 
g e o g r á f i c a de l o s p r o c e s o s i n d u s t r i a l e s y s i n d i c h a d e s a g r e g a c i ó n 
se v u e l v e a l a s e x p e r i e n c i a s t r a d i c i o n a l e s de p o l a r i z a c i ó n • 

f u n c i o n a l y c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a p u n t u a l . 

Se r e q u i e r e , en c o n s e c u e n t í i a , p o n e r en p r á c t i c a una s e r i e de 
a c c i o n e s , que r e f u e r c e n e l c a r á c t e r i n t e r d e p e n d i e n t e de l o s . c e n t r o s 
u r b a n o s en t é r m i n o s económicos y que p a r a l e l a m e n t e r e d u z c a n e,l 
n i v e l de l a " f r i c c i ó n e s p a c i a l " e n t r e e l l o s . P a r a e l l o , r e s u l t a 
de i n t e r é s c o n s i d e r a r e l s u b s i s t e m a u r b a n o en t é r m i n o s de l o que 
G e i s s e y Coragg io han denominado como " g r a n c i u d a d " . D e n t r o de t a l 
p e r s p e c t i v a , l a s c i u d a d e s d e l subs i s t e i r i á son v i s u a l i z a d a s , como 
" b a r r i o s " e s p e c i a l i z a d o s más que como c e n t r o s c o m p e t i t i v o s y , en. 
c o n s e c u e n c i a - y aunque r e s u l t e p a r a d o j a l - d e n t r o de l a e s t r a t e g i a 
INDÜPOL e s p r e c i s o a b a n d o n a r l a c o n n o t a c i ó n c o m p e t i t i v a d e l c o n c e p t o 
de p o l o . 

/ L a s a c c i o n e s 
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Las a c c i o n e s " s i s t e m a t i z a n t e s " pxjeden s e r c o n v e n i e n t e m e n t e 
agmipadas en dos g r a n d e s c a t e g o r í a s : i ) a q u e l l a s que a f e c t a n a c a d a 
c e n t r o , y i i ) a q u e l l a s que a f e c t a n a l s i s t e m a . En o t r a s p a l a b r a s , 
s e t r a t a de a c c i o n e s i n t r a e i n t e r u r b a n a s . 

E n t r e l a s a c c i o n e s s i s t e m a t i z a n t e s de n a t u r a l e z a i n t r a u r b a n a 
c a b e c i t a r t o d a s a q u e l l a s que t i e n e n p o r o b j e t o i n c r e m e n t a r e l 
n i v e l de e f i c i ê n c i a con que o p e r a cada c e n t r o , A v í a de e j e m p l o , 
l a c o n s t r u c c i ó n h a b i t a c i o n a l , e l t r a n s p o r t e u r b a n o , l a z o n i f i c a c i ó n , 
e l m e j o r a m i e n t o de l a s r e d e s u r b a n a s , l a c o n s t r u c c i ó n de d i s t r i t o s 
i n d u s t r i a l e s y de c e n t r a l e s de a b a s t e c i m i e n t o , e t c . C o n s t i t u y e n 
e s t a s a c c i o n e s en d e f i n i t i v a , e l a r s e n a l c l á s i c o con que han 
o p e r a d o a i s l a d a m e n t e l o s p l a n i f i c a d o r e s u r b a n o s . La a s i g n a c i ó n 
j e r á r q u i c a de s e r v i c i o s e n t r e l a s d i s t i n t a s c i u d a d e s d e l s i s t e m a 
c o n t r i b u i r á a l a e f i c i e n t e o p e r a c i ó n d e l mismo y e s a q u í donde 
c o r r e s p o n d e i n t r o d u c i r l o s c o n c e p t o s d e r i v a d o s de l a t e o r í a de l o s 
l u g a r e s c e n t r a l e s . Só lo r e s t a s e í i a l a r , que l a s e l e c c i ó n d e f i n i t i v a 
de e s t a s a c c i o n e s d e p e n d e r á d e l r e s u l t a d o d e l a n á l i s i s de o f e r t a 
d e s c r i t o con a n t e r i o r i d a d . 

Con r e s p e c t ó a l a s a c c i o n e s s i s t e m a t i z a n t e s de n a t u r a l e z a 
i n t e r u r b a n a , e l l a s t i e n e n p o r o b j e t i v o b á s i c o a u m e n t a r e l g rado 
de m o v i l i d a d e s p a c i a l d e n t r o d e l s u b s i s t e m a , de f a c t o r e s , p r o d u c t o s 
y de l a s economías e x t e r n a s t e c n o l ó g i c a s . P r i n c i p a l m e n t e , e s t a s 
a c c i o n e s s e engl.r ban en t r e s g r u p o s : a ) medidas que a f e c t a n a l 
s i s t e m a de t r a n s p o r t e i n t e r u r b a n o 5 b ) medidas que a f e c t a n a l s i s t e m a 
de i n t e D ' u r b a n a s ; y e ) med idas de a d m i n i s t r a c i ó n d e l 

s u b s i s t e m a u r b a i i o . 
Las med idas d e s t i n a d a s a a f e c t a r t a n t o a l s i s t e m a de t r a n s p o r t e s 

como a l s i s t e m a de c o m u n i c a c i o n e s d e n t r o d e l s u b s i s t e m a u r b a n o 
t i e n d e n a c r e a r v e r d a d e r o s e j e s o c o r r e d o r e s de d e s a r r o l l o l i g a n d o 
e n t r e s í a l o s componen tes u r b a n o s de manera de p r o v o c a r e l máximo 
de f l u i d e z en e l d e s p l a z a m i e n t o i n t e r n o de b i e n e s , s e r v i c i o s y 
p e r s o n a s . 

/ D o s o b s e r v a c i o n e s 
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Dos o b s e r v a c i o n e s a d i c i o n a l e s caben en e s t e p u n t o . En p r i m e r 
l u g a r , hay que t e n e r p r e s e n t e l a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e d e l f a c t o r 
" c o m u n i c a c i ó n " f r e n t e a l f a c t o r de " t r a n s p o r t e " en l a i n d u s t r i a 
moderna . La d e s a g r e g a c i ó n f u n c i o n a l y g e o g r á f i c a de l o s p r o c e s o s 
i n d u s t r i a l e s e s t a r á s e n s i b l e m e n t e a f e c t a d a , p o r e l n i v e l y l a 
e f i c i e n c i a de: l a s c o m u n i c a c i o n e s d e n t r o d e l s i s t e m a . Po r l o t a n t o 
s e r á n e c e s a r i o p r e s t a r a t e h c i ó n c u i d a d o s a a l m e j o r a m i e n t o de l o s 
c a n a l e s f o r m a l e s e i n f o r m a l e s de comun icac ión d e n t r o d ^ l s i s t e m a 
u r b a n o . En segundo l u g a r , v a l e l a pena s e ñ a l a r que e l o b j e t i v o t a l 
vez p r i n c i p a l de l a s med idas v i n c u l a d a s a l m e j o r a m i e n t o de l a r e d 
de t r a n s p o r t e e s l a d i f u s i ó n - d e n t r o d e l s i s t e m a - de l a s economías 
e x t e r n a s t e c n o l ó g i c a s que p u d i e r a n s e r g e n e r a d a s en un p u n t o de l a 
m a l l a u r b a n a - r e g i o n a l . En e s t e s e n t i d o , h a b r á que b a l a n c e a r - d e 
a l g ú n Eiodo l a s i n v e r s i o n e s t í p i c a m e n t e i n t r a u r b ^ a s cuyo e f e c t o e s 
l o c a l i z a r l a s economías e x t e í n a s y l a s i n v e r s i o n e s de t i p o i n t e r -
u r b a n o que t i e n d e n a p r o v o c a r ; e l e f e c t o c o n t r a r i o . 

Eñ r e l a c i ó n a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l s u b s i s t e m a u r b a n o , e s 
c l a r o que l a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s de a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y 
u r b a n a nó son l a s más a d e c u a d a s s i l o que s e b u s c a e s una o p e r a c i ó n 
e f i c i e n t e d e l s i s t e m a como un t o d o . Acá s e r á n e c e s a r i o e s t u d i a r , 
p o r c o n s i g u i e n t e , l a c o n v e n i e n c i a y v i a b i l i d a d p o l í t i c a de una 
e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a c a p a z de c o o r d i n a r e f e c t i v a m e n t e l a 
marcha d e l s i s t e m a . Algún o rgan i smo s u p r a - l o c a l cuya a u t o r i d a d 
emáhe de l a c e s i ó n de p o d e r t a n t o d e s d e e l n i v e l c e n t r a l como d e s d e 
l o s n i v e l e s l o c a l e s s e r á n e c e s a r i o . . La n a t u r a l e z a e s p e c í f i c a de 
t a l o r g a n i s m o , C o r p o r a c i ó n Autónoma de D e s a r r o l l o , Asamblea R e g i o n a l , 
O f i c i n a R e g i o n a l de P l a n i f i c a c i ó n , e t c . , d e p e n d e r á n a t u r a l m e n t e 
de l a e s t r u c t u r a n a c i o n a l de p o d e r y de c o n s i d e r a c i o n e s a d m i n i s t r a -
t i v a s f u e r a d e l ; a l c a n c e de e s t a p r e s e n t a c i ó n . 

/ ? • S e l e c c i ó n 



- 156 - ' 

No e s c o n d i c i ó n s u f i c i e n t e p a r a una e f e c t i v a i m p l e m e n t a c i ó n 
de l a e s t r a t e g i a INDUPOL e l hecho que e l c o n j u n t o dé c e n t r o s u r b a n o s 
f u n c i o n e r e a l m e n t e como un s i s t e m a . ' Aun en. t a l caso., l o s e f e c t o s 
p o s i t i v o s ( a u á e n t o de i n g r e s o , a c u m u l a c i ó n , e t c . . ) de l a i n d u s t r i a l i -
z a c i ó n p o l a r i z a d a p o d r í a n r e v e r t i r v í a i n t e r r é l a c i o n e s t é c n i c a s , 
f i n a n c i e r a s o de o t r a n a t u r a l e z a , s o b r e e s p a c i o s e x t e r n o s a l . e s p a c i o 

g e o g r á f i c o s o b r e e l c u a l s e a p l i c a l a e s t r a t e g i a » . 

En c o n s e c u e n c i a , e s p r e c i s o a p l i c a r una s e r i e de a c c i o n e s , que 
a f a l t a de un n o a b r e mejor:- se han l l a m a d o ' ' i n t e r a a l i z a n t e s ' ' cuyo ' 
o b j e t i v o e s j u s t a m e n t e g a r a n t i z a r l a i n t e r n a l i z a c i ó n d e - t o d o e l / ' 
p r o c e s o de d e s a r r o l l o . En o t r a s p a l a b r a s , e s p r e c i s ó ' ' c e r r a r " en 
c i e r t a medida el- s i s t e m a . 

Los fefectos de "escape" ' h a c i a f u e r a d e l s i s t e m a se m a n i f i e s t a n 
de d i v e r s a s m a n e r a s . La forma c l á s i c a e s t á r e p r e s e n t a d a p o r ua 
a l t o n i v e l e:a l a pro^Densión m a r g i n a l a l consumo de b i e n e s i m p o r t a d o s . 
E l e f e c t o Iceynés iano de r e n t a d e l p r o c e s o de p o l a r i z a c i ó n puede 
a n u l a r s e p o r comple to p o r r e s t a v í a . 

Ahora b i e n , a n i v e l n a c i o n a l e s r e l a t i v a m e n t e f á c i l p o n e r en 
p r á c t i c a m e d i d a s c u a n t i t a t i v a s y c u a l i t a t i v a s p a r a r e d u c i r l a 
p r o p e n s i ó n n a r s i n a l a l consumo de b i e n e s i m p o r t a d o s . A n i v e l s u b -
n a c i o n a l , e l p r o b l e m a a d q u i e r e c o n n o t a c i o n e s mucho más c o m p l e j a s , 
ya que s e t r a t a , en g e n e r a l , de b i e n e s n a c i o n a l e s p e r o p r o d u c i d o s 
f u e r a d e l á r e a en a n á l i s i s . La v e r d a d e s que l o ú n i c o p o s i t i v o y 
r e a l i s t a que se puede p r o p o n e r en e s t e s e n t i d o e s un manejo c u i d a d o s o 
de una p o l í t i c a de t a r i f a s de t r a n s p o r t e y de una p o l í t i c a de 
s u b s t i t u c i ó n r e g i o n a l de i m p o r t a c i o n e s y de s e r v i c i o s t e r c i a r i o s . 
Es p r e c i s o i^econocer , s i n embargo, que é s t e p u n t o r equ i e r é " de 
e s t u d i o s a d i c i o n a l e s t a n t o t e ó r i c o s como e m p í r i c o s ' . 

• O t r a . forma en que. s e m a n i f i e s t a el" e f e c t o d e ' ^ ' e s c a p e " e s a 
t r a v é s de o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s . 

/ E l c a s o 
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El c a s o r e c i e n t e de B r a s i l p r o v e e un buen e j é m p l o . E l c o n s i d e r a b l e 
"boom" de l a B o l s a de V a l o r e s en 1970 y 1971 p a r e c e h a b e r p r o d u c i d o 
una i n v e r s i ó n f i n a n c i e r a d e l e x c e d e n t e i n d u s t r i a l p r o d u c i d o en e l 
N o r d e s t e . Ahora b i e n , ' l a enorme m a y o r í a de- l o s t í t u l o s t r a n s a d o s 
en l a s B o l s a s de Río y Sao P a u l o c o r r e s p o n d e n a e m p r e s a s l o c a l i z a d a s 
en e l ya s u p e r d e s a í r o l l a ' d o t r i á n g u l o San P a b l o - R í o - B e l o H o r i z o n t e . 
Como r e s u l t a d o s e t i e n e b a j a r é i n v e r s i ó ñ en e l N o r d e s t e y t r a n s f e r e n c i a 
de c a p i t a l e s h a c i a e l S u r . Admi t i endo que e l e j e m p l o a n t e r i o r c o n s t i -
t uye s ó l o ima h i p ó t e s i s aún p o r p r o b a r , s i r v e p a r á i l u s t r a r un 
mecanismo de o p e r a c i ó n d e l e f e c t o de " e s c a p e " cuya c o r r e c c i ó n no 
e n v u e l v e - s o l u c i o n e s muy c b m p l e j a s . Desdé l u e g o , s e puede imponer 
a l g u n a moda l i dad o b l i g a t o r i a de r e i h v e r s i ó n r e g i o n a l , como s e ha hecho 
en C h i l e en e l c a s ó de l a Región de M a g a l l a n e s y"cómo se e s t i p u l a 
en l a Ley J n d v i s t r i a l d e l P e r ú , p o r e j e m p l o . 

Pe ro no s o l a m e n t e s e pueden t r a n s f e r i r u t i l i d a d e s a t r a v é s 
d é l mercado f i n a n c i e r o . Al i g u a l como' 'sucede con l a s é t ap résás 
i n t e r n a c i o n a l e s , l a s e m p r e s a s " r e g i o n a l e s " y s u s m a t r i c e s "nacionales" 
pueden ponei? en p r á c t i c a d i v e r s o s mecanismos que l e p e r m i t e n a l a 
m a t r i z a p o d e r a r s e de l o s e x c e d e n t e s g e n e r a d o s en l a f i l i a l . T a l e s 
mecanismos i n c l u j f e h e l pago de " r o y a l t i e s " , l a p a r t i c i p a c i ó n e x a g e r a d a 
p o r p a r t e de l a s f i l i a l e s . e n a l g u n o s c o s t o s o r i g i n a d o s èn l a m a t r i z 
y o t r o s p r o c e d i m i e n t o s s i m i l a r e s . 

En resuu-iien, una a d e c u a d a l e g i s l a c i ó n t r i b u t a r i a y un r i g u r o s o 
c o n t r o l l e g a l s o b r e l a s m o d a l i d a d e s de g e s t i ó n e m p r e s a r i a l , p u e d e n , 
r a z o n a b l e m e n t e , g a r a n t i z a r una r e t e n c i ó n l o c a l de l ó s b e n e f i c i o s . 
S i l a s med idas a n t e r i o r e s - s e complementan con un c o r r e c t o manejo 
de l a p o l í t i c a c r e d i t i c i a p ú b l i c a y p r i v a d a , hay un buen Margen 
de s e g u r i d a d de que - en e s t e a s p e c t o - e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l t i e n d a a a : u t o s u s t e n t a r s e . 

O t r a a c c i ó n t i e n e :que v e r con l a , co iap lementac ión i n d u s t r i a l 
( p a r t i c u l a r m e n t e h a c i a a d e l a n t e ) de i i t ro d e l s u b s i s t e m a . Tirbano. En e s t e 
s e n t i d o , l a d e f i n i c i ó n de l o s p r o y e c t o s o de l o s c o m p l e j o s i n c l u i d o s 
en l a e s t r a t e g i a INDUPOL d e b i e r a s e r l o s u f i c i e n t e r a e n t e e x t e n s a como 

/ p a r a a 
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p a r a a l o menos p r e v e r e l m o n t a j e de una s e r i e de empresas e n c a r g a d a s 
de l a t r a n s f o r m a c i ó n f i n a l de l o s p r o d u c t o s . S i e l comple jo en 
c u e s t i ó n , p o r e j e m p l o , e s t á e s t r u c t u r a d o en t o r n o a una u s i n a s i d e r ú r -
g i c a , l o i d e a l e s que d e l s i s t e m a urbano r e g i o n a l se e x p o r t e n s ó l o 
p r o d u c t o s f i n a l e s de manera de maximizar e l v a l o r ag regado l o c a l , 

E:cistQ o t r o t i p o de medidas " i n t e r n a l i z a n t e s " que son t a l vez 
más i m p o r t a n t e s . E l d e s a r r o l l o r e g i o n a l l o g r a d o med ian te l a e s t r a -
t e g i a INDUPOL no e s un d e s a r r o l l o p a r a l a mayor g l o r i a de l o s p l a n i f i -
c a d o r e s . Es un d e s a r r o l l o hecho p o r y p a r a l a comunidad r e g i o n a l 
y s ó l o a t r a v é s de e l l a p a r a l a comunidad n a c i o n a l . 

En o t r a s p a l a b r a s , e l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n p o l a r i z a d a 
no puede s e r e x c l u y e n t e y m a r g i n a l i z a n t e como e s e l c a s o de l a mayor ía 
de l o s p r o c e s o s a c t u a l e s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n en América L a t i n a . 
Por e l c o n t r a r i o , debe s i g n i f i c a r l a i n c o r p o r a c i ó n masiva de l a 
p o b l a c i ó n a l o s b e n e f i c i o s d e l p r o g r e s o . En c o n s e c u e n c i a , hay una 
s e r i e de a s p e c t o s s o c i a l e s que deben s e r e x p l i c a d o s y tomados en 
c u e n t a . ' 

Como e l t r a t a m i e n t o de e l l o s e s c a p a a l a l c a n c e de esta s e c c i ó n 
só lo ' s e h a r á meíición a a l g u n a s c u e s t i o n e s de c a r á c t e r g e n e r a l . Es 
n e c e s a r i o s e ñ a l a r , no o b s t a n t e , que l a e s t r a t e g i a INDUPOL no e s , 
en l o funda i - i en ta l , tina e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o s o c i a l , aün cuando, 
puede s i g n i f i ó â r una i m p o r t a n t e c o n t r i b u c i ó n a l p r o c e s o de d e s a r r o l l o 
s o c i a l r e g i o n a l . 

Los o b j e t i v o s de una p o l í t i c a s o c i a l a n i v e l r e g i o n a l han. s i d o 
en a l g u n a o p o r t u n i d a d e s q u e m a t i z a d o s de l a s i g u i e n t e manera : a ) motivación 
y m o v i l i z a c i ó n de l a comunidad; b ) i n c o r p o r a c i ó n mas iva de l a p o b l a c i ó n 
a l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n ; c ) p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a s i n s t i t u c i o n e s 
s o c i o p o l í t i c a s ; d) a c e l e r a c i ó n s i s t e m á t i c a de la. m o v i l i d a d s o c i a l ; 
e ) i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l ; f ) i n c o r p o r a c i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r ; 
g) e l e v a c i ó n p r o g r e s i v a de l o s n i v e l e s de v i d a ; h ) r e a l i z a c i ó n de l o s 
p o t e n c i a l e s y s a l v a g u a r d i a s de l a d i g n i d a d humana; i ) d e f i n i c i ó n de 
una imagen n a c i o n a l , 

/Coiao e s 
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Como e s c l a r o , l a e s t r a t e g i a IN3>UP0L no e s t á coñ 'cebida p a r a 
h a c e r vm a p o r t e d e c i s i v o ; , con r e s p e c t o a t o d o s l o s o b j e t i v o s • s e ñ a l a d o s 
d e l d e s a r r o l l o s o c i a l » Aun asi.» e l l a puede s i g n i f i c a r un a p o r t é ' 
v a l i o s o en l a c o n s e c u c i ó n de o b j e t i v o s t a l e s comó: i ) i ñ c o r p ó r á c i ó n 
mas iva de l a p o b l a c i ó n a l p r o c e s o dé p r o d u c c i ó n j ai t r a v é s ^ d e l a '' 
adecuada s e l e c c i ó n de c o m p l e j o s y de a c t í v i d a d e e có rap le raeh ta r i a s • 
en don^d.e ee pueden u t^ - l i za í : t e c n o l o g í a s más i n t e n s i v a s en -mano de" o b r a ; 
i i ) a c e l e r a c i ó n s i s t e m á t i c a de l a m o v i l i d a d s o c i a l , m e d i a n t e e l p r o c e s o 
de m o d e r n i z a c i ó n que' i n t r o d u c e l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y m e d i a n t e e l 
e f e c t o k é y n e s i a n o de r e n t a de l a p o l a r i z a c i ó n ; i i i ) i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , 
p a r t i c u l a r m e n t e en s u s a c e p c i o n e s económica y f í s i c a , m e d i a n t e l a 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n y l a s a c c i o n e s s i s t e m a t i z a n t e s ; i v ) e l e v a c i ó n . p r o g r e -
s i v a de l o s n i v e l e s de v i d a , medisinte e l ^ a s e ñ a l a d o e f e c t o de r e n t a 
y , f i n a l m e n t e , v ) d e f i n i c i ó n de vina imagen n a c i o n a l , a l i n t r o d u c i r 
en l a comunidad r e g i o n a l una c o n c i e n c i a p o s i t i v a a c e r c a de la... p o t e n -
c i a l i d a d y r o l f u t u r o de l a r e g i ó n , e n e l c o n t e x t o n a c i o n a l , 
8 . f í s i c a y f i n a n c i e r a 

Una v e s c o m p l e t a d a s l a s e t a p a s ^ t e r i o r e s de l a e s t r a t e g i a 
INDÜPOL, l a s a c c i o n e s c o n c r e t a s que e m a n a n . d e . t a l e s e t a p a s deben 
s e r p r e s e n t a d a s o rdenadamen te m e d i a n t e un e squena de p r o g r a m a c i ó n . 
f í s i c a y f i n a n c i e r a . Ta l esquema debe p e i - m i t i r : a ) e v a l u a r e l c o s t o 
de l a o l a s e s t r a t e g i a s ; b ) a s i g n a r t e m p o r a l m e n t e l o s r e c u r s o s y 
e s p e c i f i c a r l a f u e n t e de e l l o s , y e ) p r o v e e r un i n s t r u m e n t o de c o n t r o l 
y e j e c u c i ó n de c o r t o p l a z o . 

Cabe a q u í , en c o n s e c u e n c i a , h a c e r uná a p l i c a c i ó n d i r e c t a de 
l a t é c n i c a de p r e s u p u e s t o - p r o g r a m a , de manera de g a r a n t i z a r que l a s 
d i v e r s a s a c c i o n e s c o n c r e t a s s e r á n tomadas de a c u e r d o a una s e c u e n c i a 
p r e e s t a b l e c i d a y que l o s d i s t i n t o s t i p o s de in sumes f í s i c o s y f i n a n c i e r o s 
e s t a r á n d i s p o n i b l e s t a n t o en l a f e c h a n e c e s a r i a cpmo en e l l u g a r 
a d e c u a d o . 

/ P a r a o r g a n i z a r 
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P a r a o r g a n i z a r e l p r e s u p u e s t o - p r o g r a m a de l a e s t r a t e g i a INDUPOL 

s e r í a ú t i l d i s t i n g u i r a l g u n o s p r o g r a m a s b á s i c o s , cada uno de l o s c u a l e s 

i n c l u i r i a un número no e s p e c i f i c a d o de p r o y e c t o s . E s t o s p r o g r a m a s 

pueden s e r l o s s i g u i e n t e s a t í t u l o de e j e m p l o : 

I n d u s t r i a l i z a c i ó n 

C o n s t r u c c i ó n de una p l a n t a a u t o m o t r i z en l a ciudad- A. 

C o n s t r u c c i ó n de una p l a n t a de caucho s i n t é t i c o en l a 
c i u d a d B. . , . . 1. • 
C o n s t r u c c i ó n de .ima p l a n t a , de . a c e r o s e s p e c i a l e s en 
l a c i u d a d C. 

C o n s t r u c c i ó n de una c e n t r a l e l é c t r i c a en l a c i u d a d B. 
X X. 

U r b a n i z a c i ó n 

M e j o r a m i e n t o d e l s i s t e m a de t r a n s p o r t e en A. 
C o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s en B. 
C o n s t r u c c i ó n de un p a r q u e i n d u s t r i a l en C. 
E q u i p a m i e n t o e s c o l a r ' y h o s p i t a l a r i o en A y B. 
XX. 
Obras i n t e r u r b a n a s 
C o n s t r u c c i ó n dob le c a r r e t e r a e n t r e B y C. 
I n s t a l a c i ó n de s i s t e m a de d i s c a d o a u t o m á t i c o t e l e f ó n i c o 
e n t r e A, B y C. 
I n t e r c o n e x i ó n f e r r o v i a r i a e n t r e A y C. 

X X , 

Obras c o m p l e m e n t a r i a s 

I n s t a l a c i ó n de un c e n t r o de a d i e s t r a m i e n t o de l a mano 
de o b r a en C. 
C r e a c i ó n de un c e n t r o de i n v e s t i g a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s 
en C. 

I n s t a l a c i ó n de c e n t r o s c o m u n i t a r i o s en A, B y Co 

A d m i n i s t r a c i ó n r e g i o n a l . 

Programa 1 . 0 

P r o y e c t o 1 . 0 . . 1 . 
P r o y e c t o 1 . 0 . , 2 . 

P r o y e c t o 1 . 0 . 3 . 

P r o y e c t o 1 . 0 . 

P r o y e c t o 1 . 0 . '5-
Programa 2 . 0 

P r o y e c t o 2 . 0 . . 1 . 
P r o y e c t o 2 . 0 . . 2 . 
P r o y e c t o 2 , 0 . - 3 . 
P r o y e c t o 2 , 0 . .k. 
P r o y e c t o 2 . 0 . . 5 . 
Programa 3=0 

P r o y e c t o 3 o 0 o l . 
P r o y e c t o 3 . 0 . , 2 . 

P r o y e c t o 3 . 0 . • 3 . 
P r o y e c t o 3 . 0 . k • » « 

Programa k.O 
P r o y e c t o k.o. . 1 . 

P r o y e c t o 4 . 0 . . 2 . 

P r o y e c t o k.O. . 3 . 
P r o y e c t o k.O. ,k. 
P r o y e c t o k.O. . 5 . 

/ N a t u r a l m e n t e que 
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N a t u r a l m e n t e que l a enumeración, a n t e r i o r s ó l o c o n s t i t u y e xm 
e jemplo p u r a n e n t e i l u s t r a t i v o b a s t a n t e i n c o m p l e t o , Eií vina- s i t u a c i ó n 
más r e a l p o r s u p u e s t o que de^berán s e r i n c l i i i d o s l o s r e c u r s o s f i n s i n c i e r o s 
y f í s i c o s de cada p r o y e c t o y su a s i g n a c i ó n en e l t i e m p o , como as imismo 
e l p r e s u p u e s t o - p r o g r a m a d e b e r á e s p e c i f i c a r i á i n s t i t u c i ó n r e s p o n s a b l e 
de cada p r o y e c t o . T a l vez l o jnás i m p o r t a n t e que debe s e r g a r a n t i z a d o 
med ian t e l a e t a p a de p r o g r a m a c i ó n f í s i c a y f i n a n c i e r a e s e l p e r f e c t o 
e q u i l i b r i o " en l a p u e s t a en: marcha de l a s a c t i v i d a d e s , i n d u s t r i a l e s 
d e l s i s t e m a y l a a d e c u a d a d i s p o n i b i l i d a d de in sumes urbaúios 
p r i n c i p a l m e n t e . • .i ' • 

C o n t r o l y: e v a l u a c i ó n de la_ e s t r a t e g i a • 
• La e s t r a t e g i a INDUPOL se c o n c i b e como" .una s e r i e de p r o c e s o s 

e s l a b o n a d o s c i r c u l a r m e n t e y. e l c o n t r o l de l a e v a l u a c i ó n p e r i ó d i c a 
debe s e r l o s e l e m e n t o s r e t r o a l i m e n t a d o r e s que p e r m i t a n r e d e f i n i r 
p e r m a n e n t e n e n t e e l p r o c e s o c o m p l e t o . • : • 

Dos o b s e r v a c i o n e s caben con r e s p e c t o a e s t a e t a p a . 
En p r i m e r l u g a r , como l o s e ñ a l a n a lgunos , a u t o r e s e l c o n t r o l 

de un p l a n - d e b e s e t e f e c t u a d o con p a r t i c i p a c i ó n a c t i v a de l o s i n d i v i d u o s 
d i r e c t a m e n t e a f e c t a d o s por ' e l p l a n mismo; en e s t é c a s o , l a comunidad 
r e g i o n a l . S i n que e l l o l l e g u e a ' s i g n i f i c a r u n ^ , e n j u i c i a m i e n t o p o l í t i c o 
p o p u l a r de l o s r e s p o n s a b l e s de l a e s t r a t e g i a , l a comxmidad débe e s t a r 
r e p r e s e n t a d a t ambién en e s t a e t a p a , l o que además puede s i g n i f i c a r • 
u n - a p o r t e a l p r i m e r - o b j e t i v o d e l d e s a r r o l l o s o c i a l s e ñ a l a d o 
a n t e r i o r m e n t e . • 

En segundo l u g a r y desde un p u n t o de v i s t a más t é c n i c o , l a 
e t a p a de c o n t r o l y e v a l u a c i ó n r e q u i e r e e l m o n t a j e de un s o f i s t i c a d o 
s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n . 

E n . v e r d a d , e s t a - e t a p a a p a r e c e como l a ú l t i m a de ima s e r i e dé 
e t a p a s s e c u e n c i a l e s . S e r í a ú t i l , s i n embargo, t e n e r p r e s e n t é que 
e l s i s t e r a a . d e i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i o p a r a e l c o n t r o l de l a e s t a t e g i a , 
d e b i e r a s e r planieado con s u f i c i e n t e a n t e l a c i ó n , en l o p o s i b l e , ' 
a p a r t i r d e l n o n e n t o en que se toma l a d e c i s i ó n a p o l í t i c a de d i s e ñ a r 
l a e s t r a t e g i a . La e x p e r i e n c i a t i e n d e a p r o b a r que l a d e l i c a d a t a r e a 

/ d e c r e a r 
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de c r e a r un s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n r e g i o n a l ( s o b r e todo en p a í s e s 

en d e s a r r o l l o ) e s b a s t a n t e d i f í c i l y que r e q u i e r e s e r c u i d a d o s a m e n t e 

p l a n e a d a , Adeiuás, s i e m p r e e s c o n v e n i e n t e d i s p o n e r de un d i a g n ó s t i c o 

s o c i o e c o n ó m i c o e x - a n t e d e l á r e a , de manera de a p r e c i a r con mayor 

c l a r i d a d e l i m p a c t o de l a e s t r a t e g i a . 

E l o b j e t i v o fxmdamenta l d e l s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n y de l a 

e t a p a de c o n t r o l en g e n e r a l , e s e v a l u a r pe rmanen temen te e l b a l a n c e 

de l o s e f e c t o s c e n t r í p e t o s y c e n t r í f u g o s de l a p o l a r i z a c i ó n , de 

fo rma de g a r a n t i z a r l a p r e v a l e n c i a de l o s ú l t i m o s . 

En t a l s e n t i d o s e r á i m p r e s c i n d i b l e d i s e ñ a r un s i s t e m a de 

i n f o r m a c i ó n r e g i o n a l que p e r m i t a d e t e c t a r dos t i p o s de cambios 

e s t r u c t u r a l e s : i ) l a p o s i c i ó n de l a r e g i ó n en e l s i s t e m a i n t e r -

r e g i o n a l d e l p a í s , , p o s i c i ó n que s ó l o m o s t r a r á v a r i a c i o n e s a p l a z o s 

med ios o l a r g o s , y i i ) l a v a r i a c i ó n t a n t o en e l n i v e l como en l a 

d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o i n t r a - r e g i o n a l , fenómeno que d e b i e r a m o s t r a r 

v a r i a c i o n e s p o s i t i v a s aún en p l a z o s r e l a t i v a m e n t e c o r t o s . Es p r e c i s o 

i n s i s t i r a c á que e l p u r o aumento d e l i n g r e s o p e r c á p i t a r e g i o n a l medio 

no s i g n i f i c a en modo a l g u n o que l a e s t r a t e g i a e s t é p rovocando e l 

r e s u l t a d o bviscado; l o que i n t e r e s a p r i m o r d i a l m e n t e e s que t a l aumento 

s e t r a d u z c a en ima m e j o r d i s t r i b u c i ó n de l a r e n t a r e g i o n a l , p a r a l o . c u a l 

s e r á n e c e s a r i o m o d i f i c a r a l g u n a s e s t r u c t u r a s de p r o p i e d a d d e n t r o 

de l a r e g i ó n . 

F i n a l m e n t e , e l s i s t e m a de i n f o r m a c i ó n no d e b e r í a e s t a r v o l c a d o 

s ó l o a l a t a r e a de g e n e r a r i n f o r m a c i ó n de c a r á c t e r e s t a d í s t i c o . 

P a r a l e l a m e n t e , d e b i e r a g e n e r a r y d i f u n d i r i n f o r m a c i ó n c u a l i t a t i v a 

de c a r á c t e r más g e n e r a l que a f e c t e a l a s d e c i s i o n e s de l o c a l i z a c i ó n , 

i n v e r s i ó n y m i g r a c i ó n que son tomados p o r a g e n t e s p r i v a d o s y q u e , 

p o r f a l t a de una a d e c u a d a d i f u s i ó n de l a s i t u a c i ó n r e g i o n a l , b e n e f i c i e n 

en d e f i n i t i v a a o t r a s r e g i o n e s d e l p a í s . 

La o p c i ó n o p u e s t a , e s d e c i r , l a o p c i ó n de un d e s a r r o l l o no 

I> o l a r , i z a do no r e s u l t a f á c i l de s e r i d e n t i f i c a d a con c l a r i d a d (y c a b r í a 

t o d a v í a l a p o s i b i l i d a d de que f u e s e una o p c i ó n a r t i f i c i a l o que 

s i m p l e m e n t e no e x i s t i e s e una o p c i ó n ) en p a r t e d e b i d o a que q u i e n e s 

/ h a n c r i t i c a d o 
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han c r i t i cado .-la . t e o r i a y ' l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o 
no han l o g r a d o f o r n a l i z a r t o d a v í a un c u e r p o d o c t r i n a r i o completo;.-

. En t o d o c a s p , d e b i e r a s u p o n é r s e que un p a t r ó n de d e s a r r o l l o 
no p o l a r i z a d o i m p l i c a una d i s e m i n a c i ó n t e r r i t o r i a l de l a i n v e r s i ó n . 
y presumible inent -e , im marcado é n f a s i s en l a i n t e g r a c i ó n u r b a n o - r u r a J . 
a t r a v é s de la u iodiernización del- a g r o . S i t a l e s , en e f e c t o , e l 
c o n t e n i d o de una e s t í a t e g i a , é s t a t e n d r í a que d e s c a n s a r en a c t i v i d a d e s 
•¿e Peq^efiA e s c a l a , no s ó l o d e b i d o a l a r e s t r i c c i ó n g l o b a l de r e c u r s o s , 
s i n o t ambién d e b i d o a l hecho de que p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s son más 
a p t a s que i^dusts í^ ias de. may o r tamaño p a r a s e r ' - i n s e r t à d a s en pequeños 
c e n t r o s u r b a n o s y e n , á r e a s r u r a l e s , y , además , a b s o r b e n una mayor 
c a n t i d a d de nano de o b r a p o r u n i d a d de c a p i t a l . 

• Una e s t r a t e g i a dé d i s e ra i i i a c ión t e r r i t o r i a l s e t r a d u c e en l a 
p r á c t i c a y en l a mayor í a de l o s c a s o s eñ una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o 
r u r a l in tegracLo, : e s t r a t e g i a p a r t i c u l a r m e n t e á t i - ' ayehte en p a í s e s en 
donde s e p r e s e n t a con g r a n i n t e n s i d a d e l p rob lema dé l a d i s p e r s i ó n 
de l a p o b l a c i ó n ( p o r . e j e m p l o en Panamá, un t e r c i o de l a p o b l a c i ó n 
t o t a l s e d i s t r i b u y e eh 9 000 l u g a r e s p o b l a d o s dé uii tamailo medio 
de a l r e d e d o r de 60 p e r s o n a s ) . ' 

Los e l e n e n t o s b á s i c o ? de una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r u r a l 
i n t e g r a d o s e asoc i s in a l a c o n c e n t r a c i ó n de l a p o b l a c i ó n en c e n t r o s 
p o b l a d o s de peoueño y mediano tamaño en l o s c u a l e s s e i n s e r t a un 
p a q u e t e comple to e i n t e r d e p e n d i e n t e ' de s e r v i c i o s s o c i a l e s _y c o m e r c i a l e s , 
d i m e n s i o n a d o s p a r a s e r v i r a l c e n t r o y a s u . h i n t e r l e m d n a t u r a l . La 
l ó g i c a subj ' -acente t i e n e que v e r , o b v i a m e n t e , con e l á p r o v e c h a m i e n t o 
de economías de e s c a l a y con l a r e d u c c i ó n de c o s t o s én l a - p r e s t a c i ó n 
de s e r v i c i o s de t i p o s o c i a l ( e d u c a c i ó n y s a l u d po r e j e m p l o ) y , d e . 
t i p o c o m e r c i a l (mercados p ú b l i c o s y s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
a g r o p e c u a r i a p o r e j e m p l o ) . 

Desde v.n p u n t o de v i s t a c o n c e p t u a l , l a c o n c e p c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
p o l a r i z a d o y l a c o n c e p c i ó n d e l d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o son 
comple tamente d i f e r e n t e s . 

/ P o r un 
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Por un l a d o , e l d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o se e s t r u c t u r a s o b r e l a 
b a s e de s i s t e u a s u r b a n o s . Por o t r o , med ian t e una e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o s e busca d i f u n d i r c i e r t o s e f e c t o s desde e l 
c e n t r o a l a p e r i f e r i a . 

Al c o n t r a r i o , l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o 
e s t á d i r i g i d a h a c i a e l e s p a c i o r u r a l y med ian te e l l a s e p r e t e n d e c r e a r 
pequeños c e n t r o s a p a r t i r de l a c o n c e n t r a c i ó n de l a p e r i f e r i a . Es d e c i r , 
en un caso s e t r a t a de g e n e r a r e f e c t o s c e n t r í f u g o s y en e l o t r o s é . 
t r a t a de g e n e r a r e f e c t o s c e n t r í p e t o s . 

S i n embargo, y s i e s t á n dadas l a s c o n d i c i o n e s , ambas e s t r a t e g i a s , 
s i b i e n c o n c e p t u a l m e n t e d i s t i n t a s , pueden y deben s e r u t i l i z a d a s 
o p e r a c i o n a l m e n t e de una forma c o m p l e m e n t a r i a , s o b r e t o d o , cuandò se 
r e c o n o c e en una e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o una a p l i c a c i ó n 
de l o s p r i n c i p i o s de l a t e o r í a de l o s l u g a r e s c e n t r a l e s . 

De t o d a s fo rmas queda en p i e e l hecho de que una opc ión de 
d e s a r r o l l o po? .a r izado e s una opc ión e s e n c i a l m e n t e " u r b a n a " e 
" i n d u s t r i a l " y que no s e conocen i n t e n t o s r e l e v a n t e s p a r a v i n c u l a r 
de a l g u n a manera e f e c t i v a l o s a s i u i t o s de p o l a r i z a c i ó n con l a s 
c u e s t i o n e s de t i p o a g r o p e c u a r i o o r u r a l . C a r l o s de Ma t to s i n d i c a : 
"E l a s p e c t o más d e s c u i d a d o en l a s e s t r a t e g i a s de d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
p o l a r i z a d o ha s i d o e l que t i e n e r e l a c i ó n con e l á r e a r u r a l y con l a s 
medidas que e s n e c e s a r i o d e f i n i r y a p l i c a r p a r a e l d e s a r r o l l o de l a s 
a c t i v i d a d e s d e l s e c t o r p r i m a r i o que a l l í p r e d o m i n a r í a " . (De M a t t o s , 
1975). 

O t r a a l t e r n a t i v a que se p r e s e n t a a l d i s e ñ a r l a e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l , c o n s i s t e en o p t a r e n t r e l a ayuda e s t a t a l a l o s 
l u4a . r e s y l a ayuda^ e s t a t a l a l a s p e r s o n a s . 

Cumberland s e ñ a l a que é s t e ha s i d o un p u n t o i m p o r t a n t e en l a 
d i s c u s i ó n académica y p o l í t i c a s o b r e e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l en 
E s t a d o s Unidos , (Cumber land, 1 9 7 2 ) . Puede s e ñ a l a r s e p a r a l e l a m e n t e 
que a p e s a r de l a i m p o r t a n c i a de l a opc ión r e c i é n p r e s e n t a d a , e l l a 
h a s i d o e s c a s a m e n t e p l a n t e a d a en América L a t i n a . 

/ A p a r e n t e m e n t e se 
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Aparen temen te s e ha, s u p t i e s t o que un p l a n de d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
s e d i s e ñ a j u s t a a e n t e p a r a r a c i o n a l i z a r l a ayuda a l o s l u g a r e s ; 
d e s p u é s de todo e s e l e s p a c i o j u s t a a e n t e e l e l e m e n t o c e n t r a l de l a 
p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . La r a c i o n a l i d a d i m p l í c i t a de e s t a opc ión 
- como l o s e ü a l a Cumbet-laíid - e s que p a r e c e s e r - de a l g u n a manera . áás 
e f i c i e n t e a s i s t i r a l a s " p e r s o n a s m e d i a n t e e l mecanismo i n d i r e c t o de 
e l e v a r e l n i v e l de a c t i v i d a d de l a r e g i ó n , que m e d i a n t e l a ayuda 
d i r e c t a a l a s p e r s o n a s y a l o s g r u p o s s o c i a l e s . E l p rob l ema r e s i d e 
en que e s t a nayor- e f i c i e n c i a s e da p o r e s t a b l e c i d a , s i n que haya s i d o 
jamás probada . , . . . 

Hay a l o menos dos a s p e c t o s que c o n v i e n è s e ñ a l a r en r e l a c i ó n 
a e s t a opción. , • : 

En p r i m e r t é r m i n o , l a ayuda a l o s l u g a r é s , como mecanismo 
i n d i r e c t o de a s i s t e n c i a a l o s i n d i v i d u o s p u e d e , en c i e r t o s c a s o s , 
s e r comple tamen te i n ú t i l . Al e l e g i r e s t a opc ión s e supone qué l o s 
p r o b l e m a s ( económicos ) de una r e g i ó n (o a l menos p a r t e de e l l o s ) 
s e s o l u c i o n a n a e d i a n t e e l s i m p l e , p e r o a v e c e s c o s t o s o e x p e d i e n t e 
de c r e a r n u e v a s opo^r tunidades de empleo en l a r e g i ó n . S i n embargo, 
s i l o s desoci ipados r e g i o n a l e s l o e s t á n d e b i d o a s u i n c a p a c i d a d de 
i n c o r p o r a r s e a l a f u e r z a de t r a b a j o a c a u s a de s u b a j o n i v e l de 
e n t r e n a m i e n t o , de s a l u d o a c a u s a de l a s c o n d i c i o n e s d e p l o r a b l e s 
de l a v i v i e n d a , c u a l q u i e r p l a n r e g i o n a l f r a c a s a r á e n su i n t e n t o 
de r e s o l v e r l a c u e s t i ó n de l a d e s o c u p a c i ó n , 

.En e s t e c a s o , más f r e c u e n t e de l o que se s u e l e p e n s a r , r e s v i l t a 
más e f i c i e n t e emplea r l o s r e c u r s o s en ayuda d i r e c t a a l a s pe r soná i s , ' 
de manera de sviperar s u s d i f i c u l t a d e s b á s i c a s . Sé h a n - o b s e r v a d o c a s o s 
de p rog ramas r e g i o n a l e s de i n d u s t r i a l i z a ò i ó n qué , d e b i d o a l a 
s i t u a c i ó n s e i m l a d a , t e r m i n a n p o r u t i l i z a r mano dp Obra f o r á n e a a l a 
r e g i ó n . . . • 

En segundo t é r m i n o , l a ayuda a l o s l u g a r e s (que s i e m p r e r e p r e s e n t a 
una ayuda i n d i r e c t a a l a s p e r s o n a s ) , r e q u i e r e que e l mecanismo i m p e r -
s o n a l d e l mercado y de l o s p r e c i o s f u n c i o n e con c i e r t a e f i c a c i a . 

/ R a r a vez 
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Rara vez s e r á é s t e e l c a s o en l a s r e g i o n e s s u b d e s a r r o l l a d a s , de manera 

que puede c u e s t i o n a r s e l a e f i c a c i a de l a ayuda a l o s l u g a r e s p o r 

e s t a v í a . 

Po r o t r o l a d o , no debe p e n s a r s e que a l e l e g i r una opc ión como 

l a ayuda a l a s p e r s o n a s s e e s t á p a s a n d o a un plsino n e t a m e n t e a - e s p a c i a l 

de a c c i ó n . Después de t o d o , l a s p e r s o n a s e s t á n d e f i n i t i v a m e n t e l o c a l i -

z a d a s en e l e s p a c i o g e o g r á f i c o . 

Una a l t e r n a t i v a a d i c i o n a l que t ambién a p a r e c e en r e l a c i ó n a l 

d i se i io de l a e s t i - a t e g i a e s l a o p c i ó n e n t r e e l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l 

s o c i a l b á s i c o y_ el d e s a r r o l l o d_e lo s , se^c tores d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i v o s . 

Por s u p u e s t o , no s e t r a t a nuevamente de vma o p c i ó n d i c o t ô m i c a , s i n o 

más b i e n de e s t a b l e c e r im é n f a s i s en una u o t r a p o s i b i l i d a d . 

En c i e r t a medida l a s e l e c c i ó n de una de e s t a s a l t e r n a t i v a s 

(o l a combinac ión de e l l a s ) e s t á d i r e c t a m e n t e v i n c u l a d a a l a e s t a t e g i a 

de d e s a r r o l l o n a c i o n a l que s e s i g a y a l a c o n c e p c i ó n a c e r c a d e l r o l 

d e l E s t a d o cue en e l l a a p a r e z c a . 

En e f e c t o , c u a n t o más " k e y n e s i a n a " s e a l a e s t r a t e g i a n a c i o n a l , 

e s d e c i r , c u a n t o más é n f a s i s s e ponga en e l i n c r e m e n t o de l a demanda 

g l o b a l , t a n t o más v o l c a d a s e r á - t a n t o l a e s t r a t e g i a n a c i o n a l como 

r e g i o n a l - h a c i a l a i n v e r s i ó n en c a p i t a l s o c i a l b á s i c o . 

P a r a l e l a m e n t e , s i en l a e s t r a t e g i a n a c i o n a l s e c o n c i b e a l 

E s t a d o como uji e n t e cuyo p a p e l económico p r i n c i p a l e s e l de g e n e r a r 

l a s c o n d i c i o n e s más adecvxadas p a r a que o t r o s s e c t o r e s de l a economía 

f u n c i o n e n cono a g e n t e s p r i n c i p a l e s d e l cambio , e l l o i m p l i c a en l a 

p r á c t i c a c o n v e r t i r a l E s t a d o en un " g e n e r a d o r de economías e x t e r n a s " . 

En p a r t e , l a s economías e x t e r n a s ( t e c n o l ó g i c a s p r i n c i p a l m e n t e ) se 

a s o c i a n a l a c o n s t r u c c i ó n de i n f r a e s t r u c t x i r a , e s d e c i r , c a p i t a l s o c i a l 

b á s i c o . O b s é r v e s e de p a s o , que e s t e t i p o de e s t r a t e g i a con fo rma , 

en a l g u n a m e d i d a , un modo de p r o d u c c i ó n que ha s i d o denominado Como 

n e o - c a p i t a l i s m o . 

/Un hecho 
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Un hecko , que s u e l e s e r p a s a d o p 'o r a l t o cuatíd'o "'ée e l i g e e s t e 

tij)0 de a l t e r n a t i v a , ( d e s a r r o l l o d e l - o a p i t a l s o c i a l b á s i c o ) p a r a 

d e f i n i r l a e s t r a t e g i a r e g i o n a l ; e s e l s i g ü i e n t e , ' Como e s b i e n s a b i d o , 

l a i n v e r s i ó n t i e n e dos e f e c t o s : auménto d e l i n g r e á o v í a m u l t i p l i c a d o r 

y aumento de l a c a p a c i d a d i n s t a l a d a (sea cap 'ac idád d i r e c t a m e n t e 

p r o d u c t i v a o n o ) . Cuando s e a p l i c a o p c i ó n icomo é s t a en r e g i o n e s 

r e z a g a d a s , y b a j o c i e r t a s " c o n d i c i o n e s , fes más p r o b a b l e que ambos 

e f e c t o s s e n ian i f iès t :en ' e n l a p r o p i a r e g i ó n , Í o que d e f i n i t i v a m e n t e no 

sucede a l e l e g i r l a * segunda a l t e r n a t i v a . -Côííipárese p o r e j e m p l o l a 

a l t e r n a t i v a de c o n s t r u i r una f á b r i c a q iin c^tíiino. en una c i e r t á r e g i ó n . 

Lo m á s - p r o b a b l e è s que e l e q u i p o de .òa]>ital r e q u e r i d o p a r a l a f á b r i c a 

deba s e r i n p o r t a d o de o t r a r e g i ó n ( en e l m e j o r de l o s c a s o s ) . A s i , 

e l e f e c t o rajultijlicador d e r l a i n v e r s i ó n b e n e f i c i a en g r an medida 

a l a s r e g i o n e s ya c a p i t a l i z a d a s ( r e c u é r d e s e ' l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l 

N o r d e s t e b r a s i l e r o a v í a d é . e j e m p l o ) . Por e l c o n t r a r i o , l a c o n s t r u c c i ó n 

d e l camino puede h a c e r s e en g r a n medida a t r a v é s de insumos de l a 

p r o p i a r e g i ó n , de forma que. é l e f e c t o m u l t i p l i c a d o r at iende, a ' m a n i f e s -

t a r s e en l a p r o p i a r e g i ó n . N a t u r a l m e n t e . , e l a n á l i s i s a n t e r i o r e s 

un a n á l i s i s de c o r t o jàlázo y p a s a p o r a l t o t ambién e l hecho de que 

e l e f e c t o ocupaciona.1 de l a c o n s t r u c c i ó n " de c a p i t a l s õ c i a l d e s a p a r e c e 

en buena medida a l t e r m i n a r e l p e r í o d o d e ' c o n s t r u c c i ó n . De t o d a s 

formas,j, son c o n s i d e r a c i o n e s que deben t o m a r s e eii c u e n t a a l d i s e ñ a r 

l a e s t r a t e g i a . • " " 

La o p c i ó n e l e g i d a (o más b i e n e l é n f a s i s e i í t r e e l l a s ) en 

r e l a c i ó n a l d e s a r r o l l o d e l c a p i t a l s o c i a l o a l d e s a r r ó l l o de l o s 

s e c t o r e s p r o d u c t i v o s , no t e n d r í a n e c e s a r i a m e n t e que s e r l a misma 

p a r a t o d a s l a s r e g i o n e s . Dependiendo d e l r e s u l t a d o d e l d i a g n ó s t i c o 

e f e c t u a d o y de l o s o b j e t i v o s que s e p e r s i g a n en o a d a - l e g i ó n , ' d e n t r o 

de una misma o p c i ó n e s t r a t é g i c a r e g i o n á l ^ n a c i o n a l , p o d r í a n d i s t i n g u i r s e 

v a r i o s m a t i c e s en su a p l i c a c i ó n . A s í p o r e j e m p l o , e s p r o b a b l e que 

en l a s r e g i o n e s m e . t r o p o l i t a n a s í 'qüe en g e n e r a l é n f i í e n t a r á h tana s i t u a c i ó n 

que p romoc ión) l a © . a t r a t e g i a e n f a t i c e l a s á c c i õ n è s 
v i n c u l a d a s a l c a p i t a l s o c i a l b á s i c o V ' E n o t r o t i p o de r e g i o n e s p o d r í a , 
p o r e l c o n t r a r i o , a p l i c a r s e una èBt3: 'a tegia b a s a d a en e l d e s a r r o l l o 
de l o a s e c t o r e s d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i v o s . / E n f i n 
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En f in . , f a c t o r e s t a l e s como e l r o l r e l a t i v o d e l E s t a d o , l a 
s i t u a c i ó n e:riLstente en cada r e g i ó n , l a c a p a c i d a d g e r e n c i a l d i s p o n i b l e 
( t a n t o en e l s e c t o r p ú b l i c o como en e l s e c t o r p r i v a d o ) t e n d e r á n a 
c o n f i g u r a r una r e l a c i ó n d e t e r m i n a d a e n t r e e l e s f u e r z o que e l p a í s haga 
en cada r e g i ó n . e n t é r m i n o s de i n v e r s i o n e s i n f r a e s t r u c t u r a l e s e 
i n v e r s i o n e s d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i v a s . 

Un ú l t i m o a s p e c t o que debe s e r c o n s i d e r a d o a l d i s e ñ a r l a e s t r a t e g i a 
de d e s a r r o l l o r e g i o n a l ( ú l t i m o d e n t r o de e s t e r e c u e n t o i n c o m p l e t o , s i n 
que e l l o s i g n i f i q u e p r e l a c i ó n ) t i e n e que v e r con l a opc ión que p o d r í a 
denominarse d e s a r r o l l o económico v e r s u s d e s a r r o l l o s o c i a l . 

Al r e s p e c t o , e s p r e c i s o e s c l a r e c e r dos i m p l i c a c i o n e s de l a 
opc ión p r o p u e s t a . 

En p r i m e r t é r m i n o , e l concep to de d e s a r r o l l o s o c i a l no debe s e r 
e n t e n d i d o como l a p r e s t a c i ó n de c i e r t o s s e r v i c i o s s o c i a l e s p o r p a r t e 
d e l E s t a d o , t a l e s como s a l u d , e d u c a c i ó n y v i v i e n d a . E s t o s s e c t o r e s han 
s i d o t r a d i c i o n a l m e n t e c a l i f i c a d o s como s e c t o r e s s o c i a l e s , p e r o e s c l a r o 
que e l d e s a r r o l l o s o c i a l s e r e f i e r e a fenômenos más c o m p l e j o s que t i e n e n 
que v e r con l a e s t r u c t u r a , o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de l a s o c i e d á d . 
A t í t u l o de e j e m p l o , l a s u p e r a c i ó n de l o s t r a d i c i o n a l e s d é f i c i t de 
v i v i e n d a i n d i c a .un más a l t o n i v e l de d e s a r r o l l o econômico, p e r o no t i e n e 
una r e l a c i ó n d i r e c t a con e l d e s a r r o l l o s o c i a l de l a comunidad. 

En segundo t é r m i n o , s i e l p r o c e s o de cambio s o c i a l s e e n t i e n d e 
c o r r e c t a m e n t e , no p o d r í a e í c i s t i r an t agon i smo e n t r e e l d e s a r r o l l o econó-
mico y e l d e s a r r o l l o s o c i a l . Ambos son p a r t e de un mismo p r o c e s o , y 
s i l o que se b u s c a en l a s o c i e d a d e s un cambio no c o n f l i c t i v o , ambos 
t i p o s de d e s a r r o l l o deben e n t e n d e r s e como c o m p l e m e n t a r i o s e i n t e r -
a c t u a n t e s . 

No o b s t a n t e , e s b i e n s a b i d o que en l a p r á c t i c a l a opc ión a n t e r i o r 
se p r e s e n t a de h e c h o , y una u o t r a a l t e r n a t i v a e s s e l e c c i o n a d a , o , a 
l o ¡llenos, e n f a t i z a d a , 

U t r i a ha e s q u e m a t i z a d o l o s o b j e t i v o s de Tina p o l í t i c a s o c i a l de 
deBarro3J.o r e g i o n a l s e ñ a l a n d o que é s t o s p o d r í a n a g r u p a r s e de l a manera 
s i g u i e n t e : i ) m o t i v a c i ó n y m o v i l i z a c i ó n de l a comunidad; i i ) i n c o r p o r a c i ó n 
mas iva de l a p o b l a c i ó n a l p r o c e s o de p r o d u c c i ó n ; i i i ) a c e l e r a c i ó n s i s t e -
m á t i c a de l a m o v i l i d a d s o c i a l ; i v ) i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l ; v) i n c o r p o r a c i ó n 

/ d e l a 
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de l a p a r t i Q i p a ç i 6 n . p o p u l a r ; Vi)l é l e v a c i ô n p r o g r e s i v a ãe l o s n i v e l e s de 
v i d a ; v i i ) , c l e í i n i c i ó n de una imagen n a c i o n a l y r e g i o n a l , ( U t r i a , 1 9 7 0 ) . 

S i s e o b s e r v a q^ue a l g u n o s de l o s o b j e t i v o s : a n t e r i o r e s s e a l c a n z a n 
como s u b p r o d u c t o d e l s i m p l e c r e c i m i e n t o econômico , s e r í a t a l vez m e j o r 
s e ñ a l a r qu.e uxid. opc ión : ( e s t r a t é g i c a ) a f a v o r d ê l . - d e s a r r o l l o : s o c i a l , 
t i e n e que v e r Con. una m o d i f i c a c i ó n p r o f t i n d a de l a e s t r u c t u r a * de p o d e r 
v i g e n t e que. s i g n i f i q u e t^?! to una e l e v a ô i ô n - s u b s t a n c i a l - e n e l n i v e l de 
p a r t i c i p a c i ó n ( t a n t o a p t i v a cQnio-pas iva) 4e l a comunidad , como una 
t r a n s f o r m a c i ó n a c e l e r a d a en l o s ^ v a l o r e s , s í m b o l o s y r e l a c i o n e s s o c i a l e s . 

E n t e n d i d o a s í e l p r o c e s o - d e . d e s a r r o l l o s o c i a l , su o p o s i c i ó n 
a p a r e n t e a l p r o c e s o de d e s a r r o l l o ecoaiómico se c l a r i f i c a en t é r m i n o s de 
un a n á l i s i s de c o r t o p l a z o . - e v i d e n t e que t a l cainbio en l a e s t r u c t u r a 
s o c i a l genera, a l t e r a c i o n e s en l ^ s r e l a c i o n e s s o c i a l e s , j u r í d i c a s y de 
p r o d u c c i ó n , que impide e l . d e s e n y o l v i i a i e n t o normal 'de l p r o c e s o a h o r r o -
i n v e r s i ó n . Só lo cuando e l nuevo o r d e n s o c i a l , c u a l q u i e r a que é s t e ô e a , 
s e h a l l e c o n s o l i d a d o , s e r á p o s i b l e a t e n d e r a l o s a s p e c t o s pu ramen te 
económicos d e l proce.so de caonbio. 

Es de i n t e r é s h a c é r l a o b s e r v a c i ó n en e l s e n t i d o de que l a " r e g i ó n " , 
como.unidad t e r r i t o r i a l i n t e r m e d i a e n t r e l a " l o c a l i d a d " y e l " p a í s " , -
p r e s e n t a p r o b a b l e m e n t e b a s t a n t e s - v e n t a j a s como marco g e õ g r á f i c o de 
r e f e r e n c i a d e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o s o c i a l . A s í p o r e j e m p l o , l a 
móv i l i z a c i ón s o.c j a l - en t o r n o a d e t e r m i n a d o s o b j e t i v o s r e s u l t a más f á c i l 
de l o g r a r a . r i i v e l reg ioneü. que a n i v e l n a c i o n a l . De i g u a l modo, l a 
c o h e s i ó n s o c i a l t a m b i é n s e e s t r u c t u r a con mayor f a c i l i d a d a n i v e l 
r e g i o n a l y l o mismo p o d r í a d e c i r s e con r e s p e c t o ã l a ^ r t i c i p a c i ón 
p o p i a a r Q l / 

Todas estas diversas opciones o combiAácionès de opciones que • 
vein dando origeh'a la estrategia de deâàrròllo regional debèh" confonnar 
un todo coherente y consistente'de acciones,' tanto en el plañó interno 
(a la estrategia) como en el plano externo (en relación a la estrategia 
global) a ella. 

Véase d i T e l i a T.., "E l c o n c e p t o de d e s a r r o l l o p o l a r i z a d o de 
p l a n e a c i ó n r e g i o n a l . - Un e n f o q u e s o c i o l ó g i c o " . R e v i s t a ' SIAP, 
Vol.- I l l , Nü 1 2 , 1 9 ^ 9 . 

/ZA Las 
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Las políticas para el desarrollo regional 

Una vez que ha sido definida la estrategia de desarrollo regional y en 
el narco de los principios guías, deben especificarse las políticas 
para el desariHjllo regional. • 

En un modelo explícito o implicit» de planificación rigen los 
mismos principios de solución que en el campo de las ecuaciones mate-
máticas, es decir, una condición sine que non para la existencia de una 
solución al modelo es que se especifiquen tantas políticas como grupos 
de objetivos hay (en realidad se exige que a lo menos un instrumento de 
política se aplique al logro de.cada objetivo). 

Esto sugiere que lo que usualmente se denomina como "política de 
desarrollo regional" es en realidad, un complejo conjunto de políticas 
globales para cada región por un lado, y de políticas interregionales 52/ 
y espaciales 33/ por otro. En la práctica será difícil evitar un cierto 
grado de traslape entre ellas. 

Los antecedentes que haji sido reunidos mediante el tipo de ejer-
cicio descrito en las secciones precedentes.de este libro, permiten 
configurar una primera aproximación a las políticas regionales. El 
diagnóstico, los objetivos y metas y la estrategia, en conjunto con una 
primera idea acerca de los instrumentos posibles de utilizar, configuran 
un cuadro suficientemente detallado para definir las políticas. 

Hay un asunto de importancia teórica que debe ser discutido en 
relación a la determinación de las políticas para el desarrollo regional» 

Es frecuente observar en algunas experiencias de planificación 
regional (la política formulada en Chile durante los años 196^-1970 
constituye un buen ejemplo de ello) una tendencia casi obsesiva a definir 
una política global específica para cada una de las regiones del sistema, 
suponiendo, al menos implícitamente, que cuanto más diferenciadas sean 
tales políticas, tanto mayor es la evidencia de los avances de la 

32/ Es decir, políticas cuyo alcance es nacional, pero que admiten 
grado de diferenciación entre regiones. 

33/ Esto es, políticas dirigidas al sistema espacial multipuntual para 
las cuales no pueden introducirse diferenciaciones regionales 
significativas y que son también distintas de las políticas econó-
micas globales de tipo tradicional. 

/planificación regional. 
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planificación regiònal. En no pocos casoffíêsto revela un éníóque innece-
sariamente rígido y. restringido del problema, sobre él cüâí deben 
tenerse en consideración dos hechos. 

Por un lado, es un error pensar que la estructura eòòhóraica y 
social de las regiones constituye un todo homogéneo. Muy por el 
contrario, lo usual es que dicha estructura esti constitüidá por una^ 
compleja malla de actividades en la cual se insertan sectores modernos 
y.sectores atrasados. Así, en una región pueden coexistir sectores • 
industriales altamente tecnificados con sectores agrarios extraordina-
riamente atrasados y primarios.3V En,tá.l caso, el problema no puede 
ser planteado como si se tratara de leVaaitar toda la estructura regional 
a otro nivel. •' 

Por otro lado y en parte debido al mismo fenômeno anterior, debe 
también tenerse presente que el espacio no actúa como un elemento ' " 
diferenciador igual para todas las activldàdes* Por supuèsto, este hecho 
tiene una marcada influencia en la ôorrectâ definición de las políticas 
regionales. 

Así por ejemplo, éñ una invéstigación reciente sobré diferenciales 
territoriales de productividad y salarios industriales en Bíásil, se 
observa que la localización: geográfica (el espacio) es un factor sensi-
blemente: meno£ importante que la tecnología y qué el tamaAo dé lás 
plantas en la explicación de las diferencias de productividad industrial. 
Se concluye, en el mismo estudio, que en tal casc» (y en referencia á ' 
este problema circunscrito) es más efictenie regionalizar üna política 
(sectorial)- nacional que diseñar políticas regionales específicas. 

Esto conduce a pénsar que las políticas regionales deMeran ser 
concebidas como un conjunto flexible de políticas .globales para ciertas 
regiones, regionalización de políticas nacionales en otros cásos, más 
el manejo puramente a-espacial de ciertas variables económicas.-, Natural-
mente, la combinación precisa de estos elementsoâ depende de cada caso 
concreto. Lo importante es evitar cualquier corteepción rígida, totáli-
zante y formulada sobre débiles bases empíricas'. • ' • ' ' • 

3 V Descriptivamente hablando, se trata de verdaderas regiones duales^ 
/Otro factor 
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Otro factor que es preciso comentar en relación a la forfinúlaciôn 
de las políticas regionales tiende a destacar la íntima interrelaciôn 
entre los aspectos económicos y los aspectos físicos a nivel de cada 
región. Probablemente cuanto mas se desciende en la escala•géográfica, 
mayor es el peso relativo de los aspectos físicos de planificación, en 
contraposición a los aspectos puramente económicos de ella. Esta regla 
tiene su excepción sin embargo, en el caso especial de las regiones 
metropoliteinas, en donde la optimijsación en el uso del espacio aparece 
como un elemento clave de su control. ^ 

Asimismo, los asuntos sociales constituyen otro de los elementos 
o ingredientes básicos de la política regional, ya que èn un maíco 
geográfico relativamente reducido - como es la región - será mas 
sencillo alcanzar una serie de objetivos relacionados con la moderni-
zación de la sociedad, objetivos que fueron reseñados al discutir las 
opciones estratégicas del desarrollo regional. Así pues, el contenido 
de la política a ser definida para cada región, representa una combi-
nación de cuestiones económicas, físicas y sociales. 

Puesto que ciertos objetivos del desarrollo regional han sido 
caracterizados (véase la sección correspondiente de este libro) cómo 
objetivos del sistema regional en su totalidad o como objetivos propios 
del sistema regional (son, como se recordará, objetivos referidos 
realmente a un sistema espacial multipuntual), determinadas políticas 
estarán dirigidas preferentemente al logro de tales objetivos, sin 
perjucio de contribuir también a otros propósitos» 

Los ejemplos más notorios de políticas regionales diseñadas en 
función primordial de este tipo de objetivos están constituidos por 
una política de transportes y comunicaciones (que es usualmente consir 
derada como una política eminentemente sectorial) y por una política de 
desarrollo urbano. Una política nacional de desarrollo urbano focaliza 
su atención en la orientación y control del sistema nacional de centros 
urbanos y sus proposiciones principales se asocian justamente a los 
asuntos de tamaño, número, distribución espacisQ. y funciones de un 
conjunto orgánico de centros urbsinos, por encima de cualquier división 
regional del país. Es decir, la política de desarrollo urbano aparece 
directamente ligada a la organización del espacio. Por su lado, una 

/política de 
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política de transportes y corjiunicaciones, centra su interés en la 
consideración.4,e la malla o red de transportes y, comunicaciones qué' 
precisamente, interconecta todos los puntos del sistema urbano. Dado 
que la finalidad última de una política de esta naturaleza es aumentar 
la movilidad, de recursos y bienes (y también de informaciones) penetrando 
al mismo tiempo a través de todo el espacio geográfico, es natural 
asociar la política de transportes y comunicaciones al objetivo de la 
integración nacional, sin perjuicio nuevamente, de Jjonerse también al 
servicio; de otros objetivos específicosi. 

De la relación estrecha entre objetivos propios del si&tema - ;-
regiorial y las políticas de desarrollo urbano y de transportes y comu-
nicaciones no puede extraerse la conclusión- errónea de que ambas 
políticas no.admitirían, en un caso dado, algún grado de diferenciación 
regional. .,Es obvio que la politic^ de. transported por-ejeÈplo, . podría 
colocar un fuerte énfasis en el tratamiento de una región específica» ' 
como es igualmente obvio que :1a infraestructura'de transportes es • ' 
desigual en varias regiones.. Sin embargo, el énfasis y la concepción 
de ambas políticas apunta más a la consolidación de sistemas y redes 
nacionales que a asuntos más particulares de una o varias regiones. 

El manejo y control,^en general la administración del sistema 
urbano del país, es, sin lugar ^ dudas» uno de los principales instru-
mentos de la política general de desarrollo regional; es una política 
por derecho propio. . ; > 

El sistema de centros urbanos se conviert-e en un madio. de la 
política general de desarrollo regional en la medida en queV i) deliliê-
radamente se creen las condiciones para transformatr ciertos centros 
urbanos en centros de crecimiento tal ccímo este conceptoi es empleado 
en la teoría de la polarización, 7 ii) se estructure también delibera-
damente el sistema urbano de macera de organi^arlo como un sistema 
jerárquico de lugares, centrales según la terminología de Losch- . 
Christaller - que cubra, de manera óptima todo el territorio nacional. 

Obsérvese que en*, la afirmación anterior se reconoce implícita-
mente que todos los centros urbanos tienen un atributo (real o potencial) 
de centralidad, pero sólo algunos de ellos tienen el atributo' de 
polaridad. /Administrarei 
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Administrar el sistema urbano en función de los intereses del 
desarrollo regional lleva a definir óptimamente él número, tamaño, 
distribución, funciones y relaciones de y entre los centros urbanos. 

La especificación del número de centros urbanos conlleva una 
definición en cuanto a la creación de nuevos centros urbanos (puede ser 
un programa de ciudades satélites) o a la mantención de la situación 
actual» La fundainentacióá de una decisión como ésa supera por supuesto 
el propósito de esta discusión. 

La determinación del tamaño de los centros urbanos implica plantear 
juicios acerca de la eficiencia de los tamsiños actuales y, sobre todo, 
implica el planteamiento de una verdadera política migratoria tanto 
de carácter rural-urbano como de carácter interurbano. 

El problema de la distribución de los centros urbanos sobre el 
espacio nacional está condicionado por las dos cuestiones anteriores. 
Lo que interesa en este sentido no es solamente la localización geográ-
fica de los centros, sino más bien su distribución por tamaño, es 
decir, el tipo de estructura'(primal o paretiana) a la cual se tiende. 

Las funciones de los centros urbanos deberán determinarse en 
relación a su tamaño y al tamaño del área de servicio a la cual sirven. 
En general, acá se tratará de ajustar la estructura de los centros 
urbanos al modelo de lufiares centrales, buscando minimizar el gasto 
total de transporte. Una vez definidas las funciones, será necesario 
proveer el equipamiento urbano necesario para sustentarlas. En este 
punto el problema se tráhsforma en un típico problema de planeamiento 
físico o más precisamente, de planificación urbana. 

La determ'inación de las relaciones entre los centros urbanos 
implica especificar su jerarquía y, en un terreno más concreto, implica 
determinar la magnitud y el tipo de obras inter-urbanas (vías de comuni-
cación y vías de transporte ligando los centros entre si) que será 
necesario efectuar para asegurar la movilidad-entre centros. 

Si tal política urbana, como ha sido reseñada, es de respoñsábi-
lidad directa o no de una Oficina de Planificación Regional, es una 
cuestión subsidiaria. Dada la magnitud de las tareas propuestas y la 
multiplicidad de agencias que se verán envueltas en ellas, parece 

/razonable pènèar 
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r a z o n a b l e p e n s a r en una f ç rma d e . a d m i n i s t r a c i ó n e s p e c x f i c a m e n t è 
d i s e ñ a d a p a r a e l l o . En t a l o r g a n i s m o , que no n e c e s a r i a m e n t e c o r r e s p o n d e 
a,,1a imagen, c l á s i c a de una S e c r e t a r í a de V i v i e n d a j e l s i s t e m a de 
p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l debe t e n e r una i n g e r e n c i a p r i n c i p a l . 

F i n a l m e n t e , cabe r e p e t i r que l a p o l í t i c a u r b a n a debe s e r . 
c o n c e b i d a y a d m i n i s t r a d a c o n j u n t a m e n t e con l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l , 
según se d e s p r e n d e de l a d i s c u s i ó n s o b r é e s t r a t e g i a s . En p a r t e , 
e s t a n e c e s i d a d de t r a t a m i e n t o s i m u l t á n e o d e r i v a d e l hecho de que 
l a p o l í t i c a u r b a n a e s t a b l e c e r á \xna c i e r t a p r i o r i d a d én e l d e s a r r o l l o 
de c e n t r o s g r a n d e s , med ianos o p e q u e ñ o s , y e l tamaño u rbano rio 
r e s u l t a i n d e p e n d i e n t e de l a b a s e i n d u s t r i a l . 

Es d i f í c i l , i n t e n t a r a l g u n a t i p i f i c a c i ó n de e s t a s p o l í t i c a s 
r e g i o n a l e s s i no e s a l a l u z . d e un a n á l i s i s c o n c r e t o en un s i s t e m a ' 
r e g i o n a l d a d o . Por e l l o , y a t í t u l o p u r a m e n t e i l u s t r a t i v o , B'e resume 
a c o n t i n u a c i ó n l a n a t u r a l e z a de l a s p o l í t i c a s r e g i o n a l e s d e f i t í i d a s 
en C h i l e en un documento p r e p a r a d o h a c e a l g u n o s a ñ o s p o r l a O f i c i n a 
de P l a n i f i c a c i ó n de e s e p ^ í s . E l eo'emplo s e u t i l i z a a c á p a r a f i n e s 
puramente d i d á c t i c o s y a l margen de l a v a l i d e z que a c t u a l m e n t e ' 
p u d i e s e n t e n e r t a l e s J)r:0nunciaraient0s. (ODEELAN, 1 9 7 0 . ) 

Sobre l a ' b a s e de un c u i d a d o s o d i a g n ó s t i c o , l a s doce r e g i o n e s 
de p l a n i f i c a c i ó n d e f i n i d a s e n ' C h i l e , f u e r o n a g r u p a d a s en c u a t r o c a t e -
g o r í a s , p a r a cada una de l a s c u a l e s s e d e f i n i ó u n a . p o l í t i c a g e n e r a l . 
T a l e s p o l í t i c a s son, , e squemát i camen te . , l a s s i g u i e n t e s : 

P o l í t i c a de c o n t r o l y r a e i o n a l i z a . c i ó n e s p a c i a l , a p l i c a d a 
a r e g i o n e s con vina e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a a l t a m e n t e d i v e r s i f i c a d a 
y que . s imul t áneamen te ; m u e s t r a n u n " a l t o i n g r e s ó p e r c a p i t a . y una 
a l t a t a s a de c r e c i m i e n t o en e s t e - i n d i c a d o r * En e l c a s o : c h i l e n o » 
s ó l o l a . l l a m a d a Zona M e t r o p o l i t a n a ' s e a j u s t a a e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s . 

Según se a f i r m a en. e l documento a l u d i d o , e s t e t i p o de p o l í t i c a 
p e r s i g u e l a o b t e n c i ó n de un manejo adecuado d e l c r e c i m i e n t o de 
e s t a r e g i ó n ( r e d u c i r su t a s a de c r e c i m i e n t o g l ô b a l ) con é n f a s i s 

/ p a r t i c u l a r en 
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p a r t i c u l a r en l a búsqueda de nuevas a l t e r n a t i v a s de e s t r u c t u r a c i ó n 

f í s i c a que p e r m i t a n s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s de c a r á c t e r u r b a n o 

de l a r e g i ó n , l a c u a l s e d e f i n e j u s t a m e n t e como vma r e g i ó n m e t r o p o -

l i t a n a , e s c l e c i r , como formada p o r una m e t r ó p o l i s , una p e r i f e r i a 

i n t e r m e t r o p o l i t a n a y im c o n j u n t o de c e n t r o s m e t r o p o l i t a n o s . 

Se puede, a p r e c i a r a s í que e l é n f a s i s de p o l í t i c a en e s t e 

c a s o se o r i e n t a h a c i a c u e s t i o n e s de r e o r d e n a m i e n t o e s p a c i a l o 

f í s i c o . 

b ) P o l í t i c a de r e c o n v e r s i ó n y p o l a r i z a c i ó n , a p l i c a d a a un 

c o n j u n t o de r e g i o n e s c a r a c t e r i z a d o s p o r p o s e e r una e s t r u c t u r a 

p r o d u c t i v a d i v e r s i f i c a d a , con un n i v e l de i n g r e s o p e r c á p i t a medio 

(o b a j o en a l g u n o s c a s o s ) y que m u e s t r a n tin c i e r t o e s t a n c a m i e n t o o , 

a l o más , una l e n t a d i n á m i c a de c r e c i m i e n t o . En g e n e r a l s e t r a t a 

de r e g i o n e s cuya b a s e económica s e a s o c i a a s e c t o r e s económicos 

o b s o l e t o s o a s e c t o r e s económicos p a r a l o s c u a l e s l a e l a s t i c i d a d 

i n g r e s o de l a demanda e s c o n s i d e r a b l e m e n t e b a j a . Desde o t r o pxmto 

de v i s t a , e s t a s r e g i o n e s p r e s e n t a n una e s t r u c t u r a e s p e c i a l poco 

a r t i c u l a d a con f u e r t e s v i n c u l a c i o n e s a l c e n t r o n a c i o n a l de c r e c i m i e n t o . 

La p o l í t i c a de r e c o n v e r s i ó n y p o l a r i z a c i ó n b u s c a , en e s t e 

c a s o , a s o c i a r l a economía r e g i o n a l a s e c t o r e s más d inámicos en 

t é r m i n o s de c r e c i m i e n t o , p rovocando a s í una v e r d a d e r a r e c o n v e r s i ó n 

e s t r u c t u r a l . Asimismo, l a p o l í t i c a b u s c a e s t r u c t u r a r un e spac io^ 

p o l a r i z a d o a l r e d e d o r d e l c e n t r o r e g i o n a l p r i n c i p a l m e d i a n t e e l 

f o r t a l e c i m i e n t o de l o s s u b s i s t e m a s u r b a n o s r e s p e c t i v o s y de l a s 

c o r r e s p o n d i e n t e s r e d e s de t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i ó n , 

c ) P o l í t i c a de d i v e r s i f i c a c i ó n e i n t e g r a c i ó n , d e f i n i d a p a r a 

c i e r t a s r e g i o n e s que m u e s t r a n un a l t o n i v e l de i n g r e s o p e r c á p i t a , 

una a l t a p o t e n c i a l i d a d , un c r e c i m i e n t o r á p i d o y una e s t r u c t u r a 

p r o d u c t i v a con un n o t o r i o p r e d o m i n i o de un s e c t o r p r o d u c t i v o . 

En g e n e r a l , s e t r a t a de r e g i o n e s de c o l o n i z a c i ó n p u n t u a l (con e n c l a v e s 

m i n e r o s o e n e r g é t i c o s ) s i n s i s t e m a s u r b a n o s c o n s o l i d a d o s y con ima 

muy e s c a s a v i n c u l a c i ó n con e l r e s t o d e l p a í s . La P a t a g o n i a a r g e n t i n a , 

l a Guayana v e n e z o l a n a y l a s r e g i o n e s c u p r í f e r a s d e l n o r t e c h i l e n o 

e j e m p l i f i c a n b i e n e s t e t i p o de r e g i o n e s » 
/ P a r a e s t e 
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P a r a e s t e t i p o de r e g i o n e s s e p r o p o n e e n t o n c e s una p o l í t i c a 
d i v e r s i f i c a c i ó n de su e s t r u c t u r a , p r o d u c t i v a con e l o b j e t o de , 

l o g r a r una economía raás e s t a b l e y de c a r á c t e r menos monoproduc to r . 
y . í j i t e > t a n t o eü t é r m i n o s i n t r a r r e g i o n a l ..como en 
r e l a c i ó n a una mayor i n t e g r a c i ó n f í s i c a con e l r e s t o d e l p a í s . -

Na tu ra lmen te , l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a • 
debe s e r p l a n t e a d a en e l marco de una e s p e c i a l i z a c i ó n i n t e r r e g i o n a l 
y de una complementac ión con e l sec to i^ r e g i o n a l p r e d o m i n a n t e . 

d) P o l í t i c a de s u s t e n t a c i ó n ^complementación, d e f i n i d a p a r a 
im grupo de r e g i o n e s c a r a c t e r i z a d a s p o r un b a j o n i v e l de i n g r e s o 
p e r c á p i t a , j íor un l e n t o c r e c i m i e n t o de; e s t e i n d i c a d o r , p o r e s t r u c -
t u r a s p r o d u c t i v a s no d i v e r s i f i c a d a s (y de b a s e a g r o p e c u a r i a ) y 
p o r . u n a r e l a t i v a p o t e n c i a l i d a d d e . d e s a r r o l l o . f u t u r o . 

P a r a e s t e t i p o de r e g i o n e s , , l a ^^pol í t i ca b u s c a c o n f e r i r un 
mayor g r a d o de s u s t e n t a c i ó n económica de modo de r e t e n e r r e g i o n a l -
mente l a p o b l a c i ó n . E s t a mayor s u s t e n t a c i ó n económica s e p l a n t e a 
v í a l a e x p l o t a c i ó n de l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s , complementada e s t a 
e x p l o t a c i ó n con a l g ú n n i v e l p r i m a r i o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de t a l e s 
r e c u r s o s . 

S i l a s p o l í t i c a s a n t e r i o r m e n t e d e f i n i d a s son combinadas con 
l a c l a s i f i c a c i ó n e c o l ó ^ ' i c a de l a s r e g i o n e s , s e o b t i e n e tma m a t r i z 
como l a que se m u e s t r a a c o n t i n u a c i ó n , que resume, , p a r a e l p l a n i f i -
c a d o r , una buena., c a n t i d a d de i n f o r m a c i ó n : 

POLITICAS 

AREAS CÓNTPvOL' BECONVEESION DIVEESIFICACION SUSTENTACION 

ZONAS • 
CONSOLI-
DADAS 

ZONAS EN-
COLONI-
ZACION 

• • • • 

/ N a t u r a l m e n t e , l a s 
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N a t u r a l m e n t e , l a s p o l í t i c a s a s í d e f i n i d a s no són n e c e s a r i a m e n t e 

e x c l u y e n t e s , y a l g ú n g rado de t r a s l a p o se p r o d u c i r á e n t r e e l l a s . 

Por o t r o l a d o , s e r á n e c e s a r i o d e t e r m i n a r t a m b i é n una c i e r t a e s c a l a 

de j e r a r q u i z a c i ô n e n t r e e s t a s p o l í t i c a s , dado que no son e s t r i c t a -

mente c o m p l e n e n t a r i a s . No son tampoco l a s ú n i c a s p o l í t i c a s que 

p o d r í a n d e f i n i r s e . A p e s a r de que son c o n s i d e r a b l e m e n t e g e n e r a l e s , 

l a s i t u a c i ó n e s p e c í f i c a de cada s i s t e m a r e g i o n a l g e n e r a r á t ambién 

l a e s p e c i f i c i d a d de l a s p o l í t i c a s r e g i o n a l e s . 

En e l e j e m p l o p r e c e d e n t e e l é n f a s i s s e c o l o c ó . e n l a e s p e c i f i -

c a c i ó n de l a s p o l í t i j s a s , glo^^^ cada r e g i ó n , s i n que se h u b i e s e 

hecho r e f e r e n c i a a l a s p o l í t i c a s i n t e r r e g i o n a l e s y a l a s p o l í t i c a s 

de í n d o l e t í p i c a m e n t e e s p a c i a l . 

La l i t e r a t u r a r e g i s t r a xma s e r i e de med idas de t i p o econômico 

(y a d m i n i s t r a t i v o ) que han c o n f i g u r a d o - d e n t r o de l o s p l a n e s de 

d e s a r r o l l o r e g i o n a l - l a s p o l í t i c a s r e g i o n a l e s . Por e j e m p l o , e l 

m a n e j o , c o n t r o l y o r i e n t a c i ó n de l a l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l ocupa 

un l u g a r d e s t a c a d o en t o d o s o c a s i t o d o s l o s p l a n e s c o n o c i d o s de 

d e s a r r o l l o r e / ^ i o n a l . 

Al e s t a b l e c e r una p o l í t i c a dada p a r a e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 

n a c i o n a l , d e b e r á n e s t a b l e c e r s e t ambién l a s p r i o r i d a d e s r e g i o n a l e s 

p a r a a p l i c a r t a l p o l í t i c a . E s t o r a r a m e n t e e s hecho de una manera 

e x p l í c i t a en l o s p l a n e s . La f u n d ã n e n t a c i ó n de l a n e c e s i d a d de 

p r i o r i z a r l a a p l i c a c i ó n de l a s p o l í t i c a s e s m e r i d i a n a m e n t e c l a r a . 

Por un l a d o , l a e s t r a t e g i a de d e s a r r o l l o r e g i o n a l h a b r á e s t a b l e c i d o 

un o rden de p r i o r i d a d e n t r e l a s r e g i o n e s ; p o r o t r o , l a h e t e r o g e n e i d a d 

e s t r u c t u r a l de l a s r e g i o n e s ( h e t e r o g e n e i d a d e n t r e r e g i o n e s ) hace 

i m p r e s c i n d i b l e d i f e r e n c i a r l a a p l i c a c i ó n de l a s p o l í t i c a s m e d i a n t e 

e l uso de p r i o r i d a d e s . Por e j e m p l o , una p o l í t i c a de l o c a l i z a c i ó n 

i n d u s t r i a l puede a s u m i r una a l t a p r i o r i d a d en una r e g i ó n -cuya 

i n d u s t r i a l i z a c i ó n s e d e s e a f a v o r e c e r , una med iana p r i o r i d a d en 

o t r o t i p o de r e g i ó n y t a l vez una muy b a j a p r i o r i d a d en una r e g i ó n 

e s e n c i a l m e n t e a g r o p e c u a r i a o m i n e r a . 
/ E l e s t a b l e c i m i e n t o 
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E1 e s t a b l e c i m i e n t o "de p r i o r i d a d e s r e g i o n a l e s p a r a c a d a 
p o l í t i c a s e v e r á g randemente f a c i l i t a d o s i - de nuevo - e l nümero 
de r e g i o n e s de p l a n i f i c a c i ó n e s r e d u c i d o . P a r a e l p l a n i f i c a d o r 

e s r e l a t i v a m e n t e s e n c i l l o d i f e r e n c i a r p r i o r i d a d e s s i l a s c a t e g o r í a s 
son p o c a s , p o r e j e n p l o , p r i o r i d a d a l t a , p r i o r i d a d mediana y .. 
p r i o r i d a d baj.a>. Más a l l á de e s t a s t r e s c a t e g o r í a s , l a d e t e r m i n a c i ó n 
c u a l i t a t i v a de l a s " p r i o r i d a d e s e s suiSamente ' d i f í c i l y s i e l número 
de r e g i o n e s e s g rande s e r á p r e c i s o a c u d i r a c o m p l i c a d o s métodos 
c u a n t i t a t i v o s . . ' ' ' ' 

Las p o l í t i c a s g l o b a l e s p a r a cada r e g i ó n s e r á n e n t o n c e s d e r i v a d a s 
p a r c i a l m e n t e d e l examen de l a s p r i o r i d a d e s que en cada r e g i ó n t i e n e 
e l c o n j u n t o de p o l í t i c a s i n t e r r e g i o n a l e s . Los o t r o s e l e m e n t o s qüe 
c o n t r i b u y e n a d e f i n i r l a p o l í t i c a g l o b a l de una r e g i ó n emanan 
t a n t o d e l d i a g n ó s t i c o de l a r e g i ó n como de l o s o b j e t i v o s r e g i o n a l e s 
que p u d i e s e n no e s t a r c u b i e r t o s p o r l a a p l i c a c i ó n e n d i c h a r e g i ó n 
de una d e t e r m i n a d a p o l í t i c a i n t e r r e g i o n a l . P o d r í a , / p o r e j e m p l o f 
s e r e l c a s o de una r e g i ó n con un i m p o r t a n t e grupo i n d í g e n a l o c a l i z a d o . 
con e l c u a l se p r e s e n t a n p r o b l e m a s de i n t e g r a c i ó n económica , 
s o c i a l y c u l t u r a l . 

E l c u a d r o s i g u i e n t e o f r e c e una i d e a a c e r c a , de cómo s e . 
e n t r e m e z c l a n l a s p o l í t i c a s i n t e r r e g i o n a l e s dando o r i g e n a p o l í t i c a s 
g l o b a l e s en cada r e g i ó n . 

/CUADRO DE 
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CUADRO DE POLITICAS KSGIONALES 

P o l í t i c a s y componentes 
i n t e r r e g i o n a l e s 

P r i o r i d a d e s segíín r e g i o n e s P o l í t i c a s y componentes 
i n t e r r e g i o n a l e s 1 

Región A Región B Región C 

L o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 

a ) C o n s t r u c c i ó n p a r q u e s i n d u s t r i a l e s A l t a B a j a . B a j a 

b ) S u b s i d i o s a l empleo de c a p i t a l B a j a A l t a Baja 
c ) S u b s i d i o s a l empleo de mano de o b r a A l t a B a j a B a j a 

d) P r o v i s i ó n de e n e r g í a A l t a Mediana B a j a 

F i n a n c i a m i e n t o r e g i o n a l 
a ) R e g i o n a l i z a c i ó n p r e s u p u e s t o p ú b l i c o A l t a A l t a A l t a 

b ) C r é d i t o s a l a r g o p l a z o Mediana B a j a Medianá 

c ) Bancos R e c i o n a l e s de Fomento A l t a B a j a B a j a 

D e s a r r o l l o r u r a l i n t e g r a d o 
a ) C o n s t r u c c i ó n de v i l l a s B a j a Ba ja , A l t a 

b ) E q u i p a m i e n t o s e r v i c i o s s o c i a l e s B a j a B a j a A l t a 
c ) E q u i p a m i e n t o c o m e r c i a l i z a c i ó n Mediana B a j a A l t a 

d) E q u i p a m i e n t o a s i s t e n c i a t é c n i c a Mediana B a j a Mediana 

POLITICAS REGIONALES GLOBALES POLITICA X POLITICA Y POLITICA Z 

/En e l 
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BŴ  «1. cuadro ahteriWt la èütaa^ertieal- de Iks prioridàiáes de 
las políticas inter regionales ('isttoa" es èiiQ>ré'ádo à'eâ cómo una figura 
nada mâtê  ,. da por'resultado ütía détèrmitíàda, pbífticá ^tíbal en ¿ada 
región, a la cual deben agregarse todavía los elementos propios de la 
región, ¿á^ . • • : ... . .-.o; ^ . 

En.general, cada polltica" ecónômioá• se ês^resà'mediante un 
conjunto de componentes y üa.conjuntó dê instrumentos. Én'conformidad a 
la manera de separar las distintas etapas del proceso de planificación 
regional adoptada en esté libró^ 'loé iñstrúáentOs de polltiéa regional 
ser^n discu^dós en_,el capítülô cõrrèspôndièntè'a lá ejécucífiri del 
pla^. En esta sección se (iisc\itírS"à^sêgüar^"un' conjunio''de p^ 
(con sus respectivos componentés')-Ve^ionalés'(iriterregiònalés) que son 
decuso frecuente en este conte'xtó'. •Wuévámâítei se trata de ej'etóplos 
cuya aplicabilidad práctica dependerá de cada situación en particular. 
Por razones ya claras, es .&t'il'fctíteenzar-por'la'p 
industrial." • .-V/ • '' 

Política de localización industrial . , 

El caso del sector in4\»;St;rî l representa un: caso especial dentro 
de la formulación de la política regional que va más allá de una •• 
simple regionalizaeión de la. política industrisú. nacional. En parte, 
este carácter.especial.del sector industrial deriva del mayor grado de 
movilidad geográfica del sector, así como.,de sus considerables efectoe 
multiplicadores y de su-impaçto sobr.e el proceso dp urbanización. 

Mediante una política de localización industrial (que incluye 
tanto la localización como la relocalizaciÓn de industrias)^ se persiguen 
varios objetivos simultáneamente» Por un lado se-,busca controlar o' 
aminorar el crecimiento industrial (y urbano).-de algunos grandes centros 
urbanos cuyo tamaño.se juzga excesivo en relación al país (en tal sentido 
toda política de localización industrial .contiene un fuerte "elemento 

35/ Para un ejemplo más elaborado sobre prioridades de objetivos y 
políticas víase: "La planificación regional y las prioridades 
presupuestarias en Oganda", por R.O. Lukiwja, en Planificación 
ge^Aonal y desarrollo Nacional en Africa, Mabogunje (comp.), 
Ediciones SIAP, Buenos Aires. 

/de control). 
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de control)» Por otro lado, la misma política de localización 
industrial persigue fomentar la instalación de industrias en centros 
urbanos localizados en regiones cuyo desarrollo y modernización se 
desea estimular. 

Hay dos cuestiones básicas que deben ser respondidas en relación 
a una política de localización industrial. ¿Qué industrias se 
localizarán en cada región? ¿Cómo se logrará la localización más 
adecuada? 

La rei^puesta a la primera pregunta implica efectuar un cuidadoso 
análisis en términos espaciales y en tSrminos de rama industriales 
de manera de lograr el mejor patrón de asociación entre regiones e 
industrias. No obstante, hay que tener presente de todos modos que la 
decisión de localización industrial no será n\inca (a lo ménos desde ©1 
punto de vista del sector p&blico) una decisión enteramiente técnica. 
En no pocos casos, factores puramente políticos o de seguridad deberán 
tomarse en cuenta en la decisión locacional- Véase como ejemplo, el 
fuerte desarrollo industrial impulsado en la dicada de los 6o en Arica, 
ciudad del extremo norte de Chile que, con excepción de su localización 
estratégica, no cuenta con ningfih elemento básico favorable para el 
desarrollo industrial. 

Sin embargo, es claro que la definición de la política de 
localización industrial deberá basarse, tanto como sea posible, en un 
análisis técnico que minimice el costo (social) de ella. 

Por-otro lado, la política de localización industrial deberá ser 
puesta al servicio de uxia política intrarregiónal que consideré 
simultáneamente los efectos urbanos de la industrialización y que 
evite la formación de verdaderos enclaves'industriales régionales 
que en definitiva favorecen más a los centros ya capitalizados que a 
las regiones que se desea desarrollar. De este modo, la política de 
localización industrial y la política urbana (entendida como el control 
de sistemas tirbanos) forman un todo indisoluble. 

;/Se pueden 
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Se. puedeíi emplear^diversas técnicas para estudiar lá''méjor 
asociación entre ramas industriales y regiones geográficas. Cúalqüiera 
de ellasi en definitivas significa hacer üñ estudió de ofertá'y dèmanàa 
tânto para los sectores industriales como parâ las regiones. " 

Desde el punto de'.'vista de Los sectores industriales es necesario 
examinar tanto las ftmciones dé producciSn óozoo los requerimientos 
urbanos qué plantea la actividad, en relâciSn a êspacio, necesidades de 
comunicación, de vivienda, de servicios, etc. Así se tendrá una idéá 
de los insumos directamente productivos— como de aquéllos indirectá-
mente productivos que la región debería ofertár para cada sector. 
Siempre desde el punto de vista de los sectores industriales, también se 
precisa calificar;el tipo de mercado que necesita cada industria para 
vender sus productos. El análisis de mercado" busca establecer lá 
importancia relativa de la demanda intermedia y de la demanda final 
en relación a la producción de cada industria y tâmbiên el carácter 
regional, nacional o internacional de ellas-. . ' 

Desde el punto de vista regional, el ̂ análisis de oferta y demanda 
persigue cuantificar la oferta regional de ins\imos directa y no 
directamente productivos para cada actividad industrial y el tipo de 
demanda existente para cada produtíto. üna manera de formalizar este 
tipo de análisis en el cual se, persigue la; mejor asociación entre 
sectores industriales y regiones, puede consistir en el uso de etlgfin 
modelo tal como el "modelo de accesibilidad^' desarrollado por Kláasen, 
Levem y otros. 1 

En dltimo término, la política de l;ocalización industrial se 
expresará en forma de una tabla de prioridades "para cada grupo 
industrial en todas las regiones. - Estas prioridades servirán para 
establecer en forma diferenciada los distintos estímulos locacionalés 
que serán concedidos. EL gráfico siguiente ilustra esta situación.36// 

36/ Dicho gráfico ha sido reproducido de un documeiato preparado por 
la Oficina de Planificación Nacional de Chile, en 1969. 

/Estando claro 
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Estando claro entonces el problema de cuáles son los grupos 
industriales que mejor se adaptan a las condiciones de cada región, 
corresponde enseguida plantear el c6mo se logrará tal localización. 

Por supuesto, la respuesta a tal pregunta depende en buena medida 
del sistema politico imperante y de la naturaleza de la propia 
planificación. En un sistema de propiedad estatal de los medios de 
producción, será suficiente que el organismo de planificación emita 
las órdenes pertinentes. En un sistema de propiedad mixtâ i como corres-
ponde a la mayoi'la de los países latinoamericanos, será necesario ün 
sistema ecóaóinico indicativo de premios y i castigos para inducir a los 
agentes econ5?aicos a tomar las decisiones correctas de localización. 

En un primer examen, pueden distinguirse a lo menos tres tipos 
de mecanism.o5 complementarios para l o g r a r l o s p r o p ó s i t o s de la política 
de localización industrial. - • 

Pueden establecerse ciertos mecanismos de control para prevenir, 
total o parcialmente, la instalación de determinadas industrias en 
ciertas áreas. Por ejemplo, puede usarse el poder del Estado para 
impedir por completo instalaciones' adicion^es de grandes estableci-
mientos en los grandes centros urbanos metropolitanos, como asimismo, 
puede impedirse la expansión y: diversificación in situ de los ya exis-
tentes (que es una forma tipitfa de «recimiento industrial en ciertos 
casos). Este'tipo de control directo se ha utilizado con éxito en 
Francia, en donde no se autorizan ett Piarís nuevas instalaciones de una 
superficie mayor de 500 m2. Huelga decirlo, una medida como ésta implica 
la existencia de un Gobierno suficientemente fuerte e independiente de 
los intereses industriales. Los mecanismos de control también pueden 
asumir un cairácter más indirecto, tales como permisos especiales, 
impuestos crecientes u otra modalidad semejante. 

Paralelamente a los mecanismos de control, se establecen en una 
política de localización varios mecanismos de estímulo que en el fpndo, 
representan transferencias y subsidios otorgados por el Estado. 

/Usualmente estos 
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. IJgualmente eetos mecaudsmps de estimulo-tienden a afecrtáir 
o a loa, costos. fi.1os de las empresas o a loa cogtos Variables de ellas 
o de alguitó, combinación de ambos elementos^ <. ' . 

Los estímulos dirigidos a los costos fijos, como por ejemploV-la 
reducciSn (segfin sectores y regiones) diferenciada denlos aranceles y 
gravámenes a la internación de bienes de capital» suelen.ser menos 
eficaces en la práctica, que*, lo. que se podria pensar; en principio, y 
en todo caso, no afectan del mismo, modo; a todas..las industrias. . . Se 
puede observar por ejemplo, que para muchas,industrias será preferible, 
sobre todo .en el largo plazo, pagar los-derephoSinórmales-y obtener 
así la posibilidad de instalarse en un .gr^¿centro urbano, para, por esta 
vía, asegurarse de inmediato urm importante^ frôcciSn del meroádo-' 
nacional, que. elegir una alternativa diferente. " / ' . 

Los estímulos dirigidos ,a los costos variables asumen; casi 
siempre la forma de exejaçionea-tributarias y apafentetóente, tienen 
en la práctica un mayor impacto que los anteriores. Náturalmenfe, 
tales.exenciones tributarias .sólo pueden ser concedidas por el -
gobierno central en el m^rco del contenido general d© la política 
impositiva. . , , - , 

Un tercer mecanismo, de uso corriente en la formulación de una 
política de localización industrial, es el financlamlento y construcción 
por el Estado de la infraestructtira física. Este tipo de estímulo se 
concreta mediante la construcción de barrios, .y parques industriaos 
por parte del Estado, los que son puestos a disposición de los 
industriales a título gratuito o mediante un ̂ costo nominal. En algunos 
casos, este tipo de instrumento alcanza un ,4xito notable como elemento 
de atracción industrial y como un ejemplo sobresaliente en América Latina 
puede citarse êl Centro Industrial de. Aratú eti Salvador, Bahía,; .Braisil. 
Naturalmente, el tipo de equipamiento varía, desde el simple lõteo de 
terrenos, hasta la proyisiói^ de servicios-cpmunes. 

• ' " . /Hecha esta 
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Hecha esta presentación genérica de los lineamientos básicos âe 
vina política de localización industrial es importante sistematizar 
de manera más completa los componentes principales de la política. 
Estos pueden ser esquematizados de la manéra isiguiefite: 

a) Construcci6n de párquès y barrios industriales. De acuerdo a 
los objetivos del desarrollo règional y en función de los estudios 
técnicos mencionados anteriormente, deberá propónerse en el plan 
regional el nümero, localización, tamaño y equipamiento de los parques 
O barrios industrióles a ser construidos por el propio Estado (esto 
dependerá dé definiciones estratégicas ya analizadas) o por autoridades 
más locales, como pueden ser los Municipiosi Él equipamiento de cada 
parque dependérâ del tipo, tañlañó y número de industrias a localizar y 
puede incluir sólo el loteo jr urbanización (câlles, eleetrieidad, agua 
y redes de gas, teléfono y desagüe) o puede incluir servicios (bancos, 
talleres de reparación, locales de tiso c<imfin) e incluso una adminis-
tración gerencial del parque. 

Es importante tener presente que la construcción de parques 
industriales debe ser 'considérada como un componente' bastante selectivo 
de la política de localización industrial y en consecuenciá (como lo 
prueba además la Experiencia de varios paíseé) debe evitarse la proli-
feración indisçrimiiiada de ellos y'la comí>etencia excesiva entre 
localidades. Esto sugfiere que, lais d«,cisiones .finales en esta materia 
son necesariamente decisiones centralízadias; ^ 

b) Incentivos de empleo. Eh' cualquier política de localización 
industrial en el marco de ún plan de desarrollo regional se corre el 
riesgo de que los programas de industrialización no signifiquen un 
aporte sustantivo a la solución de los problemas regionales de desempleo 
7 subempleo. En general y dadas las -tendencias tecnológicks actuales, 
ello será difícil de lograr a menos que se subsidie explícita y fuerte-
mente el uso de técnicas intensivas en mano de obra.37/ Además, el 

37/ El escaso efecto-empleo de la industrialización del Nordeste en 
Brasil ha sido tema fácil y favorito de casi todos los analistas 
de la experiencia brasilera. 

/subsidio cumple 
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sul>sidio cumple cçn la finalidad de lisicer más atractiva la localización 
en la '^periferia'', parái el inversionista privado.^ Ajiipra bien, puestp 
que los salarios pagadps por nuevas industrias en el interior .deberán 
ser notoriamente superiores a los sal^ios pagados en el "centro" 
(para contribuir a desviar el flujo migratorio), un incentivo al empleo 
deberá incluir tsmto el diferencial,de salario como un "premio" por el 
empleo adicional de mano de^obra. El pago de un subsidio directo a la 
empresa deberá ser preferido a cu^quiei-,,mecanismo indirecto y el 
Estado puede establecer convenios específicos de duración limitada, con 
cada nueva empresa ^ ser localizada en las áreas.o .regiones prioritarias. 
Se trata, como.seria fácil de demostrar numéricamente,, de.un mecanismo 
efectivo, pero de indudable costo. ^ " 

c) Incentivos a la capitalización. Puede ser que en determinados 
casos, los incentivos de empleo deban ser combinados dentro de la 
política de. localización industrial con incentivos a la capitalización 
(esto es, a la selección de técnicas intensivas en. capital) para 
industrias y regiones determinadas.. Esto es particularmente valedero, 
ojuando se desea mejorar la capacidad competitiva iijternacional de 
ciertas actividades industriales, generalmente localizadas en regiones 
ya desarrolladas. En no pocos casos, la política general d^ . 
industrialización y substitución de importaciones ha terminado por 
alterar de tal manera los precios relativos del capital y del trabajo 
que el resultado ha sido !un estimulo desmedido a favor de técnicas 
intensivas de capital. Por lo menos, en la política de localizacióh 
industrial deberá intentarse corregir este, hechow Los mecstnismos" 
específicos para incentivar la capitalación son conocidos e 
incluyen liberaciones, para la internación de equipos de capital, 
reducción de impuestos sobre ganancias^ depreciación acelerada, etc. ' 

d) Provisión de energía. Si bien se trata" de un problema 
usualmente cubierto en los planeis' sectoriales, la adecúadà provisión, 
en cantidad, seguridad y precios, de la" energía eléctrica (o de otras 
fuentes) para uso industrial,• debe estar cuidadosamente contemplada en 
la políti<ja de localización industria;! 

/e) Adiestramiento de 
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e) Adiestramj^ento de la mano de obra y capacitaciSn empresarial. 
La falta o la simple escasez de mano' de obra entrenàda en oficios de 
tipo industrial puede ser un impedimento crucial para el êxito de una 
política de localizaciSn industrial. Sobre la base de los estudios 
previos que definirán el tipo de indúétria a ser localizada en cada 
región será indispensable elaborar un "programa de formaci&ri acelerada 
de mano de obra calificada en centros regionales ad-hoc. Igualmente 
importante puede ser establecer programas de asesoría y capacitaciSn 
empresarial destinados a introducir métodos gerenciales modernos en 
la gestión administratava de las empresas regionales; 

f) Snpresas estatales. Otro posible componente de la política 
de localización industrial es la propia actividad empresarial del 
Estado. En algunas circunstancias, el êxito de una política de 
localización industrial dependerá de la capacidad del propio Estado 
para implantar, en los sitios seleccionados, verdaderos polos 
industriales» es decir, actividades industriales de cierto tamaño, 
capaces de externalizar las economias de su operación hacia las 
empresas privadas de menor tamaño que bajo otras condiciones no podrían 
absorber las deseconomlas externas inherentes a un procesó inicial de 
industrialización regionais 

Administración regional 

Si la función de planificación regional se introduce como una 
función innovadora «n la gestión del Estado, cabe.esperar que el 
sistema vigente de administración interior (sub-nacional) no sea el 
adecuado para una categoría regional de acción. Tanto la administración 
comunal como la provincial o estadual deberán ser replanteadas para 
dar cabida a un sistema de administración regional. 

Tal vez si sea en este punto en donde se generarán los mayores 
problemas políticos de la planificación regional. Cualquiera sea la 
manera de concebir el nuevo sistema de administración regional, es 
claro que esta nueva instancia de gobiernp obtendrá poder a partir 
tanto de la delegación de poder por parte del gobierno central òomo 

/de la 
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de la cesión de poder,.por partç de los gobiernos lociPkles, (municipales 
o proyincisdes). Es igualmente claro, que, será más. fácil delegar poder 
para el, gobierno central que;, para los gobiernos locaies, por . la simple 
raz&n de que en este último caso xjualquier-cantidad de poder cedido 
(al gobierno , regional) representa. un^ parte , relativam^t^ importante 
del pp^er total detentado por cada gobierno, local.. , ; s . , 

Se requerirá,entonces de todo. .el peso y de toda la capacidad^,d« 
arbitraje del gobierno central parfi poner en marcha un sistemíiode' • 
administración regional. Loscomponentes sobre los cuales puede ̂  
establecerse esta riçforma de rêgimen,.dt administraçiSn interipr ^el. ' 
Estado deben contemplar a. lo, menos los puntos siguientes: : - . 

a) Regionalizaciôn del.pals. El primer aspecto a abprdar es la 
regionalizaciôn djsl pais, ya que ello claramente implica una revisión , 
de la división'ípolítico-administrativa vigentfs» : :.Como es esta una- - . 
tarea que - en esta, secuencia del. proceso de planificación - ya-ha sido 
abordada en la etapa.del diagnóstico, sólo corresponde indicar que la 
regionalización deberá. esta,r basada no sólo en criterio? económicos 
sino en la consideración de las necesidades que planteará un.sistema 
de administración regional» .Asi, la región no -sólo será Içi expresión 
de un cierto espacio homogineo o la expresión de ciertas relaciones 
funcionales y geográficas., sino también estará caracterizada pomo la 
unidad-territorial de la expresión del gobierno y administración • 
interior del Estado.- . - - . 

-b) Establecimiento de una autoridad polltioo-adminisferativa 
regional. Particularmente en aquellos casos en que las regiones 
comprenden varias unidades de la división pollticora(toinistrativa, será 
necesario establecer una autoridad regional. Ello déFivá, por una parte, 
de la nèò^esidad de ejercér a lo largo del territorio el poder político 
para la conservación del orden público interior y la "seguridad exterior, 
y por otra, de la necesidad de asegurar él cumplimiento de los objetivos 
económicos y sociales pérséguidos por el Estado, para' 16 cuál la 
coordinación institucional dentro de la régióni resulta ineludible. 

• /Resulta casi 



- 1 9 0 -

Resulta casi supérfluo señalarlo, para cumplir con este papel la 
autoridad, regional del)e estar dotada de efectivas facultades y atri-
buciones coordinadoras y fiscalizadoras de los Servicios p&blicoso 

c) Organos de administraci&a.regionalSe puede establecer dos 
tipos de organismos administrativos diferenciados en cuánto a su 
naturaleza y en cuanto a sus•funciones. Por un lado, pueden establecerse 
firganos de coorainaci6h administEativa,; destinados a asegurar la 
coherencia y la oportunidad de las acciones que ejecutan los diversos 
servicios de la administraci6n central en el distrito regioñal. Se 
trata, en este caso, del intercambio de información y dé coordinación 
entre las diversas delegaciones regionales de la administración central, 
por ejemplo, coordinación entre las delegaciones regionales de las 
secretarias nacionales de transporte o de vivienda, o coordinación 
entre las varias agencias locales que tienen relación con el sector 
agropecuario. Por otro lado, pueden establecerse órganos'de-
administración propiamente tales« de naturaleza descentralizada 
territorialmente y cuyas funciones pueden ser asesoras, deliberativas o 
ejecutivas. Un ejemplo de tal organismo puede estar dado por un 
Consejo de Administración Eegional o por un Consejo Económico y 
Social Regional. 

Sin duda, la creación de un sistema de administración regional 
sólo será viable en el marco de una descentralización territorial 
efectiva del aparato del Estado y tal sistema podrá operar con 
eficiencia sólo si cuenta con un respaldo técnico adecuado que tendrá 
que ser provisto por el propio sistema de planificación regional.^S/ 

Financiamiento del desarrollo regional 

Otra política regional usualmente planteada en los planes de 
desarrollo regional consiste en el establecimiento de una serie de 
mecanismos financieros regionales (componentes de la política) cuya 
finalidad es captar y canalizar.el ahorro regional (ya sea dentro 
de una región o entre regiones) hasta transformarlo en inversión. 

38/ A pesar de la indudable trascendencia del tema, existen pocos 
estudios y pocos libros sobre aspectos institucionales del 
desarrollo regional. Para un estudio internacional comparativo: 
Schaeffer, W., Administration for Regional Development, UN/Public 
Administration Division, New York 1975 (mimeo). /Se ha 
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Se ha stigèr'id&' qué-el ijresupWstb público (fisco más las 
instituciones públicas) constituye uno dé los principales inecánismos 
financieros regioaales -ètí la' métodos 
y técnicas utilizados en la'C0fffecci5n'preèupuVstariá permitan 
verdaderamente regiòàalizâr éste inètrumehtò idV polítxcá econômica. 
En teoria, lá tarea de prepárâí ün pfesüpuésíd'pSÓlicb'regionalizado 
no parece como àlgo insüperábíéi ' 'Después dé tòdò, cada proyecto, cada 
programa y cada gastó incitiíâò"en el'presiípiieístó-programa del sector 
público puede ser referido geogrâfielmenteÕ Èn"la'p sin embargo, 
la regionalizacién del presúpueáto tropieza, por un lado, con la falta 
de preparación (para esta tarea) de la administracién pública regional, 
y por otro, con la propia natHirkleza de las leyes orgânicas de 
presupuesto que'eli la -piráctiteá a;signan íesponsábiíidadés piíésüpuestarias 
globíúLés a los distintas sérviéios. Así, las transferencias entre 
programas y entre proyectos Cy con mayor raz6n entre regiones)^ terminan 
por anular la intención primitiva. No obstante, el esfuerzo áébe ser 
emprendido, aun cuando se l'e cohcibá como una lâbor educativa de largo 
plazo.- ' . " i •• • '-

En rigor sin' embat'go, ün presupues'tó regional, rió deíse ser entendido 
simplemente como'una presentaci&lfx geògrâficamente deskgre^ada èx«post 
facto de las inversiones públicas sectoriales, como se desprende del 
párrafo anterior. Ello cbhètitúye s61o üri ¿rimer-paso." En realidad 
el presupuesto debe basarse año a áñb en la puesta en Íúarcíia del plan 
y de las politicaé para el desarrollo regional; en este sentido el 
presupuesto se conviertè èri el principal instrumento operativo 
(de ejecución y control) de la eistrategia y de la política regional 
del Gobierno. • • ; - . 

Asi interpretado, él píesupüeisto regibnal dé capitál del sector 
público debe ser un reflfejo financiero de todos los componentes y 
acciones comprendidos por lae diversas-políticas regioüales. Es, por 
asi decirlo, la cará financiera y òpèfativa deí cuadró generál de 
políticas ejemplarizado en-está misma sección. Se comprende asi 
también que el presupuesto regional no tiene por qué còincidir con 
el presupuesto total del sector público, ya que la acción regional viene 
a ser sólo una parte de la acción total del sector público. 

/Un sistema 
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tJn sistema financiero regional puede ser estruqturado en torno 
a diversos tipos de organismos. 

De partida, el sistenja bancari^ tiene que ser.reformulado, a, 
lo menos en sus aspectos operativas. Es un hecho bien conocido que 
el sistema bancario. opera generalmente como el j)rinc,ipal vehículo 
de transferencias monetarias de la periferia hacia el centro. Debe 
asegurarse la manera como las instituciones bancarias regionales, 
retengan en la región los recursos que captan. Necesariamente para ello 
deberán existir amplias oportunidades 4® inversión local no menog 
rentables que las oportunidades extrarregionales alternativas. 

Paralelamente al sistema bancario propiamente tal, puede crearse 
un sistema de "fondos regionales de desarrollo" pomprendiendo tanto 
un fondo nacional como un conjunto de fondos regionales® Estos "fondos" 
no son otra ©osa que verdaderas, sociedades regionales de inversión 
cuya finalidad, básica es administrar los recursos puestos a su 
disposciôn tanto por el sector público como jpor los propios ahorrantes 
privados dé cada región. La creación de tales fondos ofrece un amplio 
campo para canalizar la participación popular regional en proyectos 
específicos de desarrollo. IjQoluso, a través de este tipo de mecanismos 
pueden ensayarse formas no tradicionales de propiedad y de • • • . • • .;'•••It-, B;"' -.: 
administración. 

Un ejemplo de un tipo de fondo regional de desar^llp puede 
encontrarse en el llamado "Fondo de Participación de Estados y •( 
Municipios" que funciona en Brasil. En dicho, fondoj lajS; transferencias 
(en im porcentaje global fijo) federales a loe gobiernos estaduales y 
municipales, se determina en función del tamaño,, población y nivel de 
renta de cada unidad subnacioneil. 

Adicionalmente o en foraa sustitutiva a estos fondos regionales 
puede pensarse en una estructura financiera que corresponda a una. 
Corporación Regional de Desarrollo. El Ixito que algunas corporaciones 
de desarrollo regional han obtenido en algunas partes de América Latina, 
hace que tales organismos ejerzan un gran atractivo en l^s propias ̂ , 
comunidades regionales. , 

/Tattibién puede 
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También puéde pénááí'se en varias formas alternativas de fihánciar 
el desarrolló regional mediánte mecanismos qué liguen los ingresos de 
alguna dnstituciíil financiéra á la e*iÍlotaex6n'de los récursoé natiirales 
de la región, es déciri una especie"royaltíe" régiónal. Este tipo 
de fuente financiera ha éido ènsàyàdà' bon cierto êxito en Chile (éri las 
regiones productoras de Cobre)V en Bolivia (en eí Departámento de 
Santa Cruz en relación a la explotación de petróleo) y en varias otras 
partes de Latinoamérica. De una* manera' silnilàr, en algunos casos los 
ingresos de ciertas Coiíporaciones Règiohaleis dependen' dél nivel general 
de actividad económica de la región coino es él'Oaso dé la Juntá de 
Adelanto de Arica (Chile) cuyos ingresos provienen bSsicáSiente del 
producido del impueèto de transferencia'. ' 

En relación a los aspectos fiiianciérós del desarrollo regional 
a escala nacional,'Súhâeffer haéé él siguiente comentario en un 
informe preparado para Nacioáés-Unidas: ' 

"El desarrollo regional'nacionál presenta un problema de 
financiamiento completamente distinto. Primero' que tòdõ, lá plani-
ficación y coordittacion dé- las actividades de desarrolló regional ' 
son consideradas como una función corriente dé gobierno eii todos loé 
casos considerados^ -ÉS'ún aspecto/fundamental dé la administración 
nacional y, en algunos casos, de las relaciones intergubernamentales. 
Sin embargo, cómo-el ejemplô de Chile éláramérité lo'éeñalá, la 
creación de unidades de planificación y cooirdiiiacióii al nivel regional 
no significa tomar en cuenta las necesidades financieras regionales 
para propósitos de desarrollo* Algunoé tipos de instituciones dé 
inversi-ón y crédito, son todavía laterales a la planificación y 
çoordinaciión regional» Las instituciones bancarias pueden cumplir 
algunos de estas funciones,' pero las bancas comerciales usuales én 
los países en desarrollo rara vez, si es que en alguna oportunidad, 
proveen una solución adecuada al problema,- dedicados como están la 
mayoría de ellos a préstamos de corto plaz?o, altamente seguros y con un 
rápido retorno. El resultado de esta deficiencia en el íinanciamiento 

/del "desarrollo 
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del desarrollo ha sido la creación de una plétora de instituciones 
bancarias especialesf a menudo al nivel nacional« para'préstamos dé 
vivienda, préstamos para mejoramiento>agrícola, préstamos para pequeñas 
industrias, préstamos para cosechas, préstamos para inventarios, 
etc^era. El capital inicial y suplfitorio es corrientementé provisto 
por el gobierno y tales bancas operan comc instituciones pfiblicas 
descentralizadas." , . " 

'*Qtra respuesta a la necesidad de fuentes financieras especiales 
para el desarrollo ha sido la instalación de corpóracionés de desarrollo 
vinculadas a y cowo parte de la estructura nacional de regionalizaciSn. 
El programa nacional de regionalizaciôn de. Venezuela provee un excelente 
ejemplo de lo anterior ya que se ha diseñado una corporación dé 
d e s a r r o l l o independiente para cada región» l ias funciones de estas 
corporaciones van más allá de las funciones bancarias•en el sentido de 
que algunas de ellas han emprendido investigaciones econômicas, han 
financiado estudios de factibilidad y se han comprometido muy positi-
vamente en la determinación de los objetivos y prioridades•de la 
programación del desarrollo. En algunos casos, íás corporaciones 
invierten en empresas privadas, ayudan en su organización y entrenan 
a sus ejecutivos, asumiendo asi un papél muy positivo eh é l proceso de 
desarrollo." , 

"Un patrón muy variado de corporaciones de desarrollo privadás 
y mixtas en regiones deteiminadas caracteriza también el cuadro dol 
desarrollo regional nacional en Francia. En realidád, una red 
extremadamente compleja de este tipo de institucioíies se ha desarrollado 
en Francia envolviendo diversos grados de control público ó privado. 
Como sucede con los bancos especiales, las corporaciones de desarrollo 
regional normalmente reciben su capital inicial del gobierno haciòhal, 
sumplementado en varios casos por contribuciones de los estados y de 
las autoridades locales y aun, por parte de la empresa privada. Fondos 
adicionales pueden conseguirse mediante préstamos o compra de acciones. 
En la mayoría de los casos se espera que tales organismos lléguén a 
autofinanciarse y que incluso generen un retorno adecuado en relación 
a la inversión hecha en ellos." (Schaeffer, 1973») 

/En cualquier 
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En cualquier .caso. bajo ̂ cualquier modalidad, el -ôistèrna financiero 
regional .debería cumpli-r-las- 'funchiones siguientes: i)' ádministrar las' • 
transferencias fiscales y, p&blicas hechas a la región; ii) captar 
ahorro regional privado,}, iiiO.. transferir ahorro -©xtrarxegibnal jjJíivado 
de acuerdo a la..poli-tî a de-desarrollo nacional; iv) cola^rár en'la 
identificación de proyeaiS.os de inversiôn;. v) transformar-'ea ahorro èn 
inversión real; vi),permitir la pajrticipaciôn regional en nuevas foiinas 
de p;ropiedad y< administración, ̂  j -, : ;, • ^ ̂  '' 

Desarrollo irural integrado' 

En no pocos casos los problemas regionales fíicjaentran sus raices, ̂  
en asuntos ligados a la estructura y funcionamiento del mundo rurgl. 
El enfoque tradicional o la respuesta tradicional a los problemas 
rurales (que son más amplios .que los simples problemas de producción 
agropecuaria) ha sido de.carácter eminentemente sectorial. Este,enfoque 
es parcial y como respuesta es .inefectiva en.la mec|ida en que de.t?*|,6 
de los problemas rurales se encuentren cuestiones t£pica;mente ̂ espaciales. 

Por otro lado, cualquiera haya sido la .opción çstj:«atêgica priori-».̂  
tizada al examinar la dicotomía desarrollo polar,iza,do-d9s,arrollo no 
polarizado, queda por resolv.er el problema de cómo integrar .el mundo 
urbano e industrial con el mundo rural agropecuario.. .Inalufo en muchos, 
casos, la posibilidad de fortalecer el desarrollo dQ uno; o ya.rips 
centros urbanos interiores, pasa ineludiblemente por la modernización 
de su hinterlánd rural dé manera de formar mercados ,de, tscmaño mínimo 
para sostener una base económica. 

Una posible respuesta a este tipo de asunto puede encontrarse vía . 
la aplicación de una política d® desarrollo, rviral integrado. 

Una política de desarrollo rural integrado significa concentrar . . 
la población rural diseminada melante la estructuración de un sistema 
jerarquizado e interconéctado de centros rurales con el objeto de: 

/i) facilitar 
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i) facilitar y reducir los costos de la prestaci&n de servicios 
sociales básicos tales como salud) educaciSni vivienda'y otros; 
ii) facilitar y reducir los costos de la asistencia técnica agropecuaria; 
iii) reorganizar el espacio de una manera más funcionál; iv) facilitar 
la incorporación de los campesinos a la economía monetaria de 
intercambio mediante la localización adecuada de la infraestructura de 
mercadeo; v) modernizar las actitudes, valores y pautas de conducta ele 
la población rural mediante üna concentración que facilite el intercambio 
de ideas y la convivencia social; vi) facilitar el próceéo de parti-
cipación popular a nivel de localidades básicas y, vM)^ reducir el 
costo de la integración física del territorio. 

Los componentes principales de la política de desarrollo rural . 
integrado son los siguientes: . , 

Selección de áreas. Puesto que la política y el programa 
específico de desarrollo rural integrado no será aplicado homogéneamente 
en todo el país, surge la necesidad de definir y seleccionar las áreas 
de aplicación. Esta es xaia cuestión bastante delicada puesto que el 
êxito de una política de esta naturaleza dependerá en buena medida del 
tipo de área inicialmente selecciojaada. Por lo menos tres criterios 
podrían sugerirse para la, identificación de áreas potenciales de 
desarrollo rural integrado. 

En primer lugar puede considerarse, desde el punto de vista de 
los intereses de la planificación regional, la dispersión de la población 
como un criterio relevante puesto que uno de los objetivos a alcanzar 
es la reestructuración del espacio. Volumen de población por distrito, 
su distribución en términos de clases de tamaño de los lugares poblados 
y su ubicación espacial constituyen los datos básicos para aplicar este 
criterio. 

En segundo lugar puede considerarse el nivel de pobreza de la 
población eventualmente beneficiada. Debe tenerse presente sin embargo, 
el considerar la pobreza como un criterio de selección, lo señalado en 
relación a este tópico en el examen de las opciones estratégicas del 
desarrollo regional de manera que se defina una línea consistente de 
acción. 

/En tercer 



.' En-, tehcer , lugár> debé^ coMsSiiãíCtkrsáB^' püsíbilida'á~í¿¿fel -de 
degarroilaar-proyectos agropecuarios' 6 .aferoindustriales i^eñtables èn 
, el área - en cuesti6n fiobré lá bàsè diè«lós rééürèòs'naturales' existentes. 
No debe ponerse en pellgío él êâcitb' uña política de'éátd'nálitiraieza 
forzando ;lás òosas más'allá dè̂ tin'il£mite''fázonàble-. La política dé' 
desarrollo rural"íntegrádg'^Ao^aa üna tSolítidá social; si se desea ' 
ayudar a los"habitanteé de ún área én^que sé dáh las'dos primeras 
condiciones pero =no la'^teícerá,'es pfeféríbl'é utilizar mecanismos ' 
alternativo®. . • : -t :. > • -
, ConstrucciSn de vi^llag. ̂ na Vé̂ z- 'qué ̂ é ' T ^ las'áreas 
de aplicación de la pollti^tf'dé iiesWrbllb für^ integrado i serll 
necesario fortalecer la itífríieôt̂ uctiírá? dé álgíÊti 'lugiar pobládo ô, en 
algunos casos, eer& necesario realmente construir villas ad^hoc. Pará 
ella deberá éeleccionarsé el verdaderamente 
un lugar centWl del éreá)défiiiii*^- eí' tíBnáñó Wséádb,' formularse un 
esbozo de-un .-pláno 'reguládbtí y :deberilh t^étinlTsé Tòs'tipos de 
construbciSn (hítbitácionalv- de sérVicios y cbmuWtarik)'necefeários. En 
esta ets^a 'deben resolvérsé tàMbiên iôfe- p*í)blemá& de électiricidad y 
agua involucrados «ti el 4ÍBVñtí''de cualquier íuigar 

.; E-qülpamiento-'- de - educeusiSn. Scj.bre dei.lá poblaci'Sñ del'Srea 
deberán definirle las 'facilidades éducaci'otóáléó que éé iristalar&n en̂ 'el 
lugar central. ; Esto se refi%rô no sSlo al tamalo del éqtiipamiento 
educacional sino taèbiSh ál tipo de facilidad educacional (ciclo 
primario, escuela de pròàüccifth, etc.). Dében considéraree tambiêri 
las necesidades físicas que puede implicàr un pro^ama de alfabetización 
de adultos^ ' ''' "• ' ' .. •; 

Equipamiento•de salttdw ' Cási"lás mismáé consideracibnes del 
punto anterior són"válidas én relación''al equipamiento de salud. 
Deberán definirsé las fiiecesidades físicas'•y él tipb de prestación 
médica y para-midica que se ótorjsar&^ eñ'cada lugar central de las 
Ureas, de desarrollo rural integradoi'^ ' 

/Éqüipámientó de 
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Equipamiento de asistencia técnica. Uno de los propósitos básicos 
de la política de desarrollo rural integrado es justamente facilitar 
la extensión y la prestación dé asisíeiicia^têcnica a los agricultores, 
particularmente a áquelios'qué menos acceso tienen a las fuentes de 
tecnología agropecuaria. Por esta razén* es necesario definir cuidado-
samente él equipamiento néóésario de asistencia técnica a ser provista 
en cada área. La orieataei&n general de'la asistencia tícnica 
dependerá tanto de los recursos naturales de cada área como del uso 

. . • • . . . ¿ * .̂i . O- •• • . 
actual del suelò y de la naturaleza especifica de los proyectos 
agropecuarios. La asistencia técnica debe incluir la experimentación, 
la extensión, la demostración, el seguimiento y control"èn"el uso de 
técnicas de manejo, y la asis"tencia' financiera (como una función 
paralela ds apoyo). : -

Equipamiento de comercializàción.' D"a<iò que uno dé los problemas 
típicos que se encuentran en él medio rural de varios países es la 
dificultad por parte de los pequeños a'griciíLtores en el acceso a mercados 
en donde puedan ofrecer competitivamente sus productos, en la implan-
tación de xina política de desarrollo rural integrado deberá contem-
piarse la instalación de las facilidades físicas de bodegaje que supone 
la existencia de un poder comprador estatal (al cual obviamente tendrían 
acceso las empresas y negocios privados) en «1 íreai Se tráta de 
garantizar a los productores dél área la compra de sus productos en 
condiciones por lo menos iguales a las prevalecientes en mercados 
establecidos, evitando al mismo tiempo cualquier posibilidad de 
explotación monopólica de ellos. 

Reforma agraria. Es difícil pensar en una política de desarrollo 
rural integrado (por lo menos con el alcance definido acá) que pudiera 
ser llevada a cabo sin afectar de alguna forma el régimen de propiedad 
de la tierra. Desde luego, la pobreza de los habitantes de un área 
potencialmente beneficiada puede estar estrechamente ligada a la 
distribución de la propiedad agrícola, de manera que esa sola razón 
justifica algún tipo de reforma. Naturalmente hay muchos y complejos 
aspectos envueltos en un proceso de reforma agraria que no corresponde 

/tratarlos acá 
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tratarlos acá;- sin embargo, desde el punto de vista de ibs propósitos 
de una política de desarrollo rural integrado es pertinente recordar 
que una, modificación al régimen de- propiedad de la tierra no s5lo 
debe buscar una distribución más justa de la tenencia de ella 'sino que 
además jôebe garantizar que cada nueva unidad' de propiedad contenga a 
lo menos una mínima parte de tierra de buena calidad agropecuaria. 

RepionalizaciSn dé políticas sectoriales 

Una política para el desarrollo regional de una naturaleza 
diferente lo constituye la propia regionalizaclón de ciertas políticas 
sectoriales. Naturalmente este proceso constituye un paso lógico si 
previamente han sido regionalizadas las metas sectoriales y aunque en 
este caso no se trata de establecer una, nueva política como tal, ha 
sido usual en la. experiencia de América Latina considerar esta, 
explicitación regional de las políticas sectoriales como una política 
para el desarrollo regior^ por derecho propio. 

Las políticas sectoriales se expresan generalmente en términos 
totalizantes para el sector. Así,por ejemplo, una política de fomento 
pesquero pusce establecer como medio para alcanzar su objetivo un 
incremento sustancial de los préstamos, créditos y asistencia técnica, 
al sector. Normalmente no se llega más allá en la definición de la 
política sectorial. En el caso del sector agropecuario por ejemplo, 
el objetivo de aumentar la oferta interna de alimentos puede exigir 
plantear como medio una reforma agraria cuyas características 
intrínsecas quedan bien determinadas (qué formas de propiedad se 
establecerán, qui indemnización se pagará, etc.) sin que usualmente 
se especifique la connotación geográfica de dicha política. 

Algo similar, sucede con el establecimiento de las políticas 
globales contenidas en el plan general de desarrollo. La política de 
increment^ las exportaciones o la política de elevar el nivel de 
empleo, por ejemplo, rara vez contienen algún tipo de especificación 
regional. 

.f ' ' • 

/Hay aquí 
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Hay aqui, en consecuencia, un campo amplio para generar 
información regional (no otra cosa es en el fondo una política) 
mediante el análisis del impacto territorial de las políticas globales 
y sectoriales» 

Este proceso de regionalizaoiôn de políticas se hará confrontando 
el diagnóstico regional con los objetivos y metas regionales por un 
lado, y las políticas sectoriales por otro. El resultado se expresará 
en la especificación de áreas de prioridad para cada política sectorial.. 
Estas áreas de prioridad señsilan el Infasis geográfico que se aplicará 
en las políticas sectoriales y constituyen una piéza de información de 
extraordinario valor para las oficinas locales de planificación. 

Así por ejemplo, la política de fomento agropecuario, uno de 
cuyos componentes puede ser a su vez una política de reforma agraria, 
será calificada en términos geográficos (según las condiciones de cada 
región) dando origen a un ordenamiento territorial mediante el cual 
será posible establecer la intensidad del proceso de reforma agraria 
en cada región. O bien, si el simple manejo de los precios (al 
productor) es señalado eií la política sectorial agropecuaria como el 
instrumento principal, la planificación regional deberá estar en 
condiciones de señalar cual es la eficiencia regional de dicho 
instrumentó. Pudiera suceder que en determinada región la estructtira 
de la' propiedad hiciera inefectivo un estímulo de precios para aumentar 
la producción, por efecto de la existencia de latifundios, por ejemplo. 

En definitiva, se tendrá entonces una jerarquización regionsúL 
para cada sector económico para el cual se haya especificado una 
política económica. Examinando la prioridad de una región determinada 
en relación a todos los sectores productivos, se podrán establecer las 
modificaciones administrativas requeridas en esa región de parte del 
aparato estatal. Retomahdo de nuevo el caso agrario, si la región en 
cuestión resulta un área de primera prioridad en términos de una 
reforma ágraria, ello obligará por cierto a adecuar la estructura 
institucional del sector público en esa región, de manera de responder 
eficientemente a las necesidades del sector. 

/Es pertinente 
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Es pertinente dar término a esté bomentarif» sobre regionalizaciôn 
de políticas y-programas sectoriales destacando una obsetvaciSix 
'adicionali * ' : : • • ,••••.. . r. ..•• 

La ê icperienciá enseña que en, la mayoría de 'los casos, los 
programas y proyectos sectoriales tienen un: impacto territorial 
(modifican la estructura del sistema espacial) bastante más notorio 
que las propias políticas regionales. De ahí justamente la necesidad 
de dar un contenido regional de acuerdo a las prioridades regionales 
que emergen de la estrategia »- a las políticas sectoriales y de ahí 
también'la necesidad de establecer s6lidos mecanismos institucionales, 
de coordinación sectórial-regional. . • : 

Hay dos o tre& razones que explican este mayor impacto 
territorial de los programas sectoriales. 

En primer lugar, las políticas sectoriales aparecen con frecuencia 
mas estrechamente asociadas a la ejecuci&n que las políticas regionales. 
Es decir, generalmente eii. el baso de los sectores, es una institución 
la que determina la política y la que ejecuta también los proyectos. 
Por ejemplo, un Ministerio de Vivienda fija la política de vivienda 
y también tiene agencias ejecutoras directas que construyen viviendas, 
en conformidad al contenido de lafi política. 

Rara vea"'sucede esto al nivel regional. En parte por la propia 
naturaleza compleja de los problemas regionales^ una Ojficina de 
Planificaciô.n Regional formula una política (que incluye aspectos 
espaciales y sectoriales) que es, en definitiva, ofrecida corad un 
"pedazo de información", a las agencias sectoriales ejecutivas y a 
algunas agenciáis de tipo territorial (corporaciones,). Sin embargo, 
falta por lo corriente un poder , o una opacidad de implementar 
realmente tal política regional. 

En segundo lugar, las políticas sectoriales son bastante más 
simples en su concepci&n que una política regional y esto es un 
importante factor que facilita la traducción de las normas de política 
en proyectos ejecutables. 

/En tercer 
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En tercer lugar, las políticas sectoriales suelen gozar de 
un considerable grado de continuidad.en el tiempo, aun cuando ello 
solo derive en algunos casos de la pura antigüedad y rutina burocrática 
de las agencias sectoriales ejecutivas. De cualquier forma, siempre 
hay algo marchando al nivel sectorial, siempre se construyen casas y 
caminos en cualquier región y por tanto siempre hay un efecto espacial 
por parte de los programas sectoriales. 

La continuidad de largo plazo de las políticas regionales es 
esencial para lograr los objetivos referentes a la transformación de 
la estructura espacial» Desde luego, esta continuidad no ha tenido 
un carácter histórico por la simple,razón de que los esfuerzos nacionale 
de desarrollo regional son,:bastante recientes. Acá se trata de 
garantizar la continuidad futura.de la política regional. Tal garantía 
solo puede generarse mediante la estrategia de desarrollo regional, 
cuyo principal papel es justamente ése y del establecimiento de un 
mecanismo de coordinación institucional insertado al más alto nivel 
del aparato del Estado. En tal sentido podría pensarse en una especie 
de ConscjO Ministerial de Or-deiiasiento Territorial, como un organismo 
supra-político (en el sentido de situarse por encima de las contingenciaf 
políticas de corto plazo) cuya función esencial sería tanto la 
coordinación sectorial-regional como el garantizar la continuidad de 
largo plazo de las políticas regionales. 

La generación de información como una política especial para el 
desarrollo regional.̂  

Todo el proceso de planificación puede ser visualizado como un 
proceso de insumo y producción de información. Desde este punto de 
vista no puede concebirse ni la preparación de un plan ni tampoco su 
ejecución, si paralelamente no existe un sistema de información capaz 
dç suministrar la información de entrada y capaz de transmitir la 
información de salida, 

/Al discutir 
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A1 discutir en'páginas anteriores la mecânica de formulación 
del diagnóstico regional', se tuvo oportunidad de apreciar la magnitud 
dé la informaciSh básica necesaria-,' información que difícilmente será 
recogida efióiehtemente sin la existencia de un sistema informativo 
ad-hoc. ÁhOra bien, el prócesò completó de planificación regional 
plantea exigèiicias' todavia mayores, ' tanto en cantidad coma en calidad 
y grado de prócesaraieñt'o de la informàòión. 

Todos los palees cuentan de hecho con algún sistema de información 
debidamente institucionalizado. Rara vez, sin embargo, la operación de 
estos sistemas" responde a las necesidades de- la planificación regional. 
Es un hecho reconocido que lôs censos y otras formas de recolección de 
infortaáción dan lugar a un proceso de agregación -(con respecto a la 
infirmación de basé' que tiene de hecho una referencia geográfica 
explicita)'qué termina por entregar cifras y estadísticas globales 
de escasa Utilidad paía el planificador regional» Lá experiencia 
indica que los organismos nacionales generadores de estadísticas 
corresponden generalmente a los segmentoó más antiguos e ineficientes 
del aparató estatal, siempre escasos de recursos y de personal califi-
cado y actuando, en cónsecuericia, de' acuerdo a pautas muy anquilosadas. 
En verdad, poco sé puede esperar si el plánificadór regional decide 
intentar aprovechar tales organismos. Más vale abordar directamente 
la cuestión de crear un sistema regional propio-. 

•Escapa al propósito' de eótas notas abordar el tema de la 
información para lã planificación regional 'dé'una manera- exhaüstiva 
(de todos'modos ello'ha sido~ hecho por el'autor en alguna otra 
ójiortunidad:) y', en consecuencia, acá sólo tíe mencionarán algunos 
aspectos generales. • ' - ' 

Por sistema de información regióña'l se entiende una estructixra 
diseñada y operada con el 'propósito de generar, procesar, archivar y 
transmitir información con una determinada base geográfica de 
referencia, base que es menor qué el país.' 'Como todo sistema de 
informabión, -los 'elementos estructurales están dados por los ceíitros 
gerieradoi'e's, por los canales dé comunicación y por los centros 
receptoi-ési. ' ' . v • • • • • . - v 

• " • • ' • /Es importante 
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Es importante tener presente que el sistema regional de 
xnformaci&n que se plantea hace un distingo entre dos clases de 
información, ambas igualmente necesarias para el proceso de planifi-
cación regional y para el desarrollo mismo de las regiones» 

Así, por un lado, al hablar de información en este contexto se 
entiende ésta como un conocimiento, general sobre un objeto, un 
sujeto o un proceso. Este es el tipo de informaci&n que se maneja 
cuando una región hace un esfuerzo para difundir su potencial de 
crecimiento por ejempo (para atraer posibles inversionistas) o su 
potencial turístico. Esta información, por lo general, no es 
cuantificable, expresándose en términos de juicios más que de cifras. 

Por otro lado, y en la acepción más corriente del término, por 
información se entiende un dato estadístico referido a algo mensurable 
y cuantificable, como por ejemplo, la tasa de crecimiento histórica, 
del ingreso regional» El sistema de información para la planificación 
regional deberá generar ambos tipoe de información. 

Un problema que deba ser resuelto desde el inicio de la puesta 
en marcha del sistema de información, se refiere a la selección de la 
base geográfica a la cual se referirá la información (por lo menos 
los datos estadísticos). Se pueden comparar tres alternativas en 
este sentido. . 

En primer lugar, se puede utilizar la propia región como base 
geográfica. Esto tiene la ventaja de consolidar la idea y la imagen 
de la región, particularmente dentro de la administración pública. 
Tiene algunas desventajas en el sentido de que la división regional 
no es necesariamente estable en el tiempo y, por otro lado, en ciertos 
casos puede representar un nivel de agregación aíin demasiado elevado. 

En segundo lugar, puede utilizarse la división político-
administrativa vigente, como base geográfica de la información. La 
ventaja en este caso, reside en la fácil agregación (al nivel regional) 
que puede hacerse. Además, en este caso siempre hay la posibilidad 
de aprovechar en cierta medida el sistema estadístico existente. En 
general será ésta la solución más aceptable en la práctica, aunque 
debiera buscarse siempre la menor unidad espacial posible como base 
(la comuna, el departamento, etc.). ^^ ^ ^^^ 
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. . En teroer lugar, y tal como se hace con cierta frecuencia en 
estudios urbanos .(y también en algunos países, como Suecia por ejemplo), 
puede áiseñarsé un sistema de coordenadas geográficas para localizarla 
información. En este caso, debe construirse una malla reticulada cuya 
dimensión está dada parcialmente por consideraciones de costo. La 
mayor ventaja de este método reside en la facilidad que otorga para el 
procesamiento electrónico de la información. 

Otro problema que merece enfatizarse en relación al sistema 
de información regional, es la importancia que en él adquieren las 
estadísticas de flujos {interregionalès)o Por supuesto, en este c^so 
la distinción entre stocks y flujos no está dada po-r una cuôstión 
temporal.sino por una cuestión espacial, No será posible obtener una 
visión del' sistema regional sin este tipo de estadísticas. Igualmente, 
la periodicidad y el grado de procesamiiento de la información deberán 
también ser decididos de antemano. 

Naturalmente la pregunta básica», es decir, qué información 
se recolectará, depende del alcance del propio proceso de planificación 
regional y de los métodos utilizados en él, 

jEn general, en relación a la puesta en marcha de un sistema de 
información para la planificación regional, deberá tenerse presente'la 
dificultad de montar desde la partida^un sistema altamente sofisticado. 
En esjte sentido resulta útil pensar en.' metas más' simples y modestas 
al comienzo, pero, por lo mismo, más factibles, • 

• Un èistema elemental de información, diseñado para alcanzar 
su máxima operacionalidad en un período de dos a tres años, podría 
ser basado en los siguientes elementos:. . . 

1, Generación de datos ^ 
2o Procesamiento ... ' 
3. Registro ' • . 
k. Comunicación • • 
5«> Almacenaje • ' •• . . • • . . 
6, Control del sistema 
7, Monitor 

/La puesta 
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La puesta en marcha del sistema» considerando las condiciones 
típicas de cualquier país latinoamericano, implica dos etapas, la 
primera de ellas a cumplirse durante el primer año de la experiencia y 
la segunda durante dos o tres años posteriores. Cada elemento del 
sistema puede ser analizado entonces en relación a estas dos etapas, 
de la manera siguiente: 
1. Generación de datos. En la primera etapa de montaje del 
sistema la generáciôn de datos sólo consiste en la recopilación 
sistemática de la información existente conjuntamente con la 
codificación de productores de estadísticas.. La lista de información 
presentada en relación al diagnóstico regional sirve para orientar 
esta recopilación inicial. El organismo oficial a cargo de las 
estadísticas y de los censos es, en esta etapa, la principal fuente 
de información. En una segunda etapa,, el sistema generará adicionalment 
su propia información que encuentra su base principal en los estudios 
cuantitativos regionales y en los aspectos cuantitativos del propio 
plan de desarrollo regional. 

Procesamiento. iJn la primera etapa se procesan los datos primarios 
sólo hasta el punto de generar datos de segundo orden, es decir, datos 
que resultan de comparar dos o más informaciones primarias (por ejemplo 
coeficientes, índices, etc.). En la segunda etapa, el sistema debe 
generar, mediante proce'samiento, datos de tercer orden, es decir, 
información estadística que .se elabora sobre la base de hipótesis 
tecnológicas o de comportamiento (por ejemplo coeficientes técnicas 
de insumo~producto o propensiones marginales al ahorro, etc.). 

Begistro. Inicialmente la información puede registrarse en 
cuadros especialmente diseñados que muestren tanto los valores 
absolutos como relativos de las cifras. El cuadro que se muestra a 
continuación puede servir como punto de partida del sistema. Posterior-
mente se deberá tender a un registro electrónico en el cual la 
información se vacia a tarjetas o a cintas de computador. 

AARJETA DE 
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TARJETA DE REGISTRO 

Cuadro Nümerq, 
Año ; 

Variable 

•REGISTRO DE LA VARIABLE 

Unidad 

i Base Geográfica i Valor Absoluto Valor Relativo 

i distrito 0 1 1 

i distrito Ó12 
1 . . . . . . . o 0 1 3 

¡PROVINCIA 
• • • • i 

0 1 

distrito 0 2 1 

distrito 0 2 2 

PROVINCIA • 0 2 

distrito 
i 

. 0 3 1 

ÍPROVINCIA ! 
IPais • 

0 5 ÍPROVINCIA ! 
IPais • 1 

Dist/País . Dist/Prov i Prov/País' 

"100.00- i 

100.00 i 

1 0 0 . 0 0 I 
100.00 , .,•. ..:.. I 100.00, 

iCôdigo Institución Periodicidad 
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ko Comunicaci&n. Durante la primera etapa de la puesta en marcha 
del sistema la forma más recomendable de comunicación puede consistir 
en una especie de Boletín de estadísticas regionales, de tipo anual. 
Más adelante el Boletín puede ser complementado con algfin sistema 
electrónico de comunicación que conecte automáticamente la Oficina 
Central con las Oficinas Regionales dç Planificación. 
3' Almacenaje. El almacenamiento de la información debe ser 
funcional con respectó a la modalidad de registro. Por esta razón, en 
la primera etapa puede recomendarse un sistema simple de gabinetes de 
metal provistos de carpetas colgantes. Cada carpeta contendrá un 
numero suficiente de copias de cada cuadro de registro. En etapas 
más avanzadas las propias tarjetas o cintas de computación proveen 
el mecanismo de almacenaje. 

Control del sistema. En la primera etapa se deben establecer 
algunas normas elementales sobre la administración del sistema de 
información. Estas normas deben clarificar quién es el responsable 
del sistema, quiln tiene acceso y cómo tiene acceso a los archivos y 
cómo se centraliza la petición de información hacia fuera del sistema 
(por ejemplo hacia otros organismos del gobierno) de manera de evitar 
duplicaciones. En la segunda etapa el control debe incluir además la 
verificación de calidad de la información. 
7. Monitor. El elemento "monitor'' del sistema de información se 
refiere a la medición y control del nivel de actividad (coyuntural) 
de cada subsistema espacial, sean éètás regiones, provincias o distritos 
de planificación. Esta actividad incluye el diseño de un sistema de 
indicadores coyunturales o de corto plazo para cada región y el 
establecimiento de una Oficina Regional de Estadística. Los indicadores 
coyunturales pueden basarse en elementos tales como impuestos a los 
negocios, consumo de energía eléctrica, subsidios de desempleo, 
seguridad del crédito privado u otros que se consideren pertinentes. 
El examen periódico de tales indicadores debe permitir la corrección 
rápida de los desajustes que se observen en cada región, 
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Por último, no debe olvidarse que el sistema de 'información 
regional no 'debiera funcionar 'en forma paralela al propio sistema de 
planificación» Débe ser parte integrante de ll, y por tanto, el 
sistema de informaciSh contendrá organismos centrales y también 
organismos locales adscritos a cada oficina local de planificación. 
Asimismo, párece innecesario enfatizar que el establecimiento de un 
sistema de contabilidad social regional es parte iátegranté de la 
tarea de montar el sistema de información. Después de todo, una 
función primordial de tal sistema es permitir la evaluación y el 
control del plan. 

Orientación migracional 

Para terminar con esta lista tentativa y no exhaustiva de algunas 
de las políticas típicas utilizadas en planificación regional, algunas 
palabras deben ser dichas sobre la cuestión migracional. 

Desde luego, es completamente utópico pensar en formular una 
política migratoria rígida, ya que en ese caso se entra directamente 
en conflicto con un derecho inalienable de la persona humana, esto es, 
el derecho a elegir libremente (a lo menos dentro del país) el lugar 
de vida y de trabajo. De manera que cualquier política migratoria 
tendrá que ser esencialmente indicativa. En verdad, será más una 
política de información que una política migratoria. 

Una política migratoria indirecta tendría que basarse en tres 
elementos claves. En primer lugar y desde luego, en la generación de 
oportunidades de empleo en los lugares donde esté localizada la 
población (recuérdese la opción estratégica entre desarrollo vertical 
y horizontal). En segundo lugar, en la generación de un sentimiento 
de lealtad regional (por analogía, un patriotismo regional) a través 
principalmente del sistema educativo, que retenga la población en su 
región, siempre y cuando se cumpla la primera condición. En tercer 
lugar, en la generación de información adecuada, tanto sobre las 
posibilidades regionales como, sobre todo sobre las reales condiciones de 
vida en los grandes centros metropolitanos, usualmente el destino último 
(aunque escalonado) de la corriente migratoria. 

/Es curioso 
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Es curioso observar en este sentido, que en Sao Paulo (ciudad 
que recibe más de 300 000 inmigrantes por año) funciona con auspicio 
del gobierno, un centro de informaci&n para los inmigrantes. Esto 
es una buena iniciativa, pero el observador se pregunta si no seria 
más eficiente que centros similares (con una orientaci&n probablemente 
contraria) funcionaran en.los lugares que generan los mayores saldos 
migratorios negativos. 

/CAPITULO III 
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CAPITULO III 

EJECUCION BEL PLAN • 

. ; 3.1» Organización institución^ del ^bsistema 
, ; dé plardficacián.regional; r. 

3.2. Los iiístrumentos de.política} 
3.3. Control, ̂ valuaci-̂ n e iteración del plan. 

Tal como se indicó en su oporttanidad, -en' el proceso' de- planificación 
regional pueden distinguirse, Jiara fines analíticos, una etapa de formulación 
y una etapa de ejecución, cada Una de las cuales está a su vez formada por 
varias subetapas. En relación a la ejecución del' plan, acá se identificarán 
tres fases: la organización institucional del sistema de planificación 
regional, la elección de los instruaietttos'de política y el control y 
evaluación dél proceso. 
3.1. Organización institucional del subsistema de plâíificãción regional. 

En buena medida el éxito de un esfuerzo de planificación del desarrollo 
regional depende la adecuada organización del si^ema (de administración) 
de planeamiento regional. ' ' 

Desde el punto de vista institucional, el subsistema de planificación 
regional (parte del sistema conçleto de planificación) contendía la 
existencia de a lo menos dos grandes clases de organismos: la Oficina Central 
de planificación regional y las Oficinas locales de planificación regional. 
En ciertos casos se encuentra a un nivel lateral algdn tipo de organismo 
de investigación. Detenfiinar los respectivos roles y sobre todo, las 
relaciones que'ligan a estos dOs tipos de organismos, es una tarea con?)leja 
(que én verdad será hecha en forma previa a la secuencia acá déiscrita) que 
depende en parte del grado de centralización que se le desee iiiç)rimir al 
subsistema de planificación régional. 

Pueden examinarse tres aítelmativas que reflejan diferentes grados de 
centralización del sistema regional. Cada \ina de estas alternativas descansa 
en un método que puede expresarse,a veces, á un determinado modelo cüantitativc 
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uno de los cuales, como se verá, ya fue explicitado en páginas anteidores 
(el modelo de Rotterdam), si bien desde un punto de vista diferente. 

En primer término se exanünará el método descentralizado (o iterativo); 
en segundo término, se presentará, con cierto detallé teórico, el llamado 
método semi-centralizado (o método de desconposicién) y finalmente se 
comentará el método" centralizado (o de nfâtas fi^as). 

a) El método descentralizado o iterativo. 
Tanto desde im-punto de vista conceptual como institucional, el método 

iterativo o descentralizado resulta particulannente atrayente para los 
planificadores regionales. Conceptualmente, debido a su simplicidad y 
aparentemente fácil manejo, e institucionalmente,.porque concede la máxima 
libertad a cada región en la formulación de su propio programa de desarrollo. 
En general, en las prineras etapas de la puesta en marcha de un sistema 
nacional de planificación regional, la idea de descentralizar, muchas veces 
per se. contiene una carga valorativa (y emocional) exagerada y el método 
iterativo resulta una elección lógica desde este punto de vista. 

Esencialmente, el método consiste en minimizar la labor de programación 
del o rgan i -^o central y maxlrniKar e s t a misma tarea en los organismos locales. 
Esto significa que cada organismo local (y en consecuencia, cada comunidad 
regional) determina su pix»pio programa de desarrollo en.forma independiente 
y de acuerdo a algün "modelo" especifico de programación. 

La labor del organismo central se limita a. •una tarea de coordinación 
y al cotejo de la consistencia de la suma de las metas y recursos detenránados 
en cada plan regional, con valores nacionales. Por ejençlo el organismo 
central debe cuidar que la suma de los requerimientos regionales de mano de 
obra no exceda a.la oferta nacional de. ella. 

Es interesante hacer notar que la utilización de este método entrega 
a las regiones un cierto control sobre los recursos móviles con que cuenta 
el pals, y ello puede conducir a la generación de deseconomías extemas 
regionales como también al surgimiento de conflictos inter-regionales por 
el control de dichos recursos. 

/Es fácil 
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Es fácil notar un problema inmediato que puede presentarse al hacer 
• - • . J/ r 

uso de este método. Si el raimero de regiones que componen el sistema es 
demasiado grande puede resultar completamente imposible asegurar la 
consistencia de un roímero tan grande de programas regionales. Por otro 
lado, en la práctica resiilta difícil contar con equipos técnicos calificados 
como para dotar adecuadamente cada Oficina Regional de manera de lograr una 
formulación más o menos similar y simultânea en todas las regiones. 

Los problemas más interesantes son, sin embargo, los dos señalados 
anteriormente: la consistencia de los distintos programas y los eventuales 
conflictos políticos por el uso de recursos nacionales. 

Haj'' que hacer notar que el asegurar la consistencia de cada programa 
regional con el programa.nacional y de todos los programas regionales entre 
si, es una cuestión que va más allá del planteamiento dé ecuaciones de 
balance matemático. Por ejenç>lo, las regiones pueden explicitar en sus 
programas requaidmientos de fuerza de trabajo que, sumados entre sí, coinciden 
exactamente con la disponibilidad nacional de mano de obra; no'obstante, 
cualquier región podría estar planteando demandas que inplican un movimiento 
inter-regional de mano de obra completamente fuera de lo normal. 

Por otro lado, el simple balance aritmético hecho por la Oficina Central 
no es capaz de detectar cierto tipo de inconsistencias que pueden surgir al 
confrontar un programa regional con el programa nacional. A 'modo de ejenplo, 
supóngase. una región esencialmente agropecuaria que presenta un programa 
ambicioso de crecimiento sin cambios en su estructura y sin existir, a nivel 
nacional, un esfvierzo en este sector. 

Puesto que dentro de este esquema las regiones tienen libertad para 
plantear los requerimientos de recursos nacionales <fe acuerdo a lo que ellas 
Juzguen como conveniente, lo más probable es que se desate una competencia, 
a veces violenta, por el uso de tales recursos. Resolver este problema sin 
h^er uso del peso de la,autoridad, exige una gran capacidad de negociación 
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de parte de las autoridades centrales y ima dosis no menor de independencia 
para evitar que se imponga el criterio de las regiones de mayor poder político 
o económico. 

Estos problemas de "competencia" entre las regiones de un país 
naturalmente tienden a agravarse si existe vin fuerte sentimiento regionalista 
en el sentido puramente político del ténnino. La experiencia parece indicar 
que, de no ser adecuadamente controlados, estos problemas pueden destiruir 
internamente la mejor concepción de tan sistema de planificación regional. 

Las siguientes observaciones de Lefeber son pertinentes en relación 
a este pxinto: 

"La función de la planificación regional es proveer \in diseño o un 
esquema para la asignación regional de recursos. Sin embargo, si existe 
un sistema de planificación central, la armonización de los planes regionales 
y la coordinación de las decisiones sobre asignación regional de recurso con 
el plan central representa un problema complejo que no puede ser resuelto 
sin referencia al significado o al concepto de nacionalidad. Cada disciplina 
en las ciencias sociales puede daj- una interpretación diferente a este 
concepto, pero para propósitos de análisis económico ía interpretación 
natural parece ser en términos de una función de bienestar (o funciones) 
a ser maximizada mediante las políticas del desarrollo econóndco planificado. 
La unidad nacional está representada por \ina linica y bien definida función 
de bienestar o por un conjunto de objetivos ponderados el cual es aceptado 
como guía en la asignación de recursos en todas las regiones componentes. 
Al contrario, una federación dábil de estados autónomos implica que cada 
estado tiene objetivos de bienestar individuales y diferentes que son 
perseguidos independientemente con la sola sujección a ciertas restricciones 
bien definidas. 

"Si no hay un concepto unificado de bienestar, lo que implica que la 
nación está compuesta de una federación de estados autónomos, el papel de 
la planificación central se restringe a aquellas áreas donde los intereses 
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comunes de las regiones èón. dcaãnantes,, tales como la defensa nacional o el 
comercio inter-estatal. Como consecuencia, el problema de la descentralización 
regional en la preparación-.eí inçjlementación del plân es mínimoí la planifi-
cación es em̂ Jrendida ihdividualmente por cada estado. Por otro lado, si 
hay vin concepto fuerte de nácionalidad representado por un conjunto dominante 
de objetivos dé bienestar sobre los cuales existe consenso• nacional, aiín 
cuando no exista Hin plan nácionál detallado, dxiste el problema de cómo 
inducir a los tomadores de decisiones regionales a actuar en armonía con 
las prioridades nacionales. En particular, si las regiones congaonentes 
son unidades polloicas con gobiernos electos -de manera que la implen^ntacidn 
del plan no puede hacerse mediante control central o mediante fiat - puede 
no ser posible encontrar regionalmente mecanismos descentralizados para 
alcanzar los objetivos nacionales, 

"La descentralización sólo puede funcionar si todos los tomadores de 
decisiones, tanto individuoô piávados como agencias institucionales, pueden 
ser inducidos a confortarse voluntariamente de acuerdo a: lo que es consistente 
con los criterios de bienestar social. En otras palabras^ deben crearse las 
condiciones pará hacer deseable a cada participante actuar en consonancia 
con el interés -social. En la ficticia organización de un mercado puramente 
conç)etitivo' esto se alcanza mediante el uso de incentivos de ganancias y 
pérdidas basadas «n el mecaniámo dé los precios y mediante instmanentos 
adecuadamente seleccionados de redistribución del ingreso. Desafortunadamente, 
tal enfoque no puede ser adoptado directamente para propósitos de descentra-
lización regional. Esto es así porque los gobiernos regionales no son 
maximizadores de ganancias en el sentido económico del téimino. Además, las 
decisiones de los gobiernos regionales con respebto al uso de recursos 
pueden directa y significativamente afectar extensos segmentos de la economía 
total, de manera que la'conducta económica de un gobierno regional puede 
afectar y a menudo afecta el bienestar de otras regiones. Por tanto, pueden 
surgir conflictos de intereses y varias clases dé éxtemalidades." (Lefeber, 
1974.) 

/b) El método 
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t) El mátodo semi-centralizadò o de descomposición 
Una posibilidad de sumo interás para õrganizar las relaciones entre 

el nivel central y eí nivel local de planificación, reside.en el uso del 
llamado ""principio de descomposición" utilizado en cierto tipo de problemas 
de programación lineal. El interés reside, en este caso, en que mediante 
este método es posible transferir a los organismos locales dé planificación 
(y por esta vía a la propia comwidad regional) una capacidad considerable 
de decisión, sin que se pierdan simultáneamente las ventajas de la coordinaciói 
central. 

Puesto que no existe literatura al respecto (por lo n^nos en cuanto a 
la posible aplicación del miátodo en este contexto) resulta inevitable hacer 
acá una presentación teórica relativamente detallada del método, aún cuando 
ello implique una cierta cantidad de conocimiento matemático. 

Las Oficinas Locales de Planificación se suponen organismos técnicos 
poseedores de un conocimiento preciso de la situación de cada región, en 
términos de recursos, tecnología y posibilidades de desairrollo. No obstante, 
carecen de una visión global con respecto a todo el país y con respecto a 
la situación internacional ds él, y además desconocen (o no se interesan) por 
los efectos que sus acciones puedan generar en otras regiones. 

Por el contrario, la Oficina Central (o Nacional) de Planifiôâción:, 
enfrenta una situación inversa. Posee un conocimiento detallado de los 
recursos nacionales, de la tecnología, de la situación financiera y de 
las conexiones intemacionales de la economía". Por otro lado, ún organismo 
de esta naturaleza por fuerza debe tener un conocimiento relativamente 
superficial de la situación de cada región. 

Desde otro punto de vista, si todo el proceso de programación se 
marte ja centralmente, puede ser inçiosible manejar eficientemente una 
magnitud tal de información y la agregación puede eliminar resultados 
que pueden ser significativos desde el punto de vista regional. Por el 
contrario, si todo'el mecanismo se entrega a las Oficinas Regionales, la 
facilidad de operación que se obtiene se puede ver más que compensada por 
hecho de que tal tipo de programación puede entregar resiiltados no óptimos 
desde el punto de vista nacional; después de todo, un programa nacional es 
algo más que la suma de distintos programas regionales. 

/El principio 
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" EL principio de descomposición iitilizado em programación lineal 
parece sugerir la posibilidad de diseñar un mecanisnm intermedio que 
coordine y considere los dos tipos de intereses: nacionales y regionales. 
El principio de descomposición se basa particularmente en el uso de los 
precios sombra dados por eí modelo dual y en consecuencia es importante 
hacer algunos comentarios sobre ellos. 

Baumol discute xm probléns referente a una empresa.con varias 
plantas, en el cual la administración central calcula los precios sombra 
por unidad de recurso escaso. Cada uno-de los administradores de planta 
debe maximizar el beneficio de su planta, sujeto a un cargo (el precio 
sombra) por cada unidad de recurso escaso requerido en su solución óptima. 
Al resolver el problema lineal de su propia planta, el administrador 
dispone de xina solución óptima, que contiene solamente aquellos items 
que no prcporcionan pérdidas de contabilidad, es decir, aquellos items 
cuyo beneficio es suficiente comD para cubrir el cargo por los insxinos 
utilizados. Los items no .óptimos desde el punto de vista.de toda la 
empresa soñ aquellos ocasionan péniidas contables a la planta. En 
consecuencia^ la solución del programa parcial de la planta, es \ina solución 
de ganancia cero (al mismo tiempo que las pérdidas con cero), (Bavanol, 1966), 

Este resultado de ganancia cero no conduce a,la determinación de 
la cantidad de producto (de cada item) en la solución óptima del programa 
parcial de cada planta, la decisión de expandir el producto de los items 
que deján beneficio hasta el limite de capacidad (bajo el supuesto de 
i'endimientos constantes), decisión generalmente hecha en los programas 
lineales corrientes, rio considerá las deseconomias esrtemas (a la planta) 
que esta acción pueda originar en el resto de la empresa. Es en este 
momento cuando la decisión pasa a manos de la administración central. 

Un fü-anteamiento similar, reflejando también la falla de, los precios 
sombra para pTOVéer ün mecanismo dé decisiones descentralizadas puede 
encontrarse en'Dorfman, Samuelson y Solow, Se discute ahi el ejençxLp 
de una Oficina Nációnal. dé Planificación cviyo objetivo general es la 
maximización del producto nacional mediante la selección de un grupo 
de productos. En este caso la Oficina ÍJacional calcula el precio sombra 
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de un insua» que se considera un recurso nacional. Las empresas indivi-
duales deben reducir sus ganancias (calcviladas a precio de mercado) en 
una cantidad igual al precio de sombra (por unidad) multiplicado por la 
cantidad consumida del recurso nacional. Si el precio de sombra minimo 
es fijado de manera de reducir a cero las ganancias de la empresa más 
eficiente, todas las empresas con menor eficiencia registrarán pérdidas 
y deben ser forzadas por la Oficina de Planificación a parar la producción. 
Con ganancias cero no hay incentivos para una empresa en expandir su 
producto. De nuevo la decisión con respecto al volimen de producto 
deseado de los diversos bienes y a la utilización plena de los recursos 
"nacionales pasa a manos de la Oficina Nacional de Planificación, 

EL uso dél principio de descongxjsición se traduce en un prcicedi-
miento de decisiones descentralizadas en una economia multi-regional 
mediante la utilización de precios internos (para cada región k) en 
presencia de economias o deseconomlas extemas (a la región k) provocadas 
por otras regiones del sistema. Una interpretación general de los precios 
sombra los convierte en el instrumento del mecanismo de coordinación, el 
que previene que las decisiones regionales (descentralizadas) sean conflic-
tivás entre si, 

EL personal de la agencia central no necesita tener un conocimiento 
acabado de la estructura tecnológica de cada regiónj las decisiones 
centrales son hechas sobre la base de proposiciones sumarias de los 
p3?oductos de c^a región, de la disponibilidad de recursos nacionales 
y de los requerimientos de dichos recursos en cada preposición regional. 
Sin embargo, resta todavia un problema de implementación después que las. 
soluciones óptimas han sido alcanzadas. 

En aras de la simplicidad, supóngase un sistema de dos regiones, . 
cada una con una estructura tecnológica dada y con tirni disponibilidad 
limitada de recursos. Tanto las matrices tecnológicas como las restric-
ciones de recursos se suponen constantes en el tiempo (a lo menos durante 
el periodo del programa) y se supone que no exista acumulación de capital. 
La demanda intermedia y también la final se supone satisfechas- mediante 
la producción regionáO.; sin embargo cada región debe importar ciertos 
insianos desde el exterior, y a su vez, cada una exporta la diferencia 
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entre producción-regional y .démanda . regional. \ problema de programación 
de cada región es cònsidêrablemente sü^le: máxinización dei valor dei 
producto sujeto a las restriccionea de recursos y. a ciertos mininiDs, . EL , 
programa nacional consiste en maxLiníaar el valor dei producto nacional 
con respecto a las restricciones de rècvirsos xiacionales. Por el momento 
supóiigase que el único recurso nacional es la disponibilidad de divisas 
(supóngase exógenamente dada) en términos de la capacidad de importar 
del pais. 

De acuerdo a estos supuefstos .y condiciones el programa de la 
región 1 (diseñado por la respectiva Oficina Regional) es: 
Max P = Pj ̂  ^ 

Sujeto a: 

^32 h. < 0 3 

y "2 
en donde: 

P-- = . Producto Regional xBsmt'o' 
Pj = Precio unitario del producto j 
aij = Coeficiente técíüco regional' 

= Disponibilidad total del insurao nacional (divisas) 

C2 y C^ = Disponibilidad de recursos regionales 

D^ y D^ • Demandas a ser satisfechas con el producto regional. 
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Suponiendo que la región 2 elabore también dos productos 
programa regional de esta región es formalmente idéntico 

programa anterior y es innecesario reproducirlo. Ahora bien, 
programa nacional tiene la estructura siguiente: 
Max PN = \ f-'Pz * 

sujeto a: 

^21 ̂  *• ^22 ^ =2 

%3 \ *• ^Uh < 
"3 

< 

> "2 
^2 > 

' ' ' \ > O 

La interpretación de cada símbolo es similar a la dada para el 
programa regional 1. 

Planteado el modelo anterior en términos empíricos puede^ probable-
mente, transfonnarse en algo completamente inmanejable. Es en este tipo 
de programas precisamente donde el principio de descomposición puede ser 
útil. El parograma nacional puede ser replanteado' del modo siguiente: 

/Max PN 
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Max FN = P^ . P^ . P3 ̂  ... P^ 3 •'Ir 
sujeto a: ' 

donde: 
a 

u u 

V 

u. 

•V̂  

C 

- 1 

1 

0 - • 

representan los promedios ponderados de los 
piwiuctos, \ y y^ 
provenientes de las soluciones propuestas por 
las regiones en las etapas "q", "q-1", "r" y "r-1". 

Son las ponderaciones asignadas a cada solución 
puesta ppr las regiones. 

La mecánica del procedimiento recién descripto es la siguiente: 
La Ofici^ Nacional de Planificación solicita a cada Oficina 

Regional solucionar su propio programa regional y hacer llegar al 
organismo central un plan óptimo de producción. EL programa de la 
región 1 no considera los efectos que el uso del recurso nacional ' ' 
ocasiona en la región 2; análogamente la región 2 no considera los 
requisitos (del recurso nacional) implícitos en el programa de la 
región 1, La combinación de las proposiciones iniciales puede que no 
sea óptima (incluso puède no ser factible) desde el punto de vista 
nacional. El problema de la Oficina Nacional de Planificación consiste 
en inducir a las regiones a incrementar la producción en aquellos sectores 
que originan economias externas (a cualquier región) y a reducir los 
instfflKJS de recursos que causan deseconomias extemas. Las proposiciones 
regionales (soluciones óptimas) son presentadas a la Oficina Nacional de 
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Planificación como I.̂  y siendo X* m vector que contiene las • q " r q 
magnitudes Z^y X^ para la q-ésima solución. En el caso de la primera 
proposición se tendida: 

Región 1 = (X^ , X^) 

Región 2 = (Ŷ ^ . Y^) 

Suponiendo que éste sea el primer intento de parte de la Oficina 
Nacional de Planificación para usar un mecanismo de descentralización, 

y Y^ son las únicas proposiciones disponibles. Para comenzar con 
una estimación significativa de las ponderaciones se supone que la Oficina 
Central conoce las series históricas de productos en la forma de Xg y * 
En consecuencia, la información disponible puede ser presentada como sigue: 

Región 1 Región 2 

^ ^ , ^ q 
^ q ^ 0 ^ ^Ir ^10 ^11 

<íq xw <.JL «.i M. 

Estos valores conjuntamente con los coeficientes técnicos a ^ .,, a ^ 
son los únicos datos necesarios para qae la Oficina Central diseñe un 
programa usando valores medios ponderados para cada pî jducto (o sector) 
X^ y Y^ con ponderaciones (desconocidas aún) tales como: u^ ,,,, u^ , 
v^ ,,,, v^ , El programa es el siguiente: 

^ ^ N = í'l 4 * ^ 4 
sujeto a; 

u_ •»• u^ = 1 • o 

"o * "l = 1 

/en que: 
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en que: 

4 = . *• 

u o 

a 
^10 • V . o 

a 
^2 • - 3^20 * V o 

4. 
^ 2 1 • 

Puesto que los precios son paráiiietros (¿:̂ éciós"de mercado), las 
cantidades de productos están dadas por las pfóposicionés regionales, 
los a^^ y C^ son datos y i:—, vii » 1, vj = 1, las únicas 
variables desconocidas son las pondei'áciones u^ 7 • EL programa 
nacional puede entonces ser re-escrito como: 

/ • • « 

sujeto a: , . 

^ ^ 3 3̂ 10 ^ 

1 

- % ' GJ , > 0 .. 

, Mediante este programa la Oficina Nacional de Planificación determina 
una polución factible mejorada (en relación a una que usará sólo las solu-
ciones del año previo X^ y Y^) mediante el uso del método sinçlex. 

/Esta no 
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Esta no es necesariamente iina solucién óptima, y los valores de 
las variables IK> son considerados, EL propósito del cálculo es la deter-
minación de los valores de los precios sombra del prcblema dual: 1 
correspordiente al recurso nacional y (y 1 7 ̂  2 correspondientes a 
las restricciones de ponderación. Estos últicos se conocen en la litera-
tiara cono precios duales provisionales y constituyen los elementos nás 
importantes del principio de desconçosición. Su uso y relación con el 
concepto usual de precio sombra es señalado a continuación. 

Si los valores óptimos de las variables estructiirales de un problema 
dtial se designan V, , V„ V y los valores óptimos de las variables 

JL - uL 

de holgura como L^ , L^ L^ (para una solución óptima del problema 
directo), estos valores pueden ser interpretados como sigue: 
^i es el precio sombra o beneficio marginal que resultaría del uso de 

una unidad adicional del recurso i 
L^ es el costo de oportunidad o pérdida relativa que se origina por 

la producción adicional de una unidad de j (cuando j no está 
presente en la solución óptima del directo). 
Los precios duales provisionales i*»* ̂  n' 

pueden ser deteitninados de manera que correspondan a cualquier solución 
básica factible del directo, óptima o no. En la solución óptina. del 
problema "nacional", los precios duales provisionales se convertirán 
en los precios duales (sombra) y en los costos de oportunidad (holguras 
dioales). 

En el intertanto, ellos pueden ser interpretados como sigue: 
^ ^ la rentabilidad marginal de una unidad del recurso "i", o el 

incremento del producto nacional obtenido de una ünidad adicional 
del recurso "i" ctiando "i" es utilizado en la forma prescripta por 
la solución básica factible corriente (o actual); 

; ̂  ^, represente recursos «yie serán utilizados en la producción de items 
no rentables si la solución básica corriente (acttial) es adoptada: 

^ j es el costo de oportunidad en que se incxirre por la introducción de 
un bien (o sector en un contexto agregado) menos rentable que los 
que están incorporados en la solución básica corriente (o actiial); 

/- ̂  ^ representa 
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_ ̂ ^ representa la ganancia neta (pérdida de oportunidad negativa) 
obtenida al introducir un bienio sector) más rentable que los 
actualmente contenidos en la siQ̂ rUción, 
Las restricciones regionales han especificado que todos los bienes 

deben ser producidos; en consecuencia, puesto que para cualquier item "r" 
actualmente incluido en la solución básica ̂  ^ = O, todos los ̂  ^ 
son nulos en este caso, . ^ 

La posibilidad de obtener (7^ ^ Y^^ negativos constitVQre la 
única diferencia entre los precios duàles usi:iales; adéinás, en la solución 
óptima todos l o s ^ ^ deben ser no-negativos. 

Volviendo al problema planteado, la Oficina Central obtiene el valor 
áe(7~^ e inmediatamente, los productos regionales "revisados": 

Región 1: - fl • • ( ( T i . 

- í'2 • • ( ( T i • ^ a ) 

Región 2: = • • ('í^i • 

= • - ( í T i . 

Como consecuencia, las Oficinas Regionales deben solucionar de nuevo 
sus respectivos programas regionales, utilizando los valores revisados en 
sus funciones objetivo. Para la región 1, por ejemplo, ello equivale a 
resolver Tin programa idéntico al anterior, pero con una nueva ftinción obje-
tivo t ^ como: 
Max R^ a Rj^ X^ •»• 

y para la región 2: 

^ \ = S u * ^12 ^2 

Todo esto eqxd-vale a que cada precio P^ sea ajustado por el precio 
sombra del recurso nacional iCT ,) multijxLicado por la cantidad de 
recxirso utilizado en cada linea de producción (^j)» EL ajusté anterior 
fuerza a cada Oficina Regional á considerar el valor del recui^ô 
nacional "j" con respecto a su uáo en otras regiones, lo que es equiva-
lente a la consideración explicita de las deseconomias extemas geñeradas. 

/Las nuevas 
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Las nuevas proposicix)nes (soluciones) X* y Y* calculadas sobre 
la base de los precios revisados, son devueltas a la Oficina Nacional y 
se convierten en parte de la próxima iteración del programa nacional, en 
el cual: 

á 

^2 • ^20 ^o * ^21 V ^ ^22 • ^2 

son los coeficientes de la fiinción objetivo "nacional" que puede ser 
escrita como: 

Max = * P2 4 * P3 yj ^ P4 4 

Aunque el número de soluciones que pueden ser propuestas es finito, 
después que cada proposición es recibida por la Oficina Nacional, ella 
es testada para examinar su optimalidad con respecto al uso del recurso 
nacional. Este test de optimalidad inçxLâca la comparación de los productos 
revisados de cada región con los multiplicadores simplex (j^ ^ y ^ ^ g 
asociados con las restricciones del programa nacional,^ ~ 1 y 

2 1 vj 
Para las primeras proposiciones regionales, las conparaciones son: 

Región 1 ¿ r 1 , 

Región 2 _ S^:^ ( f 2 

Si IÇ^ ( T , ello implica que la contribución neta de la propo-
sición es mayor que la contribución de la solución previa que 
contenia ; puede obtenerle un aumento del producto nacional mediante 
el uso adicional del recurso nacional "i" en la región 1, de acuerdo a 

estructiira de producción reflejada por En consecuencia, la propo-
sición X^ debe ser incluida en la próxima iteración del programa nacional. 
Si R ^ < c r ^ la pro^sición debe ser retirada, puesto que su contri-
bución marginal es menor que la contribución marginal ( de la 
solución X^ del periodo previo. Asi, sólo si una nueva proposición 
ofrece tin mayor valor revisado que el determinado, en las soluciones previas 

Rq IJ convendrá introducir esta p2X)posición la solución 
(promediada) nacional x^ • Un razonamiento análogo puede hacerse para 

¿f 2' ^ ^ /Una solución 
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Una solución áptijnà del- programa nacix>nal queda determinada cuando 
Rq = (J" 1 y ~ ^^ 2' valores de u^ ^ ^^ pondera-
cióries óptimas Con las cuales se yalorizajrán las proposiciones regionales 
en el programa nacional» La interpretación de las condiciones óptimas es 
la siguientes ̂  ^ representa la contribución marginal de la asignación 
del recurso nacionalj "i" a la región 1, ,y el uso de este recurso de 
acuerdo con las soluciones premeditas previas Por otro lado, 
R representa la contribución marginal de. la proposición , de manera 
que si R = (y - no hay ninguna, ganancia neta resultante de la introducción 
de R^ en el programa nacional. Si igual condición es válida para S^ , el 
valor marginal neto de la contribución de cualquiera de los programas 
regionales propuestos es cero, y, en.consecuencia, iteraciones adicio-
nales del programa nacional r» mejoran las soluciones. 

Bn el ejemplo que se discute, si R^ " .0 ^ (para la proposición 
x|) y S^ = 2 (para la proposición y|-) no habria ninguna ganancia 
que pudiera obtenerse mediante las proposiciones y yí̂  . Los 
productos regionales brutos (óptimos.). estarian dados por: 

= • < ^ ^ • ^ <^20 • % ^ ^ - \ > 

y P° = P3 (y^o . V° X y ^ . v°) P^ (y^o . x y ^ . ) 

en que: 

P° = Producto regional bmto (óptimo) 
Pj = Precio (de marcado) de j 
x^^ = Producción del bien en la proposición q 
o 

u^. = Ponderación de la proposición x^ en la solución óptima del 
programa nacional. 

ŷ j. « Producción de y^ en la proposición r 
V = Ponderación de la proposición y en la solución óptima del 

programa nacional. 

/Se supone 
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Se supone acá que el producto nacional bruto óptimo es simplemente 
la svtma 'de los valores regionales. 

Aunque la utilización del principio de desconçosición ha entregado 
un conjunto de precios internos para cada región (los r^^ y s^^) que 
permiten obtener una solución que es óptima con respecto al uso del 
recurso nacional, la decisión final debe ser tomada e implementada por 
la Oficina Nacional de Planificación, En otras palabras, la Oficina 
Nacional debe informar a cada una de las Oficinas Regionales las produc-
ciones (X^ , X^ , Y^ , Yg) derivadas de la solución óptima del programa 
nacional, y de alguna forma debe forzar a las Oficinas Regionales a 
alcanzar talès metas. 

La principal diferencia que resulta en esta especie de orden final 
cuando se la compara con la que se obtiene mediante el uso de los precios 
sombra corriente, reside en que esta orden contiene las producciones 
óptimas para cada región, basadas en el náximo uso de los recursos nacionales, 

La utilización del principio de descomposición ha ganado cierta 
aceptación en la literatiira como herramienta de decisión en empresas con 
plantas múltiples. Adicionalmente se le ha. utilizado en la planificación 
sectorial, principalmente en p>aises con economias centralmente planificadas. 
En general, los modelos en que se utiliza el principio de descomposición 
son especialmente aplicables en economias en donde los precios son instru-
mentos de la planificación y no el restiltado del juego de las fuerzas de 
mercadoj tal es el caso de los países socialistas y en buena medida también 
de amplios sectores en las economias "mixtas". 

La aplicación de este mismo principio a la programación de un 
sistema de regiones parece bastante obvia, y sin embargo en la literatura 
actual sobre economia regional no se encuentran intentos especificos de 
aplicación. 

c) El método centralizado o de metas fijas 
ai general, los modelos ecorómicos pueden ser clasificados en dos 

grandes categorias, de acuerdo a su estructura. Asi, se habla de modelos 
con "función criterio" o de modelos de "metas fijas". Los primeros son 
modelos de optimización en los cuales no se establece xma meta prefijada. 

/sino se 
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sino se plantea una función sujeta a un proceso de maximización o mini-
mización; lós ejemplos típicos de éste tipo de nádelos se encuentran en 
el campo áe'la programación lineal. Con respecto a los segundos, se 
tráta de modelos en que una (o varias) meta exógena es definida y el 
modelo establece las condiciones y requisitos necesarios para alcanzarla. 
La mayoría de los modelos usuales de crecimento pertenecen a esta 
categoría. 

KL método de "metas-finjas" o centralizado en programación regional 
es en realidad, un método que utiliza un "modelo" con función criterio a 
nivel inter-regional pero que obliga a cada una de las regiones del sistema 
a operar con modelos de "metas fijas". 

Esencialmente, el método tiene como característica hacer depender 
al establecimiento de las metas de cada región del trabajo de la Oficina 
Central. En otras palabras, para garantizar de antemano la consistencia 
y la coherencia de los distintos programas regionales, la Oficina Central 
determina, mediante la ajoida" de im modelo matemático, el conjmto de 
metas regionales de crecimiento y los requisitos de inversión correspon-
dientes, ambas variables debidamente sectorializadas. 

En consecuencia, cada región recibe de parte del nivel central un 
marco de referencia muy concreto que reduce al tíinimD los grados de 
libertad para los planificadores regionales (intra-regionales). 

Básicamente, el método pretende determinar - a. nivel central el 
ritmo de crecimiento más adecuado para cada región, sobre la base de 
antecedentes preparados pdr las propias Oficinaa Regionales y de acuerdo 
a los principios generales establecidos nacionalmente para el desarrollo 
regional. Esta determinación de metas regionales se realiza de manera 
tal de configurar resultados globales y sectoriales perfectamente consis-
tentes con las metas respectivas estipuladas en los planes globales y 
sectoriales. 

El criterio utilizado para determinar una solución óptijna al 
problema es un criterio de minimización en el uso de recursos escasos 
(en general se utiliza sólo el capital), aunque no es necesariamente 
el único. 

/Como puede 
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Como puede apreciarse', el método "centralizado" sacrifica casi 
por entero la posibilidad de participación regional,- en aras de la 
eficiencia de la'planeación, lo que lo hace altamente recomendable 
en aquellos casos en que se cuenta con un equipo técnico reducido, 
al que se le puede concentrar, con mayor provecho, en el organismo 
central. 

No obstante, no están agotadas en modo alguno las posibilidades 
de participación regional en la fómulación de un plan de desarrollo. 
En efecto, el método centralizado entrega a cada región un pequeño 
número de metas claves, a partir de las cuales debe confeccionsirse un 
plan de mayor contenido. 

Los datos principalès que son entregados a cada región por parte 
del organismo central, son las metas (y tasas) en ténid.nos globales y 
sectoriales, y requisitos de inversión geográfica correspondientes. 

A partir de este conjunto de datos, cada Oficina Regional debe 
formular su propio programa dentro del cual habrá que dar énfasis a 
aspectos tales como localización, empleo, distribución de ingreso, 
riiiaxiciâmiento e identificación de proyectos ccpccificos de in̂ 'ersiónc 

Naturalmente que el proceso no termina en esta etapa, y siempre 
habrá un mecanisno iterativo posterior hasta lograr un ajuste completo. 
Sin embargo, mediante el uso de este método se ha ganado bastante tiempo 
solucionando centralizadamente gran parte de los problemas de consis-
tencia y de coordinación. 

Matemáticamente, el modelo utilizado dentro de este esquema, puede 
ser planteado de la manera siguiente: 

/Min Z 
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n m 
Min Z = • Z T • S I ^ . • H 

¿ ^ih ^ ^^ " 1.2,...,., g) 
h=l (r = 1,2,....., n) 

^x^ = x^ (h = 1, e) 

n . , 
S T ^x^ • e^ - m^ - x^ " (h = r=l , . 

m 
^ ^bh ^x^ = = 1>2, ,n) 

n m " ^ . 
2Zr A , » SRR 
r-1 , h-1 

r h 'S. v, 

en qué: - , •- • . 

'r" - 1,..•»...,n » número de regiones 
íi - i,.»..e..,m-• " número de sectores 
i "= l,2,,.,.,,n = sectoi'es Regionales ' 
e = g4-l,.,.,e ss sectores nacionales 
m s e •»• 1,,,.,ra = sectores internacionales 

X = incremento de producción binita 
k = coeficiente cápital=productò 
c = coeficiente de démánda final 
y = incremento de ingreso regional 
e s! exportaciones 
• m = importaciones 

A^j • coeficiente técnico 
A^^ =» coeficiente de producto neto 
SER = incremento (exógeno) total de PGB 
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CoEK) se puede apreciar, el modelo anterior no es otra cosa que 
el "modelo de Rotterdam" ya discutido en relación al problema de deter-
minación de las metas regionales sectoriales, en el capitulo anterior. 

Los tres métodos discutidos tienden a resolver un problema de 
carácter dual: la programación económica de cada región dentro de un 
sistema de regiones, y la unión entre los sub-niveles inter e intra 
regional de planificación. 

Uno de los elementos para evaluar la eficiencia relativa de cada 
método, es la necesidad de información que ellos requieren. 

Probablemente desde este punto de vista, el método semi-centralizado 
resulta ser el más exigente en materia de información estadística, ya 
que su aplicación eficiente implica conocer en detalle la matriz tecno-
lógica de cada re^ón y el grado de movilidad de los recursos. En el 
caso del método de metas fijas se requiere, por el contrario, conocer 
el grado de nrnvilidad de los productos, lo que en general parece ser 
más sencillo. 

La utilización rigurosa de este último método t^bién requiere de 
un cierto coñociinieato dé la estructura tecnológica de cada región 
(coeficientes técnicos, coeficientes de capital, etc.). No obstante, 
en la práctica y mediante la adopción de adecviadas hipótesis de trabajo, 
es posible trabajar en buena medida con información nacional, aún cuando 
ello siempre implica \in cierto sacrificio en la calidad de la información 
"producida" por el modelo. 

Es dificil establecer de antemano los requisitos de información del 
método descentralizado, dado que no se ha especificado la forma concreta 
de confeccionar cada programa regional dentro de este esquema. No 
obstante, la información necesaria en este caso parece ser menos sofis-
ticada que la requerida con los otros métodos. 

Un segundo elemento que debe considerarse al elegir uno de los 
métodos propuestos, es la capacidad técnica disponible en términos de 
recursos humanos. También la capacidad de computación puede ser en un 
namento dado un cuello de botella para aplicar un método determinado, 

/Parece ser 
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Parece ser suficientemente claro que el método semi-centralizado 
es nuevamente el que plantea mayores exigencias desde este punto de vista. 
Aún cuando el método en si no envuelve mayores complejidades para cualquiera 
familiarizado con el;, análisis de actividades, el problema reside en que 
se requiere de un equipo bien preparado en este campo en cada una de las 
Oficinas Regionales, y esto puede ser una limitante en la mayoria de los 
casos, En este sentido, la ventaja del método centralizado es clara; 
permte, como se señaló, aprovechar, al máximo el .talento disponible 
(siempre escaso) mediante su concentración en el organismo central. 
El método descentralizado exige un tipo,de capacidad técnica de natu-
raleza más general, y por tanto,,más fácil de encontrar en cada región. 

Los dps últimos métodos propuestos, necesariamente requieren de 
computadoi^s para resolver los modelos respectivps, aunque este servicio 
puede establecerse centralmente. 

Un problema de impxirtancia en este contexto., y que es tratado en 
forma más eficiente mediante el método centralizado, es la consistencia 
y coherencia entre el nivel global y el nivel regional de planificación. 
Precisamente por ello, es que el modelo utilizado en este esquema ha sido 
llamado "modelo de congsatibilización sectorial regional". En contraste, 
el método descompuesto, presenta también una ventaja conceptual de 
importancia, al permitir cuantificar loa "efectos extemos" que se 
producen al operar con un sistema de regiones y, en consecuencia, al 
permitir al pais como un todo "interiorizar" tales efectos. Los dos 
argumentos anteriores son tal vez los de mayor peso en favor de uno u 
otro método, y ambos deben ser cuidadosamente sopesados por los respon-
sables de la elección. 

Conjuntamente cqn la selección de una de estas alternativas de 
centralización (y del método de programación inçdicito), hay otros aspectos 
que deben resolverse en relación a la organización del sistema de planea-
miento regional. 

Asi,.por ejemplo, deberá determinarse,, entre otras cosas, el tamaño 
relativo de las Oficinas Regionales y de la Oficina Central,, tamaño expre-
sado por el equipamento técnico-humano con que se las. dotará. 

/Esto depende 
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Esto depende justamente del grado de centralización con que opere 
el sistema y del propio tamaño (físico) del sistema regional. Los casos 
de Perú y Chile sirven para ejemplificar el problema. 

En Perú se han identificado cuatro grandes regiones de planificación, 
y simultáneamente se ha estado trabajando con un esquema basteuite descen-
tralizado, En este caso, cada equipo técnico regional es de un tamaño 
considerable, abarca prácticamente todas las disciplinas necesarias para 
el enfoque interdisciplinario de la planificación:regional, y está capa-
citado, en consecuencia, para abordar autónomamente casi todas las tareas 
propias del proceso de planeamiento. 

Por el contrario, en Chile se ha trabajado pennanentemente con doce 
o trece regiones, en cada una de las cuales existe una Oficina Regional 
de Planificación. El equipo técnico de la mayoría de estas Oficinas es 
muy reducido, llegando a veces a contar sólo con dos o tres personas. 
Paralelamente, el equipo de la Oficina Central de Planificación Regional 
ha sido usualmente de tamaño considerable (alrededor de 40 o 50 técnicos) 
altamente diversificado profesionalmente y bien preparado técnicamente, 
Este tirio ds distifvlî''"'"''̂" <=<=> "nwoarvirvlci ru-iT» Rnrflips+.n- o.nn un esoueina i ' ^ w* WW*. ^ j j; j- g - ^ 

bastante centralizado de planificación regional. En el caso del Perú, 
el equipo central es, por el contrario, bien reducido en cuanto a su tamaño. 

Ambas situaciones responden a fundamentos lógicos y prácticos bien 
específicos y claisDs, 

Con pocas grandes regiones (cono en el caso peruano) la necesidad 
y la presión a favor de la descentralización se convierte en un elemento 
importante del esquema. Con pocas y grandes regiones, los aspectos 
intra-regionales (o locales) de la planificación regional, adquieren, 
en cierta medida, preponderancia sobre los aspectos inter-regionales. 
Los problemas de consistencia se reducen al mínimo, y el equipó central 
debe velar más que nada por la coordinación del trabajo de las Oficinas 
Regionales, 

Inversamente, iin número grande de relativamente pequeñas regiones 
•genera automáticamente lá necesidad de un organismo central poderoso, 
capaz de no sólo coordinar la acción de todas las Oficinas Regionales 

/sino capaz. 
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sino capaz, principalmente, de resolver anticipadamente los problemas 
de cónsistencia que aparecen con gran frecuencia en sistemas multi-
regionales complejos. Asimismo, al existir un gran número de pequeñas 
regiones (que cubren exhaustivamente el territorio) prácticamente 
cualquier acción del gobierno central (piénsese por ejemplo en la 
construcción de una represa) tiene inmediatamente,efectos de tipo 
inter-regional, es decir, afecta los intereses, de dos o más regiones. 
Ello conduce directamente a la necesidad de un organismo central (regional) 
que administre este tipo de proyectos. 

Por supuesto,' el papel que desempeñan lais Oficinas. Regionales en tina 
u otra situación es completamente diferente. 

Se puede sintetizar esta diferencia aludiendo al hecho, de que en 
el caso de un ríúmero grandé de pequeñas regiones (esquema centraliisado 
en la práctica) el papel de las Oficinas Regionales se asocia principal-
mente a una función de información y comunicación hacia el nivel central 
y á una función de racionailización de las aspiraciones y presiones locales 
en el sentido de conferir a tales presiones (que son de origen y canali-
zación politica) im fundamento técnico antes de ser trasladadas (via 
parlamentaria por ejen^lo) al poder ejecutivo central. De esta manera , 
se evita la proliferación de soluciones regionales ad-hoc. 

En el caso de un pequeño númerc de grandes regiones, el papel de 
las Oficinas Regionales ño sólo incluye las funciones de información y 
racionalización aludidas, sino incluye también el. sustantivo papel de 
preparar realmente el plan de desanroUo regional, completando cada una 
de las etapas clásicas del proceso de jü.anificación. Naturalmente, ello 
tendrá sentido sólo si la descentralización de la función de planificación 
regional está aconçjafiáda dé una real capacidad de toma de decisiones y de 
manejo de recursos de cada región. .• ' 

Dent ID de la cuestión general de la organización institucional del 
sistema de planificación regional, es pertinente hacer referencia a una 
"serie de problemas de política y administrativos a los cualea se verá 
enfrentada usualmente la planificación regional. Estos problemas son 
de variada indole, pero todos reconocen un-denominador común» las 
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dxstâJitas estructuras de poder con las cuaa,es se enfrentará el planifi-
cador regional y que reaccionan de distinto nodo frente a su accionar. 

La puesta en marcha de un sistema verdaderamente eficaz de planifi-
cación regional significa alterar o modificar las relaciones de poder 
establecidas en varios sectores de la sociedad. La planificación regional 
es, desde luego, un elemento jjmovativo (a lo menos en su fase inicial) 
y por tanto enfrentará una reacción natural de rechazo en todas aquellas 
estiTicturas de poder ya consolidadas. 

Por paradoxal que parezca, el problema más inmediato que enfrentará 
la planificación regional, tiene que ver con sus relaciones con el resto 
del sistema de planificación económica. 

Usualmente, el subsistema de planificación regional hace su aparición 
cuando el resto del sistema de planificación económica lleva largos años 
de experimentación y consolidación. Esto es cierto al menos en referencia 
a los esfuerzos nacionales de planificación regional en América Latina. 
Al margen del grado concreto de éxito de los esfuerzos de planificación 
global y sectorial (éxito que en América Latina es fácilmente cuestionable), 
no hay duda qsie el ejercicio de p l a n i f i c a c i ó n ha contribuido a crear xina 
elite bxirocrática cerrada cuya legitimización radica (en parte) en el uso 
tanto de un lenguaje como principalmente de técnicas altamente sofisticadas. 
En general, se puede decir que el instrumental metodológico y técnico de 
la planificación (global y sectorial) está respaldada por más de treinta 
años de experimentación, a lo menos en lo que dice relación a la fundamsn-
tación Ijeynesiana de tales instrumentos. 

En este orden de cosas se inserta entonces una función nueva - la 
planificación regional - que dispone de muy escasos instrumentos de análisis 
(nada que se le parezca en la práctica a una grandiosa matriz de insumo-
producto ni mucho menos, alguna teoria con la rigurosidad lógica del modelo 
neo-clásico de asignación de recursos), agrupando por lo general a un 
núcleo de técnicos jóvenes - sin la experiencia que confieren los largos 
años de rutina - y, peor todavia, pipponiendo xm enfoque inter-disciplinario 
en el trabajo de planificación, es decir., negando el carácter cerrado de 
la pequeña sociedad económica de los pLanificadores, 
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Naturalmentè, en estas, condiciones eX rechazo del sistema consti-
tuye uña reacción casi imturalé Sólo la calid^ técnica que puedan 
demostrar los plardficadores regioriales, más el necesario ai»^ politico 
•• qué deben tener, será-capaz de provocar tina integración con el resto 
del equipo de planificación. La peor solución en este casoy seria la 
pura imposición pólitica autoritaria 22/» . -

Otro tipo de problema politico que enfrentarán,los planificadores 
regionales tierie que ver con la relación de la planificación regional 
con la akiministración-pública en general. L, . 

' Dado el tipo de evolución que caracteriza en general ^ Estado en 
América Latina'(agregación horizontal inorgánica de funciones) la admi-
nistración pública ha tendido a éstructurarse de manera de formar verda-
deros "Estados dentro del Estado", es decir, grupos de poder con una 
extraordinaria capacidad de manejo de recursos y con un elevado grado 
de independencia (en la práctica) con respecto al Gobierno Central. 
Piénsese, por ejemplo,"en la significación, en"algunos países, de ciertos 
Ministerios como el dé-Transporte ,o el de Hacienda> 'o de algunas Corpora-
ciones públicas descentralizadas (la Corporación de Fomento de la Producción 
en Chile es, en Verdad, ún super ministerio) y sé tendrá una idea de cómo 
el Estado se ha pai^elado en xmidades a veces, difíciles de controlar. 
Este tipo de agencia de la adiainistración pública, actúa en gener^ de 
acuerdo a pautas burocráticas muy rigidas y, en consecuencia, nitinarias. 
Cualquier innovación significa una rupttira del orden establecido, una 
ruptura del equilibrio de poder,- que le da estabilidad a la institución. 

Pero si im-plañ de desarrollo regional va efectivamente a ser 
impleméntado, todas estas instituciones deberán introducir nuevas consi-
deraciones en su proceso interno de toma de decisiones, consideraciones 
por ejemplo, de tipo locacional. Muchas de ellas deberán iniciar un 
procesoí̂  de descentralización territorialo . 

22/. Véase: Friedmann J,, Stbhr W., ."The Uses of Regional Science: Policy 
Planning in Chile". Papers RSA. Vol. XVIII. 1967. 
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La planificación regional deberá lomper con este orden de cosas. 
Sin embargo aqui la lucha no se dará en tomo a cuestiones técnicas 
sino en términos exclusivamente politices, En este sentido,, si la 
ftmción de planificación regional no cuenta con sólido resf^do politico 
del más alto nivel, la pTObabilidad de imponer sus puntos de vista es 
muy bajao En parte, el respaldo politico a-la planificación regional 
depende de la ubicación y estatus del sistema completo de planificación 
dentro de la administración pública» Las-^temativas acá son varias, 
desde una dependencia técnica subo^inada.a un Ministerio, hasta una 
posición supra-ministerial -dependiente dilectamente del Jefe de Gobiernoo 
El tema, por supuesto y- escapa al. alcance de estas notas. • v 

En muchos casos se observará, sin embargo, que, al margen de la 
situación de poder del sistema completo de planificación, el subsistenB 
de planificación regional goza de un respaldo politico especial. Ello 
se debe con seguridad, a que el Gobierno es capaz de visualizar el divi-
dendo politico (en ténninos de apoyo) que es posible obtener por medio 
del desarrollo regional. Obviamente, los planificadores -regionales no 
deben desaprovechar esta coyuntura favorable^ 

Un problema politico de una naturaleza ligeramente diferente y que 
se observa con gran frecuencia en la práctica, tiene que ver con la misma 
definición del sistena regional. 

En no pocos casos, \ma región quedará .estructurada administrativa-
n̂ ente mediante la agrupación de varias unidades de la división politico-
administrativa vigente (varias provincias o varios estados por ejemplo). 
Cada una de tales unidades tiene una autoridad politica claramente esta-
blecida, y de similar estatus jerárquico. Como es claro, la administración 
politica de la región deberá radicarse en una autoridad superior, o, en 
su defecto, deberá,apoyarse en un cuidadoso mecanismo de coordinación 
entre las autoridades politicas establecidas. La primera solución es 
preferible, pero acarreará problemas políticos evidentes. Cierto es, 
la responsabjJ.idad de solucionar este tipo de problema recae principal-
mente en la esfera del pDder politico más que sobre la planificación 
regional misma. No obstante, hay que tener presente que este tipo de 
problema puede.entrabar seriamente el esfuerzo de desarrollo regional, 
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Sin duda que el principal pTOblema politico que enfrentará la 
planificación regional, es la rea,cción que las propias comunidades regio-
nales manifestai^ frènte a láá acciones concretaé que se deriven del 
plan. Si el enfoque dél dèsarroUo regional busca una ti»ansfó37ihación 
profunda de las estructuras vigentes y ima modernización de la sociedad 
regional, es obvio entonces que tal esfuerzo se hará en contra de 
determinados sectores sociales y a favor de otros. Debe suponerse que 
el plan pretende mejorar lã situación de la mayoría de la población, 
pero no deben menospreciarse las reaccidnes negativas de la minoría que 
verá afectados sus intereses. Desde este ángulo, la principal labor 
política de los planificadores regionales y de las fuerzas políticas 
regionales que están a favor dél cambio planeado es ajsjpliar tanto como 
sea posible la base de apoyo político del plan de manera que el proéeso 
de cambio pueda ser realizado en forma eficiente y con el menor costo 
social poisible. Los sectores populares y las elites modernas de cada 
región deben constituir dos pilares básicos de esta accióni. Por supuesto;, 
este apo3ro será tanto más fácil de lograr cuanto' meyor sea la correspon-
dencia entre el plan y la situación y perspectivas de la región, algo 
de lo cual son responsables directamente los planificadores regionales» 
También dentro "de la misma perspectiva, TK> debe olvidarse, qúe no todas 
las regiones puedén ser desarrolladas y ayudadas simultáneamente. Para 
algunas' de ellas y d\iránte cierto tieriqpô, el plan nacional de desarrollo 
regional no significará gran cósa.̂  Entre tales regiones se encuentran 
las regiones altamente capitalizadas y probablemente, algunas de las 
más rezagadas, Si tales regiones, el problema político tendrá otro 
cariz: presiones de todos los grupos sociales a favor de una acción- -
del Estado. Énfrentar y, controlar este tipo de; presiones significa 
uno de los mayores desafios a la planificación regional. 
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3.2, Los instnimentog de polí.tica. 
Se indicó en la sección anterior que una política podía ser 

descrita haciendo.referencia tanto a sus propósitos generales como a 
aus elementos conqponentes y a los instrumentos económicos (variables 
de control) identificados para afectar la trayectoria de determinadas 
fimciones o variables ¿O/. 

Antes de comentar acerca de instrumentos específicos de política 
económica que han sido propuestos en diversas experiencias de plani-
ficación regional, es útil comenzar por ofrecer una sijiopsis teórica 
de los principales instriamentos tanto de la política económica en 
.-̂ ensral como de las políticas regionales en partictilar. 

Los instrumentos clásicos de política económica son agrupados 
•iXMalmente en las siguientes categorías: 

a) instrumentos de finanzas piiblicas, que cubren la mayoría de 
los item de ingresos y gastos del gobierno central y de los gobiernos 
locales así como el equilibrio entre ingresos y gastosj 

b) instrumentos monetarios y crediticios, que incluyen todo aquello 
que hacc más fácil o más difícil si endeudamiento monetario t-anto para 
personas como para las eiupresas y el gobierno; 

is- tasa de cambio, o sea. la razón entre la moneda nacional 
y las monedas extranjeras; el manejo de la tasa de cambio incluye 
devaluaciones y revaluaciones generales o modificaciones para determinadas 
transacciones o en relación a determinadas monedas; 

d) instru^ntos de control directo,, como la capacidad del Estado 
para fijar precios, valores o cantidades; 

¿£i/ En la terminología de Tinbergen, las variables controladas 
de un modelo son los instrumentos de política y las variables 
no controladas que representan objetivos son las- metas; también 
aparecen en el modelo variables exógenas y variables endógenas 
no controladas. 

/e) instrumentos 
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e) instrumentos institúcíonaleg. és decir, cambios que afectan 
el sistema básico dentro áel cual sé utilizán los otros instrumentos 
(por ejemplo, un cambio sustancial en el mercado financiero) o cambios 
^e,introducen nuevas institucionesitantò.nacionales^ c o b k ) internacionales. 
, Desde el punto de vista más pomenorizado de la,, polí̂ îça de desarrollo 

regional, Siebert (Siebert, 1969) ha^propuesto una d]^sificación 
diferente de los instrumentoâ de política. De ̂ acû rdo a Siebert,, los 
instrumentos de la política regional pueden ser clasificados de, acuerdo 
a tres criterios diferentes: 1)' s e ^ lóâ .determinates de^oyecimiento 
regional que eílos afectan; 2) según el tatoafio del área sobre la cual 
se aplicanj y 3) según la intensidad de su interferencia con los 
mecanismos de mercado. 

Si los instrumentos son clasificadds según el tipo de factor de 
crecimento que influencian se obtienen las categorías siguientes: 
1. Medidas que afectan la oferta de mano-de obr̂ ,. Aq^ se clasifican 
todas las variables de política que condicionan\tanto"cuantitativa cc^ 
cualitativamente la'óferta regional de mano de obra. Al respecto se 
pueden citar instrumentos"tales como medidas de*estímulo o de control 
de la natalidad, las hedidas que afectan los movimientos migratorios, 
el adiestramiento"̂ 'de la mano de obra y las medidas que. inciden fn la 
elección individiial entre ócio y trabajo, como salarios progresivçs 
^ r .ejemplo. . : ^ . 
2. Medidas que afectan lá oferta de capital^ Acá cabe todo om conjimto 
de medidas o de instrumentos qué tienden a modificar disponibilidad de 
fondos de inversión én cada región y también, aquellas medidas que tienen 
por objeto aumentai- las oportunidádés de inversión regional. Gqncretamente 
en este sentido puede citarse la creación de sociedades financieras 
regionales, el manejo dé lá tasa de interés, la construcción de capital 
social básico, etc., etc. 
3. Medidas que afectan la disponibilidad de ponocimento tecnológico. 
Se incluyen aca todas las medidas cuyo= efecto es elevar el stock de 
conocimiento técnico de la región, como por ejemplo medidas ,que incentivan 
la labor de investigación y desarrollo tecnológico regional, el 
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la reducción de la edad media del stock de capital vía depreciación 
acelerada y otras similares. 
4. Instrumentos que afectan la demanda. Bajo este título se agn^san 
todas las medidas qpie tienden ã aumentar la demanda interna o la demanda 
extema de la región, o a variar su compcsición estructural. El gasto 
publico directo y el fomento de los mercados de exportación constitioyen 
dos ejençílos sobresalientes de este tipo de medidas. 
5. Medidas que afectan la localización de actividades. Si bien los 
instrumentos anteriormente señalados tienen un claro efecto locacional, 
una poHtica de localización, tanto irxiustrial como terciaria, incluye 
«na serie de otros elementos, Us\xalmente, la política de localización 
industrial (como un conplejo de medidas conçlementarias) será uno de 
los principales instrumentos de la política regional. 
6. Medidas que incrementan la movilidad. Finalaiente, dentro de esta 
primera categoría de instrumentos, se sitúan aquellas medidas que tienen 
por objeto elevar el grado de movilidad geográfica de recursos, personas 
y conocljniento tecnológico. Como es bien sabido, siendo otras condiciones 
constantes, la eficiencia del sistema regional aumenta en i-elación 
directa al grado de movilidad existente en él. La construcción de sistemas 
de transporte y de sistemas de comunicaciones constituye una medida 
principal en este sentido. 

Si los instrumentos se clasifican de acuerdo al tamaño del área 
en que se aplican, se pueden distinguir dos categorías: 
1. Instrumentos i-egionales. Se clasifican así todas las medidas de 
política que afectan de manera específica a una región determinada. 
Las corporaciones de desarrollo regional y las sociedades financieras 
regionales constituyen dos ejemplos distintivos de tales instrumentos. 
Por supuesto, dado que este segundo criterio de clasificación es 
independiente del primero naichas de las medidas de política reseñadas en 
los párrafos anteriores pueden tener también un carácter puramente 
regional. 
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2.. Ijistrumentos nacionales. Como su nombre lo indica, estos instrumentos 
corre.gponden a medidas de política que se ,aplican a todo el. país. Puede 
tratarse de medidas cuya aplicación es homogénea o a-espabial,, como es 
el caso de la mayor parte de las acciones englobadas en la política 
fiscal, del paísj también pueden ser instrumentos cuya aplicación en 
el país es diferenciada en términos regionalest ,En epte último caso> 
algunos ejenplos pueden encontrarse en la fijación de tasas diferentes 
de interés bancario,, seg^ regiones., o en, el mecanismo usual, de compensa-
ción salarial según el lugar de trabajo. 

Por ú l t s i los instrumentos de política son clasificados de 
acuerdo al. grado de.ajfrberferencia^gue,producen en, el mecanismo; de 
mercado,. se llega a la siguiente .tipificación: : . 
1. Actividades directas del gobierno. En una economía moderna^las 
actividades directas de desarrollo del gobierno suelen ser dé extraordinaria 
importancia,. A medida que la economía se socializa en mayor grado, el 
Gobierno pasa a convertirse en el principal, agente del diesárroUo, 
De entre las muchas actividades directas del gobierno, vale la pena 
citar a lo menos tres que son relevantes al tema regional. Estas sont. 
i) la función de planificación mismaj ii) la descentralización territorial 
de la administración pública j y ü i ) la actividad empre sarial .directamente 
realizada por el Estado. . . ' i 
2.. Controles, directos. . Existen, varios instrumentos dé política que 
representan controles directos que el Estado ejerce sobre la actividad 
económica.,. Entre ellos, el principal es el control de precios que puede 
ser utilizado en f̂ Inción de los intereses del sistema regional. La 
fijación de cuotas de producción y las regulaciones del trasporte . 
interregional de mercaderías constit^en otros sendos ejemplos de é^te 
tipo.de medidas. •,. 
3. Controles indirectos. . Mayoritariamente el Estado regula.la., 
actividad económica mediante el uso de controles indirectos que afectan 
ya sea a los ingresos del Giobiemo o bien al Jiivel de gastos del mismo i 
La tributación es un ejemplo que puede ser, y de hecho es, claramente 
diferenciada en términos regionales. Por ejemplo, dentro del marco de 
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lana política de localización irKiustrial, usualmente se imponen cargas 
iiDpositivas más bajas en aquellas regiones que se desea favorecer mediante 
la instjalación de nuevas industrias. 
4. Medidas de información. Ún grado menor de interferencia con el 
sistema del mercado se logra mejorando la calidad de la información 
disponible para los agentes económicos. Se trata acá de influenciar 
indirectamente las decisiones de inversión, localización y migración, 
mediante una información oportuna y eficiente, que tiende a producir la 
mayor asociación posible entre estas decisiones y los objetivos del plan. 
Sin duda, el plan mísn» será la pieza más inçxjrtante de infôhnación. 
5. Medidas de persuasión moral. En no pocas oportunidades la persuasión 
moral constituye una eficaz medida conçjlementaria a los instrumentos de 
naturaleza puramente económica. En particular en países que atraviesan 
por transformaciones revolucionarias o por problemas de presiones extemas, 
este tipo de mecanismo ofrece resultados altamente satisfactorios. A 
título de ejençlo, puede emplearse en el control de problemas ambientales, 
creando conciencia tanto en lá comunidad como en las ençjresas acerca de 
su naturaleza y acerca de la contribüción que cada uno puede ofrecer a 
su solución. 

Hecha esta presentación general de algunos instrumentos que pueden 
ser usados para dar forma a la política regional, corresponde ahora 
discutir con más detalle algimos de los varios instrumentos concretos 
que serán propuestos en el plan regional. 

En ausencia de un modelo formalizado y c\:antificado de política 
económica regional la tarea más difícil de todo el proceso técnico de 
planificación está constituida por la selección, aplicación y compatibili-
zación de los instrumentos de política. 

Hay distintas formas de presentar la discusión de instjrumentos de 
política y es probable q[ue el planificador deba ensayar - vía pruebas de 
acierto y error - distintas maneras de enfocar el problema a fin de 
tener seguridades mínimas de arribar a un todo coherente. Por ejengslo, 
se podría discutir el uso de cada instrumento en función de su utilidad 
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dentro de cádst ima de las políticas reseñadas anteriojrmente. , Otra forma 
de abordar el punto es identificar - a ¡nivel de cada, región — si los -; 
éscoílos básicos al crecijniento regional tienen su origen por el lado de-,-
la demanda o por el lado de la oferta /¡¿Z y examinar. en-cada caso el usó . 
de lo® instrumentos más adecuados. Con toda seguridad aünbas formas de 
análisis tendrán que ser combinadas finalmente. : 

En las línéas siguientes se discutirán formas posibles de usar -. i,; 
algunos de los instrument os eoonómicos más corrieíxbes. 

a) Impuestos en general. La gama de impuestos cobrados ustialmente 
por el (jobiemo (tanto central ccano local) es bastante amplia e incluye 
en primer ténnino inpuestos directos (a las personas naturales o 
jurídicas) e'impuestos indirectos (a loá actos económicos) y en segundo 
término inçjuestos de carácter territorial. A su=vez, los inpuestos a 
las personas pueden afectar su patrimonio, sus ingresos o sus beneficios 
en tanto que los inqpuestos indirectos pueden afectar las transacciones, 
los actos jurídicos o la producción de bienes y servicios. 

En los términos más generales es posible pensar en, utilizar los 
Impuestos a las personas naturales y jurídicas como también los inpuestps 
de carácter territorial con un doble propósito: i) propender a una 
igualación entre costos privados y sociales particulamente en el "centro"; 
ü ) captar excedente del "centro" para fines productivps o distributivos . 
en la "periferia". .. 

Eh-relàcióh al primer aspecto es suficiente recordar que tana v: 
buena parte de las teorías que tratan de explicar, el̂  crecimiento sostenido 
del "centro" (aqvií asimilado a la idea de un centro urbano primal) se, , 
basan en la divergencia entre costos privados y sociales (siendo menores . 
los primeros) de la expansión urbana y en la dificxoltad de calcular y 
asignar a los usuarios los costos sociales. El uso de inçuestos en este 
caso significaría un mecanismo de control en la expansión del "centro". 
Eiv relación al,segundo aspecto, el inpaesto tendría por propósito básico 

41/ Es xina simplificación analítica que reconoce sus fuentes en los 
modelos keynesianos y post-keynesianos de crecimiento. 
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hacer pagar a los habitantes y empresas típicamente metropolitanas las 
ventajas de las economías de aglomeración existentes en el "centro", 
.'"considerando lo "tirbano" o "metropolitano" como \in bien económico y 
gravando entonces el excedente de consumidores, para usar una terminología 
clásica. Aunque en la práctica los dos propósitos inqpositivos tienden 
a confundirse en algunos casos, su fundamentación es diferente. 

El producto de estos tributos puede ser utilizado a través de 
diversos mecanismos financieros, desde luego, a través del presupuesto 
público regional y tsunbién cano fuente financiera para aldjnentar algún 
tipo de "fondo de desarrollo regional". 

Ahora, a niveles más específicos, el tratamiento diferenciado 
(territoria^jnente) de los impuestos debe bxiscar afectar las decisiones, 
particularmente, locacionales, de individuos y eiiç>resas de forma de 
acercar tales decisiones a los postulados programáticos de la planificación 
regional. • 

- b) Subsidios en general. Los subsidios enpleados pueden ser 
directos (pagos) o indirectos (reducción en ijxçnièstos vigentes). Uno de 
los propósitos generales perseguidos a través de la utilización de subsidios 
es orientar la combinación de factores productivos que se usarán en 
distintas actividades. Por esta razón los subsidios más comunes propuestos 
en experiencias de desarrollo regional son subsidios al empleo de mano de 
obra y subsidios al empleo del capital 42/. En verdad, en América Latina 
han sido utilizados más frecuentemente los subsidios al capital, princi-
palmente bajo la forma de liberaciones en los derechos arancelarios para 
la internación de equipos de capital. La política de desarrollo regional 
(nacional) de Chile diirante el período 1964-1970 y la política de industria-
lización del Nordeste en el Brasil proveen de dos sendos ejenqjlos en tal 
sentido. 

42/ Para lona discusión a fondo de este punto véase: Borts, G. "Criteria 
for Evalxiation of Regional Development Programs". Regional Accounts 
for Pol icy Deniaions. Hirsch, W. (ed. )'j J, Hopkins, 1966. 

/Los subsidios 



Los subsidios al enç>leo de .mano de obra han sido, pop el contrario, 
menos engjleados "tal vez se debe a que se ha partido de la 
• hipótesis de la abundancia relativa del trabajo lo cual lo toma, en 

; ausencia de otros mecanismos de intervención, en el factor más barato; 
sin embargo, la aplicación indiscrimijnada de subsidios al capital invierte 
en tlraiinos reales la ŝ ttî ción .y, el resultado es un proceso de industriali-
zación intensivo, en capital.. En países industrializados en cambio, ha 
sido un instrumento de uso más difundido. Hay, natiiralmente, diversas 
formas específicas de aplicación de un subsidio de esta naturaleza. 

c) Precios. El inane jo de los. precios en general representa xm 
instrumento clásico de política económica. Desde,el punto de vista del 

,.desarirollo regional, los precios pueden utilizarse como mecanismos para 
maptener determinada actividad, por ejençlo, precios de sustentación 
para productos agropecuarios o bien para ofrecer ciertos insumos a niveles 
bajos a algunas actividades regionales. Las tarifas reducidas en la 
provisión de energía y en el transporte constit^en vin par de ejemplos 
relativamente extendidos. Desde otro ángulo, la fijación o control de 
precios podría ser inportante en algunos casos-de economías regionales con 
actividades notoriamente moi^opólicas. 

d) Tasas de caiiibio. Si bien la tasa de cambio es un precio, su 
particular posición como instnment.o de política hace necesario un 
tra>tamiento separado de ella. El manejo, de la tasa de cambio - o la política 
cainbiaria en general - çonstituye un. ejeiiplo clásico y sinple de los 
efectos regionales diferenciados en la aplicación de. m a m^ida global 
homogénea y no se adivina la razón por la cual este instnimento no pudiese 
ser mnejado en xxna forma territorialmente discriminada. Así por ejemplo, 

. la fijación de un valor,de la tasa de cambio por encima de su valor de 
equilibrio (tma moneda mcio^l subyaluada) inçlica un subsidio o por lo 
menos un incentivo a las actividades y regiones exportadoras y xin castigo 
(vía mayores precios) para las regiones inçjortadoras. Por lo menos en el 

43/ Recientemente el Gobierno de Chile ha puesto en práctica m 
sistema de subsidios al enqpleo de mano de obra en varias regiones. 

/plan regional 
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plan regional deberá precisarse la naturaleza exportadora o inçjortadora 
de cada región y deberán evaluarse distintas alternativas de paridad 
cambiaria y diferentes .posibilidades de diferenciación regional o por 
actividades localizadas. 

e) Tasa de interés» de descuento y de enca.je bancario. Todos estos 
instrumentos (que también son precios) inciden sobre la disponibilidad de 
dinero y de crédito. Si es posible evitar las filtraciones interregionales 
(p. ej. una persona que tcane prestado dinero a precio reducido en la 
región A para invertirlo en la región B), estos instrumentos deberían 
manejarse discriminadamenfce según el tipo de región y según sus necesidades 
de dinero y crédito. Como se señaló con anterioridad, si en \ana región 
se observan problemas de insuficiencia de demanda, las tasas de encaje, 
interés y descuento pueden contribuir parcialmente a resolver la situación. 
Aparentemente se ha supuesto en la práctica que sería muy difícil evitar 
las filtraciones, pero no existe dificultad en ligar el crédito barató a 
proyectos específicos de inversión bien localissados. Otra función no 
menos importante que cumple, por ejençlo, la tasa de interés, es la 
captación y retención de recursos financieros tanto regionales como 
extrarregicnales. 

f) Gasto público.• Sin duda es el gasto público (fisco más ' 
organismos descentralizados) el principal y más extensamente utilizado 
instjnimento de la política económica regional. Las formas específicas 
que puede asumir el gasto público (excluidos los subsidios) son amplias 
y van desde donaciones hasta la construcción directa de capital social así 
como de capacidad productiva directa. Acá los problemas básicos tienen 
que ver en primer lugar, con el monto del gasto público que puede ser 
asignado a propósitos regionales, en segurólo lugar con las prioridadès 
regionales (tanto inter como intra-regionales) para la asignación de los 
recursos y en tercer lugar, con los mecanismos institucionales (presupuesto 
público, corporaciones, etc., etc.). Se presentan acá algunos asuntos 

/de interés 
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de interés al considerar países de estructura federal y países de 
estructura unitaria que, lamentablemente, escapan al alcance de este 
texto 44/. ; • - • 

: A título de èjenplo en . términos del volumen de recxirsos que.' 
pu^en comprometerse en el .uso de este instrumento^ obsérvese qué el 
prpm^o anual ,para el período 1971/75 ásignado en Italia'para' estos 
fines ,^cán¿ó a US$2.448,0 millones, en Bélgica a US$112,8 millones 
anuales'para el período 1971/73 y 'a US$J^7 millones anuales én Francia 
para él período 1970/72 <CECD, 1974). v 

Él problema esencial con todos estos instrumentos (no se han 
incluido los institucionales ni todos los éconóiflicos) es para el 
planif icador - regional . estructurar un todo c oherente 

"El desafío de la política regional es ensamblar la asombrosa 
variedad de políticas establecidas en varios.niveles en un todo 
coherente que tenga sentido en térmicos de los objetivos del desarrollo 
regional," En este sentido la pe;rfección probablemente esta fuera 
de alcance, pero selrán muy. útiles modestas ganancias hechas en • . 
esta dirección, de vez en cuando". (.Fisher, 1967.) -

Para dar término a esta sección es instructivo reproduc;^ el 
esquema de los incentivos de política regional utilizados en Francia 
dentro de lá perfectiva más re.striiigida dé lá política de Ibòalización 
indús^riaii Püfede apreciarse de bu examen, qué la política de desarrollo 
regional en Frahftiá (así como en otros países industrializados) ocupa 
un lugar destacado dentro d^ la, política económica general. -La lista 
que sigue describe sumariamente los distintos incentivos o instrumentos 
de la política. 

44/ Para un eje^lo latinoamericano véase: Rezende F., Avaliacao do 
setor público na economía brásilera. ÜÍIA/INEES, Relatorio de 
Pesquisas N® 13, Rio de Janeiro, 1972. 
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I. Gobert\ira geográfica de los incentivos. Las ayudas a áreas 
cubren el oeste, sxir-oeste, el Maciso Central, Córcega y las áreas 
mineras en el Norte, Î irena, Francia Central y en el Sur, Cubren el 
44 por ciento del territorio y el 36 por ciento de.la población. 

II, Principales formas de incentivos, 

1. Donaciones para inversiones; la donación máxama para 
propósitos de .^versión fluctúa entr.e un 12 por ciaitq. y \in 25, por 
ciento dependiendo del área. En todas las áreas las donaciones están 
linaitadas a 15.0(X) francos por cada ocupación en el caso de nuevas 
instalaciones y a 12.000 francos en caso de expansión. , 

2. Prestamos: éstos son concedidos excepcionalmente" por él 
FDES (Fondo de Desarrollo Económico y Social) para estimular la 
descentralización industrial y los esquemas de reconsti^cción. Los 
préstamos pueden cubrir alrededor de un tercio de la inveî sión. La 
tasa de interés actual es de alrededor de 6.75 por ciento, d¿>s puntos 
menos por bajo la tasa de mercado, 

3. Participación en el capital de las empresas. Las compañías 
de desarrollo regional pueden participar en el capital de las empresas 
hasta xin límite de 35 por ciento por \m máximo de 15 años. 

4. Incentivos a la descentralización; 

i) Una donación cubriendo alrededor del 60 por ciento del 
costo de remoción en que incurren las conqsañías que se 
mueven fuera de la región de París o fuera de los cinco 
cantones al sur del Oise siempre que desocupen por lo menos 
500 metros cuadrados de terreno de construcción industrial, 
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ii) Asignaciones de descentralización, que alcanzan al 10,15 o 20 por 
ciento de las inversiones, de acuerdo a la mturaleza.4e l̂ .s., 

, actividades, son disponibles para la. transferencia de actividades 
terciarias desde la región de París. Las asignaci^es es^n 
limitadas a 15.000 francps pçr,ocupación generada, 

üi) Reembolso parcial de los costps entrenamento vocacional 
incurridos por las compañías que se estableçen o. s.e trasladaa 

, a provincia; ayudas para entrenamento, y reentrenamientoj reembolso 
, de los gastos de traslado e instalación de personal. 

iv) .Las autoridades pueden interveijir para reducir el costo del . 
terreno, según el caso hasta 10 francos, por metro o 6 francos., 
por metro en el Oeste, cifras que se conparan con valores medios 
de 15 y 25 francos por i|ietro c^drado en las areas industri^es. 

v) Pueden otorgarse ciertos descuentos en el costo de la energía, 
por ejen^lo, gas natural en el sur-oeste, electricidad en Bretaña, 

5. Ayudas fiscales? Pueden.ser otorgadas las siguientes-ventajas 
acumulativas, pero no automáticas: : . 

* úha amortización acelerada de ún 25 por ciento del costo, de 
construcfción dé edificios en el primer año (normalmente es un 
5 por ciento). , . 

* Exoneración parcial o total de la patente local por un 
período dé 5 años sienç)re qué lo aprueben las autoridades, 
locales, - . 

* Reducción de^e un lO por ciento al 5 por ciento en el 
iJBÇuésto sobre ganancias de capital hechas en la venta de 

• . . . . • ' I ! ' ..'.' • • , 
térrenos desãrrolládõs, 

* Reducciones en el inçniesto de transferencia. 

En Mírica Latina uno dç los ejenplos más masivos y coherentes 
de aplicación de instarumentos de política regional está dado por toda 
la eíqperiencia de desarrollo regional del Nordeste ̂en el Brasil, aunque en 
este caso está ausente una concepción nacional del desarrollo regional,. De 
entre ̂  extensa literatura existente sobre el tema vale la pena destacar xui 
examen de dicha eiqperiencia preparado por el Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales (Koch-¥eser, 1973). 
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- 252 -

3.3» Control y evaluación dfel plan 
La última etapa del proceso de planificación corresponde al control 

y evaluación del plan. 
El proceso de planificación no debe concebirse como vn proceso lineal, 

que comienza y-termina en puntos dados, sdLno en veitíad como un proceso 
circular con un profimdo efecto dé retroalimentación. Por otro lado, una 
condición elemental de eficiencia de la planificación es su carácter de 
proceso flexible. Justamente es la etapa de control y evaluación la que 
provee (atinque no exclusivamente) el efecto de retroalimentación y la 
condición de flexibilidad. 

¿Qué medios pueden sér utilizados en esta etapa de la planificación 
regional? ¿Quién es el responsable del control y de la evaluación? Estos 
son los dos interrogantes básicos en ròlación a esta etapa. 

. El control envuelve naturalmente xina cuestión de verificación, de 
medición. Deben idearse entonces algunos instrumentos de medición que 
verifiquen el estado de avance del plan. - " 

Este problema puede plantearse tanto en términos de óorto plazo como 
de largo plazo. Diferentes indicadores se usarán en cada caso. 

Para el control de corto plazo pueden sugerirse tres tipos de 
indicadores. En primer término, el presupuesto-programa regionalizado 
del sector público es, sin duda, el más completo ins,jiinímento de control. 
Cada proyecto dentro de cada programa aparece claramente identificado en 
relación a sus fuentes de financiamiento, calendario de entradas y gastos 
e instituciones responsables de su ejecución. De esta manera, el presupuesto 
(más los balances de caja) permite seguir^ financieramente, el desareno 
de cada proyecto. En segundo término, el control físico de avance de obras 
es otro elemento de control que complementa (o reemplaza en algunos casos) 
el control financiero. En tercer término y desde un punto de vista más 
agregado, se hace necesario contar con un sistema de indicadores coyunturales 
de cada región. Estos indicadorès deben permitir detectar, sobre Tina base 
trimestral o semestral, el comiiortamiento global de la economía regional. 
Si estos indicadores tienen también tina contrapartida nacional, eU.o 
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enriquecerá considerablemente el análisis. Rendimientos tributarios, 
ventas minoristas, consumo de energía eléctrica, depósitos bancarios y 
otros índices de fácil recolección pueden constituir la base del sistema. 

Ahora, para el control y evaluación de largo plazo del desarrollo 
regional, no cabe otra sugerencia, en exento a instrumento, que el diseño 
y cálculo de mi sistema de cuentas sociales regionales, por rudimentario 
que este sea en sus comienzos. Sólo así se podrá dar respuesta a dos 
cuestiones básicas: en qué medida la región cambia su posición dentro 
del sistema regional y, en qué medida la distribución del ingreso regional 
es afectada por el plan. 

En relación a quien hace el control,y evaluación, pueden plantearse 
varias altermtivas. Desde luego, los propios planificadores podrían 
encargarse de esta tarea, y ésto ha sido xma práctica habitual. No 
parece conveniente sin embargo, ser "juez y parte del mismo proceso" y 
se podrían dar varios argumentos en contra del doble papel planificador-
evaluador. 

Puede pensarse por otro lado, en existencia de un organismo ad^oc 
independiente del sistema de planificación, que tuviese a su cargo la tarea 
de evaluación y control. En algunos países .esta función es entregada al 
mismo organisnw que. es responsable del sistema estadístico racional. También 
pueden encontrarse argumentos en contra y a favor de esta .alternativa. 

Por último, y ésta parece una alternativa potencialjiiente más rica, se 
púédé ihçoi^ra^ la propia comunidad regional, a %vapfês de sus organice iones 
representativas, a la. tarea-de evaluación y control. Habría aquí un canpo 
amplio para canalizar la participación popizlar (â ieniás del cançpo dado por la 
generación de proyectos y el fixianciamiento local). Îa evaluación y 
control en este caso debiera imaginarse como,una tarea.conjunta del sistema 
de planificación regional y de la comunidad localj de otro modo,, esta 
forma de participación podría derivar peligrosamente hacia una especie 
de juicio político popular para los planificadores, asunto absolutamente 
fuera de lugar. 

/CAPITULO IV 
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CAPITULO TV 

UN MODELO TENTATIVO DE PLANIFICACION INTRAREGIONAL EN EL 
MARCO DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACION REAL Y 

DESCENTRALIZACION FORMAL 

.4 .1 A n t e c e d e n t e s d e l p rob lema 

C o n t e n i d o d e l modelo 

4o1 A n t e c e d e n t e s d e l p rob lema 
Aun cuando l a t ó n i c a , d e e s t e documento e s t a dada p o r un marcado 

é n f a s i s en e l n i v e l i n t e r r e g i o n a l de l a p l a n i f i c a c i ó n , ' r e s u l t a i n t e -
r e s a n t e c o m p l e t a r e l c í r c u l o m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n s u m a r i a de 
a l g u n a s i d e a s con r e s p e c t o a l a manera de e s t r u c t u r a r e l n i v e l 
i n t r a r e ^ i o n a l de p l a n i f i c a c i ó n . 

El modelo de o r g a n i z a c i ó n p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n i n t r a r e ^ i o n a l 
que s e r á p r e s e n t a d o ; e n l a s p á g i n a s que s i g u e n , f u e p e n s a d ó - p r i m i -
t i v a m e n t e - como r e s p u e s t a . a l a s i t u a c i ó n e s p e c í f i c a e x i s t e n t e en ma-
t e r i a de p l a n i f i c a c i ó n s u b n a c i o n a l ( e s t a d u a l en e s t e c a s o ) en un 
p a í s dado cuya e s t r u c t u r a de g o b i e r n o i n t e r i o r e s d e l t i p o ' f e d e r a l . 
No o b s t a n t e , e l modelo p r e s e n t a s u f i c i e n t e s e l e m e n t o s de g e ñ é r a l i d a d 
como p a r a s e r a p l i c a d o en p a í s e s en donde s e h a c e v i s i b l e e l c o n f l i c t o 
deno t ado po r e l t í t u l o de e s t a s e c c i ó n ^ es d e c i r , p a í s e s en l o s 
c u a l e s se, o b s e r v a l a c o e x i s t e n c i a de una e s t r u c t u r a de g o b i e r n o 
f o r m a l m e n t e d e s c e n t r a l i z a d a en t é r m i n o s t e r r i t o r i a l e s , con una f u e r t e 
t e n d e n c i a c e n t r a l i z a d o r a p r i n c i p a l m e n t e en t é r m i n o s f u n c i o n a l e s . 

Por o t r o l a d o , en e s t e documento s e ha man ten ido i m p l í c i t a m e n t e 
un esquema de p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l s e m i c e n t r a l i z a d o que g u a r d a 
c o n s i d e r a b l e s s e m a j a n z a s con l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r . E l l o j u s t i f i c a 
e n t o n c e s , a l o menos en p a r t e , l a d i s c u s i ó n que s i g u e . 

/ E n América 
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•En,Amér ica L a t i n a , . l a o r g a n i z a c i ó n p o l i t i c a i n t e r i o r de t i p o 
f e d e r a l - e s r e l a t i v a m e n t e común, s o b r e t o d o en l o s p a í s e s de mayor 
e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l . A r g e n t i n a , B r a s i l , México y Venèzue la t i e n e n , 
una e s t r u c t u r a p o l . i t i c a y a d m i n i s t r a t i v a de c o r t e f e d e r a l . E l 
f e d e r a l i s m o p r e s e n t a c a r a c t e r í s t i c a s p a r t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e s d e s d e 
e l p u n t o de v i s t a d e l s i s t e m a y d e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , -
en p a r t e d e b i d o a que a l menos t e ó r i c a m e n t e c o r r e s p o n d e a uii méca-
nismo d e s c e n t r a l i z a d o de toma de d e c i s i o n e s , y t a l d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
es t a n t o de t i p o f u n c i o n a l como g e o g r á f i c a . 

S in embargo, en muchos c a s o s e l f e d e r a l i s m o no pasa de s e r una 
f i c c i ó n j u r í d i c a y l o s g o b i e r n o s e s t a d u a l e s c a r e c e n en l a p r á c t i c a de 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d d e c i s i o n a l s i g n i f i c a t i v a . En e s t e s e n t i d o , e n ' 
t é r m i n o s r . e a l e s , no s e d i f e r e n c i a n mucho de l o s g o b i e r n o s s u b n a c i o ñ a l e s 
de l o s p a í s e s de r ég imen p o l í t i c o u n i t a r i o » 

Aún ^.n, e l c a s o de B r a s i l , de sde c u a l q u i e r p u n t o de v i s t a e l 
p a í s más d e s c e n t r a l i z a d o de América L a t i n a , e l g o b i é r n o c e n t r a l 
a b s o r b e en forma c r e c i e n t e , r e s p o n s a b i l i d a d e s que a n t a ñ o e r a n d e l 
dominio e s t a d u a l y e l f e d e r a l i s m o b r a s i l e r o t i e n d e a d a r paso a una 
e s t r u c t u r a s e m i - d e s c e n t r a l i z a d a , aun cuando t o d o s l o s a s p e c t o s 
f o r m a l e s d e l s i s t e m a f e d e r a l - o c a s i t o d o s - s e m a n t i e n e n i n t a c t o s . 

En A r g e n t i n a , e l p r o c e s o de t r a n s f e r e n c i a ' d e c i s i o n a l " d e - l a s 
p r o v i n c i a s . a l g o b i e r n o c e n t r a l ( f e d e r a l ) ' d a t a dé mucho más a n t i g u o , 
y " e l . r e t o r n o - a un v e r d a d e r o f e d e r a l i s m o " e s una b a n d e r a p o l í t i c a 
b a s t a n t e e x t e n d i d a en d i y e r s o p c í r c u l o s , aunque no po r e l l o menos 
u t ó p i c a . , . • , . 

. Por qué se ha p r o d u c i d o e s t a ambigua s i t u a c i ó n ? V a r i a s y 
c o m p l e j a s r a z o n e s - no t o d a s g e n e r a l i z a b l e s - se' combinárí p a r a 
p r o d u c i r e s t a s i t u a c i ó n . A l o más, a l g u n a s de e l l á s s e r á n menc ionadas 
acá¿ 

Por un l a d o , e l c r e c i e n t e g r ado de i n t e r d e p e n d e n c i a de l a s 
d e c i s i o n e s económicas en l a época a c t u a l hace e v i d e n t e l a n e c e s i d a d 
de un manejo c e n t r a l i z a d o de e l l a s . S i n i r más l e j o s , p i é n s e s e po r 
e j emplo en l a d e c i s i ó n de c o n s t r u i r (en un p a í s de g ran e x t e n s i ó n 
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t e r r i t o r i a l ) una u s i n a s i d e r ú r g i c a p a r a l a c u a l l o s insumos p r i n c i p a l e s 
( m i n e r a l de h i e r r o , carbón. , c a l i z a , e n e r g í a e l é c t r i c a , agua , e t c . ) 
p r o v i e n e n de d i s t i n t o s p u n t o s s u f i c i e n t e m e n t e a l e j a d o s . e n t r e s í y 
p a r a l a c u a l l o s mercados s e u b i c a n t a n t o d e n t r o como f u e r a d e l p a í s . 
S i n s i q u i e r a menc iona r e l p rob lema de c o l e c t a r l o s f o n d o s de i n v e r -
s i ó n n e c e s a r i o s , e s f á c i l i m a g i n a r l a d i f i c u l t a d de c o o r d i n a r e f i c a z -
mente t a n t a s d e c i s i o n e s y a c c i o n e s a i s l a d a s e n t r e s í . 

Por o t r o l a d o , e s n o t o r i o que l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s de l a s 
u n i d a d e s f e d e r a l e s p r e s e n t a n g e n e r a l m e n t e una i n e l a s t i c i d a d c o n s i -
d e r a b l e m e n t e mayor que l o s r e c u r s o s n a c i o n a l e s . E s t e h e c h o , u n i d o 
a l a s c r e c i e n t e s n e c e s i d a d e s de gasto, p o r p a r t e de l o s g o b i e r n o s s u b -
n a c i o n a l e s ( d e r i v a d a s d e l aumento de l a p o b l a c i ó n o de mayores r e s -
p o n s a b i l i d a d e s p ú b l i c a s ) t o r n a a l a s u n i d a d e s f e d e r a d a s cada vez más 
d e p e n d i e n t e s de l o s r e c u r s o s d e l g o b i e r n o f e d e r a l . 

Asimismo, t a l como s e d i s c u t i ó a l comienzo de e s t e documento , 
c a d a vez con mayor f r e c u e n c i a s e t i e n d e a r e c o n o c e r que l o s p a í s e s 
f u n c i o n a n ( d e s d e e l p u n t o de v i s t a g e o g r á f i c o ) como s i s t e m a s que ag rupan 
v a r i o s s u b s i s t e m a s e s p a c i a l e s . E s t o r e f u e r z a , desde o t r o á n g u l o , e l 
a rgumen to de l a i n t e r d e p e n d e n c i a y r e f u e r z a , en c o n s e c u e n c i a , l a t e n -
d e n c i a a l a c e n t r a l i z a c i ó n d e c i s i o n a l . 

También en c i e r t o s c a s o s , l a t e n d e n c i a a l a c e n t r a l i z a c i ó n en 
p a í s e s f e d e r a l e s obedece a n e c e s i d a d e s que emergen ^e, c i e r t a s 
c o y u n t u r a s p o l í t i c a s . En e s t e s e n t i d o , nuevamente e l e j emplo de 
B r a s i l e s i l u s t r a t i v o . La c e n t r a l i z a c i ó n p o l í t i c a ( i n e v i t a b l e en un 
r é g i m e n de f a c t o ) ha l l e g a d o a l p u n t o de h a c e r m o d i f i c a c i o n e s t a n 
p r o f u n d a s como e l r emplazo de l a e l e c c i ó n d i r e c t a de l o s g o b e r n a d o r e s 
p o r una d e s i g n a c i ó n de e l l o s po r p a r t e d e l g o b i e r n o f e d e r a l . A s í , 
qué e s l o que d i f e r e n c i a a un g o b e r n a d o r de .una u n i d a d f e d e r a d a de un 
r e p r e s e n t a n t e p e r s o n a l d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a en una u n i d a d 
p o l í t i c a a d m i n i s t r a t i v a de un s i s t e m a u n i t a r i o ? Formalmente mucho, 
p e r o en l a r e a l i d a d hay e s c a s a s d i f e r e n c i a s . 

/ P o r ú l t i m o , 
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Por ú l t i m o , l a g e í j e r a l i z a d a . e s c a s e z de p e r s o n a l c a l i f i c a d o o 
l a e x c e s i v a c o n c e n t r a c i ó n g e o g r á f i c a de é l , e s t a m b i é n . u n a r a z ó n 
que en c i e r t a medida coadyuva e l p r o c e s o de c e n t r a l i z a c i ó n r e a l . 

¿Como s e e x p l i c a , . e n t o n c e s , l a s u b s i s t e n c i a d e l r ég imen f e d e r a l 
en e s t o s ps^íses? •• • .. 

No es d i f í c i l . e x p l i c a r eçsta s i t u a c i ó n » Desde l u e g o , e l cambio 
que un r ég imen f e d e r a l a , u n .régimen u n i t a r i o i m p l i c a no p a r e c e 
como una n e c e s i d a d e v i d e n t e ; d e s p u é s de t o d o , l a e f i c i e n c i a de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l no e s d e l t o d o d e p e n d i e n t e de l a n a t u r a l e z a 
u n i t a r i a o f e d e r a l d e l p a í s y .una s i t u a c i ó n h í b r i d a como l a d e s c r i p t a 
p u d i e s e s e r v i r adecuadamente l o s i n t e r e s e s t a n t o c e n t r a l e s como 
l o c a l e s . En o t r a s p a l a b r a s , e l b e n e f i c i o de un cambio de t a l magn i tud 
no p a r e c e , s u p e r a r ,dç una manera c l a r a l o s c o s t o s e n v u e l t o s en e l 
cambio . 

S in embargo, son r a z o n e s p o l í t i c a s l a s -que e x p l i c a n s u s t a n t i -
vamente l a pe rmanenc i a d e l r . ég ipen f e d e r a l , . 

Sobre t o d o en J o s p a í s e s d.e g r a n ex , t ens ión t e r r i t o r i a l , e l 
f e d e r a l i s m o g e n e r a o e s g e n e r a d o p o r f u e r z a s p o l í t i c a s , de t i p o 
r e g i o n a l i s t a . E s t a s f u e r z a s p o l í t i c a s r e g i o n a l e s g e n e r a n a su vez 
c e n t r o s de p o d e r o e s t r u c t u r a s de p o d e r cuya j u s t i f i c a c i ó n r e s i d e 
j u s t a m e n t e en l a m a n t e n c i ó n de i n t e r e s e s l o c a l e s de c o r t e f e d e r a l i s t a . 
En e l l a r g o p l a z o e l f e d e r a l i s m o puede ,dar l u g a r i n c l u s o a f o r m a s 
,0 f a c t o r e s c u l t u r a l , e s ' p r o p i o s . E s t a s f u e r z a s no s o n , d e s d e l u e g o , 
d e s p r e c i a b l e s y no e s f á c i l que e l g o b i e r n o c e n t r a l (una de c u y a s 
f i n a l i d a d e s e s d e s p u é s de t o d o g a r a n t i z a r , l a u n i d a d n a c i o n a l ) 
d isponga, d e l pode r s u f i c i e n t e . p a r a s u p e r a r p o r comple to l a s p r e s i o n e s 
p o r mantener , e l f e d e r a l i s m o . 

En e s t a s i t u a c i ó n y . . suponiendo , que, l a s . u n i d a d e s , f e d e r a d a s puedan 
s e r c o n s i d e r a d a s como r e g i o n e s de p l a n i f i c a c i ó n ( l a s p r o v i n c i a s en 
A r g e n t i n a o l o s e s t a d o s en B r a s i l ) , cabe p r e g u n t a r c ó m o . d e b i e r a p l a n t e a r -
s e l a f u r c i ó n de p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . 

/Cuando s e 
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Cuando s e t r a t a de l a p l a n i f i c a c i ó n de una r e g i ó n c o n s i d e r a d a 
a i s l a d a m e n t e d e l r e s t o d e l "país (Guayana v e n e z o l a n a por e j emp lo y a l 
menos d u r a n t e c i e r t o t i e m p o ) , a l a c u a l de una u o t r a fo rma se l a d o t a 
de r e c u r s o s y de a u t o n o m í a n e c e s a r i a p a r a su u s o , p a r e c e l í c i t o r e p e t i r 
a e s t e n i v e l e l esquema de p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l ( í n t e r - r e g i o n a l ) 
r e s e ñ a d o en e s t e documento . E s t o c o r r e s p o n d e r í a a l o que K u k l i n s k i 
l l a m a l a " S i t u a c i ó n N2 2 " de p l a n e a m i e n t o r e g i o n a l . Sa lvo a l g u n a s 
c u e s t i o n e s m e n o r e s , t a l r e g i ó n p o d r í a c o n s i d e r a r s e como un c o n j u n t o 
de s u b s i s t e m a s l o c a l e s en e l cual , puede e n s a y a r s e con é x i t o e l 
p r o c e s o c l á s i c o de p l a n i f i c a c i ó n o , 

E s t o es a s í dado que en e s t e c a s o l a r e g i ó n puede d e t e r m i n a r 
l i b r e m e n t e s u s o b j e t i v o s y po rque en e s t a s i t u a c i ó n l a r e g i ó n 
c o n t r o l a e f e c t i v a m e n t e l o s i n s t r u m a n t o s u s u a l e s de p o l í t i c a económica . 

E s t e p o d r í a s e r , p o r e x t e n s i ó n , e l ca so i d e a l o t e ó r i c o de un 
s i s t e m a f e d e r a l p e r f e c t o en e l c u a l e l g o b i e r n o c e n t r a l s e ocupa 
p r i n c i p a l m e n t e de c u e s t i o n e s e x t e r i o r e s o . d e d e f e n s a , o de una 
c o o r d i n a c i ó n mín ima . 

En c o n d i c i o n e s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n f o r m a l y c e n t r a l i z a c i ó n r e a l , 
que c o r r e s p o n d e en l a p r á c t i c a ' a l a s i t u a c i ó n e m p í r i c a p r e v a l e -
c i e n t e en s i s t e m a s f e d e r a l e s o , en p a í s e s u n i t a r i o s que i m p l a n t a n una 
p o l í t i c a n a c i o n a l de d e s a r r o l l o r e g i o n a l en e l marco de un esquema de 
s e m i d e s c e n t r a : l i z a c i ó n , l a s i t u a c i ó n no puede s e r l a misma que en. e l 
c a s o a n t e r i o r . 

En e s t e c a s o , l a r e p e t i c i ó n a e s c a l a en c a d a r e g i ó n d e l p r o c e s o 
o r t o d o x o de p l a n e a m i e n t o no conduce a p a r t e a l g u n a y desemboca n e c e -
s a r i a m e n t e en l a p r á c t i c a de un. e j e r c i c i o comple tamen te i n ú t i l . E l l o 
s e debe a dos r a z o n e s s i m p l e s . En p r i m e r l u g a r , t a n l u e g o como e l 
p a í s es c o n s i d e r a d o como un s i s t e m a m u l t i r e g i o n a l , l a d e t e r m i n a c i ó n 
de l o s o b j e t i v o s de cada s u b s i s t e m a t i e n e n e c e s a r i a m e n t e que s e r 
e n t r e g a d a a l n i v e l c e n t r a l ; de o t r o modo j amás e l s i s t e m a o p e r a r á en 
forma ó p t i m a . En segundo l u g a r , en e s t e c a s o p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s 
i n s t r u m e n t o s de p o l í t i c a económica son c o n t r o l a d o s c e n t r a l m e n t e ; en 

/ l o s p a í s e s 
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l o s p a í s e s u n i t a r i o s po r s e r e l l o c o n s u b s t a n c i a l a l s i s t e m a y en l o s 

p a í s e s f e d e r a d o s , p o r l a t e n d e n c i a r e s e ñ a d a a n t e r i o r m e n t e . 

E x i s t e n dos e l e m e n t o s , s i n embargo, que no pueden s e r t r a n s f e r i d o s 

a l g o b i e r n o c e n t r a l , y e l l o s deben s e r a p r o v e c h a d o s en un r e p l a n t e a -

m i e n t o d e l p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n i n t r a r e g i o n a l . E s t o s dos 

e l e m e n t o s son l a c a p a c i d a d de n e g o c i a c i ó n p o l í t i c a que t i e n e n l a s 
. . . . . . I . • • 

u n i d a d e s s u b n a c i o n a l e s , y l a c a p a c i d a d de i n f o r m a c i ó n que e l l a s t i e n e n . 
Se puede p e n s a r a s í en f o r m u l a r un p r o c e s o de p l a n i f i c a c i ó n 

i n t r a r e g i o n a l c o n s i s t e n t e èn a p r o v e c h a r y maximizar e s t a c a p a c i d a d de 
negofc iac ión y de i n f o r m a c i ó n de l a s r e g i o n e s p a r a su p r o p i o b e n e f i c i o 
d e n t r o d e l marco de una c o l a b o r a c i ó n c e n t r a l r e g i o n a l . No p a r e c e 
improp io denominar a e s t e p r o c e s o como" p l a n i f i c a c i ó n n e g o c i a d a . 

Den t ro de t a l esquema y d e n t r o á e l ámbi to de l a s d e c i s i o n e s e c o -
nómicas , l a f u n c i ó n p r i n c i p a l de l a s O f i c i n a s R e g i o n a l e s de P l a n i f i c a c i ó n 
(y de l o s g o b i e r n o s s u b n a c i o n a l e s ) s e r í a l a de o b t e n e r - de p a r t e d e l 
g o b i e r n o c e r t r a l - un c o n j u n t o ópt imo de d e c i s i o n e s económicas que 
p e r m i t a n a l a r e g i ó n a l c a n z a r s u s o b j e t i v o s d e n t r o de un marco c o h e r e n t e 
en r e l a c i ó n a l r e s t o de l a s r e g i o n e s . 

La p l a n i f i c a c i ó n n e g o c i a d a c e n t r a r á s u s e s f u e r z o s en dos a s p e c t o s 
p r i n c i p a l e s . Uno de e l l o s s e r e f i e r e a l d e s a r r o l l o de l a a r g u m e n t a c i ó n 
n e c e s a r i a p a r a d e f i n i r d e c i s i o n e s de l o c a l Í 2 ; a c i ó n p o r p a r t e d e l g o b i e r n o 
c e n t r a l . O b s é r v e s e en e s t e s e n t i d o que , con l a e x c e p c i ó n d e l s e c t o r 
a g r í c o l a y mine ro y de a l g u n a s o t r a s á c t i v i d a d e s b i e n e s p e c í f i c a s , g r a n 
p a r t e de l a s d e c i s i o n e s de i n v e r s i ó n en una economía moderna gozan de 
c o n s i d e r a b l e l i b e r t a d l o c a c i o n a l . C i e r t o e s que en r e l a c i ó n a l a i n s t a -
l a c i ó n de una p l a n t a p e t r o q u í m i c a en A r g e n t i n a p o r e j e m p l o , no t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s ( r e g i o n e s ) p o d r í a n c o m p e t i r n a c i o n a l m e n t e por su l o c a l i z a c i ó n , 
p e r o a l g u n a s de e l l a s - p o d r í a n h a c e r l o . 

Nó tese además que en l a e x p e r i e n c i a de p l a n i f i c a c i ó n , e l p l a n e a -
mien to s e c t o r i a l ha i m p l i c a d o s i e m p r e d e c i s i o n e s más e x p l í c i t a s que 
l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l o s n i v e l e s g l o b a l o e s p a c i a l . Por p u r a i n e r c i a 
h i s t ó r i c a , e s de s u p o n e r que t a l s i t u a c i ó n s e m a n t e n d r á en e l f u t u r o 
i n m e d i a t o y e l l o c o n t r i b u y e a f a c i l i t a r l a t a r e a p r o p u e s t a a n i v e l r e g i o n ; 

/ ¿Qué s e 
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¿Qúé se requiere para que'las regiones puedan desarrollar el 
tipo de argumentación racional que permita al gobierno central 
adoptar una decisión locacional igualmente racional? Aparentemente 
dos cosas: acceso político al nivel central de decisiones y sobre 
todo, profundo y fundamentado conocimiento de los proyectos 
sectoriales y de la realidad económica y social regional. 

El acceso político por parte de cada región a las esferas de, 
decisión del gobierno central debe buscarse vía el aprovechamiento 
dei poder y del estatus del gobierno regional. En tal sentido, 
podrán diferenciarse las situaciones prevalecientes en países uni-
tarios y federales, y aún Habrán situaciones diferentes dentro de este 
último caso (por ejemplo un gobernador argentino no tiene igual 
poder y estatus que un gobernador brasilero). 

En otras palabras, la capacidad dé negociación regional, funda-
mental para el ejercicio de la "planificación negociada" tiene su 
pilar básico en el poder de negociación dé la autoridad política 
regional» 

La otra condición para establecer el diálogo Gobierno Central -
Gobierno Regional, es de orden esencialmente técnica. Para que este 
diálogo pueda ser mantenido en términos de juicios objetivos se 
requiere que las Oficinas Regionales de Planificación conozcan en 
detalle los lincamientos sectoriales (objetivos, metas, programas y 
proyectos) de la política de' desarrollo nacional. A su vez, este 
conocimiento envuelvè la existencia'de un proceso y de'un mecanismo -
expedito de comunicación en el sentido central-regional, y envuelve 
también la existencia, en cada región, de un cuerpo técnico suficiente-
mente capacitado para recibir y comprender tal información. 

Como en definitiva lo que se busca es lograr una especie de 
asignación óptima de actividades sectoriales a unidades geográficas 
no basta qtie las regiones conozcan a fondo las proposiciones 
sectoriales; precisan adonás, y dé manera principal, un sólido conoci-
miento de la estructura, funcionamiento, potencialidades y ventajas 

/de la 
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economía regional. Dentro dèl mprco de la "planificación.negociada" 
las regiones compiten entre'si sobre una base técnica, y los argu-
mentos deben estar respaldados pbr-la: racio.naWdad y no por posiciones 
de fuerza. El tipo de conocimiento al cual se, alu,de. derivará,.^por 
supuesto, del diagnóstico regionalé • ,: • i • • • 

Éi segundo aspecto sobre el' cual .'.se. asle.nta el,,ejercicio de la 
"planificación negociada'* se' rêf-iére a la'capacidad que deben^ , 
desarrollar las regiones para'obtener-por parte denlas agencias^ 
centrales responsableé, 'una aáecuada diferenciación•o. discriminación 
territorial de ciertos instrumentos-de jjolítica económica (recuérdese 
que este aspecto ya fué incidentalmente discutido en capítulos 
anteriores). " ' ' ' 

De modo general, los diversos instrumentos de política económica 
(precios, tributación, etc. ¿ .) son concebidois y puestos en práctica 
para alcanzar determinados objetivos globáles 'de da política económica 
general. Más aún, tales instrumentos son corrienteraente .cuantificados 
(por ejemplo, el valor dé iá tasa del impuesto sobre las; utilidades 
de las empresas) en fühcion de los valores promedios nacionales de las 
variables y parámetros económicos pertinentes. Es claro que en.países 
en que el comportamiento de alguiVos fenómenos económic.os.acusa consi-
derables variaciones territoriales, los valores promedios.nacionales 
tienen poca utilidad comb fundame'n-t.o eficiente para diseñar cualquier 
medida de política económica. Así, no cabe la menor duda que la 
aplicación de instrumentos de política económica homogéneos (desde un 
punto de vista territorial) sobré un espacio que es fundamentalmente 
heterogéno tiende, a lo menos, a'mantener (o a agudizar).los .dese-
quilibrios interregionalés. • . : ' 

Lo importante, sin'enibáf-go-, ès que no-se .aprecia .ninguna ,razón 
de fondo, con la sola excepción dé'la mayor complejidad técnica y 
administrativa, para que no sé'puedan'alcanzar-los mismos resultados 
globales mediant'é el üso territorialmente diferenciado de estos 
instrumentos. • •. • ' , .••• ., ..,, 

/Las coñsideraciohes 
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Las c o n s i d e r a c i o n e s a n t e r i o r e s i n d u c e n a p e n s a r en l a n e c e s i -
dad que e n f r e n t a n l a s r e g i o n e s , p a r t i c u l a r m e n t e a q u e l l a s menos 
d e s a r r o l l a d a s , de c a p a c i t a r s e p a r a n e g o c i a r con e l g o b i e r n o c e n t r a l 
una e f i c i e n t e d i s c r i m i n a c i ó n t e r r i t o r i a l en l a a p l i c a c i ó n de c i e r t o s 
i n s t r u m e n t o s de p o l í t i c a e conómica . 

P a r a l o g r a r e l l o , l a s r e g i o n e s deben s e r c a p a c e s de convence r 
- s o b r e una b a s e t é c n i c a - a l a s a u t o r i d a d e s c e n t r a l e s , que un meca-
n ismo de d i f e r e n c i a c i ó n t e r r i t o r i a l no a f e c t a r á e l l o g r o de l o s 
o b j e t i v o s g l o b a l e s . Además, deben p r o b a r que l o s b e n e f i c i o s de una 
medida de t a l n a t u r a l e z a s o b r e p a s a n a l o s mayores c o s t o s a d m i n i s t r a -
t i v o s de su a p l i c a c i ó n y c o n t r o l . 
k,?. C o n t e n i d o d e l modelo - . 

Las p r o p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s l l e v a n a p l a n t e a r una r e f o r m u l a c i ó n 
c o m p l e t a de l a p r a x i s de p l a n i f i c a c i ó n i n t r a r e g i o n a l . 

En este sentido, la "planificación negociada" podría ser descrita 
como un proceso circular de planeamiento estructurado en torno a 
cinco etapas secuenciales eslabonadas. Estas etapas, que reemplazan 
las etapas clásicas del proceso de planificación descrito en la parte 
sustantiva de este documento, serian las siguientes: 1) generación 
de la información; 2) diagnóstico y prognosis; 3) asignación de roles; 
k) negociación; 5) control y evaluación. Una breve descripción de 
cada etapa se hace a continuación. 

1) Generación de información. No se puede concebir ningún 
esquema de planificación, sea cual fuere su modalidad, sin el 
desarrollo•previo de un sistema de información. Como este punto ha 
sido suficientemente analizado a lo largo de este documento, acá sólo 
interesa recalcar que este sistema tiéne' por objeto no sólo generar 
la información intraregional, sino también proveer de expeditos 
canales de comunicación entre el nivel regional y el nivel central 
de gobierno. Dado el tipo dé planificación que se propone, la informa-
ción generada seguramente estará fuertemente asociada a problemas tales 
como recursos-naturales existentes, mercados, transporte .y comunica-
ción, existencia de grupo empresariales regionales, capacidad de 
ahorro, etc. 

/ 2 ) D i a g n ó s t i c o 
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2) Diagnóstico y prognosis. En este caso la etapa de diagnós-
tico y prognosis no difiere de la etapa correspondiente explicada en 
relación a la planificación interregional, y se podría repetir 
prácticamente todo lo señalado allí. Sólo vale la pena enfatizar 
que el resultado de la negociación y, en consecuencia, de todo el 
proceso de planificación, dependerá, directamente de la calidad.del 
diagnóstico. 

3 ) A s i g n a c i ó n de r o l e s . Se" ha denominado como " a s i g n a c i ó n de 
r o l e s " l a e t a p a en l a c u a l l a r e g i ó n r e c i b e i n f o r m a c i ó n con r e s p e c t o 
a l a s d i r e c t r i c e s n a c i o n a l e s - r e g i o n a l e s . e s t a b l e c i d a s p o r e l g o b i e r n o 
c e n t r á l . E s t a e t a p a e q u i v a l e y r e m p l a z a a t r e s e t a p a s d e l p r o c e s o 
c l á s i c o de p l a n i f i c a c i ó n : s e l e c c i ó n de l a e s t r a t e g i a , s e l e c c i ó n de 
o b j é t i v o s y e s p e c i f i c a c i ó n de m e t a s . . 

La denominación de las etapa obedece a que esn el esquema 
propuesto - al gobierno central le cabe la. responsabilidad de "controlar 
la conducta del sistema, interregional" en el sentido de fijar la 
imagen-objetivo futura del sistema, y de señalar los instrumentos que 
serán utilizados para pasar de ,1a imagen ¡actual a la ..ijnagen- futura. ... ( ' •• I • •< - '' , 

Este tipo de acción del gobierno central significa- que éste 
debe indicar cuál es la contribución esperada de cada región en la 
tarea de "alcanzar determinados, objet.ivos nacionales que se expresan 
con distinto grado de generalidad. 

Así por ejemplo, si los objetivos nacionales aon jerarquizados 
en relación a su generalidad o especificidadcada región debe 
conocer su papel (rol) en relación al crecimiento económico (objetivos 
dé primer orden), a la estabilidad de precios (objetiv.ps .de segundo 
õrdèn), al mejoramiento de las condiciones sanitarias (objetivos de 
tercer orden) y asi por delante. Mediante este mecanismo, a cada 
región le son asignados diversos roles que, para utilizar un lenguaje 
sociológico, definen su estatus en el sistema interregional. 

Como se indicó, estos roles son asignados centralmente sobre 
la base de criterios globales y/o sectoriales y/o espaciales. Se 

/desprende entonces 
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desprende entonces que en esta.etapa cada región asume un papel 
eminentemente pasivo o receptor, aunque podría imaginarse un proceso 
iterativo. 

k) Negociación» Como es obvio, en un ejercicio de planificación 
entendido como una maximización de la capacidad de negociación regional, 
la etapa de negociación propiamente dicha se convierte en la pieza 
central de todo el proceso. 

Es poco, sin embargo, lo que se puede agregar en este sentido. 
Para concretar esta capacidad regional dé negociación, resulta 
básico utilizar al máximo el poder político de la autoridad política 
de la región, o del estado, o de la provincia. Según el caso, este 
poder político de la autoridad regional es conferido por el gobierno 
central o bien resulta de un proceso político esencialmente regional. 
En cualquier caso el fsspaldo de las organizaciones de clase de la 
región y de las agrupaciones políticas será un factor determinante 
en el uso del poder político. 

Con respecto a esta etapa, sólo resta repetir entonces que la 
negociación gobierno regional-gobierno central,tiene por objetivo 
principal el obteneí decisiones locacionales favorables a la región 
y contribuir a la aplicación de políticas económicas térritorialmente 
diferenciadas, 

5) Control y evaluación» Como se señaló anteriormente, la 
etapa de control y evaluación confiere circularidad al proceso de 
planeamiento mediante un efecto de rfetroalimentación. No hay ninguna 
diferencia significativa entre esta etapa de la planificación intra-
fegional y la etapa correspondiente comentada en páginas anteriores en 
relación a la planificación interregional. 

El cuadro siguiente permite, finalmente, apreciar las diferen-
cias que se plantean entre un proceso clásico u ortodoxo de planifi-
cación y el proceso aquí denominado como planificación negociada al 
nivel intraregional. 

/ETAPAS DEL 
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ETAPAS DEL PROCESO DE PLANIFICACION 

PLANIFICACION CLASICA • PLANIFICACION NEGOCIADA 
1. Diagnóstico 1. Generación de información 
а. ' Objetivos .. •• Diagnóstico 
3 . E s t r a t e g i a 3 . A s i g n a c i ó n de r o l e s 

Metas [ .. k. Negociación 
5. Políticas '• 3. Control y evaluación 
б. Proyectos y financiamiento 
7. Control y evaluación 

Naturalmente, acá 'èe ha presentado sólo un esquema sintético y 
probablemente incompleto del proceso de "planificación negociada". 
El propósito ha sido, ante todo, cerrar el círculo de la mecánica.de 
la planificación regional.presentando un modelo intraregional que 
paréce ser apropiad^)-a una v.arièdad •;4e situaciones concretas y aue ' I 
necesita,sin duda, de un refinamiento mayor. 

Para poner término, a•éste docuiflento, tal vez valga la pena 
señalar qué se necesita decisión, apoyo y coraje político para llevar 
a cabo un plan de dèéarrollo regional. Ni el más fino envoltorio 
teí^nicista -logra ocultar el .considerable contenido político de un 
proceso de cambio en un sistema regional. Se necesita también coraje 
pefi^onai; ningún ,planifi,cador. .que haya leído alguna vez La Divina 
Comedia, podrá olvidar jamás el castigo que Dante impone a los 
veedores del futuro y a ios astrólogo-s: vivir eternamente con la 
cabeza vuelta hacia atrás, hacia el pasado. 

/BIBLIOGRAFIA 



- 266 -

BIBLIOGRAFIA 

Ahumada, J. 

Alonso, W. 

Alonso, W, 

Barkin, D. 

Baumol, V/.J. 

Bendavid, A. 

Boisier, S. 

Boisier, S. 

Boisier, S< 

La planificación del desarrollo, ICIRA, 
Santiago de Chile, I969 

Equity and its Relation to' Efficiency 
in Urbanization, Working Paper NQ 78, 
Center for Planning and Development 
Research, Un'iv.ersity of California, 
1968. 
"The Economics of Urbŝ n Size", Papers, 
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