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REGION DEL BIO-BIO: VEINTE AÑOS DE POLITICAS 
DE DESARROLLO REGIONAL 

S e r g i o B o i s i e r j^/ 

1. Antecedentes y evaluación 

Bien puede decirse que en 1985 se cumplen exactamente veinte 
años de po l í t i c a s de desa r ro l l o regional para l a Región del 
Bio-Bio. En e fec to , dentro del período en que explícitamente 
se formulan po l í t i c a s modernas de desar ro l lo reg ional en Chi le , 
período que comienza en la Administración F re i , es en esta 
región en donde se i n i c i a este es fuerzo , concretado en el docu-
mento Estrategia para e l desa r ro l l o económico de l a Región del 
Bio-Bio 1966-1970. Es un momento propicio entonces para r e f l e -
xionar sobre los resultados obtenidos y para invest igar cómo se 
podrá mejorar a futuro el producto de la ap l icac ión de po l í t i c a s 
de desar ro l lo reg iona l . 

A pa r t i r entonces de 1966, todas las e s t ra teg i a s y planes 
formulados para la Región del Bio-Bio han pretendido - e xp l í c i t a 
o implícitamente - lograr e l desa r ro l l o de la región. Esto se 
demuestra simplemente observando que en todas l as e s t ra teg i a s 
nacionales de desa r ro l l o regional planteadas en estos veinte 
años, la V I I I Región aparece como región p r i o r i t a r i a y en este 
contexto, la pr ior idad sólo puede ser entendida como un propósito 
de alcanzar un verdadero desa r ro l l o reg iona l . 

Del Ins t i tuto Latinoamericano de P l an i f i c ac i ón Económica 
y Social (ILPES) de las Naciones Unidas. Las opinones en este 
documento son personales. Santiago de Chi le , septiembre de 1985. 
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Por ejemplo, en e l primer documento o f i c i a l sobre l a e s t r a -
teg ia nacional de d e s a r r o l l o r eg i ona l , se lee con respecto a 
esta reg ión : 

"El plan Nacional de Desar ro l l o plantea por primera vez en 
forma e x p l í c i t a , l a necesidad de provocar, paralelamente 
con e l crecimiento general del pa í s , un proceso de descon-
centración de la act iv idad económica y descent ra l i zac ión 
de l a toma de decis iones tanto para e l sector púb l ico como 
para e l pr ivado. Dentro de este esquema, l a región del 
B io -B io t iene una primera p r io r idad en l a as ignación de 
recursos dado que, concentrando un es fuerzo importante en 
esta región, se minimiza e l costo soc ia l imp l í c i to en una 
p o l í t i c a de desconcentración económica. La región cuenta 
con todos los elementos necesar ios para sustentar un desa-
r r o l l o acelerado que l e permita cumplir e l r o l que debe jugar 
en e l d e sa r r o l l o nac ional : convert i rse en e l segundo polo de 
de sa r r o l l o del pa ís (e l primero en cuanto a su dinámica) , 
capaz de modi f icar en forma sustancia l e l f l u j o de recursos 
que tradicionalmente se ha or ientado hacia Sant iago . " 
(ODEPLAN, 1968, 110.) j./ 

Por su parte , l a Comisión Nacional de l a Reforma Adminis-
t r a t i v a af irmaba: 

"El ro l de l a región se fundamentará primeramente en l a con-
so l idac ión de su d e s a r r o l l o para f renar las migraciones a l 
Gran Santiago, y seguidamente jugará un importante papel en 
e l abastecimiento de productos agropecuar ios , pesqueros, 
f o r e s t a l e s , energét icos e indus t r i a l e s de a l t a e s p e c i a l i z a -
ción para e l consumo nacional e in te rnac iona l . 

El área de Concepción jugará un importante papel como centro 
dinamizador de l a economía reg iona l asumiendo un papel prota -
gónico en el proceso de descentra l i zac ión nac iona l , además 
de promover aque l l a s act iv idades en que l a región posee 
venta jas comparativas en e l mercado nacional y exte rno . " 
(CONARA; 1976, 336.) 

Subrayado del autor . 
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Atín cuando en documentos o f i c i a l e s poster io res se carga más 
la t inta a favor de las regiones extremas ( I , I I , X, XI, X I I ) no 

, se abandona de todos modos la p r io r idad otorgada tanto a l a Región 
del Bio-Bio como a la Región de Va lpara í so . No puede ser de otro 
modo ya que estas dos regiones representan l a s l o ca l i z ac i ones en 
donde es pos ib l e minimizar e l costo de oportunidad en términos 
del crecimiento g loba l de l a economía nacional , un importante 
pr inc ip io de p o l í t i c a económica en condiciones de escasez de ca-
p i t a l , ^ / Esto es expresado c l a r a y correctamente en un documento 
de ODEPLAN: 

"Es muy probable que en e l corto plazo los o b j e t i v o s r e g i o -
nales resu l ten claramente c o n f l i c t i v o s con los nac iona les , 
s i estos últimos implican un én f a s i s marcado en cuestiones 
de crecimiento y e f i c i e n c i a . ¿Debe segui rse e l sendero de 
la mayor e f i c i e n c i a económica de corto p lazo , aunque e l l o 
agrave la concentración económica en los polos ya existentes? 
O, por e l contrar io ¿deben desplazarse los recursos hacia las 
regiones postergadas, aunque e l l o d i f i e r a o reduzca, o ambas 
cosas, e l retorno de estas inversiones? 

Ante estas inter rogantes , se postula una or ientac ión s e l e c -
t iva del d e s a r r o l l o , dado que l a escasez de recursos f i nan -
cieros para formación de cap i t a l impedirla implementar una 
es t ra teg ia que se propusiera l o g r a r e l d e s a r r o l l o in teg ra l 
del espacio geog rá f i co , sin s a c r i f i c a r en forma sens ib l e e l 
ritmo de crecimiento de l a economía en su conjunto. Este 
desa r ro l l o reg iona l s e l e c t i vo se basa en una concentración 
de es fuerzo y canal izac ión de recursos hacia determinados 
lugares del espacio geog rá f i co , que p o s i b i l i t e n e l s u r g i -
miento de nuevos polos de crecimiento, los que, a l desa r ro -
l l a r s e , i r í a n descentra l izando y desconcentrando l a act iv idad 
económica de Chi le e integrando a l p a í s . " (ODEPLAN; 1978.) 

Este problema ha s ido extensamente d i scut ido en l a l i t e -
ratura . Véase por ejemplo B o i s i e r , S . , P o l í t i c a económica, orga -
nización soc ia l y de sa r r o l l o r e g i ona l . Cuaderno N° 29, ILPES, 
Santiago de Chi le , 1982. 
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P a r a f i n e s d e v e r i f i c a c i ó n y e v a l u a c i ó n , e l c o n c e p t o d e 

" d e s a r r o l l o r e g i o n a l " r e s u l t a d e m a s i a d o g e n é r i c o y e n c o n s e c u e n -

c i a s e h a c e n e c e s a r i o , a ú n a r i e s g o d e un e x c e s i v o f o r m a l i s m o , 

d e f i n i r l o más p r e c i s a m e n t e . 

En r e a l i d a d , l a e x p r e s i ó n " d e s a r r o l l o r e g i o n a l " más q u e un 
o b j e t i v o u n i d i m e n s i o n a l e n s í m i s m o , h a c e r e f e r e n c i a a u n c i e r t o 
" e s t a d o " d e u n a f u n c i ó n m u l t i d i m e n s i o n a l c o m p l e j a . P a r a u s a r un 
s í m i l m a t e m á t i c o , e l " e s t a d o " q u e s e d e s e a a l c a n z a r e n u n a r e g i ó n 
c u a l q u i e r a ( s i m p l e c r e c i m i e n t o , d e s a r r o l l o , e t c . ) p u e d e s e r v i s t o 
como u n a c o m b i n a c i ó n l i n e a l c o n v e x a d e u n a s e r i e d e o b j e t i v o s 
e s p e c í f i c o s , c u y a p o n d e r a c i ó n d e b e s e r e s t a b l e c i d a e n l a r e s p e c -
t i v a e s t r a t e g i a n a c i o n a l d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l . Se p u e d e i d e n -
t i f i c a r un c o n j u n t o l i m i t a d o d e o b j e t i v o s r e g i o n a l e s g e n é r i c o s , 
c u y o a l c a n c e no e s p o r c i e r t o i g u a l e n t o d a s l a s r e g i o n e s y q u e 
c o n s t i t u y e n p a r t e d e un c i e r t o m o d e l o g e n e r a l d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l 

Son b á s i c a m e n t e s e i s l o s o b j e t i v o s r e g i o n a l e s u s u a l e s . De 
s u p e s o r e l a t i v o d e p e n d e r á e l l o g r o d e s i t u a c i o n e s d e c r e c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o , d e d e s a r r o l l o , d e m e r o s o p o r t e , e t c . , e t c . Cada o b j e -
t i v o e s t á l i g a d o p o r s u p u e s t o , a un c o n j u n t o d e e l e m e n t o s c o n d i -
c i o n a n t e s o s i s e q u i e r e , a un c o n j u n t o d e f a c t o r e s c a u s a l e s . _ 3 / 
E s t o s o b j e t i v o s y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s c o n d i c i o n a n t e s s e e n u m e r a n 
a c o n t i n u a c i ó n : 

i ) C r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , e n t e n d i d o como un a u m e n t o s i g n i f i -
c a t i v o e n l a c a p a c i d a d d e p r o d u c c i ó n d e b i e n e s y s e r v i c i o s d e 
l a r e g i ó n . E l l o g r o d e un o b j e t i v o como e l d e s c r i t o d e p e n d e d e 
l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e e n r e l a c i ó n a : 

Que p r o v e e n p o r o t r o l a d o , un m a r c o p r e c i s o d e n t r o d e l 
c u a l d i s e ñ a r un d i a g n ó s t i c o d i r i g i d o . 
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1 . 1 ) l a b a s e d e r e c u r s o s r e g i o n a l e s , t a n t o n a t u r a l e s como 

humanos y d e l a r e l a c i ó n t e c n o l ó g i c a e n t r e e l l o s ; 

1 . 2 ) l a a r t i c u l a c i ó n f í s i c a y e c o n ó m i c a c o n l a e c o n o m í a 

n a c i o n a l ; 

1 . 3 ) e l m o n t o d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s ( f i n a n c i e r o s ) p r o p i o s 

d e l a r e g i ó n y n a c i o n a l e s c a p t a d o s p o r l a r e g i ó n ; 
i c 4 ) e l i m p a c t o d e l a p o l í t i c a m a c r o e c o n ô m i c a t a n t o n a c i o -

n a l como e x t r a - n a c i o n a l e n e l c a s o d e l a s r e g i o n e s d e f r o n t e r a ; 

i . 5 ) l a i n s e r c i ó n e n e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l , i n c l u y e n d o 

e l m e r c a d o f r o n t e r i z o , a p a r t i r d e l a e x p o r t a c i ó n s i g n i f i c a t i v a 

d e r e c u r s o s o b i e n e s . 

i i ) S u s t e n t a b i l i d a d d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o , e n t e n d i d a como 

l a p e r m a n e n c i a a l a r g o p l a z o d e l i n c r e m e n t o d e l a c a p a c i d a d d e 

p r o d u c c i ó n r e g i o n a l . E s t e o b j e t i v o d e p e n d e d e : 

i i . l ) l a c a p t a c i ó n y r e i n v e r s i ó n r e g i o n a l d e l e x c e d e n t e 

e c o n ó m i c o , c u e s t i ó n q u e a s u v e z e s t á c o n d i c i o n a d a p o r : a ) l a 

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

r e g i o n a l ; b) l a e x i s t e n c i a y p a u t a s d e c o n d u c t a d e un e m p r e s a -

r i a d o l o c a l c o m p r o m e t i d o c o n e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l ; 
i i . 2 ) l a d i v e r s i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a p r o g r e s i v a d e l a 

e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a r e g i o n a l , l o q u e a s u v e z s e a s o c i a a 
a s u n t o s como: a ) p o s i b i l i d a d e s r e a l e s d e l a d i v e r s i f i c a c i ó n , 
i n c l u y e n d o a c u e r d o s b i n a c i o n a l e s e n e l c a s o d e l a s r e g i o n e s d e 
f r o n t e r a ; b) e x i s t e n c i a d e u n a c a r t e r a d e p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n 
en p e r m a n e n t e a c t u a l i z a c i ó n . 

i i i ) E q u i l i b r i o e s p a c i a l , e n t e n d i d o como un e q u i l i b r i o a r m ó n i c o 

d e a c t i v i d a d e s s o b r e e l e s p a c i o r e g i o n a l ( e q u i v a l e a l c o n c e p t o d e 

i n t e g r a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l ) , o b j e t i v o q u e d e p e n d e d e : 
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1 1 1 . 1 ) e l p a t r ó n s e c t o r i a l d e c r e c i m i e n t o e l e g i d o , p u e s t o 

q u e s e c t o r e s como m i n e r í a e i n d u s t r i a t i e n d e n a p r o d u c i r c o n c e n -

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

e f e c t o s d i s p e r s o r e s ; 

1 1 1 . 2 ) l a p o l í t i c a d e c o n s t r u c c i ó n d e i n f r a e s t r u c t u r a ; 

1 1 1 . 3 ) l a c a r a c t e r í s t i c a d e l a p o l í t i c a u r b a n a e n l a 

r e g i ó n . 

i v ) A u t o n o m í a r e g i o n a l , e n t e n d i d a como u n a c r e c i e n t e c a p a c i d a d 

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

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

i v . l ) e l g r a d o d e 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 

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

i v . 2 ) l a e s t r u c t u r a p o l í t i c a d e l a r e g i ó n y f o r m a d e 

f u n c i o n a m i e n t o d e e l l a , i n c l u y e n d o l a c a l i d a d d e l a " c l a s e p o l í -

t i c a " r e g i o n a l ; 

i v . 3 ) l a e s t r u c t u r a a d m i n i s t r a t i v a r e g i o n a l i n c l u y e n d o 

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

t é c n i c o s ; 
i v . 4 ) l a p a r t i c u l a r f o r m a d e o r g a n i z a c i ó n s o c i a l d e l a 

c o m u n i d a d r e g i o n a l , i n c l u y e n d o d e n t r o d e e s t e c o n c e p t o l a " d e n s i d a d " 
d e l t e j i d o s o c i a l , l a s t r a d i c i o n e s y f o r m a s d e p a r t i c i p a c i ó n y 
l a p e r c e p c i ó n c o l e c t i v a d e l o s p r o b l e m a s r e g i o n a l e s ; 

i v . 5 ) e l n i v e l d e c o n f l i c t o o d e c o n c e r t a c i Ó n s o c i a l 
r e g i o n a l y l a c a p a c i d a d p a r a s u b o r d i n a r l o s i n t e r e s e s d e g r u p o 
a u n i n t e r é s c o l e c t i v o . 

v) I n c l u s i ó n s o c i a l , e n t e n t i d a como e q u i d a d e n e l r e p a r t o 

d e l p r o d u c t o e c o n ó m i c o ( d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o y a c c e s o a 

s e r v i c i o s s o c i a l e s ) y como p a r t i c i p a c i ó n en l a p r o p i a p l a n i f i -

c a c i ó n , y e n o t r o s p r o c e s o s p o l í t i c o s . Un o b j e t i v o como é s t e 

d e p e n d e d e : 
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v . l ) e l g a s t o p ú b l i c o e n l a p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s 
s o c i a l e s ; 

V.2) e l p a t r ó n s e c t o r i a l d e c r e c i m i e n t o e l e g i d o , p o r 
c o n s i d e r a c i o n e s f u n c i o n a l e s s i m i l a r e s a l a s e x p r e s a d a s e n e l 
p u n t o i i i . l ) s u p r a ; 

V.3) l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l d e l a c o m u n i d a d , e n p a r t i c u l a r 

en r e l a c i ó n a l a e x i s t e n c i a d e i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s o n ó , c a p a c e s 

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

f o r m a l , t a n t o e n e l p l a n o e c o n ó m i c o como en e l p l a n o s o c i o -

i n s t i t u c i o n a l . 

v i í P r o t e c c i ó n d e l m e d i o a m b i e n t e y d e l o s r e c u r s o s , u n o b j e -
t i v o q u e s e a s o c i a a : 

v i . l ) l a e d u c a c i ó n , e s d e c i r , a l c o n t e n i d o d e " v a l o r e s " 

m e d i o a m b i e n t a l i s t a s e n l o s p r o g r a m a s e d u c a t i v o s d e t o d o n i v e l ; 

v i . 2 ) l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a y t e c n o l ó g i c a d e l o s 

e c o - s i s t e m a s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o n m i r a s a s u u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l ; 

v i . 3 ) l a e x i s t e n c i a d e n o r m a s , p r e m i o s y c a s t i g o s e n r e l a -

c i ó n a l a e x p l o t a c i ó n y u s o d e r e c u r s o s . 

Como s e i n d i c ó , e s t e c o n j u n t o g e n é r i c o d e o b j e t i v o s d e b e 
s e r p o n d e r a d o e n c a d a r e g i ó n , d e t a l f o r m a q u e , e l " e s t a d o " q u e 
s e d e s e a a l c a n z a r e n u n a r e g i ó n r e s u l t a e n u n a e s p e c i e d e f u n c i ó n 
l i n e a l c o n v e x a d e l c o n j u n t o d e o b j e t i v o s . E s t o e s como s e d i j o , 
una f u n c i ó n i m p o r t a n t e c o n t e n i d a e n e l d i s e ñ o d e u n a e s t r a t e g i a 
n a c i o n a l d e d e s a r r o l l o r e g i o n l a . 

E v a l u a r e n t o n c e s e l e s t a d o d e " d e s a r r o l l o r e g i o n a l " n o e s 
o t r a c o s a q u e m e d i r - d e l a m a n e r a más o b j e t i v a p o s i b l e - e l 
c o m p o r t a m i e n t o e n r e l a c i ó n a c a d a u n o d e l o s o b j e t i v o s a n t e r i o r e s . 
Es l o q u e s e i n t e n t a h a c e r a c o n t i n u a c i ó n : 
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i ) Crecimiento econômico 
De acuerdo a c i f r a s o f i c i a l e s , e l Gasto de l Producto 

Geográf ico Bruto del pa ís sumó (en miles de pesos de 1977) 
290 554 223 miles de pesos en 1974 y se elevó (también en moneda 
de 1977) a 329 154 802 miles de pesos en 1982. Ambas c i f r a s r e -
velan un incremento t o t a l del 13.0 por c iento en e l período equi -
va lente a una tasa anual media de 1.63 por c iento anual . El 
concepto análogo en l a región - siempre expresado en moneda de 
1977 - sumó 27 452 000 miles de pesos en 1974 y 31 687 000 miles 
de pesos en 1982.^/ Esta ganancia reve la un aumento r ea l de 
15 por c iento en e l per íodo, equivalente a una tasa media anual 
igua l a 1.88 por c iento . En otras pa l ab ras , e l incremento del 
PGB reg iona l entre 1974 y 1982 fue igua l a 1.02 veces e l incre -
mento del PGB del pa í s en su conjunto. 

Cabe hacer notar que este coe f i c i en te que compara los por-
centa jes de cambio de ambos Productos Geográ f icos mostró va lores 
superiores en cas i cua lqu ier corte temporal hecho a p a r t i r de 
1974. En e f e c t o , entre 1970 y 1974 su va lo r l l e g ó a 1.38; entre 
1974 y 1978 fue i gua l a 1.03 y entre 1978 y 1980 fue i gua l a 1.08. 

En consecuencia, s i b ien a p a r t i r de por l o menos 1970, e l 
producto reg iona l crece l igeramente más que e l producto del pa í s , 
cabe seña la r : i ) l a reducida d i f e r enc i a a f avor de l a región, 
poco concordante con l a p r i o r idad de l a región a n i ve l nacional y; 
i i ) l a c l a r a reducción observab le en este ind icador . 

C i f r a s del Banco Central y ODEPLAN. 
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En términos del Gasto per câpita del Producto Geográ f ico 
Bruto la región muestra una s i tuac ión más f avo rab l e puesto que 
a p a r t i r de 1960 l a tasa de crecimiento de la población reg ional 
ha sido i n f e r i o r a la tasa nac iona l .^/ De todas formas, cabe 
señalar que en 1982 e l Gasto del Producto Geográ f ico Bruto per 
câpita en la región sumó 21 miles de pesos (en moneda de 1977) 
c i f r a que ubica a l a V I I I Región en e l décimo lugar cuando se 
comparan todas las reg iones . 

En d e f i n i t i v a , es magro e l resu l tado obtenido en términos 
de crecimiento económico. 

Si se intenta una exp l icac ión de este parco resu l tado aten-
diendo a los " f ac to res condicionantes" del crecimiento económico, 
t a l como fueron planteados más a t r á s , pueden ade lantarse h ipó-
t e s i s como l as s i gu ientes : 

a) Parece no haber dudas en e l sentido de que esta región 
cuenta con una amplia y d i v e r s i f i c a d a base de recursos natura les 
y con una población nada de desprec iab le tanto en cantidad como 
en ca l idad . Si e l l o es efectivamente a s í cabr ía preguntar s i 
se están explotando conveniente y racionalmente l os recursos 
reg ionales o s i a l ternativamente, hay ahí una l imi tac ión para 
e l crecimiento. En este sentido r e su l t a de in te rés reproducir 
e l j u i c i o de " l í d e r e s de opinión" consultados en un t r a b a j o e f e c -
tuado por e l CED.^/ Un 77.3 por c iento de los encuestados 
opinó que los recursos natura les ( f o r e s t a l e s , pesqueros , mineros 

5/ Entre 1960 y 1970 la tasa reg iona l fue de 1.69 y la nacional 
de 2.13; entre 1970 y 1980 la tasa reg iona l fue de 1.11 y l a nacional 
de 1 .71 y entre 1980 y 1982 ambas tasas fueron 1.35 y 1.71 respec-
tivamente. Fuente; INE Compendio Es tad í s t i co 1982. 

Alarcón, G. (1983) , La percepción de l a comunidad regional 
sobre e l d e sa r r o l l o de l a región (mimeografiado) , Centro de Estudios 
del Desa r ro l l o , Santiago de Ch i l e . 
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y a g r í c o l a s ) de la región están o "regularmente aprovechados" 

o "mal aprovechados". 

b) Como es obvio , e l crecimiento económico reg iona l es una 
función d i r ec ta del monto de recursos propios o captados por 
la reg ión . Con la precaución que corresponde a l manejar c i f r a s 
de invers ión , pero acudiendo siempre a información o f i c i a l J/ 
puede seña larse lo s i gu i ente : en 1965 l a invers ión r e a l del sector 
ptíblico hecha en la V I I I Región representó un 14.7 por c iento del 
t o t a l ; en 1970 este indicador subió a un 19.7 por c i ento para 
b a j a r a un 12.7 por ciento en 1975 y b a j a r todavía a un 8.34 por 
ciento en 1981. 

El Cuadro s igu iente muestra e l porcenta je (e fect ivamente inver -
t ido ) del Fondo Nacional de Desa r ro l l o Regional correspondiente a 
esta región entre 1976 y 1982. 

Como puede aprec iarse de las c i f r a s expuestas, e l FNDR tampoco 
muestra un uso de sus recursos congruente con l a p r i o r idad nacio -
nal de l a reg ión . A t í t u l o de información complementaria puede 
agregarse que e l gasto f i s c a l t o t a l en l a Región de l B io -B io ha 
descendido desde una proporción del 3.55 por c iento de l t o t a l en 
1976 a só lo un 1.24 por c iento en 1982.8/ 

c) El impacto reg iona l de l a p o l í t i c a macroeconômica parece 
haber actuado en los últimos años en desmedro de l po tenc ia l de 
crecimiento de l a V I I I Región. 

2/ Inversión púb l ica 1965 y 1970: Indicadores Regionales ODEPLAN 
Inversión púb l ica 1975 : Programas M i n i s t e r i a l e s 
Invers ión púb l i ca 1981 : ODEPLAN. 

8/ Garc ía , B. (1985), op. c i t . 
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Como ha sido d i scut ido en otras oportunidades, l a p o l í t i c a 
f i s c a l - aún atendiendo l a s s e r i a s l imitaciones de l a s c i f r a s 
debido a l régimen p o l í t i c o un i ta r io y a l sistema econômico cen-
t r a l i z a d o de Chi le - ha s i gn i f i c ado un notorio desbalance regional 
entre los conceptos de ingresos y gastos f i s c a l e s . 

En e f e c to , entre 1979 y 1982 los ingresos f i s c a l e s captados 
en l a región han osc i l ado en torno a l 6.0 por c iento del t o ta l 
nacional en tanto que los gastos f i s c a l e s en la reg ión osc i l an en 
torno a l 2.3 por c iento . En re l ac ión a l a carga t r i b u t a r i a regional 
en 1979 ésta ha sido estimada en un 14.0 por c iento , l o que ubica 
a la región en un cuarto lugar con respecto a este indicador . 
Cabe agregar - siempre en re f e renc ia a l año 1979 - que s i se 
desease unapo l í t i ca f i s c a l neutra en esta región y s i se desease 
simultáneamente u t i l i z a r e l FNDR para l og ra r este o b j e t i v o , e l 
aporte del FNDR só lo a esta región deber ía haber s ido igua l a 
2.07 veces su monto t o t a l . 

Desde ningún punto de v i s t a podría sostenerse en consecuencia 
que la p o l í t i c a f i s c a l ha operado a f avor del crecimiento reg iona l . 

Por otro lado, una invest igac ión rec iente j ^ / muestra e l 
considerab le impacto que sobre la act iv idad i n d u s t r i a l de l a 
región tuvo l a p o l í t i c a de comercio externo y r e b a j a de aranceles 
puesta en p rác t i ca a p a r t i r de mediados de los setenta . 

y B o i s i e r , S. (1982), op. c i t . 

10/ Bó i s i e r , S. e I . S i l va (1985), " P o l í t i c a comercial y 
d e s a r r o l l o r eg i ona l : e l impacto de l a apertura externa de Chi le 
sobre l a estructura i ndus t r i a l r e g i o n a l " . Revista EURE, N° 34, 
Universidad Cató l i ca de Ch i l e , Santiago. 
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La Región del B io -B io tenía en 1974, 37 916 personas ocupadas 
en el e s t ra to i ndus t r i a l con ocupación superior a 50 personas 
c i f r a que en 1980 se reduce a 28 316 personas, con una disminu-
ción absoluta de 9 600 empleos equiva lentes a un 25.3 por c iento 
del monto i n i c i a l . 

La caída de ocupación i ndus t r i a l en l a V I I I Región en l a s 
ramas que experimentaron un e fec to de desust i tuc ión de importa-
ciones alcanzó en términos netos a 8 078 personas, equiva lente a 
un 84.1 por ciento de l a pérdida t o t a l de empleos i ndus t r i a l e s 
reg iona les . 

Si se consideran só lo l a s ramas en l a s cuales e l e f ec to de-
sust i tución por s í só lo es capaz de exp l i ca r a l o menos e l 50 por 
ciento de l a var iac ión en e l Valor Bruto de Producción entre 1974 
y 1980, e l porcenta je ante r io r se reduce a un 68 por c iento en la 
V I I I Región. 

Si e l mismo e j e r c i c i o se l l e v a a l extremo de cons iderar sólo 
las ramas indus t r i a l e s en l a s cuales e l e f ec to desust i tuc ión 
sobre -exp l i ca l a va r i ac ión de l VBP (ramas 321, 352, 353, 354, 
361 y 385), l a pérdida de empleo en l a V I I I Región alcanza a 
3 364 personas, esto es , un 35 por c iento del t o t a l . 

Parece permis ib le conc lu i r entonces que l a r e b a j a a rance la r i a 
expresada parcialmente por e l e f ec to desust i tuc ión a f e c t ó f u e r t e -
mente a l a Región del B io -B io . 

La V I I I Región tenía en 1974 una ocupación en ramas con 
e fecto desust i tuc ión , 19 877 ocupaciones, un 52.4 por c iento del 
empleo t o t a l ; en l a s ramas para l a s cuales e l e f ec to desust i tuc ión 
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exp l ica la to ta l idad o más de l a var iac ión en e l VBP l a V I I I 
Región concentraba un 20.4 por c iento de l empleo t o t a l . 

Por otro lado, l a V I I I Región estaba claramente e s p e c i a l i -
zada en t res de l a s se i s ramas (353,354 y 361) con e f ec tos de-
sust i tuc ión super iores a l 100 por c iento . Curiosamente sin 
embargo, un a n á l i s i s rama por rama muestra que en l a V I I I Región 
l a s pérdidas absolutas más importantes se producen en una rama 
en l a cual l a Región no estaba espec ia l i zada en forma c l a r a 
(rama 321 con una disminución de 2 818 empleos) y en una rama 
en l a cual se produjo un e f ec to pos i t i vo de sus t i tuc ión de impor-
taciones (rama 371 con una disminución de 2 003 empleos) con una 
fue r t e e spec ia l i zac ión r eg i ona l . 

La región p ierde una cantidad s i g n i f i c a t i v a de empleos en: 
i ) ramas que desde e l punto de v i s t a del VBP se comportan p o s i -
tivamente en e l per íodo, con sust i tuc ión de importaciones y con 
aumento de exportaciones y con disminución en la demanda interna 
(371) ; i i ) ramas que t ienen un comportamiento negat ivo en términos 
del VBP, con f ue r t e desust i tuc ión de importaciones, con aumento 
de exportaciones y también, en un caso con aumento en l a demanda 
interna (321) y con disminución de e l l a en otro (351) . 

La región s u f r i ó pues e l e f ec to combinado de l a r e ba j a aran-
c e l a r i a y de procesos más e spec í f i c o s como lo es e l impacto d e r i -
vado del escaso n ive l de invers ión e l e l período (caso de l a 
rama 371). 

Los cuadros s igu ientes resumen los comentarios an te r i o r e s . 
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VARIACIONES DE OCUPACION INDUSTRIAL POR REGIONES 

(Gran indust r i a ) 

Región Var iac ión absoluta 
ocupación indus-
t r i a l 1974-1980 

Contribución r e l a t i v a a la 
var iac ión nacional de ocu-
pación 

Aumento Disminución 

I - 4 019 7.62 
I I 4 175 66.92 

I I I 488 7.82 
IV 561 8.99 
V - 11 424 21.65 

VI 134 2.15 
VII 461 7.39 

V I I I - 9 600 18.19 
IX - 2 00.00 
X - 1 842 3.49 

XI • 82 0.16 
XII 420 ,6.7 3 t 

R.M. - 25 796 48.89 

Aumento Total 6 239 
Dismin. Total - 52 765 

Neto País - 46 526 100.0 100.0 
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d) En contraposición a algunos de los elementos rec ién 
anotados, l a Región del B io -B io parece gozar de un buen n ive l de 
a r t i cu lac ión con l a economía nacional y de una buena inserc ión 
en e l mercado internacional v í a l a exportación de productos s i l -
v í co l a s y pesqueros. 

i i ) Sustentab i l idad de l crecimiento. La sus tentab i l i dad 
del crecimiento económico t iene que ve r , como ya fue anotado, con 
la permanencia a l a rgo p lazo de l ritmo de crecimiento mediante e l 
paulatino reemplazo de recursos no renovables y renovables y mediante 
l a creciente d i v e r s i f i c a c i ó n de l a estructura económica. La pregunta 
pertinente entonces es desde e l punto de v i s t a del d e s a r r o l l o reg ional 
la s igu iente : ¿está adquiriendo l a región una mayor sus tentab i l idad 
de su crecimiento a l a rgo p lazo o nó? Intentar responder a esta 
pregunta l l e v a a examinar aspectos como los señalados a continuación: 

a) La captación y uso del excedente económico r eg iona l sólo 
puede - s in mediar una invest igac ión pa r t i cu l a r i z ada - ser a n a l i -
zada en re l ac ión exc lus iva a l sector púb l ico . Como se sabe, e l 
sector públ ico se apropia del excedente económico r eg i ona l v ía la 
recaudación t r i b u t a r i a y a t ravés de l a s u t i l i d ades de l a s empresas 
públ icas l oca l i zadas en l a reg ión. Ya se h ic ieron los comentarios 
apropiados en re l ac ión a l a cuestión de los ingresos f i s c a l e s ; 
debe agregarse a e l l o que e l aporte r e l a t i v o de l a reg ión a los 
ingresos t r i b u t a r i o s t o ta l e s en 1979 supera en un 3.3 por c iento 
a l aporte r e l a t i v o a los ingresos f i s c a l e s . Igualmente ya fue 
señalado que e l gasto f i s c a l en l a región representa só lo un 2.3 
por ciento del t o t a l en e l mismo año. Tal d i f e r e n c i a entre ambas 
c i f r a s indica a l a s c l a ras una act i tud conservadora de parte del 
sector públ ico en re l ac ión a l a re invers ión reg iona l d e l excedente. 



- 18 -

Con r e f e r enc i a a l a s u t i l i d ades de l a s empresas reg iona les 
de l sector púb l ico no es pos i b l e - dado e l l imitado alcance de 
este t r aba j o - presentar c i f r a s a l respecto. Lo único pos i b l e 
de señalar es que efectivamente en l os últimos años e l sector 
de empresas púb l icas ha estado incrementando sus u t i l i d a d e s , a l 
punto que e l "Superávit de operación de l a s empresas púb l i c a s " 
se ca lcu la en $ 199.0 miles de mil lones de pesos en 1984 y se 
proyecta a $ 329.7 miles de mil lones de pesos para 1985, l legando 
a representar un 12.6 por ciento del PGB.IJ^/ No es pos i b l e entregar 
una estimación reg iona l . 

Recientes informaciones de prensa muestran que en e l primer 
semestre de 1985 va r i a s de l a s empresas del sector púb l ico que 
obtuvieron elevadas ganancias operacionales están l oca l i zadas o 
tienen operaciones importantes en l a V I I I Región, t a l e s como 
ENDESA, Cía . de Te lé fonos , CAP, PETROX, ENTEL lANSA y ENACAR 
entre otras .12/ 

Cuánto de estas ganancias operacionales corresponde a u t i l i d ad 
neta y qué proporción de e l l a es r e inve r t ida en l a región cons t i -
tuye por e l momento una pregunta a b i e r t a . 

En re l ac ión a l sector privado no es pos ib l e en esta oportu-
nidad presentar c i f r a s , pero s í es po s i b l e a f i rmar que una elevada 
proporción de l a s empresas más importantes de l a región son pro -
piedad de c ap i t a l ex t r a - r eg i ona l (nacional y t ransnacional ) de 

11/ GEMINES, A n á l i s i s de l a coyuntura económica, N° 55, 
a b r i l 1985, Santiago de Ch i l e . Obsérvese que e l concepto de 
" superáv i t " es d i f e r en t e de l concepto de " u t i l i d a d " . 

12/ El Mercurio, 11-09-85, Santiago de Ch i l e . 
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manera t a l que es l í c i t o suponer un fuer te t r a s l ado de u t i l i dades 
generadas por establecimientos reg iona les a l a s respect ivas casas 
matrices. Si se observa por ejemplo la nómina de empresas socias 
de CIDERE (Corporación Indus t r i a l para e l Desa r ro l l o Regional del 
B io -Bio ) r e su l ta s e n c i l l o corroborar l a af irmación an t e r i o r . 

b) La paulat ina d i v e r s i f i c a c i ó n de l a es t ructura económica 
regional es un proceso importante en re lac ión a l a sustentación 
a largo plazo del crecimiento en cuanto t a l d i v e r s i f i c a c i ó n hace, 
por un lado, menos sens ib l e a l a economía reg iona l a f luctuaciones 
c í c l i c a s de demanda y por o t ro , a r t i c u l a más estrechamente la 
economía reg iona l en términos i n t e r s ec to r i a l e s generándose as í 
fuerzas endógenas de crecimiento. 

Sin duda que en los últimos años l a economía reg iona l ha 
mostrado cambios s i g n i f i c a t i v o s , como por ejemplo, se i l u s t r a 
en el comentario s i gu iente : 

"Por otra parte , s i analizamos la estructura de l producto 
r eg iona l , esto es e l aporte de cada uno de l o s sectores 
económicos a su generación, podemos aprec ia r cambios de 
importancia entre l a estructura actual y l a ex i s tente en 
e l año 1970. Estos cambios se han o r ig inado , por una par te , 
en la evolución experimentada por l a economía reg iona l 
como consecuencia de l a s p o l í t i c a s g l oba l e s y s ec to r i a l e s 
que se han implementado en e l pa ís en los últ imos doce años 
y l a s respuestas de l a s empresas l oca l i zadas en la Región 
ante e l l a s , por e l papel jugado por e l sector púb l i co , por 
acción u omisión, en e l ámbito regional y, por o t r a , por l as 
potencia l idades de l o s recursos con que cuenta l a Región 
y que han podido ser desa r ro l l ados en e l contexto de estas 
p o l í t i c a s y del papel jugado por e l sector púb l i co . 

El año 1970, e l sector s i lvoagropecuar io cont r i bu ía con un 
15% a la generación de l producto r eg iona l , e l sector indus-
t r i a l con un 32.4%, e l sector minería con un 3.2%, e l sector 
construcción con un 6%, e l sector transporte con un 4.2% y 
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e l sector comercio con un 13.8%. El año 1980, l a s i l v o -
a g r i cu l tu r a había ba jado su aporte a l producto reg iona l a 
un 11.1%, l a indust r i a a un 26.2%, la minería a un 1.8% y 
e l sector construcción a 5.2%. El único sector productor 
de bienes que aumentó su par t ic ipac ión fue e l sector pesca 
que subió de un 0.7% a un 1.5% entre los años señalados. 
Por otro lado , subieron su par t i c ipac ión los sectores de 
comercio y s e r v i c i o s . El comercio aumentó a un 17.8%, e l 
t ransporte a un 4.9%. El resto de los s e r v i c i o s subieron 
de un 23.5% en 1970 a un 28.1% en 1980." (Sanhueza; 1983.) 

Tales cambios pueden ser formalmente s in te t i zados mediante 
e l concepto de " coe f i c i en t e de espec ia l i zac ión r e g i o n a l " , un 
Indice que mide e l grado de s imi l i tud entre la es t ructura i n t e r -
s e c t o r i a l de l a economía reg iona l y l a correspondiente estructura 
i n t e r s e c t o r i a l nac ional . Cuanto más semejante r e su l t en ambas, 
mayor es e l grado de d i v e r s i f i c a c i ó n de l a economía r e g i ona l . 
Calculado dicho c o e f i c i e n t e de espec ia l i zac ión para l a V I I I Región 
en 1974 r e su l t a en un va l o r de 0.1916 y ca lculado i gua l indicador 
para e l año 1982 a r r o j a un va lo r de 0.2084. Ta les resu l tados 
indican un aumento en l a e spec ia l i zac ión reg iona l o una disminu-
ción en l a d i v e r s i f i c a c i ó n de l a estructura económica reg iona l .13/ 

c) La preservación de l stock de recursos natura les renovables 
y un continuo proceso de búsqueda y reemplazo de recursos no reno-
vab les const ituye otro elemento que contribuye a con f i gu ra r la 
sus tentab i l idad del crecimiento. 

Se pueden aportar c i f r a s r e f e rentes a l a r e f o r e s t a c i ó n y en 
consecuencia a l a preservación del recurso s i l v í c o l a de l a región. 

13/ De ta l l e s acerca de l concepto y su cá l cu lo se pueden 
encontrar en B o i s i e r , S. (1979), Técnicas de a n á l i s i s reg iona l 
con información l imi tada . Cuaderno N° 27, ILPES, Santiago de 
Ch i l e . 
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Entre 1979 y 1982 en l a región se ha re fo res tado un promedio 
anual de 33 516 hás. representando e l l o , también como promedio, 
un 47 por ciento del t o t a l nac iona l . Estas c i f r a s reve lan en 
pr inc ip io una s i tuac ión muy pos i t i va .14/ 

No se dispone por e l momento, de antecedentes con respecto 
a otros sectores , con excepción t a l vez del importante es fuerzo 
hecho por CIDERE en e l campo de l a sust i tuc ión de fuentes ener -
gét icas de uso i n d u s t r i a l . 

i i i ) E q u i l i b r i o espac ia l de l a región 
Una forma de examinar este punto cons i s te en observar 

l as tendencias espac ia les del sistema reg iona l de centros urbanos. 
Al respecto en l a Región del B io -B io se aprecia un menor c r e c i -
miento entre 1940 y 1980 de l a ciudad p r inc ipa l (Concepción) aue 
e l crecimiento observado en e l res to de l a s ciudades de l a región. 

De acuerdo a c i f r a s de l I n s t i t u to Geográf ico M i l i t a r 1^/ e l 
coe f i c i ente de crecimiento de l a población de Concepción y e l 
coe f i c i ente de crecimiento de l a población del res to de l a s ciudades 
reg ionales se han comportado de l a manera mostrada a continuación: 

Coe f ic iente de crecimiento 1940-1952 1952-1960 1960-1970 1970-1980 

Ciudad p r inc ipa l 
Otras ciudades 

1.3995 
1.3536 

1.2329 
1.4463 

1.2034 
1.3307 

1.1157 
1.3548 

Fuente: IGM. 

14/ Si bien los e fectos eco lóg icos a l a rgo p lazo de l t ipo 
de re fo res tac ión son d i s c u t i b l e s . 

15/ Ins t i tu to Geográ f ico M i l i t a r (1983), Geogra f í a de Chi le 
Población y sistema nacional de asentamientos urbanos, Santiago 
de Chi le . 
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Consecuentemente, l a tasa anual de pr imatización ha bajado 
persistentemente en l a V I I I Región, desde un va l o r de 7.1 por 
mil en e l período 1940-1952 a un va l o r de 2.1 por mil en e l 
período 1970-1980. 

Estos resu l tados son r a t i f i c a d o s en e l s i gu i ente comentario 

de Sanhueza: 

"El proceso de urbanización, considerando l a s ciudades prin-
c ipa l e s de más de 20 000 hab i tantes , r a t i f i c a l o enunciado 
más a r r i b a . En l a Región estas ciudades entre 1960-82 expe-
rimentaron l a evolución pob lac iona l que s i gue : 

1960 1982 Incremento % 

Ch i l l án 67 771 120 903 81.1 
San Car los 13 598 26 455 94.6 
Concepción ( * ) 
Metropol itano 284 433 499 239 75.5 
Tomé 26 942 40 455 50.2 
Lota-Coronel 101 080 116 862 15.6 
Curanilahue 13 599 24 957 83.5 
Los Angeles 35 511 74 446 106.6 

( * ) Incluye a l a s áreas urbanas de l a s comunas de Concep 
ción, Talcahuano y Penco. 

De l a s c i f r a s ante r io res se constata , que son es tas ciudades 
l a s que impulsaron con mayor medida e l proceso dé urbaniza -
c ión, destacándose en términos r e l a t i v o s , San Car los que 
cas i dupl ica su población con un incremento de l 94.6%, Cura-
ni lahue con un 83.5%, Concepción Metropol itano con un 75.5% 
y Tomé con un 50.2%. Siendo, por c i e r t o , Concepción Metro-
po l i tano e l que destaca , en términos abso lutos , con un incre-
mento de 214 806 habitantes entre los años 1960 y 1982." 
(Sanhueza; 1984.) 

De manera que, desde e l punto de v i s t a del sistema urbano-
r e g i ona l , esta reg ión , conjuntamente con las Regiones IV, V y XI, 
conforma e l grupo de regiones en l a s cuales se observa una 
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disminución de la primacía y en consecuencia, una mejor d i s t r i -
bución espac ia l de la poblac ión. 

Tentativamente también puede a f i rmarse que l a d i s t r i buc i ón 
i n t e r - p rov inc i a l del PGB reg iona l deber la mostrar una tendencia 
a un mejoramiento en términos de su reparto e spac i a l . Como se 
señala en un informe: 

"Aunque no ex i s te información d isponib le sobre l a d i s t r i buc ión 
p rov inc ia l de l producto reg iona l en l a década de los años 
setenta, ex isten antecedentes que permiten suponer que ha 
ex i s t i do una va r i ac ión pe rcep t i b l e en re l ac ión a l a década 
ante r io r . En e f ec to , en e l sector i ndus t r i a l que, como 
sabemos, representa cas i un t e r c i o del producto r eg i ona l , ha 
disminuido la concentración en l a provincia de Concepción, 
a causa, fundamentalmente, de l importante aumento en l a par -
t i c ipac ión de l a Provincia de Arauco (producción de ce lu losa 
y madera) y en menor grado de l a Provincia de B io -B io . Si 
suponemos que los demás sectores continuarán con una p a r t i -
cipación p rov inc ia l s imi la r a l a señalada para l a década de 
los años sesenta, podemos conc lu i r que a l año 1980 l a d i s -
t r ibuc ión p rov inc ia l del producto reg iona l mostrará, en r e l a -
ción a l a década an te r i o r , una l i g e r a disminución de l a pro -
v inc ia de Concepción, un aumento importante de l a provincia 
de Arauco y aumentos menores de Ñuble y B i o - B i o . " (INECON; 1979.) 

iv ) Autonomía reg iona l 
Este es s in duda un punto altamente c o n t r o v e r s i a l . 

Una mayor autonomía r eg i ona l , es d ec i r , una mayor capacidad para 
optar autónomamente por e s t i l o s propios de d e s a r r o l l o y por su 
ejecución en términos de p o l í t i c a s púb l i ca s , debiera ser cons i -
derada t a l vez como e l elemento más importante dentro de l concepto 
de de sa r ro l l o r eg i ona l . 

Se pueden señalar dos procedimientos complementarios para 
lograr una mayor autonomía. Uno de e l l o s - i nd i r ec to - cons iste 
en maximizar la capacidad de l a región para " i n t e rven i r en su 
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entorno paramêtrico decis ional" , ]/?/ es d ec i r , potenciar a l máximo 
l a capacidad de l a región para i n f l u i r en l a s dec is iones que 
afectan su d e s a r r o l l o y que son tomadas por agentes soc i a l e s 
exógenos a l a región (gobierno cent ra l , grandes empresas, e t c . ) . 
Adoptar un procedimiento de esta naturaleza es optar por una moda-
l idad de p l a n i f i c a c i ó n ( reg iona l ) esencialmente p a r t i c i p a t i v a y 
a l mismo tiempo altamente po l i t i z ada y t e c n i f i c a d a , a t ravés de l o 
que se ha denominado como "p l an i f i c ac i ón negociada" . Otro proce-
dimiento - más d i r ec to y complementario - cons is te simplemente 
en poner en p rác t i ca un esquema de descent ra l i zac ión p o l í t i c a 
t e r r i t o r i a l . 

¿Tiene hoy día l a región una mayor capacidad para i n f l u i r en 
l a s dec i s iones , por ejemplo, de p o l í t i c a económica nacional? La 
respuesta es taxativamente negativa por v a r i a s razones. 

En primer l uga r , un procedimiento de " p l a n i f i c a c i ó n negociada" 
opera tanto más fáci lmente cuanto mayor sea e l n i ve l de democracia 
de l sistema p o l í t i c o , puesto que l a negociación, proceso p o l í t i c o 
por exce lenc ia , es consubstancial a l modelo de democracia p o l í t i c a . 

En segundo luga r , e l procedimiento de " p l a n i f i c a c i ó n nego-
c iada" se basa en l a po s i b i l i d ad de es tab lecer una concertación 
soc ia l r e g i ona l , que subordine los c o n f l i c t o s p a r t i cu l a r e s (de 
c l a se , s e c t o r i a l e s , e t c . ) a un proyecto r e i n v i d i c a t o r i o común 
para la reg ión . Aquí se presenta una paradoja interesante por -
que s i bien es teóricamente correcto a f i rmar que l a concertación 
se f a c i l i t a igualmente en un marco democrático, no es menos c i e r to 

17/ B o i s i e r , S, (1982), op. c i t . 
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que un gobierno no democrático puede - aún contra su voluntad -
estimular l a concertación por l a v ía de un genera l i zado rechazo 
a su gest ión. Aunque s i tuaciones t a l e s no han s ido por lo menos 
públicamente conocidas en esta reg ión , debe tenerse presente que 
s í se han presentado en ot ras regiones del pa í s , precisamente más 
a l Sur de l a V I I I Región. 

En tercer l uga r , l a p l a n i f i c a c i ó n negociada presupone una 
autoridad p o l í t i c a reg iona l suficientemente l eg i t imizada e inde-
pendiente cuanto sea pos ib l e del Poder E jecut ivo nac iona l . Esta 
condición, de por s í d i f í c i l de a lcanzar en un sistema p o l í t i c o 
un i tar io , es todavía más d i f í c i l en l a s condiciones excepcionales 
ba jo las cuales ha v i v ido e l pa ís durante dos t e r c i o s del período 
acá" comentado. 

En consecuencia, e l antiguo Intendente P rov inc i a l y la Reunión 
Regional de Intendentes tenían posiblemente mayor capacidad 
de negociación con los poderes centra les que lo que puede obser -
varse hoy d í a . 

En re l ac ión a l a descentra l i zac ión propiamente t a l , no cabe 
duda que a l o l a rgo de l o s últimos años se han impulsado cambios 
muy importantes, pero que deben ser cuidadosamente c a l i f i c a d o s . 

En e l d i scurso , l o s cambios introducidos a p a r t i r de 1973 
son considerab les : r eg iona l i zac ión con rango cons t i tuc i ona l , 
establecimiento de una autoridad p o l í t i c a r eg i ona l , e s t a b l e c i -
miento de los Consejos Regionales de Desa r ro l l o , desconcentración 
de la administración públ ica a t ravés de los SEREMI, creación del 
Fondo Nacional de Desar ro l lo Regional , estab lec imiento de la 
Subsecretaría de Desar ro l lo Regional en e l M in i s t e r i o del I n t e r i o r , 

18/ Mecanismo es tab lec ido en la Octava Región durante e l 
Gobierno de F r e i . 
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consol idación de l a s SERPLAC en todas l a s reg iones , intentos para 
r e g i ona l i z a r e l presupuesto púb l ico , etc . 

No obstante l a intenc iona l idad , hoy d ía se t iene conciencia 
que la rea l idad camina por l a v ía d i s t i n t a , como lo plantean 
d i f e r en tes e s p e c i a l i s t a s y representantes de sectores s oc i a l e s . 

Por ejemplo, e l F i s ca l de l a Contra lo r ía General de l a 
República anota: 

"Creemos que no pueden desconocerse los avances s i g n i f i c a -
t ivos ya logrados : l a consol idación de un sistema j u r í d i co , 
suscept ib le de mejoramiento, pero que const ituye un basamento 
só l ido para l a r eg iona l i z ac ión ; l a creación de una conciencia, 
tanto a n ive l centra l como en l a s Regiones, sobre e l deber y 
necesidad de r e g i ona l i z a r s e ; l a desconcentración, con pro -
gresos y retrocesos y con muchas va r i an tes , según los sec-
tores de l a Administración Púb l i ca ; l a rad icac ión de recursos 
técnicos , especialmente en e l ámbito de la p l a n i f i c a c i ó n , 
aunque in su f i c i en te s aún, en l a s Regiones; l a ampliación 
notable de l a s potestades dec i so r i a s de los n ive l e s reg ional 
y comunal; e l manejo de los Presupuestos Regionales , l a r ea -
l i z a c i ó n de múlt ip les obras y acciones con cargo a los Presu-
puestos Regionales , e tc . 

De otro lado, se detectan f a l l a s ev identes : l a escasa y a 
veces nula pa r t i c ipac ión de l a comunidad; l a exces iva r o t a -
t i va de autoridades r eg iona l e s , p rov inc i a l e s y comunales; e l 
desconocimiento de at r ibuc iones y capacidades reg iona les por 
parte de autoridades cent ra l e s ; l a carencia de estímulos 
adecuados para incent ivar l a ac t iv idad econômica en l a s Regiones; 
l o s retrocesos que se han producido en algunos sectores en 
materia de descent ra l i zac ión ; l a f a l t a de ca r r e ra func io -
nar ia como f a c t o r perturbador de l a r e g i ona l i z ac i ón ; l a 
supresión, a veces indiscr iminada, de s e r v i c i o s que ex i s t í an 
en provinc ias y comunas, e t c . " (Alwyn; 1985.) 

Un destacado cons t i tuc i ona l i s t a af irma por su l ado : 

"La s í n t e s i s del sistema de gobierno y administraciones 
reg iona les ap l icada por e l gobierno m i l i t a r se contiene 
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en l as s iguientes l íneas del mani f iesto del genera l 
Pinochet: 'En cada región se estab lece una nueva i n s t i -
tucional idad homogênea y equiva lente , basada en e l p r i n -
c ip io de la desconcentración del poder y la d e s c e n t r a l i -
zación administrat iva , debidamente integrada a l sistema 
nacional de p l a n i f i c a c i ó n y a l proceso de toma de d e c i -
s iones, ' 

Describiendo e l sistema, e l a ludido mani f i es to , a l r e f e r i r s e 
a l gobierno r eg iona l , p rov inc i a l y comunal, d i c e : 'Se e s -
tab lece un sistema j e rá rqu ico de autoridades y organismos 
en cuyo vé r t i c e reg iona l super ior se encuentra e l intendente 
r eg iona l , autoridad dotada de su f i c i en tes a t r i buc iones , para 
d i r i g i r y administrar l a reg ión , con la a sesor í a de un con-
se jo reg ional de d e s a r r o l l o , organismos de pa r t i c ipac ión 
reg ional en e l proceso de d e s a r r o l l o socioeconómico, y de 
una sec re ta r í a reg ional de p l a n i f i c a c i ó n y coordinación, 
organismo técnico que colabora con ambos. Lo siguen los 
gobernadores p rov inc i a l e s , que representan a l intendente 
r eg iona l , y por esto a l Supremo Gobierno, en l a nueva d i v i -
sión t e r r i t o r i a l y administrat iva . . . Dichos gobernadores 
también son a s i s t i do s por un comitê técnico asesor que co l a -
bora con su gest ión , y en l a base del sistema se encuentran 
las municipal idades, a cargo de un a lca lde que es asesorado 
por un consejo comunal de d e s a r r o l l o y una s ec r e t a r í a comunal 
de p l a n i f i c a c i ó n , organismo de par t i c ipac ión y estud io , r e s -
pectivamente. Se estab lece a s í un sistema que reconoce n i -
ve les que garanticen e f i c i e n c i a y responsab i l idad en e l 
e j e r c i c i o del poder, permite l a par t ic ipac ión organizada 
de la comunidad en cada n ive l y f a c i l i t a l a p l a n i f i c a c i ó n y 
administración prec isa de l sistema. 

De los antecedentes expuestos se deduce que e l modelo de des -
centra l i zac ión del gobierno m i l i t a r es más un instrumento de 
reaf irmación de l poder autocrát ico que un ámbito de p a r t i c i -
pación de los gobernados. Técnicamente se t r a t a de un pro -
ceso de centra l i zac ión p o l í t i c a y administrat iva con descon-
centración de dec i s iones , siempre su je tas a autor izac ión 
previa de la autoridad j e rá rqu ica super ior , o a contro l de 
su correspondencia con p o l í t i c a s , planes o programas apro-
bados por instancias supe r i o r e s . " (Cumplido; 1983.) 

En e l caso chi leno será necesar io pasar de una d e s c e n t r a l i -
zación meramente administrat iva (desconcentración) , importante 
avance con respecto a la cent ra l i zac ión h i s tó r i c a de todos modos. 
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a una descentra l i zac ión p o l í t i c a . Para e l l o habrá que dotar 
a l a s regiones de potestad l e g i s l a t i v a sobre un conjunto de 
competencias reg iona les de orden d iverso . A l carecer ac tua l -
mente de potestad l e g i s l a t i v a l a s regiones son simples ent ida -
des t e r r i t o r i a l e s administrat ivas y no entidades t e r r i t o r i a l e s 
pol í t icamente descentra l i zadas . Naturalmente l a organización 
de l a s regiones como entidades pol ít icamente descentra l i zadas 
dentro de un Estado un i ta r io plantea cons iderab les problemas 
const i tuc iona les y de administración, desde e l reparto de compe-
tencias entre e l Estado y l a s regiones hasta l a natura leza de 
los órganos p o l í t i c o s y administrat ivos por c rea r se en cada región, 

Asimismo y como es sabido, los empresarios de diversos sec -
tores se han transformado en agudos c r í t i c o s de l proceso de des -
cent ra l i zac ión y en 1984 fue un propio miembro de l a Junta de 
Gobierno e l que se lamentó - a t ravés de l a prensa - del estan-
camiento de dicho proceso. 

Esto no puede r e su l t a r extraño s i se piensa que posiblemente 
e l Gobierno ha l legado a l l ími te de la contradicc ión entre un 
proyecto de descentra l i zac ión que, quiérase o nó, debe estar 
profundamente inser to en un sistema democrático y su propio 
accionar p o l í t i c o ! 

v) Inc lus ión soc i a l 
Como se señaló, e l concepto de inc lus ión s o c i a l , otro 

importante componente de l a idea de d e s a r r o l l o , se r e f i e r e tanto 
a l reparto in te r -pe rsona l del resu l tado del proceso económico 
como a l a pa r t i c ipac ión de la población en procesos p o l í t i c o s . 
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La s i tuación con respecto a este asunto es meridianamente 
c la ra . 

No hay par t ic ipac ión por Ja simple razón de no haberse 
estab lec ido legalmente e l sistçma reg iona l de pa r t i c ipac ión 
(COREDE y CODECOS) y porque no está en el e s p í r i t u de l régimen 
estimular , por lo menos por ahora, t a l p a r t i c i pac i ón . 

En cuanto a l a d i s t r i buc ión i n t r a - r e g i ona l de l ingreso no 
se cuenta con información d i r e c t a sobre e l l o , pero antecedentes 
indirectos permiten h ipo te t i za r una s i tuac ión muy dep lo rab le . 

La Región del B io -Bio se cuenta entre l a s reg iones con l a s 
mayores tasas medias de desmpleo ( junto a l a IV y V Región) . El 
cuadro s igu iente , ext ra ído de i|na invest igac ión rec iente (Cortez; 
1985), da cuenta de esta s i tuac ión . 

No resu l ta extraño entonces que en l a c i tada encuesta e f e c -
tuada por e l CED e l problema p r inc ipa l planteado por los entre -
vistados fue , cas i en su t o t a l i d ad , e l de l a c e san t í a , indicando 
que su causa se der iva de una mala p o l í t i c a económica que ha 
provocado la descap i ta l i zac ión de l sector product ivo . 

La s i tuación desc r i ta permite deducir , desde e l punto de v i s t a 
del ingreso, que debe haberse producido un f u e r t e de te r io ro en su 
d i s t r i buc ión . E l l o es a s í porque además de l a b a j a producida 
por las a l t a s tasas de desempleo y subempleo, l a s rentas prove-
nientes de l a Fuerza de Traba jo en los sectores de se rv i c i o s 
personales y o t ros , son menores que l a s que se generan en la 
indust r ia . 
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TASAS MEDIAS DE DESEMPLEO REGIONAL 1975-1984 
(Porcenta jes ) 

Regiones 1975-1984 
(Con PEM) 

Años 

1975-1984 
(Con PEM y POJH) 

I 18.8 19.9 

I I 17.5 19.1 

I I I 17.5 18.9 

IV 22.3 23.2 

V 21.4 22.8 

VI 15.7 16.3 

V I I 17.0 17.6 

' V I I I 20.2 21.2 

IX 18.1 18.6 

X 19.6 20.6 

XI 17.7 19.5 

XI I 13.0 14.0 

R.M. 16.3 18.4 

País 18.0 19.4 

País Regional 19.2 20.1 

Fuente: INE, Encuesta Nacional de l Empleo e Informes Estadís 
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Otro asunto asociado con e l concepto de inc lus ión soc i a l 
es e l que d ice re lac ión con e l " t e j i d o s o c i a l " , es d e c i r , con 
e l conjunto de organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
t a l e s que proveen e l secenario formal para la micro -par t i c ipac ión 
soc i a l . Al respecto, e l INE informa que en 1983 e x i s t í a n 12 475 
organizaciones comunitarias en e l p a í s , ! ^ / en tanto que su 
nümero alcanzaba a 1 322 en l a región (y, por ejemplo, a 2 163 
en la V Región) . Para tener una idea de l a cobertura r e l a t i v a 
de e l l o s , puede observarse que a n ive l nacional a cada o rgan i -
zación correspondía una población de 869 personas. En l a Octava 
Región en cambio por cada 1 147 habitantes ex i s te una organización 
y en la Región de Va lpara í so por cada 557 habitantes e x i s t e una 
organización.19/ 

Mención aparte merece una organización no gubernamental de 
la región, como lo es l a Corporación para e l Desa r ro l l o Indust r i a l 
del Bio-Bio (CIDERE). Esta organización - sui gener i s - puesto 
que no es frecuente l a asociación de grandes empresas t ras la 
büsqueda de formas de d e s a r r o l l o socialmente más aceptab les , ha 
tenido un êx i to considerable en l o que constituye su campo de 
operación: l a i d en t i f i c a c i ón y puesta en marcha de pequeños proyectos, 
altamente imaginativos desde e l punto de v i s t a tecnológ ico y con 
una considerable capacidad de absorción de mano de obra y, lo que 
puede r e su l t a r como una cur ios idad , f inanciaramente e?{itosos. 

En re l ac ión a l gasto f i s c a l en sectores soc i a l e s - otro 
f ac to r condicionante de l a inc lus ión soc i a l - hacia f i n e s de la 

18/ Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes Deportivos, 
Centros Cu l tu ra l e s , Centros Juveni les y ot ros . 

19/ INE, Compendio Es tad í s t i co 1984, Santiago de Ch i l e . 
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década de los setenta se observa lo s i gu iente : un gasto f i s c a l 
per cápita en Educación super io en l a región en r e l ac ión a l 
promedio nacional , i gua l en Salud y notoriamente i n f e r i o r (en 
la región) en Vivienda.20/ 

Finalmente, e l s indica l ismo reg iona l es , comparativamente 
bastante extendido y poderoso en l a región, producto en parte 
del peso t r ad i c i ona l de l a s act iv idades mineras e i ndus t r i a l e s 
en l a economía r eg i ona l . También l a s organizaciones empresariales 
son importantes. 

v i ) Proteccción de l medio ambiente y de l o s recursos 

Se hizo una mención ante r io r en re l ac ión a l recurso f o r e s t a l , 
s i bien este o b j e t i vo e spec í f i c o apunta a cuestiones más genera les . 

No hay duda que l a preocupación co l e c t i v a , acadêmica y o f i c i a l 
por l a s cuestiones re lac ionadas con e l medio ambiente y l a " c a l i -
dad de v i da " , se ha incrementado notoriamente en los últimos años, 
pero curiosamente, l a V I I I Región parece haberse marginado de 
esta co r r i ente . 

Desde e l punto de v i s t a o f i c i a l , es comprensible que l a preo-
cupación se haya centrado en l a Región Metropol i tana. Sin embargo, 
llama l a atención que en e l medio acadêmico, este sea un tema 
más explorado en Universidades pertenecientes a o t r a s regiones 
(Universidad de Ta lca , Universidad de La Serena, Univers idad de 
Antofagasta , e t c . ) que en los i n s t i tu tos académicos de l a V I I I 
Región. 

20/ B o i s i e r , S. (1982), op. c i t . 
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N u e v a m e n t e r e c u r r i e n d o a l a e n c u e s t a d e o p i n i ó n d e l CED 

e s i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r q u e l o s o p i n a n t e s no p e r c i b e n a u e l a 

a c t i v i d a d u n i v e r s i t a r i a d e l a r e g i ó n ( p r i n c i p a l m e n t e e n c u a n t o 

s e r e f i e r e a l a s c a r r e r a s p r o f e s i o n a l e s o f r e c i d a s ) d i g a r e l a c i ó n 

c l a r a con l o s r e c u r s o s d e l a r e g i ó n . P u e d e s e r un p r o b l e m a d e 

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

u n a o p i n i ó n q u e l l a m a l a a t e n c i ó n p r e c i s a m e n t e en e s t e c o n t e x t o . 

En t o d o c a s o , e s t e p u n t o r e q u i e r e d e i n v e s t i g a c i o n e s a d i -
c i o n a l e s . 

¿Cómo s i n t e t i z a r f i n a l m e n t e l o s c o m e n t a r i o s p r e c e d e n t e s ? 
E l c u a d r o s i g u i e n t e r e p r e s e n t a un i n t e n t o d e e l l o . N a t u r a l m e n t e 
q u e un c u a d r o d e t a l n a t u r a l e z a c o n t i e n e e l e m e n t o s s u b j e t i v o s 
i n e s c a p a b l e s y p o r t a n t o , l e g í t i m a m e n t e s u j e t o s a c o n t r o v e r s i a . 
Debe e s o s í e n t e n d e r s e q u e l a s p o n d e r a c i o n e s a t r i b u i d a s a d i f e r e n t e s 
o b j e t i v o s t i e n e n un c a r á c t e r r e l a t i v o . P o r e j e m p l o , e s o b v i o q u e 
e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o e s un o b j e t i v o i n t r í n s e c a m e n t e i m p o r t a n t e , 
p e r o en e s t a r e g i ó n t e n d r í a u n a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a m e n o r q u e , 
p o r e j e m p l o , l a i m p o r t a n c i a q u e h a b r í a q u e a t r i b u i r l e a l a c u e s t i ó n 
d e l a a u t o n o m í a r e g i o n a l . 

A l a l u z d e e s t o s a n t e c e d e n t e s h a b r í a q u e a c e p t a r q u e v e i n t e 
a ñ o s d e p o l í t i c a s r e g i o n a l e s n o h a n l o g r a d o p r o v o c a r e l d e s a r r o l l o 
d e l a r e g i ó n , p o r l o m e n o s e n e l s e n t i d o e n q u e e s t e t é r m i n o ha 
s i d o u t i l i z a d o e n e s t e t r a b a j o . E s t e r e s u l t a d o n o p u e d e s e r 
s o r p r e n d e n t e y e n r e a l i d a d e l i n t e n t o d e o b j e t i . v i z a c i ó n a c á 
r e a l i z a d o s ó l o c o n f i r m a l o q u e e l s e n t i d o comdn h u b i e s e p e r m i t i d o 
a r g u m e n t a r . S e r í a e n v e r d a d un h e c h o e n t e r a m e n t e a n ó m a l o q u e 
u n a r e g i ó n d e l a i m p o r t a n c i a d e l a R e g i ó n d e l B i o - B i o s e h u b i e s e 
d e s a r r o l l a d o , e n e l m a r c o mSs g l o b a l d e u n a s o c i e d a d q u e h a 
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SINTESIS DEL DESARROLLO DE LA REGION 
DEL BIO-BIO 

OBJETIVO PONDERACION RESULTADO 
OBSERVADO 

Crecimiento económico Baja Moderado 

Sustentabi l idad de l 
crecimiento Mediana Regular 

E q u i l i b r i o espac ia l Baja Adecuado 

Autonomía reg iona l A l ta I n su f i c i en te 

Inc lus ión soc i a l A l ta Retroceso 

Protección del medio Mediana Sin antece-
dentes 

involucionado en cas i todos los aspectos que dicen r e l ac i ón con 
un proceso de d e s a r r o l l o bien entendido. 

De los múlt ip les sub-per íodos que pueden i d e n t i f i c a r s e a 
l o l a r go de estos ve inte años, e l más resca tab le desde e l punto 
de v i s t a de los in te reses de l a región parece ser e l período 
i n i c i a l , 1966-1970, en e l que por l o menos se lograron importantes 
avances económicos.21/ 

La sección s igu iente intenta deve lar l a s razones de este 
modesto resu l tado de l d e s a r r o l l o de l a reg ión. 

21/ Véase a l respecto l a evaluación bianual 1966-1967 
preparada por l a O f i c ina Regional de P l a n i f i c a c i ó n , ORPLAN: 
Evaluación de l os años 1966 y 1967, Concepción, 1968. 
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2 . Una p o s i b l e i n t e r p r e t a c i ó n d e l r e s u l t a d o 

Hay d o s v e r t i e n t e s e x p l i c a t i v a s q u e - v a l e d e r a s e n o t r a s s i t u a -

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

R e g i ó n d e l B i o - B i o . 

Una d e e l l a s , muy s o c o r r i d a e n l o s e x á m e n e s c r í t i c o s d e 

e x p e r i e n c i a s d e p l a n i f i c a c i ó n , a l u d e d i r e c t a m e n t e a l a f a l t a d e 

v o l u n t a d p o l í t i c a ( p o r p a r t e d e l E s t a d o ) p a r a e j e c u t a r l o s c a m b i o s 

p r o p u e s t o s p o r l a p l a n i f i c a c i ó n . Como s e v e r á m á s a d e l a n t e , c o n 

a l t o s y b a j o s , n o h a f a l t a d o l a v o l u n t a d p o l í t i c a p a r a i m p u l s a r 

p r o c e s o s d e c a m b i o e n e s t a r e g i ó n ; e s t o e s p a r t i c u l a r m e n t e c i e r t o 

e n 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 F r e i . 

La s e g u n d a v e r t i e n t e a l u d i d a h a c e r e f e r e n c i a a l a f u n c i o n a -

l i d a d o d i s f u n c i o n a l i d a d d e l d e s a r r o l l o d e e s t a r e g i ó n e n r e l a c i ó n 

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

d e l s i s t e m a e c o n ô m i c o ( d e l s i s t e m a c a p i t a l i s t a c h i l e n o ) y d e s u s 

p a r t i c u l a r e s e s t i l o s a s u m i d o s e n l a é p o c a c o n t e m p o r á n e a . E s t a e s 

u n a v e r t i e n t e e x p l i c a t i v a d e c o n s i d e r a b l e v a l o r e n i n n ú m e r o s c a s o s 

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

c a s o d e l a R e g i ó n d e l B i o - B i o , ^ / r e g i ó n q u e p o r s u s c a r a c t e r í s -

t i c a s y c o m p l e j i d a d e s t r u c t u r a l y a a l c a n z a d a , r e s u l t a s e r p r e c i -

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

s i s t e m a e c o n ó m i c o como e l c h i l e n o . 

La e x p l i c a c i ó n q u e s e i n t e n t a a c á a p u n t a a o t r o t i p o d e 

c o n s i d e r a c i o n e s y c o m i e n z a p o r c u e s t i o n a r t é c n i c a m e n t e l a s p r o -

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

22/ Entre otros t raba jos en que se examina en profundidad 
esta cuestión véase e l de de Mattos (1984) : Paradimas, modelos 
y estrateg ias en l a práct ica latinoamericana de p l an i f i c a c i ón 
reg iona l , ILPES, CPRD-D/68, Santiago de Chi le , y B o i s i e r , S. (1982), 
op. c i t . 
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Toda e s t r a t eg i a de d e s a r r o l l o y en consecuencia toda e s t r a -
teg ia de d e s a r r o l l o reg iona l que sea considerada como a lgo más 
que un l i s t ado de buenos propós i tos , debe cumplir con c i e r t a s 
condiciones vinculadas a su trasfondo teó r i co , a su corresponden-
c ia con l a r ea l idad y a su capacidad normativa. Esto mismo es 
colocado con mayor p rec i s ión en e l comentario s i gu i en t e : 

"El examen propuesto implica p res ta r atención a t r e s aspectos 
bás icos : 1) l a rac iona l idad teór ica de l a e s t r a t e g i a , que 
puede ser de sc r i t a como l a re lac ión entre l o s o b j e t i v o s , l a 
e s t r a t eg i a y su base t eó r i ca ; 2) l a f a c t i b i l i d a d de su e j e -
cución que comprende dos condiciones: l a p robab i l i dad de 
que los ob j e t i vo s sean pol ít icamente aceptab les y que l a s 
acciones p rev i s tas sean operacionalmente f a c t i b l e s ; 3) l a 
capacidad de or ientac ión derivada de l a e s t r a t e g i a en l o que 
concierne a l a s act iv idades de cada i n s t i t uc i ón involucrada 
y a l a coordinación de l a s acciones de todas e l l a s o de sub-
conjuntos e s p e c í f i c o s . 

El g r á f i c o i n f r a resume l a s e r i e de re lac iones imp l í c i t a s 
en los t res t ipos de interacciones mencionadas. 
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En e l g r á f i c o se i d en t i f i c an se is re lac iones c r u c i a l e s . 
La primera ( r ^ ) e s p e c i f i c a que la t eo r í a en l a cual se sus -
tenta l a e s t ra teg i a debe ser una interpretac ión v á l i d a de 
la rea l idad y por tanto se denomina re lac ión de v a l i d e z ; l a 
segunda (^2) implica la necesidad de coherencia entre e s t r a -
teg ia y t eo r í a ( r e l ac ión de cons i s tenc ia ) ; l a te rcera (r^) 
- l a e f i c a c i a - implica aue en e l marco de l a t eo r í a es 
pos ib le demostrar aue los ob j e t i vos pueden ser alcanzados 
por la ap l icac ión de l a e s t r a t eg i a ; í a cuarta y quinta (r^ ) 
y (rj. ) son dos re lac iones de f a c t i b i l i d a d ( p o l í t i c a y opera-
c iona l ) , es dec i r que l a e s t r a t eg i a puede ser aceptada y 
además ap l icada en e l marco i n s t i t uc i ona l ; y l a sexta re lac ión 
(rg ) implica que la e s t r a teg i a es su f i c i en te y e f i c a z para 
o r ientar l a acción de l a s ins t i tuc iones v incu ladas , i d en t i -
f icando sin ambigüedad e l papel o t ipo de o b j e t i v o que cada 
una deber ía cumplir. 

Así pues se concibe una e s t r a t eg i a como e l centro de un con-
junto de re lac iones de d i s t i n t a índole y e l comportamiento 
probable de ésta como una consecuencia de l a natura leza de 
cada una de e l l a s . " (Ur ibe -Echevarr ía y Helmsing; 1981.) 

Si se ap l i ca este esquema a n a l í t i c o a l as e s t r a t e g i a s pro -
puestas para l a Región del B io -B io pueden formularse l a s s iguientes 
af irmaciones. 

No se conoce que las formulaciones e s t r a tég i cas hayan tenido 
como respaldo una t eo r í a ( r e l ac ión de cons istencia ) que constituya 
a su vez una interpretac ión v á l i d a de l a rea l idad de l a V I I I Región 
( re lac ión de va l i dez ) en e l marco del sistema económico nacional 
y es dudosa l a capacidad de t a l e s e s t r a t eg i a s para o r i en ta r la 
acción de l a s ins t i tuc iones del sector públ ico y pr ivado ( re lac ión 
de s u f i c i e n c i a ) . 

Es c i e r t o por otro lado aue l a s e s t r a teg i a s de d e s a r r o l l o 
regional han buscado respaldo teó r i co normativo en l a d i scut ida 
teor ía de los polos de crecimiento, que, como ya fuese señalado 
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por Pael inck en los i n i c i o s de l a década de los sesenta , só lo 
puede ser considerada como una t eo r í a condicional de l crecimiento 
econômico r e g i o n a l . ^ / Obsérvese desde ya aue se t r a t a r í a de una 
fundamentación teó r i ca que se r e f i e r e só lo a una par te de l fenó-
meno del d e s a r r o l l o reg iona l ( e l crecimiento económico) y que su 
condic ional idad de ja ab ie r ta l a interrogante acerca de l a cor res -
pondencia entre " l o que debe se r " ( l o c a l i z a r una ac t i v idad motriz 
y esperar l a generación de c i e r t o s e f ec tos ) y " l o que e s " , es 
dec i r , un cuerpo teór ico p o s i t i v o capaz de exp l i c a r por qué la 
región es l o que es y no otra cosa en un determinado momento. 

En otras pa labras , ha f a l t ado y f a l t a una interpretac ión cohe-
rente y l i gada a l a s pa r t i cu l a r idades del medio nacional capaz no 
só lo de responder por e l n ive l d i f e renc iado de d e s a r r o l l o de las 
regiones en Chi le sino capaz además de ind icar l a d i recc ión de 
l a acción púb l ica y privada necesar ia para g a t i l l a r procesos de 
d e s a r r o l l o i n t eg r a l y no só lo de crecimiento económico. No se 
t r a ta por c i e r t o de abogar por una t eo r í a " l o c a l " de l d e s a r r o l l o 
r eg iona l , pero parece c l a ro aue una gran parte del a rsena l teór ico 
d i spon ib le es , a l o menos, i n s u f i c i e n t e dada l a p a r c i a l i d a d de 
su enfoque. 

Cuando se r e f l e x i o n a sobre e l fenómeno de l d e s a r r o l l o reg ional 
a l a rgo p lazo y se buscan f ac to re s con r ea l capacidad de exp l icar 
l a ex i s tenc ia o l a f a l t a de dicho proceso, pueden ade lantarse 
h ipótes i s como l a s s i gu ientes : 

23/ De todas formas no es una e lección equivocada porque 
s i en algún t ipo de región l a e s t r a t eg i a derivada de t a l t eo r í a 
t iene po s i b i l i d ade s de dar resu l tados es precisamente en regiones 
como l a de l B io -B io . 
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- e l crecimiento econômico reg iona l parece depender en primer 
término de l a cuantía de recursos (natura les ) poseída por una 
región y del monto de recursos nacionales ( f i nanc i e ro s ) que la 
región puede captar mediante d iversos mecanismos; 

- e l crecimiento económico reg iona l también parece depender 
estrechamente del impacto sobre l a región del cuadro g l o ba l de 
l a p o l í t i c a económica, que en algunos casos puede ser un elemento 
que se sume al e f ec to derivado del monto de recursos en tanto 
que en otros puede jugar en sentido inverso, l legando a anular 
e l e fecto crecimiento de l a invers ión de recursos ; 

- e l d e s a r r o l l o reg iona l (como fenómeno cua l i tat ivamente 
d i s t in to del crecimiento) parece es tar más l i gado a fue rzas 
endógenas de l a región que se asocian a cuestiones t a l e s como: 
i ) e l incremento paulat ino de l a capacidad de dec i s ión propia 
de la región ( l o que a su turno depende de su es t ructura p o l í -
t i c a , de su c lase p o l í t i c a , de su tecnocracia , de l a p o s i b i l i d a d 
de reemplazar la confrontación soc i a l por l a concertación en 
torno a proyectos p o l í t i c o s r e g i ona l e s , e t c . ) ; i i ) e l l og ro de 

la sustentab i l idad del crecimiento, que se v incula con l a s formas 
de apropiación y de invers ión l oca l de l excedente en busca de una 
creciente d i v e r s i f i c a c i ó ñ productiva y del reemplazo de recursos 
no renovables (estando e l l o a su vez asociado a l contenido reg iona l 
de l a p o l í t i c a f i s c a l , a l a ex i s t enc i a de un empresariado reg iona l 
y a la propia capacidad de negociación r e g i o n a l ) ; i i i ) a crec ientes 
nive les de inc lus ión s o c i a l , tanto en términos de repar to del 
ingreso como en términos de pa r t i c i pac ión ( p o l í t i c a ) de l a pob la -
ción (cuestión que a su vez depende de complejos elementos soc ia l es 
e ins t i tuc iona l e s tanto formales como informales ) y, f inalmente; 
iv ) a una act i tud co l ec t i va de preservación del medio ambiente 
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y de los recursos en genera l . No r e su l t a pretencioso señalar 
entonces que e l d e s a r r o l l o reg iona l t iene mucho aue ver con la 
capacidad de "organización s o c i a l " de l a s reg iones .24/ 

A l a luz de l a presentación ante r io r , l a p l a n i f i c a c i ó n regional 
puede ser entendida como una act iv idad que contiene y se expresa 
simultáneamente en t res funciones: primero, una función de a s i g -
nación , asociada a los c r i t e r i o s y procedimientos para r e p a r t i r 
los recursos entre l a s reg iones , incluyendo e l diseño de los 
mecanismos de t r ans f e r enc i a ; segundo, una función de compensación 
asociada a l a n á l i s i s y a los procedimientos de negociación d i r i g i d o s 
a compensar e l e f ec to detrimental sobre l a s regiones (algunas 
de e l l a s ) de l cuadro de l a p o l í t i c a económica tanto macro como 
s ec to r i a l y; t e rce ro , una función de act ivac ión asociada a la 
creación y estímulo de un complejo conjunto de in s t i tuc iones 
p o l í t i c a s , burocrát icas y soc i a l e s que sean func iona les a l a 
transformación del crecimiento en d e s a r r o l l o y cue conf igurarán , 
en d e f i n i t i v a , l a comunidad reg iona l organizada. 

Es importante agregar que l a primera de estas funciones 
es por c i e r to de natura leza económica, en buena medida exógena 
a l a región y considerablemente centra l i zada en su manejo; l a 
segunda función es de natura leza p o l í t i c a pr incipalmente, también 
exógena a l a región y desconcentrada desde e l punto de v i s t a de 
su e jecución; por últ,imo, l a tercera función es de natura leza 

soc io lóg ica , endógená a l a región y descentra l i zada por completo. 
i 

En s í n t e s i s , este "modelo" de p l a n i f i c a c i ó n reg iona l t iende a 
destacar e l papel d i f e r enc i ado pero complementario de l o s dos más 
importantes actores de l d e s a r r o l l o r eg i ona l : e l Estado por un 

24/ B o i s i e r , S. (1982) , P o l í t i c a económica, organización 
soc i a l y d e s a r r o l l o r e g i ona l . Cuaderno 29, ILPES, Santiago 
de Chi le . 
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lado, en su doble papel de agente d i rec to de formulador de p o l í -
t icas e x p l í c i t a s de crecimiento reg iona l e ind i rec to de formula-
dor y e jecutor del cuadro de p o l í t i c a económica nac iona l , y la 
región por ot ro , no ya como simple conf iguración g eog r á f i c a , 
sino como comunidad organizada, locacionalmente e s p e c í f i c a y 
dotada de un sentimiento co lec t ivo de pertenencia r e g i o n a l . 

Todo este conjunto de planteamientos se resume en e l Cuadro 
s iguiente . 

De los planteamientos anter io res se pueden ex t rae r conclu-
siones como las s igu ientes . 

En primer lugar , l a región aparece hasta ahora en l a peor 
de las vers iones de l a r eg iona l i zac ión : como una mera construc-
ción geográ f i ca sobre l a cual en l os últimos años se ha tratado 
de imponer una estructura incompleta de administración. No se 
encuentra ninguna a lus ión s iqu ie ra a l a cuestión mucho más t r a s -
cendental de l a "sociedad r e g i o n a l " , o de l a región como su je to 
de de sa r r o l l o . Como acertadamente se anota en e l v a r i a s veces 
citado estudio del CED: 

"Generalmente los estudios sobre de sa r r o l l o r eg iona l p re -
sentan un contenido que se agota en e l a n á l i s i s de los 
aspectos productivos, espac ia les y s e c t o r i a l e s . Sin embargo, 
e l d e s a r r o l l o t iene que ver también con otro t ipo de ing re -
dientes que dicen re l ac ión con materias c u l t u r a l e s , i l iderazgo 
soc ia l y p o l í t i c o e identidad r eg i ona l . Estos elementos 
pueden ser dec is ivos para e l êx i to o e l f r acaso de los pro -
gramas de de s a r r o l l o s e c t o r i a l que se implementen y, por 
lo tanto, deben ser considerados con la importancia que 
merecen. 

Entre estos antecedentes, que pudiéramos denominar no t r a d i -
c ionales en los estudios sobre d e s a r r o l l o r e g i o n a l , está e l 
grado de percepción de l a comunidad reg iona l de l a rea l idad 
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y perspect ivas de su propia Región. Aunque pudiere parecer 
obvio que cada uno de los habitantes de l a Región debiera 
conocer más o menos en profundidad l a rea l idad donde desa-
r r o l l a su t r aba j o y su ex i s t enc i a , no olvidemos que e l 
espacio t e r r i t o r i a l que llamamos Región t iene una población 
y una s u p e r f i c i e suf icientemente grandes como para hacer 
d i f i c u l t o s o este conocimiento. Por l o tanto, son los l í de re s 
de opinión y los medios de comunicación s oc i a l los que con-
tr ibuyen, en gran medida, a formar la imagen que de su 
Región tienen los integrantes de l a comunidad." (Alarcón; 
1983.) 

Esta percepción reg iona l de pertenencia co l e c t i v a es r eau i -
s i t o básico para l a conformación de una "conciencia r e g i ona l " 
(Balbontín; 1985) . Sin esta conciencia co l ec t i va no puede ges -
tarse una sociedad reg iona l y s in és ta , l a región no puede aban-
donar l a categor ía de " ob j e to " de p l a n i f i c a c i ó n y no puede, en 
d e f i n i t i v a , a sp i r a r a un d e s a r r o l l o reg iona l s i se admite que e l 
paso desde s i tuaciones de crecimiento económico a s i tuac iones 
más complejas de de sa r r o l l o es , ante todo, una responsab i l idad 
y una tarea de l a propia reg ión, y nó de l Estado solamente. 

En segundo lugar y como c o r o l a r i o de lo a n t e r i o r , l a s e s t r a -
teg ias de l a Región del B io -B io muestran un solo actor del desa-
r r o l l o r eg iona l : e l Estado, Peor todav ía , e l Estado aparece 
solamente en su papel de agente d i r ec to de formulador de p o l í -
t i cas reg ionales y no en e l doble papel anotado en páginas 
anter iores . 

En parte esto puede a t r i b u i r s e a l importante papel empresario 
que e l Estado tuvo en l a región a p a r t i r de los i n i c i o s de l a 
década de los cuarenta, responsable por l o demás de buena parte 
del progreso de l a reg ión, siendo e l l o pos ib l e porque por lo 
menos hasta mediados de l a década de los setenta, e x i s t i ó l a 
voluntad p o l í t i c a de estimular e l crecimiento p r e f e r e n c i a l de l a 
V I I I Región. 
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Es muy pos ib l e que un estudio técnico mostrase que algunas 
importantes decis iones e s t a t a l e s de l o c a l i z a c i ón de grandes pro -
yectos en la región no fuesen del todo convenientes, pero e l l a s 
se l l evaron a l a p rác t i ca porque l a elevada p r i o r i d a d , impl íc i ta 
o e x p l í c i t a , confer ida a esta región tuvo un e f e c t i v o respaldo 
p o l í t i c o , hoy d ía t a l vez d i l u i do en e l marco de l a ret racc ión 
e s t a t a l . Este puede haber s ido e l caso de l a Centra l El Abanico, 
de l a S iderúrg ica de Huachipato, de l a s p lantas de azúcar de 
remolacha, de l a petroquímica, e tc . 

En resumen, a la ausencia de un marco t eó r i co adecuado desde 
e l punto de v i s t a de su capacidad para generar recomendaciones 
de p o l í t i c a que abarquen tanto a l Estado como a l a sociedad c i v i l 
r eg iona l , puede en p r i nc i p i o a t r i b u i r s e e l modesto resu l tado de 
ve inte años de p o l í t i c a s de d e s a r r o l l o para l a Región de l B io -B io . 

Para terminar es necesar io agregar breves comentarios en 
torno a los problemas más evidentes que l a reg ión debe encarar 
para encontrar un sendero de d e s a r r o l l o . 

Primer problema; l a región debe aumentar su capacidad de 
captación de recursos nac iona les . 

Es obvio recordar que e l crecimiento económico reg iona l (y 
en consecuencia en alguna medida también e l d e s a r r o l l o reg iona l ) 
depende fuertemente de l monto de recursos nacionales (públ icos y 
pr ivados) que mediante d iversos mecanismos, son asignados a l a 
reg ión. Por supuesto que interesa no só lo l a cantidad de recursos 
sino también l a forma en que se emplean, es d e c i r , l a ca l idad de 
l a invers ión , aunque no debe entenderse este j u i c i o como una defor -
mación puramente economicista. 
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Como s e c o m e n t ó más a t r á s , l a V I I I R e g i ó n h a e s t a d o c a p t a n d o 

u n a p r o p o r c i ó n d e r e c u r s o s n a c i o n a l e s ( p ú b l i c o s y p r i v a d o s ) c o n -

s i d e r a b l e m e n t e p o r a b a j o d e l o q u e l e c o r r e s p o n d e r í a e n v i r t u d 

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

R e c o r d a n d o l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a 
y a l FNDR y t e n i e n d o en c u e n t a q u e e n C h i l e l o s r e c u r s o s p r o p i o s 
d e l a s r e g i o n e s s o n i n e x i s t e n t e s , l a V I I I R e g i ó n c u e n t a h o y d í a 
c o n menos r e c u r s o s ( t r a n s f e r e n c i a s ) q u e e n e l p a s a d o . 

En c o n s e c u e n c i a , e l p r i m e r p r o b l e m a a n o t a d o c o n s t i t u y e un 
v e r d a d e r o i m p e r a t i v o r e g i o n a l y p o r t a n t o e s p e r t i n e n t e p r e g u n t a r : 
¿ d e q u á d e p e n d e l a c a p a c i d a d r e g i o n a l d e c a p t a c i ó n d e r e c u r s o s ? 

La p r o p o r c i ó n d e r e c u r s o s a s i g n a d o s a u n a r e g i ó n d e p e n d e e n 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e l a v o l u n t a d y d e c i s i ó n p o l í t i c a d e l g o b i e r n o 
c e n t r a l . Se t r a t a d e u n a d e c i s i ó n d e n a t u r a l e z a p o l í t i c a p o r q u e 
s i l o s r e c u r s o s c o n s t i t u y e n un d a t o , e l e n t r e g a r m á s r e c u r s o s a 
u n a r e g i ó n c o n l l e v a l a d e c i s i ó n d e d i s m i n u i r l o s e n o t r a ( s ) , p o r 
l o menos e n c a d a e j e r c i c i o p r e s u p u e s t a r i o . Como e s t a d e c i s i ó n 
a f e c t a a l c o n j u n t o d e l a s o c i e d a d , s e t r a t a d e u n a d e c i s i ó n p o l í -
t i c a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e c u á n s ó l i d o s e a s u f u n d a m e n t o t é c n i c o . 

En e l c a s o d e l a V I I I R e g i ó n e s p e r f e c t a m e n t e l e g í t i m o e x i g i r 
a l G o b i e r n o t a l d e c i s i ó n , p u e s t o q u e s ó l o s e e s t a r í a e x i g i e n d o q u e 
e l G o b i e r n o s e a t e n g a a s u s p r o p i a s p r i o r i d a d e s e n m a t e r i a d e d e s a -
r r o l l o r e g i o n a l . 

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

t a m b i é n d e l a c a p a c i d a d d e n e g o c i a c i ó n q u e l a r e g i ó n p u e d a e x h i b i r 

en s u s r e l a c i o n e s c o n e l g o b i e r n o , c o n e m p r e s a s p ú b l i c a s y con 
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otros agentes económicos. También se t r a t a acá de un f ac to r de 
natura leza p o l í t i c a dado que toda negociación es por de f in i c ión 
un proceso p o l í t i c o . A su turno, l a capacidad de negociación 
depende de complejos elementos p o l í t i c o s ( es t ructura p o l í t i c a 
r e g i ona l , ca l idad de l a c lase p o l í t i c a , e t c . . . ) , s oc i a l e s y por 
supuesto, técnicos . No se requiere de ninguna e laborac ión para 
sostener que todo proceso de negociación se i n s c r i b e más f á c i l -
mente en e l marco de los sistemas p o l í t i c o s democráticos, de forma 
que desde t a l punto de v i s t a , l a V I I I Región ha dispuesto de muy 
escasos espacios de negociación en estos últimos años. 

Finalmente, los recursos asignados a una reg ión dependen de 
una cuestión meramente técnica ( s i es que ex is ten l a s cuestiones 
"meramente técn icas " ) que se l i g a a l a metodología de evaluación 
de proyectos u t i l i z a d a . 

No se hace cuestión de s i l a invers ión púb l i c a , concretada 
en proyectos , debe ser cuidadosamente evaluada o nó. Es obvio 
que debe s e r l o de manera r i gurosa . El asunto es o t ro sin embargo. 

Si los p r inc ipa l e s parámetros (precios sombra de la d i v i s a , 
l a mano de obra y e l c ap i t a l ) u t i l i z a d o s en e l proceso eva luato -
r i o son parâmetros nacionales (es dec i r , agregados, homogêneos y 
únicos) es muy d i f í c i l que los proyectos r eg iona les puedan competir 
con i gua les proyectos en l a Región Metropol i tana, 

¿Por qué habr ía que va l o r a r de igua l manera un empleo gene-
rado en l a Región del B io -B io o un empleo generado en l a Región 
Metropol itana por un mismo proyecto, s i e l desempleo se cons i -
dera , por ejemplo, re lat ivamente más importante en l a V I I I Región? 
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Si existen pr ior idades de d e s a r r o l l o r e g i o n a l , como de hecho 
existen en e l d i scurso , l a evaluación de los proyectos debe nece-
sariamente r e f l e j a r t a l e s p r io r idades en un sistema nacional de 
parámetros r eg iona l e s , l o que por l o demás se l o g r a a l u t i l i z a r 
los así llamados c r i t e r i o s soc i a l e s de eva luación. 

Segundo problema: La región debe constru i r una capacidad 
de a n á l i s i s económico coyuntural . 

En las interpretac iones más modernas sobre e l fenómeno del 
desa r ro l l o reg iona l se at r ibuye una importancia muy grande - como 
factor de crecimiento económico - a l impacto r eg iona l de las p o l í -
t i cas económicas nacionales , macroeconômicas o s e c t o r i a l e s . Cuando 
ta l e s p o l í t i c a s producen impactos negativos sobre una reg ión, e l l o s 
pueden anular y aün sobrepasar e l e f ec to po s i t i vo de crecimiento 
provocado por ejemplo, por una generosa as ignación de recursos. 
Se t ra ta de un punto que sólo en años rec ientes comienza a ser 
invest igado impíricamente, de manera que los antecedentes son 
relativamente escasos . 

Cuando se ana l i zó e l comportamiento del crecimiento econó-
mico de l a reg ión, se mostró con c l a r idad cómo l a s p o l í t i c a s 
macroeconômicas han operado más como freno que como estímulo 
al crecimiento r eg i ona l . Particularmente i l u s t r a t i v a es la situa»-
ción re fe rente a l a p o l í t i c a comercial y a l uso de los aranceles 
y a su impacto sobre e l empleo i ndus t r i a l r e g i ona l . 

Si s i tuaciones como éstas y ot ras semejantes hubiésen podido 
ser prev is tas por l a región (e l instrumental económico está por 
c i e r to d i spon ib le ) a t ravés de l t r a b a j o de alguna suerte de i n s t i -
tuto de estudios económicos r eg i ona l e s , sea del sector púb l i co . 
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sea de l a s univers idades , es evidente que l a Región habr ía estado 
en condiciones de defenderse mejor en este proceso, sea por la 
v í a de l a negociación con e l gobierno, sea por o t ras v í a s . En 
verdad, no hay excusas para j u s t i f i c a r la ausencia de un orga -
nismo de esta especie en una región que cuenta con una i n f r a e s -
tructura académica de primer n i v e l , con asociac iones empresariales 
que f a c i l i t a r í a n e l acceso a l a información y con un aparato 
técnico de p l a n i f i c a c i ó n que, desde luego, deb ie ra cumplir tareas 
más importantes. 

Sobre todo en e l contexto p o l í t i c o y econômico ac tua l , con 
un estatus relat ivamente j i b a r i z ado para la p l a n i f i c a c i ó n , e l 
papel de una Secreta r ía Regional de P l a n i f i c a c i ó n y Coordinación 
deber ía centrarse en e l a n á l i s i s (coyuntural y e s t ruc tu ra l ) de 
la forma de inserc ión de l a región en e l cuadro de l a p o l í t i c a 
económica nac iona l , de manera de proveer de información oportuna 
a los agentes económicos y por encima de todo, proveyendo una 
base técnica a los procesos de negociación p o l í t i c a entre la 
región y e l gobierno cen t r a l . 

Tercer problema: La región debe autoconstru i rse a s í misma 

La Región de l B io -B io , ¿constituye realmente una región desde 
un punto de v i s t a soc io lóg ico o es simplemente un trazado geográ-
f i c o para f i n e s administrat ivos? 

¿En qué medida, esta región puede ser asociada a una desc r ip -
ción como la s i gu i ente , ext ra ída de un documento de l a s Naciones 
Unidas? 
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"Aparte de ser un hecho f í s i c o , l a región l l e g a con e l 
tiempo a ser una conciencia co l e c t i v a . Por v i v i r en un 
área dada l a s gentes desa r ro l l an una concepción de s í 
mismas, adquiriendo un sentido de v incu lac ión y pertenencia 
común, se i d en t i f i c an e l l a s mismas con los in te reses de 
dicha área y responden a va r ios símbolos mater i a l e s y e s -
p i r i t u a l e s que expresan t a l e s intereses y sent ido de pe r te -
nencia común. Esta conciencia reg iona l puede convert i r se 
en parte s i g n i f i c a t i v a de l a v ida de l a pob lac ión y acre -
centarse a l estímulo de c o n f l i c t o s o competencias con otras 
reg iones . Y en c i e r t o momento l l e g a a c o n s t i t u i r una f i l o -
s o f í a y un movimiento s o c i a l . Se l e llama reg iona l i smo. " 
(UNRISD; 1968.) 

La provincia y l a ciudad de Concepción, contes ta ta r i a s por 
excelencia del poder c en t r a l , se a justan en buena medida a la 
descr ipción ante r io r , pero ¿puede dec i r se l o mismo de l resto 
de las provincias? 

Si se acepta una de l a s t e s i s aquí p lanteadas , en e l sentido 
de ser e l d e s a r r o l l o reg iona l una tarea compartida y concertada 
entre e l Estado y la Región (como matriz g e o - s o c i a l y como actor 
s o c i a l ) , e l l o requiere una sociedad concient izada, s o l i d a r i a y 
movi l izada. Es d i f í c i l pensar que en Chi le ex i s tan sociedades 
reg iona les con esta p leni tud de a t r i butos (con l a po s i b l e excep-
ción de Chi loé ) debido principalmente, a l central ismo borbónico 
h i s tó r i co del pa í s , que ahogó, en l a s oportunidades debidas , todo 
intento de gestación de un "poder r e g i o n a l " . Esto hace por 
supuesto, mucho más d i f í c i l e l l og ro del d e s a r r o l l o r eg i ona l , 
porque pone esta cuestión en e l centro mismo de l a r r e g l o p o l í -
t i co e i n s t i tuc i ona l entre e l Estado y la sociedad c i v i l , en 
e l centro del "contrato s o c i a l " ch i leno . 

Estos son, brevemente enunciados, t res problemas bás icos que 
una región como la Región del B io -B io debe en f renta r como asunto 
previo a l a formulación más adecuada de e s t r a t e g i a s , planes y 
proyectos de de sa r r o l l o r e g i ona l . 
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