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BITRODUCCIOIÍ 

Puede decirse^ usando l a terminología de Perroux, que l a laayor parte de 
los países de iuiiérica Latina sólo t ienen una región dinaiviica motriSo Y 
que en muchos de e l l o s , l a escala del pals y l a dimensión de l a econoraía 
nacional no dará lugar, por l o menos on mucho tiempo, a l a aparición de 
nuevos espacios económicaraente diferenciados. No debe e:cbrañar, por lo 
tanto, el retardo con que ha aparecido en los gobiernos latinoamericanos 
e l interés por e l desarrollo de unidades t e r r i t o r i a l e s subnacionales, 

A pesar de l a presencia de reivindicaciones regionales en los países 
de ocupación más anti;^ua, l as preocupaciones por e l desarrollo regional 
sólo aparecieron, efectivEunente, en i jaérica Latina en l a década del 40» 
Como se t r a t a de demostrar en este t r a b a j o , los priiaeros intentos en 
este sentido pueden haber aparecido más como fói^mulas para aumentar l a 
e f i c i enc ia de l a s adiiúnistraciones centra les , o como formas de avanzar 
l a frontera económica de l a región metropolitana nacional, cuando no 
para ocupar espacios marginales por razones de es t ra tegia p o l í t i c a o 
m i l i t a r . Sin embargo, l a intención (declarada o r e a l ) fue l a de desa-
r r o l l a r regiones deprimidas o de potencial no ut i l izado como medio de 
mejorar las condiciones de vida de esas regiones, Pero puede haber 
sucedido que e l e f e c t o demostrativo de l a s Adaxiinistración del Valle de 
Tennessee (TVA), muy en boga en l a década del 40 como modelo de 
desarrollo regional , haya inhibido l a búsqueda de soluciones propias y 
contribuido, por l o tanto , a desvii-'tuar los objet ivos regionales que 
respaldpxon los pi'imeros esfuerzos latinoamericanos de descentralización» 

La verdad es que sólo muy recientemente parece haberse reconocido 
l a necesidad de incorporar nuevas capacidades regionales, integrar los 
nacientes mercados internos y aUiAentar l a part ic ipación e fec t iva de l a 
población de todo e l país y no sólo de los centros metropolitanos, Y 
también parece ser muy rec iente e l reconocii.dento de que s in tin papel 
activo de l a población y las fuerzas econóriücas de l a región, su desarrol lo 
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ii:n.plicará siempre e l p e l i g r o de c r e a r nuevos e n c l a v e s económicos» Es 

p o s i b l e , s i n embarco, cue l a s c o n t r i b u c i o n e s puraiiiente i n t e l e c t u a l e s , 

todavía dominadas por e s q u e m s i n f l u i d o s más por t e o r í a s e:cternas cue 

por l a i n v e s t i g a c i ó n o r i , ' ' i n a l , r e s u l t e n ráenos product ivas que e l a n á l i s i s 

de e s t a c o r t a ei jqieriencia para una t e o r í a g l o b a l d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 

dentro de condic iones de dependencia» Y, d e s d e l u e g o , para o r i e n t a r con 

mayor seguridad l a s p o l í t i c a s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l o s p a í s e s de 

América L a t i n a . 

Para e s t e f i n conviene d i s t i n g u i r dos con juntos de c i r c u n s t a n c i a s , 

cuyas d i f e r e n c i a s son e s e n c i a l e s para e x p l i c a r dos t i p o s de iaodelos con 

muy poca crpacidad de i n t e r d e p e n d e n c i a . En e f e c t o , mal podría e^cplicarse 

algunas de l a s e j g j e r i e n c i a s más i n t e r e s a n t e s , y por l o t a n t o deducir 

c o n c l u s i o n e s de a p l i c a b i l i d a d r e c í p r o c a , s i no s e e s t a b l e c e una c l a r a 

d i f e r e n c i a e n t r e dos grupos de p a í s e s a Por una p a r t e , l a "Repúbl ica 

F e d e r a t i v a do B r a s i l " y , por l a o t r a , todas l a s o t r a s r e p ú b l i c a s 

l a t i n o a i a e r i c a j i a s • Además conviene hacer una d i s t i n c i ó n en e s t e grupo: 

l o s p a í s e s grandes y medianos (Argent ina , Mé:;aco, Colombia, Perú, 

Venezuela , C h i l e , B o l i v i a y Ecuador) y l o s p a í s e s más pequeños en l o s cua les 

l a diraensión de l a s economías ncicionales no parece j u s t i f i c a r e l d e s a -

r r o l l o de más de una r e g i ó n y donde en r i g o r no s e podría h a b l a r , por l o 

menos ahora , de d e s a r r o l l o r e g i o n a l s i e l l o i m p l i c a r e l a c i o n e s 

i n t e r r e g i o n a l e s . 

Las d i f e r e n c i a s más n o t a b l e s e n t r e e l B r a s i l y e l r e s t o de l o s 

p a í s e s la t inoamei ' i canos provienen básicaaiiente de dos hechos J e l grado 

de p o l a r i z a c i ó n r e g i o n a l d e l e s p a c i o g e o g r í ' f i c o y l a forma de gobierno 

r e g i o n a l , der ivada de una e s t r u c t u r a e fec t ivalúente f e d e r a l , que proporciona 

a l a s ^autoridades de l o s es tados b r a s i l e ñ o s un poder de r e p r e s e n t a c i ó n 

de que c a r e c e n l a s unidades p o l í t i c a s subnac ionales de todos l o s deî iás 

p a í s e s l a t i n o a i : i e r i c a n o s . 

Las c a p i t a l e s de l o s est .-dos b r a s i l e ñ o s ac túan en l a r e a l i d a d como • 

c e n t r o s reg ior ia les de f u e r z a s p o l í t i c a s y económicas i d e n t i f i c a d a s mucho 

más por su dependencia a l a c a p i t a l e s t a d u a l (sieiiipre una ciudad r e l a t i v a -

mente impor tante ) que por c u a l q u i e r c r i t e r i o de hoiiogeneidad. Se t r a t a , 
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en gran nedida, de regiones polarizadas en l a terminoloola perrou:dana« 
Aún cur.ndo sus estructuras f i s io^ráf i cas pueden s er muy heterogéneas, e l 
tiempo ha consolidado laecrjiismos de relación centro-periferia bastante 
fiaros« Estos centros regionales han dado lugar en e l Bras i l a nueve 
regiones metropolitanas que se comportan como "core regions", en algxinos 
casos del espacio nci.cional (Sao Paulo y Rio) y, todos los demás, de 
conjuntos de subregiones y/o espacios indeterriiinados (homogéneos en 
c i e r t a forma) cue dependen económica, soc ia l y políticaraente de las 
capitales-centro» Sólo en algunos pocos casos se observa l a eJcLstencia de 

capitales estaduales que gravitan alrededor de un centro económico que 
es, a l mismo tiempo, l a capital de otro estado. En este sentido puede 
decirse que e l Bras i l es e l país latinoajuericano con e l grado más 
avanzado de polarización region^.l y, por l o tanto, e l más preparado para 
vm verdadero proceso de desarrollo regional . Colombia es otro país de 
ñuérica Latina en e l cual este grado de integración regional está 
relativsjüente avanzado, iuabos países son también los únicos en los cuales 
se observa un sistema de ciudades cfue corresponde e. un sistei^ia de 
regiones. 

El Bras i l es , por otra parte, e l único país latinocmerxcano e f e c t i -
vamente federal , a pesar de que i^rgentina, j.xéxico y Venezuela aparezcan 
fowüalmente organizados como repúblicas federales . Los estados brasileños 
tienen poderes l e g i s l a t i v o y e jecutivo diferentes a los del gobierno 
federal . Los gobiernos estaducles disponen de una importante dotación 
de recursos propios ĉ ue pueden administrar libremente (los bancos 
de los estados brasileños cumplen una importexite función f inanciera dentro 
de los estados), gozan de una suma de poder efectivo e incluso de 
estatus superior a l a de cualquier otra autoridad p o l í t i c a subnacional 
latinoaiaericana. El poder de decisión autónoma de los estados brasileños 
es efectivamente mayor, aún cuando sólo se l e midiese por l a p a r t i c i -
pación de l a s autoridades estaduc.les (y municipales) en las decisiones 
relat ivas a l a asignación de los gastos públicos (ver cuadro de pagina 2 l ) , 
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En e s t a s condic iones , l o s gobiernos es taduales es tán dotados de poder de 

d e c i s i ó n p o l í t i c a , capacidad de invers idn de recursos y de i n i c i a t i v a para 

e n f r e n t a r , con inayores medios, l o s probleiaas de d e s a r r o l l a r una región en 

condiciones de dependencia de un c e n t r o poderoso. S i n embargo, e s t o s 

medios no son s u f i c i e n t e s para provocar , por s í so los procesos autónomos 

de c rec imiento , n i s i q u i e r a para concentrar en una zona g e o g r á f i c a uii 

s e c t o r económico determinado, una suma importante de recursos y capacidades» 

En verdad, e l instruiviento más poderoso en uianos de l o s gobiernos es taduales 

es su poder de negoc iac ión determinado por su función r e p r e s e n t a t i v a de 

l o s i n t e r e s e s públ icos y privados de iina reg ión relató.vaiiiente i n t e g r a d a . 

E s t e poder no eic is te en o t r a s autoridades subnacionales de América L a t i n a . ' 

En e f e c t o , s e r í a imposible imaginar a l gobernador de un departamento 

colombiano o a un p r e f e c t o departamental peruano, liderando•pi^scesos de 

d e s a r r o l l o r e g i o n a l . Para e l l o habr ía que dotar a l o s estados argentinos. , 

meiOLcanos o venezolanos y a l o s departauientos o p r o v i n c i a s de l o s demás 

p a í s e s de poderes y r e c u r s o s e s p e c i a l e s que posibleiuente r e q u e r i r í a n l e y e s 

e j A r a o r d i n a r i a s e i n c l u s o ení-iiendas c o n s t i t u c i o n a l e s , ¿n l a p r á c t i c a , en 

todos l o s casos de prograinas de d e s a r r o l l o regiona.l ha s ido n e c e s a r i o 

c r e a r autoridades e s p e c i a l e s como, por ejeiiiplo, l a Corporación Venezolana 

de Guayana o l a Corporación Autónoma Regional d e l Cauca, en Colombia, I s 

cur ioso que e s t a forma de autoridad r e g i o n a l se haya u t i l i z a d o tajnbién en 

B r a s i l , en e l caso de SUV/üLS (Superintendencia de D e s a r r o l l o d e l V a l l e 

d e l San F r a n c i s c o ) , S i n embargo, e s t a e:!íperiencia no ha podido demostrar 

su e f i c i e n c i a como f a c t o r de c rec imiento r e g i o n a l d e l i b e r a d o , e l que no 

ha aparecido efect ivaraente h a s t a l a c r e a c i ó n de o t r o t i p o de p o l í t i c a de 

d e s a r r o l l o r e g i o n a l que es c a r a c t e r í s t i c o de l B r a s i l , e l s i s tema de 

i n c e n t i v o s f i s c a l e s , como e l d e l a r t í c i i l o 3 4 / l S de l a Ley de c r e a c i ó n de 

SUDENE, . E s t e t i p o de instrmnentos de d e s a r r o l l o r e g i o n a l r e q u i e r e , n e c e s a -

r iamente , una m a y o r . p a r t i c i p a c i ó n de l a s f u e r z a s . r e g i o n a l e s en e l proceso , 

y desde l u e g o , una mayor capacidad de i n i c i a t i v a , que no s e r í a p o s i b l e s i n 

mayor autonoiíiíao En r e a l i d a d , se podría preguntar s i s e r í a p o s i b l e e s t a b l e -

c e r en e l r e s t o de l o s p a í s e s la t inoamericanos vin mecanismo semejante de 
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t r a n s f e r e n c i a de r e c u r s o s s i n auiaentar primero e l grado de autonomía 

ad i ián i s t ra t iva» La r e s p u e s t a i n d i c a i - í a seguraraente ô ue s i s e q u i e r e d e s a -

r r o l l a r l a s reg iones d e l p a í s con l a c o n t r i b u c i ó n de l a s fuerzas r e g i o -

na les h a b r í a que i n t r o d u c i r t rans formac iones r a d i c a l e s en l a organizac ión 

p o l í t i c a de l Estado® O c r e a r autor idades r e g i o n a l e s que e s t é n acompaíiadas por 

poderes e f e c t i v o s de dec is ión^ i n v e r s i ó n de c a p i t a l e i n i c i a t i v a de accidn» 

De o t r o modo no s e podrá l o g r a r f á c i l m e n t e una d e s c e n t r a l i z a c i ó n concentrada . 

Ni e v i t a r l a formación de nuevos enc laves e'conÓDÚcos» 
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I , JJi EJíPEilENCI/l üiTINOAi'ISÍICÁNA. 

En l a s últimas dos décadas, prácticaiiente todos los países latinoaiiiericanos 

hic ieron algún,esfuerzo para estimular e l desarrol lo de zonas o regiones 

i n t e r i o r e s que, en comparación con los relativamente prósperos centros 

nacionales, presentabr.n probleiuas de desempleo, ba jos ingresos, escasez de 

s e r v i c i o s , ba jos niveles de educación y en general , ampliaban, dentro del 

marco nacional , l a s c a r a c t e r í s t i c a s del subdesarroUo, Las e:;íperiencias 

fueron de diversos t ipos y los resultados muy variados . Sin embargo, con 

e l a u x i l i o de un interesante t r a b a j o de l í a l t e r S t o h r , ^ se ha intentado 

una c l a s i f i c a c i ó n de l o s progranas y proyectos regionales que se conocen en 

algunas categorías s igni f icat ivas® 

1 e Intentos de re/5:ionalización 

En l a Argentina, primero, y después en Chi le , e l Perú y Venezuela se 

l levaron a cabo ser ios intentos de d i v i d i r a l país en regiones geo-económicas 

como medio de lograr una dis tr ibución espacia l más homogénea del desarro l lo . 

El ejemplo más interesante de este t ipo de experiencia, e s , s i n duda, e l de 

Chile , país fuertemente centralizado en que más del 97 por ciento de los 

gastos públicos se deciden por e l gobierno centra l y que concentra en su 

c a p i t a l ( e l área metropolitana de Santiago) l a mitad de l a población del 

país y e l 53 Por ciento del PBN« En 1965 fue creado OttJPIAN (Oficina de 

P l a n i f i c a c i ó n Nacional), una de cuyas actividades pr incipales fue e l desarrol lo 

regional» Sn su prograjna de regional izar e l país ODZPL/iW reagrupó las 

25 provincias chilenas en 11 regiones y una zona metropolitana. 

En cada una de e l l a s se montó una o f i c i n a regional de p lani f i cac ión 

(ORPL/VH) cuyas funciones pr incipales son, l a s de preparar inforiúáción y 

proponer a l te rnat ivas para l a s decisiones regionales del gobierno c e n t r a l , 

y por otra p a r t e , coordinar l a s actividades del sec tor público y de és te 

l / Materials on rer^lonal development in Latin Aiuerica; e:cperience and 
^ o s p e c t s , miiaeo. Santia;.<o 1969 (Seminario sobre l a Regionalización 
de l a s P o l í t i c a s de Desarrollo en /'vmérica Latina organizado por e l 
I m t i t u t o Panamericano de Geografía e His tor ia ) a 

/con e l 
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con e l s e c t o r privado dentro de cada regiónt, Además OIILIPLÍÍÍI forrauld, por 

prñiaera vez en América Latina^ 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 . 

E s t a p o l í t i c a d e f i n e l a s p r i o r i d a d e s de d e s a r r o l l o g l o b a l y l o s po los 

de c r e c i m i e n t o para cada r e g i ó n , a s í como l a s vocaciones r e g i o n a l e s en 

func ión de sus r e s p e c t i v a s e s t r u c t u r a s de recursos n a t u r a l e s , 

S I s is teraa d e f i n e taiubién c a n a l e s de r e l a c i ó n con e l s e c t o r p ú b l i c o 

a t r a v é s de ODLIPL/JJ a n i v e l c e n t r a l y de ORPLAIJ a n i v e l regioníil.» l a s 

r e l a c i o n e s con e l s e c t o r pr ivado e s t á n a cargo de Promoción Popular , pero 

fueron modif icadas por e l Congreso para l i m i t a r l a s s ó l o a l a s j u n t a s de 

vecinos « 

Mediante e s t e esquema, C h i l e l o g r ó avanzar téciiicoiiiente más que ningiín 

o t r o p a í s de /uiiérica Lat ina» ífo s ó l o l o g r ó un e f i c i e n t e s i s tema de 

informaciones r e g i o n a l e s , s ino también l o g r ó montar e l único modelo de 

c rec imiento r e g i o n a l compat ib i l i zado que e^ciste en /uiiérica La.tina® S i n 

embargo,la " s i m e t r í a i n t e l e c t u a l " d e l esquema hace pensar en un ajnplio 

p lan d e reforma a d m i n i s t r a t i v a más or ientado h a c i a e l aumento de l a 

e f i c i e n c i a d e l siste..-ia c e n t r a l i s t a que a un deseo de t r a n s f e r i r a l a 

p e r i f e r i a c i e r t a capacidad de d e c i s i ó n y de l o g r a r una mayor p a r t i c i p a c i ó n 

de l o s s e c t o r e s económicos y s o c i a l e s de l a s reg iones» E s t e supuesto p a r e c e 

comprobarse por l a i n e l a s t i c i d a d d e l s i s tema para absorber i n i c i a t i v a s 

l o c a l e c ( v e r , más a á e l a n t e , e n Seccá&i I I ¡ Desenrol lo r e g i o n a l e s p o n t á n e o ) . 

Un e l Perú y Venezuela se puede observar un esquematismo s e m e j a n t e . 

En e l prinzero de e s t o s p a í s e s s e c r e ó una corporac ión de d e s a r r o l l o en cada 

uno de l o s departamentos peruanos» ¡Un e l segundo s e agrupó a l o s es tados 

venezolanos en S r e g i o n e s o ün ajubos casos l a r e s u l t a n t e j.¡ás evidente ha s ido 

una c ie ; r ta d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a s func iones de g e s t i ó n que.no ha logrado 

aliora i n i c i a r procesos permanentes de d e s a r r o l l o j L's i n t e r e s a n t e n o t a r que 

Argent ina , C h i l e y e l Perú son posiblemente l o s p a í s e s l a t inoa iaer i canos de 

cent ra l i smo económico y p o l í t i c o niás acentuado y , por l o t a n t o , en los 

c u a l e s cabe suponer que l a r e g i o n a l i z a c i ó n pudo haber c o n s t i t u i d o una 

r e s p u e s t a t e c n o c r á t i c a a l proble¡-j.a p o l í t i c o de l a d i s t r i b u c i ó n d e s i g u a l 

d e l productoo 
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- 486 ~ 

2o Creación de autoridades ^ref^ion^es 
Desde f ines de l a década del 40 , varios países latinoaaiiericanos empe-

zaron a crear autoridades regionales, algunas dependientes del gobierno 
centra l , otras dotadas de diversos grados de autonomía, con e l f i n de 
e jecutar c ier tos proyectos de propósitos múltiples fuera del centro jiietro-
polits.noc Estaba claxo, s in embargo, que de l o que se trataba era de i n i c i a r 
procesos de desarrollo regional a p a r t i r de c i e r t a s inversiones del 
gobierno c e n t r a l . 

En 194o se creó en e l B r a s i l l a Superintendencia de Desarrollo del 
Valle del Río de San Francisco (SUVALE) con e l propósito de l l evar a cabo 
obras de regularización de i-'iego y navegación, a s i cono desarrol lar 
programas de colonisaxión® Al mismo tiempo se creó l a Compafiía Hidroeléctrica 
del San Francisco (CKESF) con e l objeto de construir un sistema de generación 
de energía, SUVAIE y CHESP cuiiiplieron eficazmente sus finalidades 
ni3,terialeso La navegación del San Francisco ha qued2.do prácticamente 
regularizada y l a central h idroeléctr ica de Paulo Áfonso (actualiaente en 
su cuarta expansión) ha i^asado a ser l a priiaera fuente de suministro de 
energía del Nordeste, Sin eiabargo, e l va l le no ha recibido l e s beneficios 
soc ia les que se esperaba resultar ían como consecuencia de las inversiones 
del s e c t o r público^ La. región sigue siendo emisora de emigraciones y 
hasta ahora no ha sido posible perc ibir los síntouias de un proceso 
continuado de desarrollo o 

En ué;LÍco se crearon, a par t i r de 19^1, una ser ia de comisiones federales 
para e l estudio y l a ejecución de proyectos de i i-rigación, generación de 
energía y colonización en-las cuencas hidrográficas de los r íos Fuerte, 
E a l r s s , Papaloapan_> Grijalva-Usmiacinta, Lerma-Chapala-Santiago, Pánuco 
y del Valle de l íé:dco. El sister.ia de comisiones especial.es, dependientes 
del gobierno cent ra l , ha permitido l a inversión de recursos cuantiosos y 
favorecido asentaiiúontos campesinos an gran esca la (solaiaente e l "Plan 
Lerma" cubre una zona de inf luencia en l a cual vive cas i l a quinta parte 
de l a población del país)o Pero hasta ahoi-a no se ha conseguido d ivers i -
f i c a r l a s inversiones ni absorber e l eiccedente de Eiano de obi-a que sigue 
migrando hacia l a s ciudades, 

/En Colombia 



En Colombia se estableció en 1954 l a Corporación Autónoma del Valle del 
Cauca (CVC), en I960 l a Corporación de los val les del iiagdalena y e l Sirní, 
en 1961 l a Corporación Regional de l a Sabana y de los val les de líbate y 
Chiquinquirá;, en 1964 l a Corporación Regional del '4uiiidlo, en 1965 l a 
Corporación de la iieseta de Bucaraiüanga y en 1968 l a Corporación Nacional 
del ChocóB Estas corporaciones tuvieron carácter autónomo hasta 1968 en 
que e l Congreso Nacional las sometió a l a jurisdicción del I l inis ter io de 
Agricultura. Todas e l las pudieron lograr la construcción de Iraportantes 
obras de riego, generación de energía y construcción de infraestructura, 
pero tampoco estas obras consiguieron provocar procesos continuados de 
desarrollo regional . Ln e l raisnio país , centros como Hedellin y e l conjunto 
iimienia-Pereira-iianizales logrcJ-on producir un m^jor desarrollo regional 
sin e l aiKcilio de organismos especiales como l a s corporaciones regionales. 

En Venezuela se creó en i960 l a Corporación de Guayana, y después, 
en un sólo año, .1964, l as corporaciones regionales én e l Zulá-j., l a región 
Centro-Occidental, los .̂ ndes y l a región Nor-orienteJ., como parte de l a 
po l í t i ca de racionalización a l a que ya se hs. hecho menciono Salvo l a 
Corporación de Guayana a l a que se hace referencia especial más adelante, 
las demás corporaciones venezolanas no hr.n podido, hasta e l pi'esente, 
alcanzar un nivel de realizaciones apreciable. 

En .^juérica Latina se observe,, por último, otra forma de desarrollo d,e 
espacios subnacionales, las regiones fronterizas» Estas formas de desa-
r ro l lo corresponden evidentemente a preociipaciones de estrategia p o l í t i c a 
y mi l i tar y han detei-minado e l creciiiiiento económico de zonas en la 
frontera norte de Le:d.co (Prograjna Macional Fronterizo) y e l e s t a b l e c i -
miento de organismos de desarrollo en los e:ctremos Norte y Sur de Chile 
y en l a Patagonia argentina» La mis/ia preocupación parece haber 
intervenido en el caso de la Superintendencia de Desarrollo de ijiiazonas 
(SUDiií) y en l a carretera Transajviazónica en e l ¿ i -asi l , a s í como en algunos 
proyectos de creación de zonas francas de comercio» El hecho de que este 
tipo de desarrollo haya sido capaz de producir un auíuento sensible en los • 
ingresos demuestra su e f i c a c i a , s i bien podría demostrí.rse sus limitaciones 
y vulnerabilidad, a s í como l a e:d-stencia de serios problemas sociales que 
resultan asociados con las actividades que e l los favorocen« 

/3, Creación de 
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3» Creac ión de mec¿ JIÍ&TÍIOS de t r a n s f e r e n c i a 

La iiiás i n t e r e s a n t e de l3,s e^^Deriencias r e g i o n a l e s de /aiiérica ¿ a t i n a , 

es s i n duda, l a de l a Super intendencia de Desa i ' ro l lo d e l Nordeste (SUDSIÜL]) 

en e l B r a s i l » SUPEId fue creada en dic iembre de 1959 para a d m i n i s t r a r l o s 

i n c e n t i v o s f i s c a l e s d i spues tos por e l a r t í c u l o 3 4 / l S de l a Ley 4«S69/65» 

E s t o s i n c e n t i v o s permiten a personas n a t u r a l e s y j u r í d i c a s i n v e r t i r 

d i r e c t a m e n t e , o a t r a v é s de un fondo e s p e c i a l , h a s t a e l e q u i v a l e n t e d e l , 

50 por c i e n t o d e l impuesto a l a r e n t a , siempre v,ue l o s r e c u r s o s se apl iquen 

dentro d e l á r e a proteg ida de SUDSNE (ocho es tados d e l Nordeste y p a r t e de 

o t r o s dos) o Adeiiiás, e :d.sten i n c e n t i v o s f i n a n c i e r o s a d i c i o n a l e s p r o p o r c i o -

nados por e l Banco Nacional de D e s a r r o l l o Licondmico, e l Banco d e l Nordeste 

d e l B r a s i l (BI©) y l o s Bancos e s t a d u a l e s de d e s a r r o l l o , ÜL s i s tema ha 

periuit ido t r a n s f e r i r a l Nordeste sdlo en 1971 e l e q u i v a l e n t e a 320 m i l l o n e s 

de d ó l a r e s y c r e a r desde i 9 6 0 unas 550 nuevas empresas i n d u s t r i a l e s y 

a g r o p e c u a r i a s , a.demás de haber contr ibu ido d i rec tamente a l lae joraiiiiento 

de l a i i i f r a e s t r u c t u i - a r e g i o n a l » ^ 

La e x p e r i e n c i a de SUDU'lE no e s t á excenta de probleauas y d e f i c i e n c i a s , 

A p e s a r de l a e s c a l a c o n s i d e r a b l e de l a s t r a n s f e r e n c i a s de c a p i t a l y 

t e c n o l o g í a , l a i n d u s t r i a r e d u j o su importanc ia r e l a t i v a dexitro d e l producto 

i n t e r n o b r u t o d e l Nordeste de 13 por c i e n t o en 1959 a 12 por c i e n t o en 1971» 

La t a s a de incremento neto de empleos sobre e l c r e c i m i e n t o de l a poblac ión 

c r e c i ó apenas de 0 , 2 por c i e n t o en l a década d e l 50 a o^5 por c i e n t o en 

l a década d e l 6 0 , l o c u a l , a pesar de s e r supex'ior a lo. t a s a d e l B r a s i l como 

un t o d o , ha s i d o relr . t iva j i iente b a j a para c o r r e g i r e l desempleo c r ó n i c o d e l 

Nordeste» ün e f e c t o , l a r e g i ó n s o l o e s t á o f r e c i e n d o una media de poco 

más de lOOoOOO empleos nuevos por año cuando se n e c e s i t a r í a 3 0 0 , 0 0 0 , La 

s i t u a c i ó n es más s e r i a por cuanto se ha notado una reducción d e l empleo 

en l o s s e c t o r e s pr imar ios y un aumento más que n e c e s a r i o en e l empleo 

t e r c i a r i o ( 5 , 2 por c i e n t o en 1 9 5 0 - 6 0 , por c i e n t o en 1 9 6 0 - 7 0 ) , De todas 

i / SUD2NE ha aprobado h a s t a e l 31 de dic iembre de 1971^ S93 proyectos indus-
t r i a l e s por e l v a l o r de 13«4 b i l l o n e s de c r u z e i r o s y 446 proyectos a g r o -
pecuc.rios por v a l o r de 2 « I b i l l o n e s de c ruze i i -os , adeinás de itiás de 
141 m i l l o n e s de c r u z e i r o s para d e s a r r o l l o t u r í s t i c o , 

/maneras, e l 
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maneras,, e l producto per cápita subió de CO dólares en i960 a 20? dólares 
en 197O5 es decir que creció mucho laás que e l producto per cápita del 
país en e l mismo periodo„ 

Pero seguramente los efectos más iniportantes no son económcos» La 
acción combinada de SUDLLE y e l BNB ademas de crear canales para l a 
transferencia de recursos humanos, tecnología y capi ta l , ha permitido 
sacudir l a inercia tradicional de los estados nordestinos, i n i c i a r procesos 
de modernización de sus economías, t e c n i f i c a r las administraciones 
estaduales y, t a l vez s i lo más importante, ha permitido l a incorporación 
de in ic ia t ivas regionales a través de l a competencia de los estados por 
atraer inversiones» 

4o Creación de polos de crecimiento 
k par t i r de l a última década se ha observado un creciente interés 

por l a creación de polos de crecimiento y centros de d e s a r r o l l o s ^ S i 
bien parece e:;d.stir c ier ta coní'usión con respecto a l concepto de polos 
y a los mecanismos que operr.n e l creciii iento regional, l o c ier to es que 
han aparecido algunos esfuerzos concretos destinados a favorecer c iertos 
procesos productivos y a inducir e l desarrol lo urbano de c ier tos centros 
regionales. En este sentido se puede mencionar algunos ejeiiiplos como e l 
de lionterrey y el de Concepción, pero t a l vez los casos más interesantes 
estén en e l Recóncavo Baiano y Ciudad Guayana en Venezuela, 

KL desarrollo reciente del Reconcavo Baiano, l a región central 
del Sstado de Bahia., no se podría comprender s in l a presencia de SUDIiI\E, 
Pero l a sola e jdstencia de loa incentivos fiscales no puede explic¿ir todo. 

2/ Parece conveniente establecer l a diferencia entre polos de crecimiento 
que se ref ieren a actividades económicas o sector ia les y centros de 
desarrollo que se ref ieren a las concentraciones urbanas donde se 
localizan dichas actividades. 

/Del t o t a l 
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Del t o t a l de l o s r e c u r s o s movil izados por SUDENE, mas d e l 40 por c i e n t o 

s e ha. concentrado en isahía. Desde 1966 l a c a p i t a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l d e l 

Reconcavo ha s ido de unos 300 nd-llones de d ó l a r e s . La proyección de l a 

misma c a p i t a l i z a c i ó n para 1980 , hecha a base de proyectos en i n s t a l a c i ó n 

y en e s t u d i o , l l e g a a 1 . 5 0 0 mi l lones de d ó l a r e s , p a r t e importante de l o s 

c u a l e s corresponde' a un complejo petroquímico que s e r á e l segundo d e l 

p a í s en impor tanc ia . E l é x i t o obser-vado s e debe también a o t r o s f a c t o r e s 

algunos de l o s c u a l e s son coyunturales ( v e n t a j a s comparativas de Bahía en 

r e l a c i ó n a l o s o t r o s es tados d e l Nordeste) y o t r o s t i e n e n que ver con l a 

e x i s t e n c i a de condic iones l o c a l e s , t a l vez d e c i s i v a s , como l a p r e s e n c i a 

de una e l i t e moderna en l o s s e c t o r e s públ ico y pr ivado . A s í puede 

e x p l i c a r s e , por e jemplo, l a c o n s t r u c c i ó n d e l Centro I n d u s t r i a l de Aratu 

(CÍA), e l mayor d e l Nordeste , dotado de una i n f r a e s t x n i c t u r a moderna, 

i n c l u s i v e un puerto en c o n s t r u c c i ó n . 

Lo que hace i n t e r e s a n t e e l e jemplo d e l Reconcavo es una tendencia 

g e n e r a l a r a c i o n a l i z a r e l proceso de d e s a r r o l l o . E s t a t endenc ia e s t á 

adoptando l a forma de una e s t r a t e g i a basada en l a d e f i n i c i ó n de o b j e t i v o s 

r e g i o n a l e s , l a i d e n t i f i c a c i ó n de s e c t o r e s y proyec tos de e s p e c i a l 

importancia para i n t e r n a l i z a r e l d e s a i r o l l o y l a d e f i n i c i ó n de l a s 

e s t r u c t u r a s de apoyo r e q u e r i d a s por e l proceso de d e s a r r o l l o . Con e s t e 

o b j e t o s e creó en 196? e l Conselho de Desenvolvimento do Reconcavo (CONDER) 

y s e prepararon e s t u d i o s b á s i c o s en r e l a c i ó n a l a i n d u s t r i a petroquímica , 

e l turismo y e l á r e a m e t r o p o l i t a n a de S a l v a d o r . También s e preparó una 

e s t r a t e g i a p r e l i m i n a r y l o s términos de r e f e r e n c i a para o t r o s es tudios 

des t inados a i d e n t i f i c a r nuevas a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s y agropecuar ias 

y a moáernizar l a i n f r a e s t r u c t u r a r e g i o n a l . A l p r e s e n t e s e es tán i n i c i a n d o 

e s t u d i o s de mayor profundidad para un S is tema Metropol i tano de Transporte 

y para un Sis tema de Abastec imiento de Alimentos para e l Area Metropol i tana , 

/La idea 
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La idea de e s t r a t e g i a s e basa en e l reconocj jm.ento de l a s l ind- tac iones 

económicas y p o l í t i c a s de l a s autor idades subnac ionales para promover tin 

proceso continuado de d e s a r r o l l o y en e l concepto de que e l instrumento 

de a c c i ó n más importante en manos d e l gobierno e s t a d u a l es su poder de 

negoc iac ión con e l ÍJobierno F e d e r a l y e l s e c t o r p r i v a d o . En e s t e 

s e n t i d o , e l hecho de d i sponerse de un e s t u d i o completo sobre l a i n d u s t r i a 

petroquímica demostró s e r un v a l i o s o a u x i l i a r para conseguir l a d e c i s i ó n 

f e d e r a l de c o n s t r u i r una c e n t r a l petroquímica en e l Reconcavo. E s t e 

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

embargo, todavía sus etap^-s i n i c i a l e s y e s t á l e j o s de c o n s i d e r a r s e 

i r r e v e r s i b l e . 

Otra e x p e r i e n c i a enteramente d i f e r e n t e , pero igualmente v a l i o s a 

puede e n c o n t r a r s e en l a c r e a c i ó n de l a Corporación Venezolana de Guayana 

(CVG), que depende d i r e c t a m e n t e d e l Gobierno C e n t r a l , pero que goza de 

c o n s i d e r a b l e independencia de d e c i s i ó n e j e c u t i v a . La. CVG ha logrado 

poner en producción una p l a n t a s i d e r ú r g i c a de c o n s i d e r a b l e s dimensiones; 

c o n s t r u i r dos p l a n t a s h i d r o e l é c t r i c a s que c u b r i r á n l a s neces idades 

e n e r g é t i c a s de l a mitad d e l p a í s ; e s t á constmiyendo una p l ant a de 

aluminio y ha creado una nueva ciudad que a l canzó l o s 150 m i l h a b i t a n t e s 

en d i e z años de v i d a . De e s t a manera s e ha creado un polo de c r e c i m i e n t o 

(generación de energía e i n d u s t r i a pesada) y un c e n t r o de d e s a r r o l l o 

(Ciudad Guayana). 

S i n embargo, l o s e f e c t o s p o l a r i z a n t e s d e l nuevo centro sobre su 

propia p e r i f e r i a son t o d a v í a poco a p r e c i a b l e s . i a zona de i n f l u e n c i a 

inmediata ha var iado muy poco en l o s l í l t imos d i e z afíos y no s e puede 

ver todavía l a a p a r i c i ó n de empresas l o c a l e s , fin r e a l i d a d no habr ía por 

qué e x t r a ñ a r s e de e s t a s i t u a c i ó n . La zona de i n f l u e n c i a inmediata de 

Ciudad Guayana t i e n e una densidad de pobl^'ción muy b a j a , e s c a s a a c t i v i d a d 

económica con excepción de l a e x t r a c c i ó n de minera les (ganadería e x t e n s i v a , 

c u l t i v o s o c a s i o n a l e s ) y una e s t r u c t u r a poco f l e x i b l e de r e c u r s o s n a t u r a l e s 

que ha marcado muy fuertemente l a vocac ión m e t a l ú r g i c a de l a r e g i ó n . En 

e s t a s c o n d i c i o n e s . Ciudad Guayana es un c e n t r o n a c i o n a l , e s p e c i a l i z a d o , 

cuya i n f l u e n c i a s e hará s e n t i r sobre e l c o n j u n t o de l a economía d e l p a í s 

a n t e s que sobre l a misma r e g i ó n . 

/Es i n t e r e s a n t e 
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Es i n t e r e s a n t e d e s t a c a r algxinos de l o s problemas que tuvo que e n f r e n t a r l a 

CVG, espec ia lmente l a d i f i c u l t a d de r e t e n e r en l a r e g i ó n a l p e r s o n a l 

c a l i f i c a d o que s e r e q u i e r e para c r e a r y a d m i n i s t r a r su capacidad p r o d u c t i v a . 

S igno de e s t a d i f i c u l t a d es e l hecho de que l a sede de l a Corporación e s t é 

s i t u a d a en Caracas a pesar de l a d i s t a n c i a c o n s i d e r a b l e que l a separa de 

Ciudad Guairana (800 k i l ó m e t r o s ) . Es p o s i b l e que e s t a s i t u a c i ó n r e f l e j e 

un problema c r ó n i c o en l o s p a í s e s s u b d e s a r r o l l a d o s : l 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 y taimbién pueda e x p l i c a r e l poco é x i t o observado en 

l a s cua t ro corporac iones r e g i o n a l e s que s e e s t a b l e c i e r o n en 1%U) siguiendo 

e l ejemplo de CVG. 

5 . D e s a r r o l l o de á r e a s m e t r o p o l i t a n a s 

l a d i s t r i b u c i ó n de l a poblac ión de Jimérica L a t i n a experimenta un 

impres ionante proceso de cambio. En e l Perú, por ejemplo^ l a poblac ión 

de l a S i e r r a pasó de c o n s t i t u i r l o s 2/3 de l a s poblac ión d e l p a í s a s ó l o 

l a mitad en doce a ñ o s . En Colombia l a c o n c e n t r a c i ó n sobre l a s á r e a s c o s t e r a s 

d e l P a c í f i c o y e l Car ibe e s , por l o menos, t a n i n t e n s a como en e l caso 

d e l Perú, E s t e proceso e s t á s iendo acompafiado de un i n t e n s o fenómeno 

de"metropol i&ac ión" , por medio d e l c u a l e l esquema t r a d i c i o n a l de 

c iudades a i s l a d a s se e s t á transformando en un conjunto de reg iones urbanas 

cada vez más e x t e n s a s E s t a s i t u a c i ó n , que t i e n e enormes proyecciones 

para e l d e s a r r o l l o de A.mérica i - a t i n a , parece no haber s ido p e r c i b i d a 

en toda su i m p o r t a n c i a . E f e c t i v a m e n t e , en l a a c t u a l i d a d e x i s t e n 

s ó l o algunos e jemplos a i s l a d o s de organismos m e t r o p o l i t a n o s , M e u t r a s en 

Medel l ín , Ciudad de Guatemala y San Salvador e x i s t e n a l runas i n d i c a c i o n e s 

de i n t e r é s e i n c l u s i v e e s t u d i o s bu.stante completos , s ó l o en Sao Paulo 

1/ Así lo revela un estudio preliminar que se es tá hciCiendo en el BID . 
y que confirma a lgunos supuestos elaborados por e l Departamento de 
Asuntos S o c i a l e s de l a OEk 

/ e x i s t e un 
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exis te im organismo, el Grupo e jecutivo del Gran Sao Paulo (GEGRAN) 
dedicado a l a solución de los problemas de t ráns i to y transporte del 
área metropolitana. GREGAN es una organización dependiente del Estado 
que ha tenido destacada actuación en e l proyecto (en construcción) del 
sistema de tránsi to rápido (metro) y participa activamente en l a solución 
de los demás problemas laetropolitanos de Sao Paulo. 

Es interesante notar^ por otra parte, l a existencia de importantes 
movdmipn-tos en e l Brasi l y Colombia para crear nuevas forma.s de gobierno 
local mediante l a creación de autoridades metropolitanas que ocuparían 
un lugar intermedio entre los estados (o departamentos) y los municipios. 
Era ambos países se espera para es te año l a sanción de proyectos de ley 
actualmente bajo discusión por el gobierno central . En el Brasi l el 
movimiento se ha ref le jado en proyectos avanzados de organización metro-
politana en Sao Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife y Salvador. 

S i en e l futuro este tipo de desarrollo de espacios subnacionales 
cobra efectivamente l a importancia que parece estar adquiriendo, no 
sólo se podrá estim\ilar de modo más efectivo e l desarrollo de l a s 
regiones motrices más importantes, sino que también se estará ante una 
nueva y más poderosa posibilidad de ordenar el crecimiento urbano, el 
cual hasta hoy no ha podido encontrar una forma e f i c iente de control. 

En un informe muy reciente (1972) una comisión federal encargada 
de estudiar e l crecimiento demográfico y su relación con el futuro de 
los Estados Unidos de Korteamérica se anota que "La región urbana es 
una nueva realidad que se caracteriza por una compleja desorganización. 
Se ha llegado a crear enormes comunidades en espacios limitados del 
t e r r i t o r i o , pero estas comunidades están políticamente desarticuladas 
y fragmentadas, dependen de una gran variedad de centros de decisión 
económica y están sociaímente atomizadas. Bajo estas condiciones, ¿cómo 
puede adoptarse decisiones efect ivas o, por lo menos, establecerse un 
conjmto racional de políticas?".—'^ 

1/ Informe de Jerone P, Pickard a "Federal Comaiissi:;.-! on Population 
Growth and the American Future" - citado por The New York Times 
16 de febrero de 1972= 

/En realidad 
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En r e a l i d a d l o que e s t e informe e s t á pidiendo es una nueva forma 

de gobierno r e g i o n a l de mayor amplitud que l a s autor idades m e t r o p o l i t a n a s . 

Ta l vez no sea e s t a exactamente l a s o l u c i ó n que América L a t i n a parece 
haber empezado a buscar para d e s a r r o l l a r , por un l a d o , sus regiones peri-
f é r i c a s y , por o t r o l a d o , para r e s o l v e r sus problemas urbanos; pero l o 

que parece ser c i e r t o es que e l único elemento que v i n c u l a en l a a c t u a -

l i d a d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l y e l d e s a r r o l l o urbano en América L a t i n a es 

l a urgente neces idad de una e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l que permita a r t i c u l a r 

l o s i n t e r e s e s económicos y s o c i a l e s de l a s r e g i o n e s , i n c l u s i v e l a s á r e a s 

urbanas , con l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s y también i n c o r p o r a r un volumen 
2 / 

mucho mayor de p a r t i c i p a c i ó n c o l e c t i v a . - E l mayor problema que se e n f r e n t a 

en América L a t i n a para d e s a r r o l l a r c u a l q u i e r pedazo d e l t e r r i t o r i o que no 

sea l a m e t r ó p o l i n a c i o n a l , es l a f a l t a de i n s t i t u c i o n e s adecuadas. 

; I I , OBSERVACIONES Y SUPUESTOS EMPÍRICOS Y TEORICOS 

E l d e s a r r o l l o r e g i o n a l entendido como amiü.iación de l a i n f r a e s t r u c t u r a 

d e l c e n t r o puede s e r analiza-do con simples c r i t e r i o s de e f i c i e n c i a 

económica. Pero s i se l e ent iende como un proceso de i n c o i p o r a c i ó n 

n a c i o n a l de nuevos r e c u r s o s y capacidades y de nuevos s e c t o r e s de poblac ión 

a l a vida y p o l í t i c a de l p a í s , e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l r e q u i e r e una nueva 

p e r s p e c t i v a de a n á l i s i s . Esta, puede s e r dada por e l examen de l a i n t e r -

a c c i ó n e n t r e c e n t r o y p e r i f e r i a y por e l e s t a b l e c i m i e n t o de una d i f e r e n c i a 

e n t r e d e s a r r o l l o d e l i b e r a d o y d e s a r r o l l o espontáneo. 

2/ Ver Eduardo Meira Alva : " D e s a r r o l l o Urbano, Problema Esencia lmente 
I n s t i t u c i o n a l " , t r a b a j o presentado a l Seminario Pob lac ión y D e s a r r o l l o 
Urbano (BID-OEA), Río de J a n e i r o , a b r i l 1 9 7 2 . 

/Desarro l lo r e g i o n a l 
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D e s a r r o l l o r e g i o n a l espontáneo 

KL inventario de programas y proyectos r e g i o n a l e s de S tohr cubre 

solamente l o que podría l l a m a r s e i n t e n t o s de d e s a r r o l l o d e l i b e r a d o de 

unidades s u b n a c i o n a l e s . Fuera de e s t o , e x i s t e n r e g i o n e s o c e n t r o s 

subnac ionales que se han d e s a r r o l l a d o "espontáneamente" , destacándose 

sobre l a s demás reg iones del p a í s . En algunos casos e s t o s c e n t r o s han 

equiparado y h a s t a sobrepasado l a p o s i c i ó n económica d e l c e n t r o t r a d i -

c i o n a l . E s t o es l o que sucedió con Sao Paulo y l e d e l l í n . En e s t o s 

casos e x i s t i ó , s i n dada, una c i e r t a capacidad de l a p e r i f e r i a para 

aprovechar condic iones creadas por l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s o por l a 

evolución de l a economía del p a í s . 

En e f e c t o , Sao Paulo pudo aprovechar primero de l a s v e n t a j a s 

cambiar ías e s t a b l e c i d a s por e l gobierno f e d e r a l en l a década del 30,- y 

segundo, pudo b e n e f i c i a r s e , más que ningún o t r o es tado del B r a s i l , de 

l a s u s t i t u c i ó n de importac iones que empezó durante l a Segunda Guerra 

Mundia].. De i g u a l manera Medel l ín cons iguió c a p i t a l i z a r más que ninguna 

o t r a á r e a c a f e t a l e r a de Colombia, l a s u t i l i d a d e s de l comercio de expor-

t a c i ó n y p a r t i c i p a r ac t ivamente , como Sao Paulo, en l a producción de 

b ienes manufacturados para e l consmo n a c i o n a l . 

La mejor e x p l i c a c i ó n que puede darse a e s t e fenómeno es l a e x i s t e n c i a 

de f a c t o r e s l o c a l e s que permi t ie ron aprovechar condicione's g e n e r a l e s en 

forma más e f i c a z que o t r a s unidades s u b n a c i o n a l e s . E s t a s condic iones 

no han s ido e s t u d i a d a s , pero todo parece i n d i c a r que se t r a t a más de 

f a c t o r e s s o c i o l ó g i c o s que de f a c t o r e s g e o g r á f i c o s . En todo caso l o que 

es importante d e s t a c a r es que l a s oportunidades conyunturales que se 

dieron en ambos p a í s e s s i r v i e r o n para que dos e s p a c i o s subnac ionales —y 

só lo d o s — pudieron i n i c i a r procesos permanentes de d o ü a r r o l l o , s i n l a 

p r o t e c c i ó n , por l o menos a p a r e n t e , de l gobierno ce nt r ú ' o 

E x i s t e o t r a e x p e r i e n c i a que podría demostrar , s i n embargo, que en 

o t r a s condic iones l a s i n i c i a t i v a s regionaJ .es no l l e g a n a vencer l a s 

d i f i c u l t a d e s creadas p-:>r el c e n t r a l i s m o . En Chi le y s " l a década del 

50 , e l gobierno n a c i o n a l d e c i d i ó c o n c e n t r a r una considerabJ .e cant idad 

/de r e c u r s o s 
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de r e c u r s o s p ú b l i c o s en Concepción con e l propós i to de c o n t r a r e s t a r l o s 

problemas ocupac ionales or ig inados por xina reducción de l a a c t i v i d a d de 

l a s minas de carbón de l a r e g i ó n del E l o - B í o . Como consecuencia se 

contruyeron xina p l a n t a s i d e r ú r g i c a de tamaño c o n s i d e r a b l e , una r e f i n e r í a 

de p e t r ó l e o y v a r i a s i n d u s t r i a s desbinadas a l mercado n a c i o n a l (cemento, 

madera, t e x t i l e s , c e r á m i c a ) . De e s t e modo s e c reó en pocos años una 

c o n c e n t r a c i ó n i n d u s t r i a l que só lo cede en importancia a l á r e a metropo-

l i t a n a de S a n t i a g o . No o b s t a n t e h a s t a ahora no ha s i d o p o s i b l e i n t e g r a r 

l a economía r e g i o n a l n i c rear , un mercado i n t e r n o de impor tanc ia . D i f í -

c i l m e n t e se podría d e c i r , s i n embargo que no hubo r e s p u e s t a de l s e c t o r 

pr ivado. En Concepción se organizó , por i n i c i a t i v a pr ivada , l a Corpora-

c ión I n d u s t r i a l de D e s a r r o l l o Regional d e l B í o - B í o (CIDERE) que reúne a 

p r á c t i c a m e n t e todas l a s empresas importantes , l a univers idad j l o s grupos 

p r o f e s i o n a l e s de l a r e g i ó n . Aparentemente, CIDERE no ha podido l o g r a r 

t o d a v í a un acuerdo con l o s organismos de l gobierno nacional ; , l o s c u a l e s 

poseen una ant igua t r a d i c i ó n c e n t r a l i s t a , abonada por l a innegable 

e f i c i e n c i a demostrada por a lgunas i n s t i t u c i o n e s como C02F0 que fue un 

f a c t o r d e c i s i v o prec isamente para l a c r e a c i ó n d e l complejo i n d u s t r i a l de 

Concepción. I<a f a l t a de e s t e acuerdo puede r e f l é j a r una p o l í t i c a extrema-

damente c e n t r a l i s t a , t a l vez j u s t i f i c a d a por l a e s c a l a económica del p a í s , 

o una f a l l a importante en l o s mecanismos de t r a n s f e r e n c i a de r e c u r s o s 

de l centro a l a p e r i f e r i a . 

La a c c i ó n de l c e n t r o 

Los gobiernos n a c i o n a l e s de América L a t i n a son básicamente c e n t r a -

l i s t a s , aún en muchos p a í s e s f e d e r a l e s ( v e r cuadro l ) . E l c e n t r o 

(gobierno c e n t r a l y s e c t o r e s pr ivados de l a s metrópol i s n a c i o n a l e s ) iio 

puede permanecer, s i n embargo, i n d i f e r e n t e ante l a s p r e s i o n e s r e g i o n a -

l i s t a s , l a s c u a l e s s e presentan generalmente en forma de r e i n v i d i c a c i o n e s 

p o l í t i c a s o de mercados p o t e n c i a l e s para l a producción e importaciones 

d e l c e n t r o . Por o t r a p a r t e , l a e x p l o t a c i ó n de recursc¡-. n a t u r a l e s poco 

aprovechados, e l aumento de l a s migrac iones d e l i n t e r i o r a l a s ciudades 

más grandes y l a neces idad de expansión de l a f r o n t e r a económica pres ionan 

/continuamente por 
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contáxiuamente por un aimento re la t ivo de l a s inversiones del gobierno 
central en l a p e r i f e r i a . Las nuevas inversiones encuentran frecuente-
mente dificuJ-tades burocráticas y p o l í t i c a s en su ejecución por l o que 
l a creación de organismos regionales dependientes del gobierno central 
representa una solución práct ica a problemas inmediatos y , a l mismo 
tiempo, una manera de a l i v i a r l a s tendencias descentralizadoras sin 
pérdida del control efect ivo de l a s inversiones. No hay duda, p©r lo 
demás, que una distribución menos concentrada de l a s inversiones del 
sector público ofrece, en muchos país es^ \ana a l ternat iva políticamente 
más viable que una reforma en l a distribución del producto. Por último, 
hay indicaciones de que l o s sectores tecnocráticos del gobierno favorecen, 
en general, una c i e r t a descentral ización regional , posiblemente como 
consecuencia de presiones i n t e l e c t u a l e s a. l a s cuales dichos sectores 
están más expuestos por razones profesionales . Sin embargo, e l centra-
lismo es una tendencia no sólo t radic ional en América Latina, sino que 
parece haberse reforzado últimamente. 

Esta interpretación de l a posición del centro con respecto al desa-
r r o l l o regional parecen comprobarse por l a observación de l a experiencia 
latinoamericana. Del capítulo anter ior resu].ta c laro que l a mayor parte 
de esas experiencias provienen de i n i c i a t i v a s de los gobiernos centrales 
y que los resultados obtenidos han sido principalmente mecanismos de 
inversión más expeditivos (sobre todo para l a e jecuciór de proyectos de 
uso múltiple) , cuyo control no ha sal ido de l a s manos del gobierno central . 
En e fec to , de l o s 52 casos estudiados por Stohr, 33, es decir e l 63 por 
ciento) dependen directamente del poder centra l ; 14, o sea el 2? por c iento 
son administrados por autoridades regionales designadas por e l gobierno 
nacional; y sólo o sea e l 10 por ciento corresponden a iniciativa-^ 
regionales» Además, únicamente I 6 de esos programas y proyectos (3I per 
ciento están dotados de funciones e j ecut ivas . Tal podría demostrar que, 
hasta ahora, sólo se ha tratado de mejorar l a e f i c i e n c i a de l a adminis-
tración central y que no se tuvo, en real idad, l a intensión de t r a n s f e r i r 
i l poder de decisión fuera del centro. 

/La respuesta 
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La respuesta de l a p e r i f e r i a 

Cuando l o s programas y proyectos regionales de los gobiernos 
centrales obedecen sólo a l propósito de f a c i l i t a r l a ejecución de obras 
públicas fuera del centro, es claro que no se puede esperar que e l los 
surtan efectos dinámicos permanentes en l a s economías regionales, n i que 
e l l o s puedan promover una efect iva participación de l o s grupos l o c a l e s . 
Tampoco podría esperarse este tipo de efectos cuando l a s inversiones se 
l levan a cabo rn áreas marginales, con escasa población y s in estructuras 
económicas expresivás. Este t ipo de p e r i f e r i a , que podríamos llamar no 
diferenciada,—'^ carece de condiciones para integrarse a l a economía 
nacional . Tal expl icar ía l a f a l t a de respuesta de l a s cuencas mexicanas 
y l a inerc ia del medio para reaccionar ante e l poderoso estímulo que 
s i g n i f i c a l a creación de Ciudad Guayana y l a industr ia básica s l l x e s t a -
blecida. 

Cuando l a acción del gobierno central implica e l propósito de 
prorover l a participación de grupos regionales ya establecidos, en zonas 
que cuentan con poblaciones antiguas y con estructuras económicas, que 
pueden ser t radic ionales pero que son v i s i b l e s , cabe esperar una respuesta 
de es ta p e r i f e r i a que podría llamarse diferenciada ( P e r i f e r i a l ) . E l 
hecho que dicha respuesta se produzca efectivamente o no, dependerá c i e r -
tamente de l a e f i c a c i a de l o s métodos ut i l izados y de l a exis tencia de 
e l i t e s l o c a l e s capa.ces de aprovechar l a s nuevas oportunidades = Resulta 
d i f í c i l , sin estudios más profiindos, saber s i , por ejemplo, en el caso 
de l a s corporaciones regionales de Colombia, l a r e l a t i v a pasividad de 
l a s economías p e r i f é r i c a s que se t ra tó de estimular, se debió a d e f i -
c iencias estructurales y/o funcionales en l a s corporaciones o a l a 
f a l t a de l í d e r e s l o c a l e s que pudieran conducir procesos de modernización 
y absorción de capi ta l y tecnología. 

1/ En -un rec iente t raba jo brasileño se llama P e r i f e r i a I I a ,este t ipo 
de espacios en oposición a una P e r i f e r i a I que. contaría con condi-
ciones para ser integrada a l a economía nacional» En c ier to modo 
estas regiones caerían dentro de l a definición gv^nérica de espacios 
homogéneos de l a t e o r í a de Perroux. 

/CENTRALIZACION PRESüPUESTAL 
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CENTRALIZACION PRESUPULSTAL M AMERICA LATm 

(Gasto público por n ivel de gobierno) 

Nivel de Gobierno 

País Año Central 
{%) 

Regional — Municipal 
{%) 

Estados federales 
c/ Argentina —' 1963 68,86 22 ,98 8 , 1 6 

Bras i l 1966 57,99 34, 8,0© 

México 1958 90^50 7 A 0 2,4W 
Vene zuela 1964-68 87, C6 10 ,46 2 ,48 

Estados un i ta r ios 

Bol ivia 1958 97 ,80 - 2 ,20 

Chile 1966 97 ,48 , - 2 ,52 

ColOEbia 1958-60 70 ,60 17, CO 12 ,60 

Cesta Rica 1966 95 ,60 - 4 , 4 0 

Ecuador 1963 81 ,00 1 , 0 0 18 ,00 

El Salvador ^ 19Ó7 96,80 - 3 ,20 

Guatemala ^ 1960-67 89 ,69 - 10,3© 
Honduras 1966-67 90 ,50 - 9 , 5 0 

Nicaragua 1962 95 ,20 - 4 , 8 0 

P e r ú ^ 1962 95,62 
/ 

4 , 3 8 
Rep. Dominicana 1966 88 ,70 1 1 , 3 

Fuente: Walter Stohr, opus c i t . 

a/ Incliiye sec tor publico autónomo y órganos descentral izados , empresas 
públicas e i n s t i t u c i o n e s de seguridad s o c i a l . 

^ Estado, provincia , departamento o t e r r i t o r i o f e d e r a l . 
c/ Sólo gastos c o r r i e n t e s . 

d/ Sólo gastos de cap i ta l 
e/ Incliiye gobiernos regional y municipal. 

/Én real idad 
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3n realidad no es posible aventurar hipótesis a l respecto. Aún 
suponiendo que e l estancamiento de l a s corporaciones regionales se debió 
a f a l l a s propias del sistema, todavía quedaría por expl icar por que obras 
regiones del mismo país pudieron desarrol lar , como ya se señaló anter ior -
mente, economías regionales de importancia sin e l auxi l io de mecanismos 
expl íc i tos do ayuda. ¿Es que estas regiones contabdn con e l i t e s técnica 
y psicológicamente más preparadas?, o es que los mecanismos o f i c i a l e s de 
as i s tenc ia son más aparentes que reales y que existen otros canales de 
transferencia que pueden ser ut i l izados por l a s regiones emergentes? 

El caso de SUDENE y su éxito re la t ivo permiten introducir un 
ejemplo que no responde a l a s interrogantes anter iores , pero que podría 
indicar l a plausibi l idad de modelos capaces de combinar l a acción del 
gobierno central con formas de pai'ticipación regional . SUDENE cons t i -

. tuye e l único caso en e l cual l a acción del centro ha podido movilizar 
efectivamente no sólo recursos del sector público sino también del sector 
privado. Y e l l o a pesar de l a s def ic iencias observadas en l a práct ica . 
Hay x-azones suf ic ientes para suponer, en e fec to , que s in un. mecanismo 
e f i c i e n t e de transferencia de recursos, l o s estados del Nordeste no 
habrían podido i n i c i a r o que, más probablemente, habrían tardado más en 
i n i c i a r procesos de desarrol lo regional . También existen razones para 
pensar que sin una estructura socio-económica ya existente (per i fer ia 
diferenciada) l o s estímulos del centro no hubieran podido ser aprove-
chados o que se hubiese requerido un esfuerzo mucho mayor de los sectores 
públicos y privado para integrar l a p e r i f e r i a a l a economía del pa ís . 

E l a n á l i s i s de l a experiencia de SUDENE y sus efectos sobre los 
estados nordestinos, plantea, sin embargo una ser ie de cuestiones de 
oportunidad y de condiciones de creación y propagación de innovaciones 
que deben t r a t a r s e con e l apoyo de algunos conocimientos t eór i cos . 

El crecimiento económico se proyecta de modo desigual sobre e l 
espacio t e r r i t o r i a l . Puede observarse que en todos l o s procesos conocidos 
existen c i e r t o s sectores económicos que crecen más rápidamente que los 
otros y c i e r t a s áreas donde se produce una mayor conc¿ntració.i que 
riqueza, inversiones y poder p o l í t i c o . Llamaremos polos de crecimiento 
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a los primeros y centros de desarrollo a los segtindos. Los conjuntos 
econdmico-geográficos actúan, entonces, como núcleos de propagación 
de corrientes económicas que pueden originarse en el mismo centro o en 
centros metropolitanos externos. En el primer caso, l a capacidad de 
generación de corrientes económicas —ofertas , demandas, transferencias 
de capital y tecnología— es función del poder de innovación y del grado 
de autonomía econo'mica y p o l í t i c a . En e l segundo caso, los centros de 
desarrollo actúan como puntos de transferencia de impulsos exógenos que 
se propagan a l a per i f e r ia del centro. Cuando existe en este centro 
capacidad de " internalización" de l e s impulsos económicos externos, el 
carácter del núcleo cambia gradualmente de centro de transferencia a 
centro de innovación. En realidad el proceso de desarrollo es , en gran 
parte, un proceso de transformación del sistema de decisiones, e l que 
se hace paulatinamente menos dependiente del exter ior , más autónomo. 

E&ta mecánica, que aquí se ha esquematizado en forma extrema, 
produce efectos polarizantes en e l centro y efectos "depresivos" en l a 
per i fer ia (Hirschman). En l o s países en proceso de desarrollo puede 
observarse, en efecto, que l a s regiones más atrasadas subsidian, de 
hecho, a los centros más avanzados y que los ahorros del sector agrícola 
tienden a t ransfer i rse a l sector urbano y en és te , a las ciudades más 
grandes, -̂ or otra parte, l a s migraciones que generalmente acompañan a 
los procesos de desarrollo son centrípetas y tienen un caráctei' s e l e c -
tivo que priva a las regiones menos desarrolladas de sus recursos huma.nos 
más dinámicos. 

Por otra parte, y especialmente en América Latina, e l fenómeno de 
concentración t e r r i t o r i a l del desarrollo ha sido históricamente reforzado 
por los procesos de consolidación de los estados nacionales^ primero, y 
después por efectos de l a sustitución de importaciones. En l a actualidad, 
l a industrialización que ha tomado decididamente l a lideranza del c r e c i -
miento económico, se está produciendo con acentuado carácter de concen-
tración geográfica. Este hecho parece haber sido un eD-cmento activo en 
el prDCeso de crecimiento. En un estudio recientemente presentado en e l 
Brasi l se afirma que " l a productividad de l a mano de obra aumenta, en 

/todos l o s 
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todos los ramos industr ia les , cuando mayor es e l tamaño del parque 
industr ia l del estado en que se encuentra l a unidad productiva. Además, 
se ha podido v e r i f i c a r que más qué el tamaño de l a unidad, y más que l a 
re lación capi ta l/traba jo , es e l tamaño del parque industr ia l del estado, 
e l factor que explica l a s diferencias de productividad de mano de obra 
en todos l o s raiiios i n d u s t r i a l e s " , ^ 

Las relaciones centro-per i fer ia son esencialmente l a s mismas cuando 
se t r a t a del conjunto del país y cuando se t ra ta de regiones subnacio-
nales„ No obstante, l a s relaciones económicas que se establecen entre 
e l centro del país y l a p e r i f e r i a nacional son muy di ferentes segúr* se 
t r a t e de p e r i f e r i a s indiferenciadas ( p e r i f e r i a I I ) o de p e r i f e r i a s ya 
económicamente organizadas ( p e r i f e r i a l)® En él primer ease no habrá 
reacción dol medio, mientras que en e l segundo se producirá una t rans-
formación de l a economía.—'^ Lo que equivale a dec i r que l a primera 
condición para una integración econ^znica de l a p e r i f e r i a es l a po lar i -
zación de l o s espacios subnacionales alrededor de centros de desarrollo 
y polos de crecimiento. Es seguramente por esta razón que el t e r r i t o r i o 
de todo país desarrollado presenta un conjunto de regiones estruct\iradas 
alrededor de centros bien caracterizados con funciones espec í f icas que 
son tanto más especializadas cuanto más desarrollado es el país o Esta 
situación coincide con l a re lac ión directamente proporcional que ex is te 
entre grado de desarrol lo y jerarquización del sistema de civdades 
(Zipf^ C h r i s t a l l e r , Lesch, Berry) . 

Se conoce menos bien cuales son l o s factores económicos y po l í t i cos 
que determinan e s t a forma de comportamiento del espac io geográfico. No 
hay duda que l a s economías externas y de aglomeración forman parte de l a 

1/ "Desenvolvimento Regional e a Uti l izacao dos Recursos Nacionais", 
documento técnico preliminar para dircusión de comisiones. I I 
Reunión de CONCLAP (Consejo Nacional de l a s Clases Productoras), 
B r a s i l i a marzo de 1972, 

2 J En un país pequeño, s in embargo, l a s dis tancias son relativamente 
cortas por l o que desarrollo regional y desarrol lo nacional se 
confunden. De l o cual podría extraerse un corolar io : la. tecnología 
del transporte decide, en última instancia , l a necesidad de desarrollo 
regional como medio de lograr e l desarrollo t o t a l del pa í s . 
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explicación del fenómeno, pero t a l vez s i e l a n á l i s i s de los agentes del 
crecimiento industr ia l —las empresas— pueden aportar conocimientos 
teóricos adic ionales . José Ramón Lasuén ha indicado que en el proceso 
de evolución de l a empresa industr ia l moderna existen elementos que 
pueden ayudar a comprender l a propagación del crecimiento económico. 
Según Lasuén solamente l a s empresas que alcanzan c i e r t o volumen de 
-operaciones y c ier to grado de modernización pueden generar capacidades 
de innovación que pueden ser transfer idas a otros lugares y , por lo 
tanto, dar lugar a nuevos procesos de pclarización.—''' Como esas empresas 
están siempre ubicadas en áreas metropolitanas grandes, se comprende que 
e l las son;, en gran parte , productos de un medio industr ia l que domina un 
espacio económiao de grandes proporciones. 

El examen del papel de l a empresa en e l desarrol lo regional puede 
contribuir también a c l a r i f i c a r algunos de l o s problemas de l a dominación 
económica o Ea evidente que l a s corrientes económicas que viriculan el 
centro y l a p e r i f e r i a pasan por encima de l a s fronteras nacior:¿l3s y 
pueden ser l imitadas solamente por medidas p o l í t i c a s (proteccj.onismo 
arancelario, acuerdos internacionales de comercio y producción) o per l a 
acción de empresas multinacionales, de hecho o de derecho. Es interesante 
notar dos aspectos importantes: i ) l a s metrópolis nacionales de l o s países 
latinoamericanos son, a l mismo tiempo, p e r i f e r i a de metrópolis interna-
cionales y centro de espacios nacionales frecuentemente desorganizados, 
es decir , con pocas regiones diferenciadas (per i f e r ia l ) j y i i ) l a orga-
nización económica de estos países es , en gran medida, l a consecuencia 
de p o l í t i c a s proteccionistas que en un primer momento hacen posible l a 
creación de empresas nacionales^ pero que en un segundo momento l imitan 

I J J . R . Lasuén: "On the Grovrt-h Poles", documento presentado en 19¿8 a 
l a Conferencia del I n s t i t u t o de Economistas de l o s Estados Unidos 
(región Sudeste) y "Urbanización y Desarrollo, una Hipótesis sobre 
l a Interacción de l a s concentraciones sec tor ia les y Ic.s aglomeraciones 
geográficas" , presentado en 1970 en el Congreso de l a Sociedad 
Interamericana de Desarrollo (SIAP) en Salvador, Eahia. 
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su escala de operación. Como e l espacio económico es generalmente pequeño 
a escala internacional , l a s empresas nacionales resultan en posición 
desventajosa f rente a empresas extranjeras que están protegidas por corpo-
raciones con gran capacidad f inanciera y por l a p o l í t i c a expansionista 
de sus países . En estas condiciones sólo l a autonomía p o l í t i c a de l o s 
gobiernos nacionales y su propia capacidad de crear empresas públicas y 
de f inanciar l a investigación tecnológica, puede proporcionar medios 
para aumentar l a capacidad de innovación que es indispensable para 
asegurar un desarrol lo nacional con autonomía. Es para corregir estas 
desigualdades en el orden internacional que se han postulado l o s procesos 
integrat ives internacionales y su consecuencia lóg ica , l a empresa mult i -
nacional . 

Es también importante destacar e l hecho que frente a l o s problemas 
de l a propagación, el centro nacional s e comporta de forma parecida a 
l a s metrópolis internacionales y que l a creación de actividades p e r i f é -
r i c a s t iene que enfrentar condiciones similares a l a s que prevalecen en 
l a s relaciones internacionüles, por supuesto en condiciones que descartan 
e l uso de l a fuerza. En gran medida, e l establecimiento de c ie r tas 
actividades económicas es t ra tégicas en espacios subnacionales sólo se 
logra por medio de luchas pacientes y desiguales con l o s intereses del 
centro. De aquí que sea tan importante l a presencia de l a s é l i t e s 
l o c a l e s y de autoridades genuinamente regionales para neutral izar l a s 
ventajas i n i c i a l e s que e l centro nacional po.see en relación a l a 
p e r i f e r i a . Todavía no se conoce, en e fec to , un proceso de desarrol lo 
descentralizado y continuo que se haya podido lograr s in la presencia de 
un sentido de ident i f i cac ión regional . Sn c ier to modo podría decirse que 
e l desarrol lo regional no se dá sino que se conquista» 

Las notas que anteceden pueden ser extremadamente s implistas , pero 
t a l vez resul ten suf ic ientes para proponer una eccplicación hipotética, de 
l a secuencia en que se produce en e l desarrollo de unidades espa,cia.les 
subnacionales. 

/ l . En 
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1. En primer lugsr.aparecerían, espontáneamente o por efecto de c ier tas 
pol í t i cas de gobierno^ condiciones de polarización del centro (metrópolis 
nacional). Posiblemente estas condiciones provengan de efectos ejercidos 
a través de las relaciones del comercio internacional o por e l dominio de 
un espacio interno, desorganizado pero de dimensiones suf ic ientes para 
permitir una acumulación suf ic iente de ahorro en e l centro. En todo caso, 
parecería necesario que los centros nacionales lleguen a c ier to tamaño 
mínimo o c r í t i c o antes de poder i n i c i a r procesos de integración nacional. 
2. Por efecto del comercio internacional (reportaciones) y de l a acumu~ 
lación de capi ta l y reciirsos humanos en e l centro, los sectores público y 
privado desarrollarían, principalmente en las empresas, ima c ier ta capa-
cidad de innovación y de transferencia potencial de organización y recursos 
de tecnología y capi ta l a l a p e r i f e r i a . 

3 . E l centro intervendría, motivado por razones p o l í t i c a s (sector 
público)y económicas (sector privado) para crear mecanismos da propagación 
de innovaciones y transferencias hacia l a p e r i f e r i a . La relación sector 
público-sector privado determinaría e l grado de nacionalismo de las po l í t i cas 
regionales como consecuencia fundamentaIngente de la autonomía pol í t i ca del 
país y del tamaño de las empresas nacionales. 
4» Para que estos mecanismos puedan funcionar eficientemente se requiere, 
sin embargo, que la per i f e r ia tenga condiciones de respuesta, es decir que 
algunos espacios subnacionales (per i fer ia l ) estén ya. polarizados como conse-
cuencia de procesos económicos anteriores y que exis te o se pueden crear 
é l i t e s locales en dichos centros. 
5. La, acumulación, de capi ta l , tecnología y recursos humanos en los centros 
regionales penait irá , a su vez, l a integración de la p e r i f e r i a regional y 
posiblemente l a aparición de subcentros regionales» 




