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'. INTRODUCCION 

Con esta publlcaclon auspiciada por CIUDAD intentamos recu
perar algunas propuestas teorico-practlcas que realizaramos entre 
1979 y 1982, y que por diversas razones quedaron ineditas 0 cir~u
laron informalmente. Dedicados posteriormente a la problernatica de 
la transicion social en aspectos mas amplios que 10delimitado como 
"regional", "territorial".o "especial", regresamos ahora, incitados. 

por los compafieros de CIUDAD, a releer esos trabajos y a contras
tarlos con el estado actual de las artes regionales. L1egamos as! a la 
hipotesis de que posiblemente sean utiles todavla para contribuir a 
profundizar una aun incompleta revision critico-reconstructiva del 

campo. En general nos hemos lirnltado a reviser algunas cuestiones 
de estilo y a unificar °terminologias, sin pretender actualizar ni retraba
jar a fondo los rnisrnos problemas desde nuestra vision actual, sabiendo 
que sera mas productivo recibir las cr iticas y sugerencias del colecti
vo de investigadores y planificadores en este campo a partir de 10que 
pensabarnos hace ya cinco afios que intentar una revision total a ni
vel personal. 

EI primer traba]o incluido (Sobre la espaclalidad social y el 
concepto de region), inedito en espafiol y publicado en una version 

poco representativa en inqles (Social Space ness and the Concept 
of Region, en Frank Moulaert y Patricia Salinas (eds.], Regional 

Analysis and the New International Division of Labour, Kh.iwer

Nijhoff Pub, Boston, 1983), pretend fa sintetlzar las conclusiones de 
una busqueda de ra ices en el terreno de la filosofia para la ubicacion 

de 10 espacial en la problernatica social, apuntando apenas algunas 

sugerencias operativas para el asunto de la raqionallzaclon. La pre
qunta sobre las relaciones entre 10social y 10espacial nos lIevaron ne

cesariamente ? cuestionar los modelos estreehamente causalistas que 
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en uno u otro: sentido intentaban resolver la cuesti6n, y eso explica
I , • 

las referencias a un tema mas amplio como es el de los 6rdenes y tl
pas de determinismo en el campo social. 

EI segundo trabajo (los termlnos de la Cuesti6n Regional en 
America latina), inedito tambien, es el resultado de nuestra propia 
reflexi6n enfrentados a las 28 ponencias seleccionadas entre las pre
sentadas al seminario sobre el mismo tema que organizamos en sep
tiembre de 1979 en el Colegio de Mexico, con el auspicio de la Socie
dad Interamericana de Planificaci6n. Como tal, constitufa nuestra 
contribuci6n a la edici6n del volumen que conjuntamente con Alber
to M. Federico Sabate, Oscar Colman y David Barkin compilamos y 
editamos a partir del citado encuentro y que por su tamatio y la cri
sis editorial nunca pudo ver la luz. Con el tiempo, la mavorfa de esas 
ponencias han side publicadas individualmente, aunque no contamos 
con la informacion bibliogratica y por tanto damos s610 la referencia 
basica del titulo y autor de cada una. En este ensayo intentabamos 
incitar a la apertura de la problematica que requerfa el~campo regio
nal, refundandose desde una t6pica te6rico-filos6fica mas rigurosa a 
la vez que planteandose I~ necesidad de un sujeto -aunque fuera vir
tual- de la cuesti6n regional, tai como sedaba en el campo de la 
cuesti6n agraria, mucho mas rico y politizado a nuestro juicio que 
el de los "regionalistas". Aunque .la concepcion del sujeto en termi
nos de. c1ase nos parece hoy -desde la perspective de la transici6n 
posible- demasiado estrecha, preferimos respetar ese momentov re
producir sin cambios las tesis que alii planteamos. Sin embargo, la 
diseusion de las ponencias y la definici6n propuesta para 10 que 
debedamos entender por la "cuesti6n regional" las mantenddamos 
hoy tal como all i fueron presentadas. 

EI tercer trabaio (Posibilidades de una planificaci6n terrltoriet 
para la transici6n en America latina), publicado en Demografla y 
Economia, Vol. XV, No. 3(47), Mexico, 1981. Lo hemos ineluido en 
este volumen para definir mas claramente el sentido de nuestras pro
puestas y proveer un puente entre los dos trabajos anteriores -mas 
concentrados en cuestiones te6ricas- y el cuarto y quinto -mas 
orientados a cuestiones de rnetodo. En este ardculo -teniendo in 
mente nuestra propia experiencia vinculada a la planificaci6n regio

) 
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nal en Argentina y Chile, asi como una entonces reciente exposicion 
a la experiencia de pianificacion territorial en Cuba y a los desafios 
de la incipiente planificacion regional aqraria en Nicaragua- se inten
taba contrastar la diversidad de situaciones posibles de planificacion 
en America' Latina (aunque dandoles una' apariencia innecesaria de 
"etapas"}, partiendo de'la hipotesis de que una prdctica s;gn;ficat;va 
de planificacion para la transicion comienza mucbo antes que se de 

-,	 10 que normalmente se entiende como una situacibn de transicion. 
A la vez intentabamos mostrar que los vicios de una practice de pla
nificacion territorial fundada en teor las endebles y experiencias con
ducidas desde ta "frustracion" de' no tener el poder para "entonces 
sf" hacer planificacion en serio, pod ian perdurar en fases posterio
res de un proceso de transicion. Por 10 que planteabarnos la neces'i: 
dad de defender y desarrollar una practice crftlca de planificacion 
dentro de una sociedad capitalista, cuyo sentido esta dado no por la 
reproduccion del, sistema, como algunos arqurnentan, sino por ~sa 

sociedad futura cuya qestacion necesariamente debe producirse des
de el interior de los,~istemas predominantes en el continente. 

EI cuarto traba]o (L~s bases teo~icas de la planificacion regio
nal en America Latina. Un enfoque crftico), publicado e~ Demogra:' 
fia'y Economla, XIV, 2(42). Mexico, 1980, argumenta sobre la nece
sidad -para hacerla eficaz- de "polltlzar" la practice de planifica-' 
cion regional en America Latina. Comenzando por la crftica de sus 
bases teoricas. En particular se critica 'Ia .abstracclon que dichas teo
rfas hacen de la conflictualidad social, escudadas en un cientificisrno 
que es la contrapartida de la tan propugnada "neutralidad" del pla-' 
nificador. AI afirmar la inseparabilidad entrefeorfa y rnetodo, se 
apunta a desrnltificar la aparente solidez tecnlco-metodoioqica de los 
enfoques neoclasicos y keynesianos, a la vez que se ilustra las carac
terfsticas que adoptar ia una planificacion regional orientada por una 
teoria critica del sistema capitalista. 

" 
EI quinto y ultimo trabajo [Diaqnostico y pol Itica en la planifi

cacion regional para la transicion. Aspectos rnetodoloqicosl, inedito, 
es un avance parcial del intento de lograr aproximaciones operativas 
a los conceptos que veniamos propugnando. En parte recoge los' 
planteos hechos conjuntamente con Alfredo Pucciarelli al Programa 
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de Desarrollo Rural (DURINE) en Mexico, Monterrey, en el cual
 
participarnos como consultores de la OEA a fines de 1979. Apunta a
 
lograr un enfoque de la investigaci6n para la planificaci6n regional
 
donde los agentes y relaciones concretes y las contradicciones y con

flictos enraizados en la base econ6mica puedan ser identificados para ".
 
superar el nivel de las grandes abstracciones sobre los modos de pro

ducci6n. En tal senti do, debe ser tomado como una propuesta abier- .
 
ta, que esperamos ampliar en el futuro con una exposici6n sobre el .'
 
rnetodo de anal isis de subsistemas de reproducci6n, que fuera par

cialmente puesto a prueba entre 1982 y 1984 mediante el analisis de
 
varios subsistemas de agroexportaci6n en Centroamerlca, bajo el aus

picio de la Coordinadora Regional de Investigaciones Econ6micas y
 
Sociales (CRIES), perc que no ha sido utilizado aun para una practi

ca efectiva de planificaci6n regional.
 

En un momento en que las Sociedades de Planificadores pare
cen mas preocupadas con su propia supervivencia que con el destino 
del paradigma de planificaci6n que ayudaron a construir, cuando la 
experiencia Nicaraguense muestra que en las condiciones reales de la 
tr'clnsici6ri asediada es mas tacil proponerse planificar que hacerlo real
mente, y que en todo caso los model os presupuestos como validos 
no se aplican a nuestras condiciones, hist6ricas, cuando en Cuba esta 
en marcha un proceso de revisi6n autocrftica de enfoques e institu
ciones de gesti6n econ6mica y de participaci6n pol ftica, cuando se 
desarrolla un proceso de "transici6n a la democracia" en varios pal
ses que salen de largos aoos de represi6n y neoliberalismo a ultranza, 
cuando los movimientos sociales, entre otros los regionales, plantean 
nuevos desafios a las ciencias sociales, creemos que es necesaria una 
critica te6rico-polftica de la practice de planificaci6n regional, en 
que nos quitemos el ropaje seudoprofesional, politizandonos y asu
miendo como propia la problernatica social global sin caer en defen
sas cerradas de una disciplina que tanto prometi6 y tan poco aport6 
ala autodeterminaci6n y la soberania de nuestros pueblos.. 

Agradecemos a los cornparieros de CIUDAD su estimulante in
teres y voluntad de hacer posible esta publicaci6n, que esperamos 
nos retroalimente con la critica de los planificadores y analistas re
gionales. 

Quito, abril de 1987 
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CAPITULO 1 

SOBRE LA ESPACIALIDAD SOCIAL
 
Y EL CONCEPTO DE REGION
 

" 
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Este trabajo fue terminado en noviembre de 1979, cuando el autor era 
Profesor/lnvestigador visitante del Centro de Estudios Econ6micos y Dernoqra
frcos de EI Colegio de Mexico, Se agradecen los valiosos comentarios vertidos 
oor los cornpafieros investigadores del Area de Desarrollo Urbano del CEED, 
asf como los de Oscar Colman que, en la medida de 10 posible, han sido te',li
dos en cuenta en I~ revision de este trabajo que slgue siendo de nuestra exclusl
va responsabllidad, 
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SOBRE LA ESPACIALIDAD SOCIAL Y EL CONCEPTO 
DE REGION* 

1. INTRODUCCION 

EI planteamiento de la cuestion regional en America Latina 
debe fundarse, indudablemente, en un conocimiento particularizado 
de la probternatica especffica de los diversos pafses latinoamericanos, 
ubicados historica y geograticamente. Requiere, asimismo, de un sis
tema de conceptos ordenadores que permitan organizar las investiga
ciones empfricas, interpretar sus resultados y reinscribirlos en una 

I	 continua revision de las concepciones teoricas pertinentes. A nuestro 
juicio, tal sistema debe iniciarse con una discusion alrededor de la ca
tegorfa espacio y su viqencia en relacion a los procesos sociales( 1). 

(1) Un primer intento en tal sentido fue presentado en: Jose L. Coraggio: 
"Posibilidades y Dificultades de un Analisls Espacial Contestatario", 

Demograf'ia y Economia, Vol. XI, No.2. 1977. Alii se mtento dernostrar, 
entre otros puntos: a) la imposibilidad de una teorla del "espacio en genera/", 
Y. par consiguiente, b) la necesidad de rechazar la hip6tesis de que la geome
trfa pueda constituirse en una "ciencia del espacio"; c) la necesidad de recha
zar la hip6tesis de que la espacialidad fisica se aplica directamente a los fen6
menos sociales (gravitaci6n, etc.): d) la necesidad de partir de una teor Ia de los 
pr ocesos sociales para investigar la "espacralidad social". En dicho trabajo se 
utilizaron contribuciones de Nicolai Hartmann al anal isis categorial del espa
cio, asf como algunas proposrclones mas generales relativas a la naturaleza 
estratificada del mundo real y a la relaci6n de sobreconforrnacion y sobre 
construcci6n categorial. En el rnisrno trabajo se aclar6 que Hartmann no 
desarrollo el anal isis de las categorias hist6ricas, con 10 cual su contribucion se 
limita al ;tuJwdo de analisis' ontologico y 110 a fa teoria social misma, Au nasi, 
el escaso peso dado POl' Hartmann a las cuestiones de la genesis de las formas 
existentes y al anal isis de las contradicciones reales demuestran algo que el rnls
mo afirma: que cl anal isis categorial debe basarse en el conocimiento cientffico 

.. ./... 
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2. EL ANALISIS CATEGORIAL 

Reservamos el terrnino categoria para aquellas determinaciones 
de existencia, constitutivas de un campo de fen6menos delimitado 

cientffica y no empfricamente(2). EI anal isis categorial de un com
plejo real existente implica: a) discriminar entre sus diversas modali
dades de ser (por ejemplo: una rnercancfa-cosa es objeto [isico, cor

...t... 
(que, en el caso del ser social, esta ausente de su discurso). Podrfan tarnbien 
discutirse aspectos centrales de su concepci6n del mundo, como por ejemplo si 
existe un estrato psfquico relativamente independiente del estrato social, 0 si 
es valrdo postular la relativa autonornia de la esfera de los objetos ideales 
(entre otros, de los objetos geometricos). etc., perc entendemos que eso no es 
pertinente cuando solamente queremos tomar ciertos elementos (separabtes) 
relativos al rnsrodo categorial de anal isis V mas especfficamente 10 relativo 
al espacio como categorfa natural-real por un lado, e ideal, por el otro,' Para 
una evaluaci6n no sectaria del pensamiento Hartmaniano, ver: Gvorqv Lukacs: 
Ontologie del l'essere sociale I, Editori Riuniti, 1976, en particular el capftulo 
II. Ver tarnbien Nicolai Hartmann, O"tologia,.vol. 3 (1959), Vol. 4 (1960). 
Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica. 

(2) Por 10 tanto estamos evitando la utilizaci6n (mas usual) del terrnino 
categorfa" como referido a ciertos,conceptos [undamentales de un cam

po del saber. Una cosa es la cateqor ra como determinaci6n de existencia V otra 
el concepto desarrollado, respecto a tal cateqor Ia, en un sistema te6rico. Esta 
cuesti6n puede parecer como arbitrar ia, sabre to do cuando, aun en el. campo 
del marxismo parece haber predominado la segunda interpretaci6n Icateqor Ia 
=concepto fundamental). EI mismo texto de Marx sobre el rnetodo (/ntroduc
cion general a la critica de la Economia Politica, acapite 3: "EI Metodo de la 
econom fa pol itica", Siglo XX I. Cuadernos de Pasado y Presente No. 11 puede 
parecer contradic'torio. Mlentras en algunas frases sugiere que las categorlas 
son determinaciones reales de existencia constitutivas de la sociedad (por ejem
plo, en las siguientes expresiones: " .. .existencia bistorica 0 natural autono
mao .. "; "Esta categorfa (el dinero). .. aparece hist6ricamente perc de 
ninguna manera impregna todas las relaciones economicas"; " aunque la 
categorla mas simple hava podido existir hist6ricamente antes que la mas 
concreta..."1. en otros pasajes parece indicar expresamente 10 contrario (por 
ejemplo: "EI traba]o se ha convertido entonces, no solo en cuanto categoria 
sino tambien en la realidad. . . V, como determinacion, ha dejado de adherirse 
al individuo como una particularidad suva"; " ...al observar el desarrollo de las 
categorfas econ6micas hay que tener siempre en cuenta que el sujeto -Ia 
moderna sociedad burguesa en este caso- es algo dado tanto en la realidad 
como en la mente, V que las categorfas expresan por 10 tanto formas de ser, 
determinaciones de existencia... V que ...su existencia de ninqun modo 
comienza en el momenta en que se comienza a hablar de ella como tal"). 

Mas alia de la correcci6n de las traducciones, mas alia de Ja condici6n 
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poreo extenso-temporal, con diversas cualidades para el usa, pero 
tarnbien es objeto social, valor de cambio); b) identificar las catego
rfas propias de cada modalidad y c) establecer cual es la articulacion 
entre las diversas categorlas aSI como el lugar que ocupan en la deter

• minacion del existente analizado. 

Salvo en las formas menos desarrolladas del ser, no encontra
'. mos formaciones reaJes (cornplejos 0 sistemas de relaciones concreto

reales) que sean representantes puros de un estrato del ser. ASI, una 
sociedad no esta constituida solamente por un sistema de categorlas 
exclusivas del ser social (y que por 10 tanto no sepuedan reencontrar 
en los estratos del ser natural), sino que tales categorlas estan entra
madas con categorlas propias de 10 natural, sin las cuales no puede 
efectivamente existir el todo social. De all i la importancia de escla
recer la relacion entre naturaleza y sociedad para el analisis social. 

.../... .
 
inconclusa del texto citado, la cuesti6n no se resuelve optando por uno u otro
 
concepto de categorla sino mas bien advirtiendo Que estan operando dos
 
conceptos bajo un mismo termino. Es tan valldo afirmar la existencia de cier

tas determinaciones de 10 real Que, par su ubicaci6n en Ja trama de determina

clones constltuven y diferencian estratos de 10 real mismo, como afirmar Que 
en el discurso te6rico ciertos conceptos son fundamentales en tanto no pueden 
ser exclu Idos del proceso de reproducci6n de 10 real en el orden del pensa
miento. 

EI problema se resuelve si existe justamente una correspondencia entre 
las deterrninaclones de existencia constitutlvas de 10 real y los conceptos 
fundamentales para su reconstrucci6n te6rica. Creemos Que la aparente ambi
guedad de los textos citados se deriva de aplicar el terrnlno "categoda" a 
ambos casos. Adoptamos aqu I el criterio de reservar el termino para las deter
minaciones de axistencia, en la intenci6n de poner enfasis en los postulados 
.basicos de una epistemologla materialista, Que da primacla al orden de 10 real 
sobre el orden del pensamiento. Por otra parte, esto implica Que, en la pugna 
entre "ontologicistas" Y "gnoselogiclstas" tam poco hay riesgo en reconocer 
Que, aun partiendo del postulado materialista sobre la existencia objetiva, inde
pendiente de la conciencia, de 10 real, el recurso del conocimiento y el cuestio
namiento de la adecuaci6n del conocimiento a 10 real es vfa para establecer si 
una categorfa es tal 0 si simplernente se trata de un aspecto secundario de la 
realidad. AsI, apoyadamos la hip6tesis de que cierta determinaci6n de existen
cia de la realidad es efectivamente una categoda cuando la ausencia de su con
cepto en el discurso te6rico imp ide acceder a su conocimiento eficaz y even
tualmente a su transformaci6n. Tal es el caso de, por ejemplo, las retaclones so
ciales de producci6n, ignoradas por la teoda neoclasica Que pretende, sin em
bargo, dar cuenta de la dinarnica social. 
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Pero estas categorfas de orden natural, que estan presentes en 
formaciones de orden superior, sufren una variacion entre estratos. 
Por ejemplo, el "trabaio" es una categorfa hlstorica, cuyo caracter 
teleoloqico (orientado a un fin consciente) la diferencia de las cate

gorfas naturales. Sin embargo, no puede existir trabajo sin transfor • 
rnacion de la materia natural (respondiendo a las ·Ieyes naturales, 
sobreconstruidas por las <Ieyes que regulan socialmente la produc
cion). Por 10 tanto, la categorfa "recambio orgdnico", 0 "rnetabolis
rno", que liga los procesos sociales con los naturales, tambien es 
constitutiva del ser social. Igualmente ocurre con la categorfa de re
produccion (social) en tanto no puede concebirse la reproducci6n de 
relaciones sociales sin la condicion de reproduccion de la poblaclon 

que las sustenta (determinacion en ultima instancia de 10 econorni

co). 

En tal sentido, desde una topica teorica sociaf, no puede plan
tearse la relacion naturaleza/sociedad como una interaccion entre 
dos entidades independientes, puesto que la sociedad misma tiene 
condiciones naturales propias de su misma modalidad de ser, que. 
operan en su interior como determinaciones de existencia. 

Pero esto no implica que todas las categorfas de los estratos na
turales pasan a ser categorfas del ser social. EI criterio aqu f no puede 
ser empiricista, de modo que todo 10 que este asociado a un cierto 
campo de fenornenos sea considerado categor fa simplemente porque 
no hay casos donde se da el fenomeno sin esa determinacion. Asf, no 
ser Ia valldo el siguiente razonamiento: si la produccion social es la 
articulacion de trabajos privados; si el traba]o es realizado por hom
bres vivos; si para estar vivo un hombre debe respirar; entonces, la 
respiracion es una categorfa de la reproduccion social!. 

Debe establecerse la diferencia entre determinaciones constitu
tivas de un campo y [actores presentes en el mismo. Lo que es cateqo
rfa en un campo puede ser reducido a mero factor en otro. La mane
ra de aproxlrnarse a esta discrirninacion es por la vfa qnoseoloqica: 
cuando una determinacion es constitutlva, su exclusion nos impide 
aprehender por vfa del conocimiento el fen6meno encarado en su na
turaleza esencial. Asf, excluir del anal isis de una sociedad las relacio
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nes sociales de producclon impide cornprender su dinarnica. Sin em
bargo, para captar la misma dinarnica pode~s perfectamente pres
cindir del hecho, empfricamente innegable, de que los agentes capita
listas son bfpedos de nacimiento. Por supuesto que el desarrollo de 
conocimiento cientffico (no siempre lineal y progresivo) implica la 
posibilidad de redefinir los sistemas categoriales, pero, en un dado 

estadio del conocimiento, esnecesario discriminar entre cateqor Ias y 
otras determinaciones no centrales, a fin de no caer en un analisticis
mos sin gu fa y sin fin. 

3. LA CATEGORIA ESPACIO 

Pasamos ahora a considerar fa posicion de la categorfa "espa
cio". Su anal isis ha estado fundamentalmente basado en la problema
tica propia de la ffsica y tam bien de las maternaticas, En 10 que hace 

a las ciencias sociales, el terrnino "espacio" es utilizado algo descui
dadamente, cuando simplemente se Ie agrega el adjetivo: "social" 0, 

mas especfficamente: "economlco", "pol [tico", etc., en muchos ca
sos denotando meramente ciertos recortes territoriales de significa
cion econornica, pol itica. etc. Con esto, practicarnente no se diferen
cia entre -"espacio" y "region". Por 10 dernas, la determinaci6n so
cial, que establecerfa una diferencia con respecto a la natural, suele 
aparecer como un simple criterio alternatiuo y paralelo para recortar 
segmentos del territorio (oponiendose las regiones naturales a las re
giones economicas, etc.}, EI procedimiento correcto para un estudio 
riguroso serfa: comenzar con un anal isis de la categorfa espacio en 
relacion a los procesos naturales; ver de que forma esta categorfa en
tra en los procesos sociales a traves de la relacion entre naturaleza y 

sociedad y, asimismo, ver cual es su relacion con el espacio ideal de 

las geometrfas. 

Sobre esta base, una vez esclarecida la relacion entre formas es

paciales y estructuras y procesos sociales y el caracter instrumental 
de la geometrfa, la elaboracion del concepto de region serfa tarea re

lativamente sencilla. Aquf nos limitaremos a delinear los rasgos prin

cipales de un anal isis categorial como el indicado. 

EI espacio real es categorfa (determinacion constitutiva) de los 
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otijetos fisicos -donde el terrnino "obieto" no se limita a designar 

las "casas" sino asimismo las relaciones, los procesos fisicos-. Esto 

se expresa qnoseoloqicarnente en que no pueden elaborarse sistemas 
teorlcos que den cuenta de los procesos fisicos sin una conceptuali

zacion acerca de la espacialidad de estos fenOmenos. EI espacio no es 

algo que este "al la.do de otros" objetos fisicos, sino que es condi
cion de existencia de estos. Quedan aSI descartadas las concepciones 

que substancializan el espacio y aun aquellas que los presentan como 
un continente hornoqeneo, en el cual estan las cosas ocupando (0 de

jando vacro) el espacio mismo. De ser asf, las formas espaciales, 0 las 
relaciones de posicion 0 de movirniento, podrian existir tarnbien 

"fuera del espacio" y eventual mente ser introducidas en el. Esta im

posibilidad de existencia sin el sustrato espacial es 10 que queremos 

sefialar al decir que el espacio es una determinacion constitutiua (e 

inseparable) de las cosas y los procesos fisicos misrnos, 0 cuando de

cimos que estos son "espaciales". EI espacio es, pues, la condicion 

categorial de 10 extenso, perc no es extenso en sf mismo. EI espacio 
no existe por sf mismo. Como ocurre con el tiempo, su momento 
categorial fundamental es la dimensionalidad. Pero es imposible que 

las dimensiones existan mas alia de aquello de 10 cual son las dimen

siones. 

Mientras que el espacio no es una "propiedad" de los cuerpos, 
silo es la espacialidad (ffslca). "La espacialidad es el momento ca
tegorial fundamental de todo 10 corporeo real: es 10 que abarca los. 

mementos todos, de la extension, la forma, la posicion, la distancia, 

la direccion y la diversidad de direccion. Por eso abarca tarnbien el 

movimiento y la conexion espaciales" (3). le6mo incorporar esta di

mensionalidad, estas determinaciones cuantitativas de los objetos 

reales (ffsicos). al orden del pensamiento? La geometria conforma 

un recurso formal abstracto, axiomatizado, que, en la medida que 

sea isom6rfica con la espacialidad de los objetos reales, permitira tal 

incorporaci6n. La adecuacion de las elaboraciones qeornetricas con 

(3) Ver, Nicolai Hartmann: Uutologia, Vol. 4 (19601. Mexico, FeE. Es irn
portante observar el sentido restnngido del movimiento espacial. Cuan

do hablamos de la circulaci6n social de una mercancfa IM-D-M) el concapto 
de movimiento asf expresado no necesariamente incluye un movimiento espa
ciaI Ictrculacion material\. 
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respecto a los fen6menos ffsicos se establece mediante fa corrobora
cion por diversas practices de transformaci6n material que utilizan 
tales elaboracionys -con 10 cual asimismo queda establecido que las 
geometrfas eficaces no son un pure producto de la conciencia. Por 
otro lado, el hecho de que se hayan elaborado diversas geometrias " 
con alqun grade de aplicaci6n implica que la espacialidad misma va
ria entre distintos fen6menos. Esta variacion de la espacialidad (que 

'.	 no del espacio real mismo) entre fen6menos de diverso orden, debe 
ser analizada para lIegar a la diferencia especffica de la .espacialidad 
de los procesos sociales. As! cuando n9s preguntamos por la espacia
lidad de formaciones reales concretes, tales como: 

a) Un sistema planetario;
 
b) Un sistema orqanico, como el hombre:
 
c) Un sistema de produccion social de valores de uso,
 

nos estamos preguntando por las configuraciones espaciales' que 
adoptan los diversos elementos [isicos de estos sistemas, por las po
siciones relatiuas de ,unos respecto a otros, por sus movimientos, etc. 
Pero nos preguntamos no 5610 por las configuraciones espaciales rela
tivamente estables existentes de estos sistemas, y por sus movimien
tos recurrentes, sino tarnbien par su genesis, por las razones de su es
tabilidad y por sus posibilidades de variaci6n y de transformaci6n. 

La respuesta a estas preguntas no estd contenida en una es
peculacion a partir de los momentos mas abstractos de la espaciali
dad, sino que debe construirse a partir de las leyes especificas de or
ganizacion y reproduccion de estos sistemas. La logica de la espacia
lidad de procesos especificos solo puede descifrarse a partir de las 
leyes que reguian dichos procesos. Por otra parte, en tanto el mundo 
no esta desgarrado en objetos de naturaleza diversa, unos puramente 
ffsicos, otros puramente orqanicos, otros puramente sociales, etc., 

existe asimismo una posible articulacion entre diuersas espacialida
des en tanto una formaci on real compleja esta tramada por deter

minismos de diversos ordenes de 10 real. 
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4. LA ESPACIALIDAD EN EL ORDEN NATURAL 

Tomemos el primer sistema concreto enunciado mas arriba, de 
orden fisico. En primer lugar, la concepcion e identificaci6n de un 
sistema planetario no puede hacerse directamente a partir de las po
siciones relativas observadas para un conjunto arbitrario de cuerpos 
celestes en un momenta dado, sino, en todo caso, a partir de las re
laciones de movimiento relativo para un conjunto sometido a in .' 
teracciones recfprocas resultantes de las leyes de qravitacion univer- ' 
sal (las cuales no pueden siquiera pensarse sin presuponer el espacio}. 
Por 10 dernas, en este campo espec ffico de fuerzas, cad a fuerza es 
una relacion de intensidad que supone el sustrato espacio-ternporal, 
pero que no puede reducirse a el ni, a la inversa, puede confundirse 
el espacio con la fuerza rnisrna. 

EI proceso de genesis de un sistema planetario concreto; la 
confiquracion espacial dinamica de sus componentes, vista como un 
sistema de 6rbitas que cristalizan el movimiento relative recurrente: 
las relaciones de este sistema con respecto a otros sistemas planeta
rios; las posibilidades de estabilidad 0 las tendencies de transforma
cion del sistema; e incluso las variaciones que las acciones humanas 
pueden producir en el rnismo, son aspectos que s610 pueden ser 
aprehendidos a partir de las leyes ffsicas generales a las cuales respon
dentaunque las configuraciones particulates observadas no pueden 
ser deducidas estrictarnente de las leyes generales, haciendo abstrac
cion de las,condiciones particulares en que tales leyes han operado). 

Asf, la espacialidad de un elemento del sistema planetario baio 
analisis, como espacialidad [isica general concretizada en determina
ciones especfficas (su extension, rnasa, forma, posicion relativa, rno
vimiento relativo, etc.] resulta de una trama de relaciones fisicas que 
constituyen el sistema como tal. La loqica interna de la configura

<) 

cion espacial dinarnica del sistema es una loqica fisica. Si en un sis
tema tal identificamos, por ejemplo, la existencia de ambitos espa
ciales relativamente estables de las relaciones de qravitacion, la ex
plicacion de tales arnbitos, de su extension, de su articulacion (que 
las orbitas de un campo alrededor de otro estan determinadas tam
bien por la presencia de otros cuerpos fuera de la misma}, debera es
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tar basada en las leves f isicas que regulan estes fenornenos. La con
ceptualizacion cientffica ace rca de tales leves sera a su vez insepa
rable de un anal isis de las categorias del mundo f isico. 

Si algunas transformaciones en las condicione~ particulares de 
un sistema planetario se derivan de procesos de la sociedad (como el 
cambio en la temperatura de la tierra derivado de los experimentos 
atomicos 0 de la contaminaci6n atmosferica: 0 como la puesta en 
orblta de satelites artificialesl,' esto aparece como un cambia "exo
geno aJ sistema [isico, no en el sentido de que se bayan oiolado las 
leyes [isicas, sino que la legalidad que regula el proceso que dio lugar 
aJ cambio no es ni unica ni fu ndam en talmen te [isica. 

Las sociedades humanas pueden cambiar la faz de la tierra, e 
incluso acabar con la vida de ella. Sin embargo, a nadie se Ie ocurri
r fa pensar que el mundo ffsico esta reqlado por un conjuntode le
ves que constituven Una especificacion de [eves mas generales de or
den social, V en las que el elemento puramente social-puede estar 
presents 0 ausente segun el caso. Larnentablernentesf perduran con
cepciones en sentido inverse, 'para las cuales 10 social no' serfa mas 
que un caso particular de 10 ffsico, como es el caso de la "ffsica so
cial", que aplica modelos gravitatorios a fenornenos sociales (como la 
rniqracion] en el afan de explicarlos. EI hecho de que las categorias 
fisicas son (hasta donde sabernos) universales, rnientras -que las socia
les son de naturaleza histor icarnente determinada, ha dado pie para 
tal concepcion de inclusion de unas leves en otras. ..-, 

Si pasamos ahora a examinar el segundo sistema enunciado, de 
naturaleza bioloqica, vemos que, sin dejar de estar sujetos a las leves 

ffsicas, los fenornenos bloloqicos no se agotan en esa legalidad. En 
primer lugar, la determinacion de un organismo como sistema relati

..	 vamente autonorno de reproduccion responde a criterios bioloqicos V 
no ffsicos. La espacialldad orgtmica, es decir, la confiquracicn espa
cia I de un organismo Vde sus diversos elementos, la extension, forma 
V posicion relativa de sus partes, el desplazamiento de fluidos entre 
los diversos orqanos, sus posibilidades de movimiento como conjun
to, etc., no estan determinados exclusivamente por leves ffsicas ni 
pueden sus condiciones de existencia reducirse a las categorfas de 10 

I 
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fisico. Nuevas categorias, como las de evolucion, autorequlacion, 

funcion, reproduccion, horneostasis, etc., constituyen este campo de 

tenornenos que, a su vez, esta condicionado, debido a su naturaleza 

estratificada, POl' categorfas fisicas. 

La espacialidad orqanica solo puede descifrarse a partir de las 

leyes bioloqicas que operan, obviamente, sobre un sustrato ffsico, 

pues la vida no existe sin condiciones flslcas. Conocido 'el sentido de 

la circulacion sangu inea para el proceso de reproduccion de la vida, 

puede establecerse la funcional idad de la confiquracion espacial del 

sistema de canales de circulacion correspondiente. Sin duda que para 

expl icar como fluye la sangre POI' ese sistema de canales se requerira 

incorporar determinaciones fisicas varias, pero de ninguna manera 

podra reducirse la legalidad bioloqica a la legalidad fisic(l como seria 

el caso si se pretendiera que la circulacion interna, 0 que la disposi

cion relativa de los orqanos de un ser vivo, estan determinados exclu

sivamente poria ley de la qravitacion universal. En 10 que hace a los 
aspectos espaciales propiamente dichos. mientras que los fenornenos 

de un sistema planetario podrian ser aprehendidos mediante una 
geometria euclideana 0 alguna variante de esta, la espacialidad biolo

gica seguramente requerira de la topologia como recurso formal mas 

adecuado para su anal isis, 

5. lA ESPACIALIDAD EN El ORDEN SOCIAL 

5.1 las diferencias especificas de la espacialidad social 

Pasando ahora al tercer tipo de sistema enunciado, de naturale

za SOCial, resulta que las categorfas f isicas y bioloqicas no agotan las 

condiciones de existencia de estos Ienomenos, y que aparecen cate

gorias especificas de este orden del ser. Como en el caso anterior, en 

que las categorfas f lsicas no desaparecian en las formaciones orqani

cas, aqu i las categorias del orden natural no desaparecen para dejar 

lugar a las cateqor ias sociales, sino que muchas de elias pasan -su

trrendo vauactones resultantes de su articulacion con las categorfas 

sociales-, al estrato de 10 social. 

Como dijeramos al comienzo de este trabajo, la categorfa de 
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metabolismo permanece (con variaciones) como condici6n de exis

tencia de la sociedad, aunque seria err6neo pretender que hay una 
identidad entre el proceso de asimilaci6n que el organismo humano 
hace de los elementos naturales, y el proceso de producci6n, inter
cambio y consume sociaimente organizados. Aqul el metabolismo 
esta mediado por relaciones sociales, y su organizaci6n responde ba
sicamente a una 16gica social, mientras que en el primer caso, si bien 

los alimentos u otras formas de insurnos naturales pueden lIegar al 

organismo mediados social mente, el metabolismo es un proceso f~io
loqico y no social, y por 10 tanto las leyes sociales no 10 regulan co

mo tal. 

De/ mismo modo, la categorla de reproduccion aparece bajo la 
forma de reproduccion social, pero su proceso tiene ahora otras 

condiciones y' categorias. Por ejemplo, la categoria de dominacion 
politica, 0 la de ideologia, cuyo paralelo en los procesos biol6gicos 
es inutll buscar , son nuevas categorlas de la reproduccion -propias 

no solo de la sociedad en general, sino de determinadas formas de so
ciedad. (Aqu I surge una caracteristica distintioa de las categorlas so
ciales: su cardcter bistorico, no universal). 

En 10 que hace a la espacialidad de los ,objetos y procesos so

ciales, toma un cariz distinto: el espacio como tal no es una catego
ria del orden social. (En otros terminos: en 10 que al anal isis catego
rial hace, el espacio no es constitutivo del orden social)(4). Sin 'em
bargo, en tanto las relaciones y procesos sociales s610 se realizan por 
medio de entes que tienen un sustrato flsico y biol6gico, cuando nos 

(4) Gnoseologicamente, esta aseveraci6n implica que las leyes estructurales 
de unasociedad pueden aprehenderse haciendo abstracci6n de la esps

cialidad social en sus diversas formas. Sin embargo, cuando se trata de investi
gar relaciones particularesen una sociedad 'concreta, la incorporeci6n de la 
espacialidad puede a veces resultar indispensable, y ser ia un error nagar asta 
necesidad simplemente porque el espacio no sea cateqorfa social en el sen
tido antedicho. Tarnbien ser Ia un error pretender que la cateqorfa espacio es la 
"dimensi6n olvidada" y ubicarla en una posici6n de pivote del sistema de cate
gorlas sociales. Ver, por ejemplo, los trabajos de Ed. Soja, quien intenta fundar 
una suerte de materiaiismo geogratico: "Topian" Marxism and Spatial Praxis: 
a reconsideration of the political economy of space", ponencia presentada en 
la reuni6n anual de la Asociaci6n de Ge6grafos americanos, New Orleans, April 
1978 (mimeol. 

\ 
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referimos a formaciones sociales concretas estamos refiriendonos a 
complejos estratificados, de naturaleza social pero tarnbien natural. 
Desde este punto de vista podemos hablar de la espacialidad de los 
objetos 0 de los procesos sociales, Espacialidad que es indirecta -en 
10 que a 10 social propiamente hace~ por via de los soportes fisicos 
correspondientes. 

P.ero, cabrfa preguntarse entonces: no sera que la espacialidad 
de 10 social, se reduce a la espacialidad fisica de los soportes de que 
estabarnos hablando? Puesto en esos terrninos, la respuesta es nega
tiva. Sin embargo la espacialidad [isica estd jugando como base de 
la espacialidad social. Veamos un ejemplo. Una rnercancfa-cosa es un 
objeto fisico en tanto tiene corporeidad, con todas las deterrninacio
nes propias de tal forma del ser. Esta sujeta a las leves de la gravita

cion. Si mediante una aplicacion adecuada de enerqia. la pusierarnos 

en orbita alrededor de la tierra V la dejararnos librada CI sf misrna, se 
"cornportar ia" como una masa suieta a las leves Hsicas, independien
temente de su valor de usa V, por supuesto, de su ':-alor de cambio. 
Los movimientos que describirfa, la posible evolucion de su orbita, 
etc.. podrfan predecirse exclusivamente en base a la especificacion de 
laves f isicas. Si en cambio, quisierarnos transportarla como merean
cia de un sitio a otro sobre la superficie terrestre, debido a su carac
ter de objeto f isico, se requeriria tarnbien un gasto de energia para 
producir tal desplazamiento, gasto que dependerfa de sus determina
ciones especfficas como objeto f isico (peso, volumen, etc.) V de la 

distancia a recorrer, asf como de las condiciones topograticas del sen

dero que vincula origen V destine, etc., etc. Sin 'embargo, los movi

mientos posibles de la mercancia no podr Ian ser anticipados a partir 

de laves fisicas. Podrian, posiblemente, establecerse Iimites a tales 

movimientos, derivados de la naturaleza f isica del objeto (perecibili

dad, etc.) V de los medios disponibles para su movilizacion, pero es

tos IIrnites poco nos dirian sobre la confiquracion espacial de los rno
vimientos efectivos de la mercancia. Por el contrario, la naturaleza 
social del objeto sera la que, sobre la base del susn ato natural, deter

rninara su espacialidad. EI gasto requerido de energia se traducira en 

costos V estes. en un sistema mercantil, plantearan Iimites mas 0 me
nos precisos al movirmento de la mercancia como tal. Asimismo, el 
sendero que finalmente recorra podra explicarse ~ partir de una espe
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cificacion de las leyes de la circulacion mercantil y no de las leyes de 

la qravitacion universal. Sin duda que tarnbien habra condicionantes 

f Isicos de ese movimiento, perc estos seran justamente las condicio
nes sobre las cuales operan las leyes econornicas. Por otra parte, aun 

los condicionantes f Isicos espeefficos estaran sometidos a transfer

maciones resultantes de procesos sociales, en tanto el sistema de ca

nales y las localizaciones relativas de las diversas operaciones que.. 
conforman el metabolismo social son parte de 10 que suele denomi

narse el "marco construido", cuvas formas espaciales a su vez estaran 

tarnbien sometidas a leyes sociales. 

Las relaciones sociales, -por ejemplo, las econornicas-> se reali

zan [se hacen efectivas) como relaciones particulares, vinculando 

agentes concretos del sistema social. Tales agentes, en tanto tienen 

un sustrato f [sico, tienen una espacialidad fundada sobre momentos 

de la espacialidad f isica, como la posicion relativa, la direccion del 

movimiento, etc., perc cuya loqica es social y no f isica. 

Por ejernplo. la relacion de compra-venta, (en su forma mas ge

neral) rrnplica, para su realizacion, una circulacion material.de la 
mercancfa .cornerciallzada, desde el lugar donde la tenfa estaciona

da su poseedor-vendedor , hasta el lugar indicado por su comprador. 

En un sistema mercantil cornpetitivo, la confiquracron territorial de 

los lugares de produccion-alrnacenamiento. en 10 que hace a su posi

cion relativa entre sf y con respecto a los lugares de destine (merca

do), asf como la conflquraclon territorial de los senderos recorridos 
por las mercancfas en circulacion material, y el hecho de que ciertos 

prodilctores se vinculen con unos consumidores y no con otros, se 

explican no en base a leyes ffsicas 'sino a las leyes de la circulaclon 

que operan en el sistema econornico mencionado. Sobre esa base, 

otras determinaciones sociales, pueden contribuir a conformar la es

pacialidad de la mercancfa. Por ejemplo, si las relaciones jur Idicas es

tablecen que ciertas mercancfas no pueden trasponer el ambito terri

torial nacional, aunque las leyes del mercado llevar Ian el ambito de 

clrculacion mas alia de las fronteras, tendremos una espacialidad de

terminada no solo en terrninos econornicos sino tarnbien [urfdico-po

IIticos, a pensernos en la confiquracion territorial de los mercados 

de fuerza de trabajo, donde determinaciones no solo econornicas y 
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juridico-politicas sino tarnbien culturales estaran contribuyendo a 

definir una espacialidad propia -historicamente determinada- de la 

mercancia mas peculiar del sistema caprtahsta. (Estas determinacio

nes I/O se "suman" sino que se articulan, con posible sobretermina

cion economical. ' 

5.2 EI caracter indirecto de la espacialidad social 

La espacialidad no es espacio. Pero tarnpoco es confrquracion 

espacial, 0 forma espacial existente, sino que bace referencia a las 

conjiguraciones espaciales p osibles y, mucbas ueces. a las mas proba
blcs. Pero Sl hablarnos de requlacion, Sl hablamos de organizacion y 

no meramente de confiquracion, estarnos pensando en terrninos de 

recurrencia, de procesos, de estabilidad relativa, de estructuras. Ex

plical' una localizacion relativa 0 un movimiento no consiste en re
construir una cadena de conexiones causales, de cualquier orden 

que sean, cuyo resultado sea dicha localizacion 0 mouimiento. En 
primer lugar, porque al realizer esa reconstrucci6n se trata ahora de 
determinar la necesidad 0 el sentido de las secuencias 0 de remitir la 

explicaci6n al sistema dentro del cual se produjeron, bajo un regimen 

regulado estructuralmente en cierto grado. 

Por otro lado, ontol6gicamente debemos diferenciar, en una 
ex pi icacion, Ius ordenes de legalidad involucrados. Lo que para un 

orden puede ser completamente explicable, para otro puede ser ca

sual. Muchos movimientos 0 local izaciones relativas pueden per tecta

mente ser considerados casuales para una exphcacion social, aunque 

puedan rastrearse paso por paso en terrninos de la secuencia espec ih

ca de un proceso particular de otro orden. Por otra parte, pretender 

forzar la explicacion de fenornenos concretos en base a la considera

cion exclusiva de cierto orden de determinaciones, implies (ontoI6gi

camentel suponer que puede reducirse el fenorneno a un solo orden de 

10 real, y [pr acticarnente] que la gran rnavor ia de los fen6menos es

peciticos nos quedara sir) explicar. 

De 10 que se tr ata es de efectivamente concebir 10 concreto 

cnuro sintesis de 'multiples determinaciones de diverso orden, enten

diendo p or sintesis no la mera sumatoria sino la articulacion estruc
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turada de las mismas. ,Por 10 tanto, Sl bien no reduc.rnos la espaciali

dad social a una espacialidad fisica, tampoco pretendemos que es 

"puramente" social, sin vinculacion con determinaciones naturales. 

Como se ve, la cuestion de la espacialidad de los diversos [eno
menos no puede elucidarse sin considerar la cuestion de la legalidad 
que las compete en cada caso 0, 10 que es 10 mismo, .la cuestion de .. los ordenes del ser (fisico, biologico, social. . .) inuolucrados, y de su 
articulacion en la [ormacion concreta bajo analisis. De all r la nece

saria referencia a consideraciones ontoloqicas en el tratamiento de es

ta cuestion. 

De all r tarnbien que deba esperarse que distintas concepciones 

ontoloqico-teoricas sobre un dado campo de fenomenos impliquen 

diversas concepciones de la espacialidad correspondiente. Para una vi
sion [isicalista de los fenornenos sociales, la espacialidad de estos sera 

identica a la de los fenornenos fisicos, y se les aplicaran sin hesitar 

las categorfas de qravitacion, masa, campo de fuerza, e incluso hasta 

las relaciones cuantitativas exactas derivadas de las teorfas ffsicas. 

Otro tanto ocurrira con una vision organicista que, tarde 0 ternpra
no, desernbocara en una "patologia de las form as espaciales". (EI 

denominado "determinismo geografico" no cor responde en sentido 

estricto a una vision fisicalista u organicista, pues en realidad no se 

basa en leyes universales sino que mas bien se queda entrampado en 

la cadena de relaciones "causales" especificas, asociadas con las con

diciones parnculares del territorio, cavendo en un particularismo a 

ultranza). Rechazar estas concepciones es relativamente facil (aun
que lamentablemente sigan teniendo formas sutiles de reaparici6n en 

este campo). La cuestion es no caer, por reaccion, en un reduccionis

mo a determinaciones sociales supuestamente universales, como 10 

hace, por ejemplo, la teorfa economics especial de vertiente neocla

sica que, adernas, reduce 10 social a 10 economlco (y 10 economico a 

las relaciones de circulaci6n). 

Nuestra propuesta se basa en admitir que, si bien el espacio de 
10 real es tmico, (no hay un espacio [isico, otro espacio biologico, 
otro social, etc.I.la espacialidad de los dioersos [enomenos varia con 
la uaturaleza diferencial de los mismos: que, ell particular, la espacia
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lidad de los [enomenos sociales es indirecta y esta basada en la articu
laciou entre naturaleza y sociedad, peru COli las (eyes sociales sobre

construyendu a la ICKali4ad natural. III/plica, asinustno, uer fa espa

cialidad social como bistoricamente determinada y no cornu de ca

racter universal{51. 

6. LA RELACION ENTRE FORMAS ESPACIALES Y ESTRUC

TURAS SOCIALES 

6.1 Configuraciones y orqanizacion. Espacio y Territorio. 

Hace ya alqun tiernpo propusirnos que se evitara el uso de ter
minos tales como los de "estructura especial", "sistema especial", 
"procesos espaciales", "relaciones espaciales", interacci6n espacia!", 

par entender que contribuian a ocultar la naturaleza de la relaci6n 

entre determinaciones espaciales y sistemas 0 estructuras sociales al 

(5) En este sentido son altamente sugestivas (aunque no siempre muy eta
ras] algunas pr oposiciones de Henri Lefevre. POI' ejernplo, cuando opone 

el "espacio caprtalista", que caracteriza como "hornoqeneo", al "espacio socia
lista", que ser ia "diferencral". Nuestra interpretacion de esta proposicion es la 
siguiente (a partir del concepto de entrcp ial el estado de rnax rrna entropfa, es 
decir, de maxima desorqaruzacron, es un estado mdlferencrado y pOI' tanto ho
rnoqeneo. POI' el contrario, la orqanizacron, que implica dif erencracron, reduce 
la entropfa de un Sistema. Asf, "espacio hornoqenao" 10 entendemos como 
"espaciahdad indrferenciada de una socredad". POI' ejemplo, en un ambito ur
bano capi talista, la espacialidad propra del m~lmlento de los estudiantes pri
marios de sus domicilios a sus centros de estudio: la pr opra del transporte de 
la fuerza de trabajo desde sus centres de rapr oduccion a sus lugares de trabajo, 
Ia propia del transpor te de mercancfas de los centros de produccion a los de at
rnacenarruento y de estos a los de consumo, etc.. estan superpuestas, ca6tica
mente coexistiendo en el nernpo y en el espacio. En una sociedad organizada 
con otra racional rdad, estas espaciatrdades espec fficas estaran organ icamente 
articu ludos en e/ espacro-nernpo v, as ( los escolares podran desplazarse a sus 
centres de estudio a pie, Sin recorrer grandes distancras y sin peligro de ser 
atropeltados Y. simul tanearnen te, los trabajadores se desplazaran a sus lugares 
de trabajo sin conqestionarruento, POI' una drstribucion racional de los lugares 

de vivienda y de trabajo asf como POI' un uso racional de los horarios, etc. En 
este ultimo caso, la espacialidad de los drversos procesos de reproduccion de 
la socredad estara difercuciada y orqaruzada sequn sus propios requer imientos. 
Vel' Henri Lefevre: "Introduction a I"espace urbain", en, Metropolis, IIle. 
an nee, No. 22. octubre 1976. 
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(
 

mczclar en un s610 terrnino 10 propiamente especial con 10 social(6). 
Habiendo aclarado ahora que la espacialidad de los fen6menos socia
les es indirecta, es decir, derivada del hecho de las relaciones sociales 
requieren, para su real izacion, de soportes fisicos (sean estes los 
agentes mismos de las relaciones 0 los medios materiales involucra
dos en las mismas) que son constitutivarnente espaciales, queda cla
ro tam bien que los conceptos de forma V de configuraci6n espacial 

- sstaran referidos a dichos soportes V que su sentido sera descifrado 
a partir del conocimiento de las leves que regulan los fen6menos so
ciales correspondientes. 

Para referirnos a las formas espaciales partiremos del concepto 

de CONF IGURACION ESPACIAL. Entendemos por talla particular 
distribucion de un conjunto de objetos [isicos, proyectada sobre una 
cierta superficie continua y bomogenea (genera/mente plana 0 esferi
ca) 0 con respecto a una dada red de nodos y arcos. En el caso de ob
jetos no local izados de manera fija respecto a la superficie 0 red de 
referencia, el concepto de configuraci6n se hace extensive a los sende
ros descritos por su movimiento. 

Hacemos aqu i referencia a los sistemas qeornetr icos mas utili
zados, que implican a su vez un conjunto de definiciones axiornati
zadas respecto a las determinaciones espaciales del conjunto real ba
io estudio, asf como un dado metoda de proveccion. Asf, en una 
qeornetr Ia Euclidiana, aplicaremos .Ios conceptos usuales de distan
cia, extension de superficie, densidad, concentraci6n/dispersi6n, di
recci6n de movimiento, etc., etc., pudiendo incluso utilizer, como 
forma de referencia, las figuras regulares (cfrculo, cuadrado, exaqo
no, etc.I 0 ciertas distribuciones regulares de puntos .(Iattice): Por otro 

lado, en caso de utilizar los recursos formales de la topoloqia por 
considerarlos mas adecuados para el tipo de proceso analizado, el 

..	 concepto de distancia dara lugar al de geodesico V surqiran nuevos 

conceptos, tales como los de conectividad, sendero, arbol, circuito, 

contiquidad, arco dirigido, centralidad 0 perifericidad definidos en 

terrninos de la accesibilidad al res to de la red, etc., V los procedi

'(6)	 Ver: Jose L. Coraggio "No tas sobre Problemas del Analisis Espacial", 
rmrneo. I LPES, 1973. 
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mientos de proveccion se adecuaran a este sistema. 

Si la proveccion no se realiza respecto a un espacio ideal sino
 
con respecto a una representacion del territorio concreto, el con

cepto anterior da lugar al de CON'FIGURACION TERRITORIAL
 

(donde entendemos por territorio la usual referencia qeoqrafica a la
 
- superficie terrestre, con todas sus rugosidades y especificidades, 

incluidos sus elementos minerales, suelos, vida vegetal y animal, eli
rna, -topoqraf ia, etc.(7). Dado que tal superficie no est a internamen

te indiferenciada sino que esta compuesta de las determinaciones es

pecfficas mencionadas, la posicion relativa de los elementos del con
junto real cuya confiquracion se estudia pod ran ser feferidos ahora a 
los diversos puntos 0 areas diferenciados, asf como a los dernas com
ponentes del conjunto. AI real izar la proyecci6n, usualmente se con
siderara que la representacion de la superficie geogrMica estara a su 
vez "en" un espacio ideal, y por tant{> se recurrira a la geometria que 
Ie corresponda. Siempre es posible producir una provsccion de con
figuraciones territoriales a superficies 0 redes donde se hace abstrac
cion de las determinaciones diferenciales de la superficie terrestre, y 
viceversa. 

Hasta aqu f no nos hemos prsquntado por el origen 0 por el
 
sentido de la confiquracion espacial 0 territorial, siendonos indife

rente que sea resultado, por ejernplo, de un plan orientado por la op

timizacion de cierta variable objetivo 0 que, a nuestro nivel de anali


sis, sea "resultado del azar". Cuando una configuraci6n es sostenida
 

por un proceso social que la refuerza y conserva 0 cuando es produc


to de actos voluntarios en fun?i6n de ciertos objetivos conscientes, la
 
denominaremos ORGANIZACION ESPACIAL (0 TERRITO


RIAL)(8). Por 10 tanto, detras del concepto de organisacion especial
 

(7) En trabajos anteriores no hacrarnos esta distinci6n enn e "espacial" y .. 
"territorral", asf como tampoco la drstincion Que se introduce mas aba


jo entre "conflquracion" y "organizaci6n".
 

(8) Desde el punto de vista formal podriamos asimismo decir Que una con
figuraci6n territorial [por eiernplo la correspondiente a un sistema eco


16gico no mediado socialmente) puede ser resultado de un proceso natural y,
 
por 10 tanto, tratarse tam bien de una organizaci6n (natural) territorial. A efec


.../... 

• 
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(0 territorial), que se aphca a ciertas configuraciones espaciales (0 teo 

rr itor iales) esta la concepcion de que los Ienomenos sociales, a los 

cuales corresponden, tiene la caracteristica de ser procesos, 

Por PROCESO no estamos denotando cualquier secuencia de 

eventos, sino una secuencia que constituve un cicio recurrente, o. en 
otras palabras, tal que la fase final de fa misma reproduzca las condi

ciones cual itativas de la primera fase y que haya una conaxion nece
saria entre las fases consecutivas de cada cicio. Proceso implica, en

tonces, repeticion, autorequlacion, permanencia de condiciones para 

un rnovirnientorle cicio v, por 10 tanto estructura y posibilidad de 

rep'roduccion (al menos mientras perdure el proceso) de dicha estruc-

I tura. Diremos que un proceso tiene sujeto consciente cuando esta re
gulado desde la perspectiva de un plan que anticipa resultados y que 

implementa medios para la consecusion de sus objetivos. Cuando en 

cambio se da la condicion de recurrencia expuesta anteriormente pe

ro no existe un sujeto consciente que dirige el proceso. como es el 

caso del proceso global de acurnulacion capitalista (10 que ha side a 

veces presentado fiqurativamente como si hubiera un sujeto denorni

nado "Ia mano invisible"), decimos que es un proceso sin sujeto 
consciente. En cualquiera de ambos casos cabe la posibilidad de esta
blecer conexi ones legales entre los procesos y las configuraciones es
paciales (0 territoriales) de sus soportes materiales. 

Si no hay proceso ,en el sentido descrito, la explicacion de las 

configuraciones territoriales no puede remitirse a ninqun sistema con 
relativa estabilidad y por Io tanto solo puede referirse a su "procsso" 
de genesis 0 a 10 que algunos autores lIaman su "genealog(a"(9).·Pero 

... ./... 
tos de srrnphfrcar nuestra exposicion estamos reservando el termino "orqani
zacion" para aquellas confiquraciones rnedradas socialmente. De todas mane
ras, como se aclara repetidamente en este traba]o, este caracter social no irnplr.. ca que no haya procesos naturales involucrados. 

Por otra parte el uso del terrnmo "orqanizacion" no apela al sentido 
opuesto de "descrqaruzacicn", 0 al paralelo par de terrnirios "racionalflrracio
nat": una "orqanizacrori" en nuestro texto, puede ser un resultado caotico 0 

rrracionat en muchos sentidos. 

(9)	 Ver' Alain l.rpietz ; Le Capital et sou Espace, Maspero, 1977 (hay tra
duccion al espafiol editada POI 5,g10 XXI). 
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como decfamos mas arriba, una secuencia "historica" de eventos (es 

decir, una secuencia real) no constituve una explicacion cientifica en 

tanto no pueden descifrarse los deterrninisrnos que conectan legal
mente tales eventos, 10 que a su vez rernite, en el caso de los fenorne

nos sociales, a la existencia de totalidades 0 estructuras dentro de las 

cuales tales secuencias toman forma. Por 10 tanto, por proceso his

torico entendemos no toda secuencia real, que necesariamente se da 

en el tiernpo, sino un proceso bistoricamente determinado (no uni
versal-no sterno]. 

As], la secuencia de eventos que van resultando en una ere

ciente aqlcrneracion d~ poblacion V actividades en una dada ciudad 

no puede entenderse sin referirla a procesos de diverso orden y a de

terminismos varios que se dan' dentro de un sistema historicarnente 

determinado de relaciones sociales. Si nos quedamos al nivel aparen
cial podremos .sirnplemente afirmar que la aqlorneracion atrae a la 
poblaclon disperse como las rnasas mayores atraen a las menores, y 
nos contentaremos con una pseudo-explicaci6n fisicalista del teno
meno observado, Diffcilmente se Ilegarla, por este camino, a la hipo: 
tesis de que en una dada fase del sistema capitalista se registra una 
tendencia a la concentraci6n de la fuerza de trabajo en grandes ciu
dades como condici6n general para la acumulaci6n capitalista indi
vidual, y tarnpoco se anticiparla que en otras fases del desarrollo ca

pitalista puede ocurrir que tal lev tendencial comience a revertirse 
(en 10 que' hace a la fuerza de trabajo, que no es 10 mismo que la po

blacion}!10). 

Antes de prosequir propondremos un matiz en la terminologia, 

diferenciando "configuracion" V "organizacion", de "forma". EI pri

mer terrnino alude a cualquier distribucion, sea esta casual 0 legal, re

gular 0 irregular, expresable en terrninos de recursos formales abs

tractos 0 solamente en terrninos de sf misma (como en una fotogra

(10) Esta blpotcsis de reversion de las tendencias, que nos parece innegable 
para ciertos procesos particulares de producci6n manufacturera en de

terminados parses, la estarnos proponiendo adernas como hip6tesis mas genera
lizada para la fuerza de trabajo industrial, en terrninos de la oposici6n Area 
metropolitana/resto del pals, intentando romper con la prognosis usual a partir 
del modelo de la causaci6n circular acumulativa. 
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Hal. EI terrnino "organizaci6n" esta mas determinado en tanto re
quiere la existencia de un proceso social al cual esta asociada la con

figuraci6n. Pero, un proceso puede generar una configuraci6n (que 
Uamaremos organizaci6n) y esta no ser "forma", en el sentido que si

gue. Proponemos reservar el terrnino FORMA ESPACIAL para aque

lias distribuciones que tengan: a) una 16gica descifrable desde alqun 

proceso real; b) regularidad identificable y recurrencia en la distri

buci6n. 

Evidenternente se puede avanzar en el estudio de estas formas 

de muchas maneras. Una ser fa partiendo de configuraciones territo
riales que han side empfricamente detectadas como caracterfsticas, 0 
repetitivas, procediendo, por un lado, a proyectarlas en un espacio 

qeometr ico adecuado v, por otro (complementariamentel. a rastrear 

su loqica en relaci6n a procesos reales de cuvos soportes ffsicos nos 

-aparece como forma. Esta puede ser una v fa de investiqacion si pos

tulamos que la casualidad (vista como tal desde el orden social) no 

puede producir configuraciones recurrentes. 

Una limitaci6n de esa aproxirnacion es que muchas form as es
paciales s610 aparecen (en 10 que hace al requisito b) como tales, re

cien cuando han sido proyectadas sus correspondientes configura

ciones espaciales a partir del todo ca6tico de la geograffa banal (como 
sucederfa con los famosos exaqonos de Chri"staller y Losch). Por 10 
dernas, el que una configuraci6n espacial sea considerada "forma", 

o no, dependera entre otras cosas del tipo de geometrfa con que se Ie 
anal ice en sus aspectos puramente espaciales. Pero la selecci6n de la 
geometrfa no puede hacerse independientemente de la conceptual i

zaci6n del proceso correspondiente] 11), con 10 que se evidencia el 

papel de la teor Ia y los I(mites del empirismo. 

Obviarnente, otra aproximaci6n posible es la de deducir, a par

(11) Esto ha sido ctaramenteptanteado por David Harvey en Explanation in 
Geography, Edward Arnold, 1976, especialmente en su capitulo 14 

(aunque otros conceptos de este libro deban ser ctiticados, como el rnisrno 
Harvey 10 hace actualmente. no debe arrojarse el bebe con el agua del bafio y 
proceder a ignorar las cuestiones relativas a los recursos formales abstractos, 
cuyo papel en este campo es inneqable}, 
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tir de un cuerpo de teor ia social general, ciertas caracter Isticas e in
cluso form as espaciales de determinados fenornenos 0 procesos so
ciales. Un ejempto conocido es el de las areas de mercado exagonales 
que caracterizarfan un sistema de competencia especial de activi
dades centrales, en condiciones de espacio-ideal, 

Lamentablementa, estas teorfas espaciales fueron lefdas capri

chosarnente, y se multiplicaron los estudios "buscando los exaqo
nos" en el mundo real. Otras deducciones poco felices han implicado 
saltos en el razonamiento, como cuando se "dedujo" que dado que 
el modo capitalista tiende al monopolio y a la concentraci6n del ca
pital, entonces las formaciones sociales capitalistas debfan caracteri
zarse por la concentracion territorial, 10 que nos deja sin explicacion 
para la concentracion bajo el socialismo. 

6.2 Sobre la relacion entre formas espaciales y procesos sociales 

Los ordenes del ser y su arttculacion histortca, 

lQue relaciones deterrninfsticas existen entre los procesos so
ciales y las formas espaciales? No hay una respuesta facil para esta 
pregunta. En primer lugar, can respecto a los diversos ordenes de de

terminacion, propugnamos que es imposible dar una respuesta (mica 
y general, aplicable a todas las situaciones historicas. Partimos de la 
proposicion, antes planteada, de que naturaleza y sociedad no son 
dos entidades rea res que interactuan, sino que se articulan en un 

complejo social conformado no solamente por categorias propiamen

te sociales sino asimismo por categorias naturales, que constituyen 

condiciones de existencia del todo social. . 

Por 10 tanto, la historicidad de 10 social no se limita a estable

cer que las categorias sociales tienen una vigencia que no es universal 

y atemporal, que estan sujetas a transformaciones, e incluso a la po

sibilidad de desaparecer, en tanto las sociedades rnismas se transfer

man estructuralmente( 12). El cardcter bistorico de 10 social estd tam

(12) Asi, es absurdo pretender generallzar la cateqor Ia ganancia, que es pro
pia de un tipo especffico de producci6n, a cualquier forma social con

creta de producci6n social 0 incluso aislada (Robinson Crusoe) 0, mas especifi

...t ... 
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bien dado porque la articulacion entre los determ inism os propiamen
te sociales y los naturales 0, si se quiere, la relacion entre las catego
rias sociales y las naturales, no estd uniuocamente establecida para 
toda fonna de sociedad. 

As], mientras podemos afirmar que para las sociedades desarro
lIadas contemporaneas los fen6menos sociales, resultado de comple
[as series de determinaci6n natural y. propiarnente social, implican 
una relaci6n de sobreconstrucci6n de las primeras por las segun
das{13), esto serfa diffcilmente sostenible para las formas mas primi
tivas de organizaci6n colectiva (recolectora) de la reproducci6n hu
mana, donde la naturalaza practicamente no. es transformada sino 
que es una mera colecci6n de medios de vida. 

Esto se manifiesta de muchas maneras: Mientras la reproduc
ci6n de una colectividad humana esta Iibrada en alto porcentaje a la 
ocurrencia 0 no de una catastrofe natural en situaciones de casi nulode
sarrollo social de las fuerzas productivas, con el desarrollo del control 
de los procesos naturales las catastrotes afectan marginal mente lasposi
bilidades de reproduccion, Tarnbien puede observarse c6mo los ciclos 
econ6micos dependen cada vez menos de los ciclos naturales y cada 
vez mas de un deterrninismo estrictamente social. Asirnismo, que la 

...1... 
camente, intentar aplicar los "principios" de la localizaci6n industrial como 
hace Hoover, que supone un comportamiento individual teteoloqicarnente 
orientado por la minimizaci6n de costos, en cualquier epoca de la producci6n, 
sin advertir que dicho comportamiento no es innato al hombre sino que esta 
determ1nado estructuralmente por un sistema social cuva vigencia hist6rica tie
ne Ifmites en el pasado (V en el futuro). Ver. E.M. Hoover, Location Theory 
and the shoe and Leather Industries, Cambridge, Mass. 1937. 

(13) "Las leves naturales no se pueden suprimir. Lo que se puede carnbrar en 
condicrones hist6ricamente diversas es s610 la [orma en que aquellas Ie

ves se imponen", Karl Marx, en carta de Kugelman, del 11/7/1968, en Briefe 
and Kugelmann, pp, 67, citado par Alfred Schmidt: EI coucepto de Naturalesa 
en Marx, Siglo XXI, 1976. Esta obra puede ser provechosamente Ie Ida para un 
tratarniento riguroso de la relaci6n naturaleza/sociedad. A este respecto, la f6r
mula de que "'0 social esta mediado por 10 natural, V 10 natural por 10 social", 
nos parece insuficiente. 

Este caracter hist6rico de la relaci6n misma no fue suficientemente ex
plicitado en nuestro tr<ibajo anterior (ver: Posibilidades... op. cit.], 
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naturaleza se nos presente cada vez mas como algo "producido" y 
no como algo "dado", es resultado del desarrollo hist6rico objetivo 
de la relaci6n entre sociedad y naturaleza. Este mismo tipo de consi
deraci6n diferencial puede hacerse en la comparaci6n entre regiones 
de una misma sociedad. 

Por otra parte, esta relaci6n entre sociedad y naturaleza no 
puede verse como lineal y universalmente orientada hacia una ere
ciente disminuci6n de la importancia de los deterrninismos origina
dos en procesos naturales, pues la misma sociedad puede cambiar las 
condiciones especificas en que se desenvuelven las leyes naturales, 
detonando reversiones importantes en estas tendencias. Tal .parece 

ser el caso de las catastrofes ecol6gicas que se pronostican actual
mente. 

Vemos entonces que la posibilidad de establecer relaciones le
gales entre estructuras, procesos 0 relaciones sociales, por un lado, y 

formas espaciales, por el otro, esta estrechamente ligada a la posibili
dad de esclarecer la trama articulada de determinismos de diverso or
den que ligan procesos sociales con organizaciones espaciales deter
minadas, diferenciales y recurrentes. 

Se trata, efectivamente, de investigar las formas particulares 
que su articulaci6n asume en cada situaci6n. Si, abocados a la investi
gaci6n de los cam bios en la contiquracion territorial en Guatemala' 
despues del terremoto reciente, conclu irnos que "el terremoto ha 

causado la aparici6n de barrios de vivienda popular en determinadas 
localizaciones", estaremos practicarnente poniendo en un mismo 

plano los determinismos naturales y sociales y adernas reduciendo a 
una estrecha relaci6n causal 10 que en la realidad es una compleja tra
ma de determinaci6n(14). Si, en epoca reciente, encontramos que 

"una guerra de liberaci6n tra]o consigo la devastaci6n imperialista de 

(14) Tenemos aquf un caso en que un evento que tiene explicaci6n (incluso 
de tipo causal.rver mas abajo) en el orden natural, como es el caso del 

terremoto, es, sin embargo, casual desde el punto de vista social, aunque tenga 
implicaciones sociales Y. mas aun, produzca resultados de orden social direc
tos, e indirectos, at descncadenar un subproceso social de reorganizaci6n terri
torial. . 
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los bosques de la region y que, como consecuencia, esto provoco la 
erosion del territorio, que termino convlrtiendosa en desierto", es 
factible proponer que esta confiquracion territorial es resultado de 
un hecho social, pero dificilmente podriamos establecer una retaclon 

legal entre la "forma desierto" y el hecho social "guerra de libera
cion". En el primer caso podemos rernitirnos a un heche natural (te· 
-rremoto) para rastrear la exolicacion de un fenomeno social (barrios 
populares nuevos), y en el segundo a un hecho social (Guerra de libe
raci6n) para explicar un fen6meno natural (desertificaci6n). Pero en 
ninguno de los dos casos podremos hablar de un proceso que conecta 
ambos tenomenos como fases del mlsmo, Hay procesos involucrados 
que se articulan produciendo una serie particular de aconteclmlen
tos, pero eso es otra cuestion. No hay proceso v, por 10 tanto, asf 
planteado, no hablarfamos de organ;zac;on sino de conflquracion: 

Pero distinto ser ia el caso en que la erosion del suelo resultara 
de la forma de division territorial del traba]o derivado de la fase ac
tual del desarrollo capitalista en relaci6n al sector agropecuario, 
donde ciertos aspectos de los procesos ecol6gicos son despreciados 
en aras de la productividad inmediata puesto que su consideraci6n 
nd es funcional en los plazos y ritmos que requiere III proceso de acu
mulacion del capital. Aqu f hay recurrencia, y hay posibilidad de pen'. 
sar en terminos de un proceso social que incorpora los procesos natu
rales como condicion de existencia, resultando asf un proceso his
torlcamente determinad~, que no es ni puramente social ni puramen
te natural(15). 

Los distintos tipos de determinismo 

Una vez planteado el caracter hist6rico de la cuestion, es necesa
rio, en segundo lugar, considerar que existen diversos tipos de determi

t151 Dados los objetivos Iimitados de este trabajo, hemos estado hac lendo re
ferencia a "10 social" como a un orden internamente indiferenciado, pe

ro esto es solamente a los efectos de simplificar nuestro anlllisis. En otro uab&
jo (ver J.L. Coraggio: Posibilidades y dificultades... ya cltado], hemoa plan
teado Iii necesidad de considerar la sociedad como un complejo estructurado 
con deterrnlnaclones econ6micas, polttlcas, ideol6gicas. etnicas. etc., Intentan
do subrayar la necesldad de lncorporar estas cuestiones en la consideraci6n in
vestigativa y en la practica de transformaci6n asociada a la cuesti6n regional. 
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.nismo, aun dentro de un mismo ordendel ser. Partimos de que no e
xiste una unica forma de determinaci6n de los fen6menos v, en par
ticular, que la causalidad es un caso especial de determinismo. Cuales 
son los componentes comunes a todo tipo de determinismo? Habra 
determinismo en un fen6meno cuando este dependa de ciertas condi
ciones y 5610 ocurra cuando se cumplan las.rnismas (condlcionalldad), 
Adernas, cuclndo tal dependencia se ajuste a ciertos modelos regula
res, 'irernos que hay legalidad (por oposicion a "accidente"], Adicio
nalrnente, partiendo del principjo rnater ialista de que "nada sale de 
la nada ni se convlerte en nada", se restringe el principio de legalidad 
con -Ia condicion de una conexi6n qenetica 0 de productioidad, para 
evitar caer en una reducci6n de la determinaci6n a la mera coexis
tencia asociativa 0 a la sucesion en el tiempo, sin relacion qenetica. 

Esta definici6n no reduce el determinismo al causal, que es s6
10 un caso especial caracterizado porque la determinaci6n se realiza 
en forma' un fvoca por condiciones externas eficientes (el, modelo 
causa-ejecto). Por otra parte, compartimos el criterio de que no pue
de establecerse una relacion d~ uno a uno entre ordenes del ser y ti
pos de determinismo operantes, sino mas bien que hay una relaci6n 
articulada entre procesos con diverso tipo de determin{smo incluso 
dentro de un rnisrno orden del ser, siendo la tarea cientffica justa
mente la de establecer que tipo de legalidades regulan cada campo de 
tenornenos concretes. 

Para dar un ejemplo esquernatico que ilustra la relevancia de 
esta cuestion para nuestro problema espec ffico, tomemos el caso de 

la orqanizacion territorial de la poblaci6n bajo la forma de aglomera
ciones urbanas en un sistema capitalista. La aglomeraci6n relativa 
creciente es- un cambio en la configuraci6n territorial de la pobla
cion que responde a u'n proceso social de miqracion. Este proceso tie
ne, en primera instancia y utilizando los terminos de Bunge(16), un 
detenninismo estadistico, en el sentido de que su ley puede ser ex

(16) En este plantearruanto sobre la euesti6n de los detenninismos nos apo
yam os en la obra de Mario Bunge: Causalidad, Eudeba, Buenos Aires, 

1961. Esto no Impl iea que nos adseribamos al eonjunto de sus proposieiones 
sobre estas euestiones y sobre el rnstodo clentfflco. Solamente estamos roman
do un desarrollo anattrlco que nos pareee eorreeto. 
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presada probabil Isticarnente en sus rasgos generales y para per Iodos 
relativamente cortos, sin por eso pasar a ser considerado como un fe
norneno "indeterminado" 0 "sin legalidad" puesto que los pararne
tros y relaciones que rigen cuantitativamente el fenorneno estarian 
bien establecidos. 

Sin embargo, si nos quedararnos a este nivel como unico nivel 
de la explicacion (como por ejemplo cuando se plantean las cadenas 
de Markov como "teorfa de las migraciones") estadamos lejos de ha
ber aprehendido el fenorneno en S(J naturaleza real. Este determinis
mo estad Istico es resultado de una serie de eventos individuales de 
rniqracion cuyo determinismo inmediato no puede ser considerado 

como estadfstico, sino que es fundamentalmente de orden teleologi
co, donde se da una decision orientada por fines-independientemente 
del grado de torrnallzacion y explicitacion de dichos fines y de la 
adecuacion eficiente de la accion a los mlsmos. 

Nuevamente, si nos quedararnos excJusivamente a este segundo 
nivel (como por ejemplo, cuando se basa el anal isis de las migracio
nes en el rnetodo de encuesta y de identificacion de factores indivi
duales independientes), no podr Iarnos comprender las migraciones 
como parte de un proceso social, si bien este tlpo de determinismo 
efectivamente opera en el seno de un sistema social. Para comenzar, 
los comportamientos, las actitudes individuales ante determinadas 
condiciones, no pueden verse como innatos 0 naturales del ser hu
mano, sino que a su vez son resultado de una totalidad historica en la 
cual estan existiendo los individuos migrantes. EI sistema social co
mo totalidad esta entonces en la genesis de la determinacion teleolo
gica, como determinlsmo estructural, As], los trabajadores que solo 
cuentan para su reproduccion con los salaries recibidos a cambio de 
la venta de su fuerza de trabajo, tendran un comportamiento migra

torio que de ninguna manera puede pensarse que es innato al ser 

humano, puesto que es descifrable basicamente a partir de la 
determinacion estructural que su posicion de clase les impone( 17). 

(17)	 Ver Jean-Pau'l de Gaudemar: Movilidad del trabajo y acumulacion de ca
pital. Ediciones Era, Mexico, 1979, 
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Por otra parte, las configuraciones concretas que adoptan los 
flujos rniqratorios no resultaran de estos comportamientos reali
zandose en un vacio, sino que seran condicionados por otros 
procesos donde operan determinismos [uncionales 0 de causacion 
reciproca como, por ejemplo, cuando el desarrollo de las fuerzas 
productivas de la industria requiere de una transformaci6n y 
adecuaci6n de las formas de producci6n en ciertas regiones agrarias, 
o cuando por via de los mecanismos de interacci6n competitiva 
en los mercados de fuerza de trabajo estos se reorganizan territo
rialmente. 

Finalmente, estos procesos, constitutivos del proceso de 
reproducci6n del capital social son, obviamente, propios de una 
estructura social dominada por el modo de producci6n capitalista 
que, si bien tiene procesos de reproducci6n que Ie dan perrnanencia 
y viabilidad historica, esta interiormente conformada por un deter
minismo dialectico derivado de su naturaleza contradictoria, sin cuya 
comprensron. -particularmente I de la articulaci6n de sus 
contradicciones antag6nicas con otras secufldarias- no podrfa 
aprehenderse la dinarnica social y por 10 tanto, hist6rical 18). 

(18) Can este ejernplo hernos intentado rneramente ilustrar la cuestion de los 
tipos de deterrnlnlsmo. Este planteo difiere, POl' ejemplo. del de Ia plu

ricausalidad que, en el caso de las miqraciones, lIegarfa en el mejor de los casas 
a preguntarse POl' el peso relativo de las causas per sonales y las causas sociales 
de las migraciones. Creemas que este tema debe ser desarroltado in. extenso 
pues no se limita obviamente- a la pi oblernatica regional Sino que hace a una 
concepci6n del de terrrunismo en las ciencras sociales, Desde ya, los diversos ti
pas de de terminrsmo no deben ser psnsados como ex ternos entre 51, a como 
a, ticulados solo a partir de relaciones entre procesos. Asl, en el determinismo 
teleol6gico, seguramente opera internamente un determinismo dialectlco, etc., 
etc. 

POl' otra parte, esta no es una cuestion rnerarnente acadernica, sino que 
nene obvias consecuencias sabre la praxis. No puede negarse la irnportancia de 
tener claro, par ejemplo, cuat es la reiacion entre los deterrnirusmos teleoloqi
cos y los estructurales. EI cambia estructural no es suf rcients para modificar 
los cornpor tarnientos, en tanto la conciencra trene cier ta autonornta en la re
producclon de pautas y actitudes aun cuando se dan carnbios estructurales y 
debe actuarse expllcitamente a este nivel, Asrrnisrno, una acci6n sabre la con
ciencia de los indivrduos, aun en el interior de estructuras que se desea tranfor
mar, es un requisito insoslavable para gestar un cambia estructural desde el 
seno mismo de las estructuras cuyas contradicciones asl 10 permiten. 
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Si intentararnos sefialar una de estas form as de determinismo 
(el determinismo estructural, 0 el dialectico, etc.) como la (mica 
relevante, incurrirfamos en un vicio reduccionista que impedirfa 
efectivamente construir una explicacion cientffica del fenorneno 

objeto de estudio. Postulamos en cambio que, en general, la determi

nacion de los fenornenos sociales es de naturaleza cornpleja It que no 
pueden darse saltos, evitando establecer las necesarias mediaciones. 

Por ~jemplo, el determinismo estructural y el dialectico operan 
efectivamente por v fa de mecanismos y comportamientos de institu
ciones y agentes sociales concretes. En tal sentido y en 10 que ataiie 

anuestra problemdtica especifica, intentar establecer proposiciones 
sobre la relacion entre modo de produccion y formas espaciales sera 
un ejercicio especulatioo, si /10 se apoya en un trabajo analitico que 
establezca una aproximacion, [undada empiricamente, ala trama de 
determinismos que media entre ambos terminos de la supuesta rela
cion. 

Creemos que, en 10 que a esta problernatica de la relacion entre 
procesos sociales y forrnas espaciales se refiere, no hay respuesta ge
neral que abarque todas las situaciones"historicas y que, en cada ca
so, se trata de establecer los tip os y ordenes de determinismo perti
nentes, 10'que de ntngun modo implica recaer en un particularismo 
que impida pensar en terminos de legalidad. 

Sin embargo, es importante un desarrollo que, fundado en 10 
posible empfricamente, permita plantear ciertos marcos categoriales 
a esta relacion, sobre todo para ejercer una "vigilancia episternoloqi
ca" sobre la investiqacion, al evitar caer en reduccionismos oen ab

surdas equiparaciones de determinaciones que en la realidad estan es
tructuradas diferencialmente. Como toda buena vigilancia epistemo

loqica, no se trata de que se constituya en una metaciencia, sino de 

que organ ice los aspectos 'mas cr lticos de la problernatica que nos 
ocupa y de que se realimente y rectifique en base a las contribucio

nes que la investigaci6n cientffica vaya produciendo. En algunos ca

sos las demarcaciones que produzca el analisis categorial podran re
sultar obvias, en otros perrnitrran un ajuste mas riguroso del discurso 
cientffico y aun en otros evitaran encaminar el pensamiento (y la 

accionl por falsas vfas, 
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En resumen en 10 que hace a la relaci6n entre formas espaciales 
y estructuras sociales, proponemos 10 siguiente: concebidas las es

tructuras sociales de m anera procesal y no estdtica, las relaciones en

tre los procesos sociales y las [ormas espaciales de sus soportes [is i

cos que interesan a la ciencia (ya las practicas), son las relaciones de 
conexion legal. Direm os que se ba establecido una. conexion de tal 
tipo cuando una configuracion territorial, proyectada 'a un espacio 

geometrico <utilizaudo recursos [ormales isomorficos con el [eno
meno social bajo estudio y eu base a la teoria correspondiente a 

dicbo [enomenor- resulta en [orm as espaciales (identificables, recu

rrentes al menos en una misma estructura social), cuyo sentido pue
de ser descifrado a partir de la lOgica del proceso social correspon

diente, Como condicion para garantizar la correccion del procedi
miento investigativo explicitamos que deben tenerse en cuenta: a) la 

compleja tram a de determinismos de diverso tipo y de distin'to orden 

involucrados; b) la articulacion de las categorias sociales y las natura
les; c) el caracter bistorico (no universal) de tales articulaciones y 
consecuentemente de las conexiones establecidas. 

7. ESPACIALIDAD, REGION Y REGIONALIZACION 

7.1 Recapitulaci6n de alqunas cuestiones basicas, 

En base a los elementos adelantados en los acapites anteriores 
podemos ahora aproximarnos a la conceptualizaci6n respecto a las 
denominadas "reqiones", Pero previa mente es conveniente recapitu
lar algunas cuestiones. ' 

Hemos propuesto que todo proceso social diferenciado tiene 
una espacialidad propia, sobreconstruida sobre la base de la espacia

lidad fisica de los soportes naturales de tal proceso, a partir de las le
yes sociales que Ie son inherentes. Tal espacialidad hace tanto a las 

posihles confiquraciones espaciales de localizaciones y ftujos materia
tes como a las configuraciones mas probables, dada la naturaleza de 
los Ienomenos estudiados. 

Para que algunas de estas configuraciones sean consideradas 
como [ormas espaciales cuya loqica pueda ser remitida a la legalidad 
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social articulada con la legalidad de 10 natural, debera haber recu
rrencia, regularidad y, obviamente, posibilidad de identificar la confi

'quracion como tal. 

Por 10 tanto, si bien a priori podrfamos afirmar que toda confi

quracion especial de los soportes fisicos de los fenornenos sociales 

podra remitirse en su genesis a alqun tipo y grade de determinismo 

propiamente social y que, de una u otra manera, estara condicionan

do resultados particulares de algunas relaciones sociales, no .es de 
nuestro interes [ni seria cientfficarnente aceptable) encontrar nropo-, 
siciones generales que den cuenta de todas las posibles relaciones es

pecfficas entre fenornenos sgciales y configuraciones territoriales. 

En primer lugar, nos limitamos a aquellas confiquraciones terri

toriales que, previa transforrnacion a un espacio qeornstrico (0, inclu

so, "a simple vista"), presenten caracter Isticas de regularidad (en ter
minos del sistema axiomatico qeometr ico correspondiente)(191. En 

segundo lugar, nos limitamos al anal isis de tipos recurrentes de confi

guraciones. Esto quiere decir: que tales configuraciones espaciales re

gulares identificables aparezcan de manera repetida al menos en rela
,cion a un mismo tipo de forrnacion social (Ia concentraci6n metro
politana en parses capitalistas, por ejernplo). Esta es una condicion 
obvia para que se pueda plantear la posibilidad de establecer rela
ciones legales entre fen6menos y estructuras sociales por un lado, y 

configuraciones territoriales y espaciales por el o~ro. En tercerluqar, 
nos limitamos al anal isis de configuraciones espaciales que corres

(19) Como en otras instancias de la aplicaci6n de recursos formales abstrac
tos a las ciencias sociales, se podran utilizar aqu i recursos mas 0 menos 

determinados. Por ejemplo, si nuestro anal isis va a tener en consideraci6n la par
. ticular disposici6n de	 puntos de una superficie continua, 0, 10 que es 10 mismo, 
de sus I(mites, podrfarnos apelar: a) al criterio de convexidad de un conjunto, 10 

que no estableceria diferencias entre una variedad de figuras geometricas, 0 b) 
mas en detalie, establecer si se trata de figuras rectangulares, exaqonates, etc. 
Si se trata de establecer la mayor 0 menor concentraci6nldispersi6n de un con
junto de puntos discont inuos, un nurnero Iimitado de parametres (distancia 
pr ornedlo, distancia maxima, densidad, etc.] nos permitirfa aproximarnos (en 
una geometrfa euclideanal sin recurrir a patrones de, referencia derivados de 
figuras "regulares". Sin embargo, podra haber regularidades identificables, co
mo par ejernplo al determinar que los radios de circulaci6n de diversas mer
candas pueden ser caracteristicos y recurrentes, etc., etc, 
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pondan a los soportes Hsicos de procesos sociales. Esto permite efec

tivamente la recurrencia no solo en el sentido de que configuracio

nes espaciales similares se produzcan en diversos lugares de una mis

ma torrnacion social, sino que haya condiciones de reproduccion de 

tales configuraciones (no por sf rnisrnas, sino por la naturaleza proce

sal de los fenornenos sociales). (Otra manera de plantear esta limita
cion es diciendo que restringimos nuestro anal isis a las organizacio
nes espaciales)(20). 

Otra cuestion que intentamos plantear en las paqinas anteriores 

es la relativa al tipo de conexion legal que buscar iarnos entre estruc
turas sociales y formas espaciales. Aqu f·se trata fundamental mente 

de tener presente que existen diversos tipos de deterrnmisrno, cuya 

ar ticulacion es variable en situaciones' concretas, si bien' existe un 

principio de jerarquizacion (par ejemplo, el determinismo teleoloqi

co de los agentes de un sistema esta sujeto a su vez a un determinis
mo estructural, per a no a la "inversa]. Par 10 tanto, hay diversos ti
pos de leyes inuolucradas en la relacion entre estructuras sociales y 
[ormas espaciales. 

Vinculada a esto, la cuestion de "la direccion" de la conexion 
(general mente pensada en abstracto, como un determinismo indefi

nido 0 a veces pensando simpllsticamente como causal) entre ambos 
terrninos ha side bastante discutida en la literatura sobre el tema. 
zSon 'las configuraciones espaciales un producto (separable como re

sultado objetivado) de las relaciones sociales? (Son una "ex presion" 

de tales relaciones? lSon un aspecto (inseparable) de las mismas? A 

su vez: (ExisteD relaciones qeneticas entre forrnas' espaciales y rela

(20) No estamos diciendo que va esta determinado de una vez V para stern-
pre que es posible de ser estudiado V queno 10 es. Esto no es asi por la 

raz6n de que efectivamente podemos investigar aspectos de la realidad social 
sin hacerlo or ientados por el "modelo" cienttnco de legalldad (0, en otros 
termtnos, sin el presupuesto de que hay leves regulando los fen6menosl. como, 
por ejemplo, cuando se efectuan tipologias V descripciones que no S8 organi
zan a· partir de una teorfa cientffica de los fen6menos bajo estudio. Por otra 
parte, 10 que en el estado actual del conocimiento puede no parecernos como 
ajustado al objeto de estudio enunciado mas arriba, puede eventualmente en
trar en el campo de investigaci6n cientffica con otra definici6n especff ica del 
objeto, fundada en nuevas investigaciones empiricas 0 desarrollos te6ricos. 
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ciones sociales (como por ejemplo cuando se plantea que una trans
torrnacion en las configuraciones espaciales produciria efectos so
ciales tales 0 'cuales]? lConstituyen las configuraciones espaciales 
existentes un condicionante de las relaciones sociales, pudiendo favo
recer un desarrollo social en uno u otro sentido?(21). En esta misma 
linea se ubica la cuestion de si existen relaciones biun [vocas entre es
tructuras sociales y formas espaciales, 0 al menos un fvocas en el sen
tido de que a cad a estructura social Ie corresponde una dada forma 
especial, aunque la inversa pueda no cumplirse. 

A este respecto, no debe confundir el que, por un lado, este
mos afirmando (ontoloqicamente] que el espacio no es categorfa de 
10social, es decir, que no es una determinacion constitutive de los fe
nornenos sociales y que (qnoseoloqicarnente] puede hacerse abstrac
cion de la espacialidad para aprehender las relaciones esenciales de 10 
social, y que, por el otro, nos refiramos anal fticamente a las forrnas 
espaciales como determinaciones sociales, objetivadas. Esta doble 
proposicion no equivale en absoluto a una posicion cosificadora que 
sustente la existencia autonorna (respecto a 10 social) de las form as 
espaciales, sequn la cual la relacion (entre 10 espacial y 10 social) se
ria una de correspondencia 0 de causalidad entre objetos externos. 

Por el contrario, a partir de la posicion expresada mas arriba 
con respecto a la relacion mas general entre naturaleza y sociedad, 
tendemos a rechazar toda postulacion que cosifique 0 autonomice 
"el espacio" 0 las formas espaciales. En tanto las formas espaciales 
son formas de 105 soportes naturales, de 105 procesos soc-ales, no pue
den separarse rea/mente de estos. 

Por ejemplo, la proposicion de que la aqlorneracion condiciona 
(0 que perrnite, 0 incluso que "produce") el desarrollo industrial na
clonal, 0 la otra pr oposicion aun mas especifica de que la concentra
cion de la poblacion "produce" la concentracion de las actividades 

(21) Aquf estamos dejando de lado otra posibilidad, que pareceria lrnptfcita 
en algunas proposiciones usuales en la hteratura: la de que "'0 especial" 

tenga autonom fa relativa y leyes propias, pudiendose as! pensar en terrninos de 
autoreproducci6n de las configuraciones espaciales [la concentraci6n produce 
concentraci6n, etc.}, 



Industriales, etc., etc., son vistas aqu f como una incorrecta expresion 

de la relacion a la que apuntan. En esta concepcion 10planteadamos 

asf: no es la aqlorneracion (forma espacial abstracta] 10que produce 

o condiciona el crecimiento industrial (proceso social), sino que el 

crecimiento industrial nacional es condicionado 0 inducido por la 
existencia de un mercado nacional (relacion entre dos determina
ciones sociales}. Lo que ocurre es que la definicion misma de "mer

cado" para la industria implica, en las condiciones tecnoloqicas exis
tentes de produccion y transpor te, una concentracion territorial de 
las demandas individuates. No hay "rnercado-disperso" 0 "mercado

concentrado" strictu sensu, sino que hay 0 no hay mercado. Pasado 
cierto umbral podremos hablar de grados de concentracion territo

rial de los mercados, pero esto rnrsrno sera una determinacion del ta

mafic economico del mercado(22). Por 10 tanto, no se trata de que 

una forma especial per se con'dicione 0 induzca un fenorneno social, 

sino que un fenorneno social condiciona 0 induce a otro y, en tal 

sentido, las forrnas espaciales no estan "fuera de" 10social. 

7.2 EI concepto de region 

Para construir el concepto de region introduciremos previa
mente el concepto de "ambito" de una relaci6n. Entenderemos por 
ambito territorial de una relacion social particularizada el segmento 
(conuexo minimo) de territorio que inc/uye la localizacion de 'los 

«gentes y medios directameute acoplados pur la relacion asi CUIllO 

los senderos de los flujos materiales que la realizan (cuando corres

pouda). Aplicando los conceptos desarrollados mas arriba, un ambi

to territorial puede ser transformado en su correspondiente ambito 

espacial(23). Por extension podemos pasar a los conceptos: ambito 

(22) Nuestra postulacion de que el espacio no es categorla de 10 social y que, 
por ejemplo, el mercado silo es para un sistema mercantil, no irnph

ca que las formas espaciales sean separables y cornbmables arbitrariamente 
con las estructuras sociales. Por el contrario, af irmamosque tienen con estas 
una relaci6n legal s610 cornprensrbte cuando ta espacialidad se descubre y 
analiza en el interior rrusmo de las retacrones socrates. y no como algo exterior. 

(23) Eventualmente, la aplicaci6n del cri terro de convexidad podr Ia limitarse 
al ambito especial, pudiendo no satisfacer la proyecci6n directa sobre 

la esfera terrestre de su ambito territorial correspondiente. 
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de la relaci6n en general (incluyendo todas las situaciones particula

nzadasl, ambito de un sistema de relaciones concreto, ambito de un," 

proceso social concreto, etc. 

La delimitacion de. los ambitos esta operada en la realidad y 

nuestro anal isis podra identificarlos, combinarlos 0 separarlos con

ceptualmente en funci6n del tipo de relaciones investigadas y del ni

vel al que las estemos estudiando. Asi, podremos discernir, para una 

fracci6n dada de capital, entre su ambito de explotaci6n, su ambito 

de acumulaci6n, el ambito de reproducci6n de la fuerza de trabajo 

que comanda, el ambito de circulaci6n de las mercancias cuya pro

ducci6n comanda, etc., y considerar al ambito que contiene a todos 

los anteriores como el ambito de su reproducci6n econ6mica. Podre

mos diferenciar, para una dada fracci6n de la burguesla, entre su am

bito de explotaci6n, su ambito de acumulaci6n y su ambito de do

minaci6n pol itica y establecer tendencias· de evoluci6n diferenciales, 

y eventual mente, identificar contradicciones entre estos ambitos. 

De ig'ual manera, es posibie determinar areas territoriales de 
homogeneidad relatiua, ya sea de las relaciones entre agentes y me
dios 0 de ciertos atributos de los rnism os, AI aceptar la denomina

ci6n usual de "areas hornoqeneas" no afirmamos que las areas como 

tales sean hornoqeneas, sino que constituyen segmentos continuos 

del territorio en los que se localizan, durante el periodo analizado, 

agentes 0 medios involucrados en un mismo tipo de relaciones (areas 

de produccron campesinas 0 un mismo nivel 0 calidad de atributos 

(areas ocupadas por ciertos grupos etnicos, areas que contienen farni
lias de un ingreso anual similar, areas cuya producci6n dominante es 

la misma, etc.). 

Denominamos REGIONES a esos arnbitos 0 areas definidos a 
partir del dominia territorial particular de una relacion de acopla
miento 0 de III/a relaci/n de seinejanza. En el contexto global de 

nuestra concepcion de 10 espacial, la celebre controversia sobre si las 

regiones son "reales 0 pensadas" no tiene respuesta porque simple

mente responde a una prequntarnal planteada. La disyuntiva es falsa. 

EI procedimiento para identificar regiones contiene elementos 

subjetivos (como por ejemplo la selecci6n de una u otra relaci6n y su 

t ' 
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reconstruccion teonca como punto de par tidal, perc se concretiza 
sobre la base de las determinaciones objetivas que tiene tal relacion 
en la situacion real especfficarnente investigada. Para poder 'efecti
vamente identificar regiones, el Ienomeno analizado debora estar 
objetivamente regionalizado, En otras palabras, la orqanizacion 
espacial que Ie corresponde debera estar conformada en forma de 
ambitos par ticularizados de la relacion 0 en areas hornoqeneas 
diferenciables. 

De por sf, el anal isis de la REGIONALIZACION de un ferro
meno social contribuve al analisls integral de dicho tenorneno. Tal 
reqionalizacion podra ser visualizada como caracterf~tica (V no mera
mente accidental) de la orqanizacion espacial correspondiente al fe
norneno, en tanto pueda descifrarse su logica a partir de las leves que 
regulan el citado fenorneno. La regionalizaclontZq ) es, pues, una for
ma espacial. ' 

Algunos autores han tendido -tal vez por reaccion contra co
rrientes geogrMicas que enfatizan 10 territorial per se- a aplicar el 
terrnino "region" a subsistemas sociales, e incluso a hablar de "forma
ciones econornico-sociales regionales" como terrnino sustitutivo del 
terrnino "region". Pero de la rnisrna manera que no debe confundirse 
una sociedad nacional con "su territorio", no debe asimilarse un sub
sistema social a "su territorio" (region) correspondiente. EI concepto 
de region que utilizamos apela a segmentos del territorio como locus, 
sean estes subnacionales, 0 supernacionales, V no a las relaciones de 
las cuales son ambito, 0 a los agentes en ellos localizados, 0 a los flu
jos cuvos senderos incluve, 0 a los elementos naturales que contiene. 
La region no existe mas alia e independientemente de las relaciones y 
elementos de los cuales es region, pero tamp oco se confunde con 
ellos(25). 

(24) Cuando no aclaremos 10 contrario, utlhzamos el terrnino "regionaliza
ci6n" para denotar la "regionalizaci6n objetiva" de los procesos estu

diados, a drferencia de la "regionalizaci6n subjetiva", es decir, el astable
cimiento de procedimientos para la identificacion de un conjunto de regiones a 
partir de ciertos criterios. 

(25) Para un punta de vlstadiferante, que a nuestro juicio confunde niveles 
de	 determinaci6n, ver: Horacio A. Sormani: "Forrnacion social y 

.../ ... 

52 



Si en 10 que hace a La relaci6n entre naturaleza Vsociedad hu
bierarnos postulado que se trata de dos objetos separables, externos 
entre sf, que entran en relaci6n de tal 0 cual tipo, podr iarnos ahora 
pasar a afirmar que, si bien en tanto locus la regi6n no tiene en sf 
rnisrna contenido, en una segunda instancia, vista como segmento del 
territorio concreto, tiene un contenido propio dado por su suelo, su 
topografla, su clirna; sus recursos minerales, etc., V que debemos es
tablecer las relaciones que se dan entre esta "region material" V los 
procesos de la sociedad que se ubican en ese locus. EI hecho de que 
conceptual icemos la relaci6n entre 10 social V 10 natural como 6rde
nes diversos del ser, par un lado, pero que al referirnos a formacio
nes sociales concretas consideremos que 10 natural no es algo que 
subvace "debajo" de 10 social sino que esta en el interior mismo de 
las estructuras V procesos sociales, nos Ileva a considerar ala colectivi

dad asentada en el ambito definido como regi6n como un complejo 
social-natural, donde no s610 hay agentes sociales V sus relaciones, 
sino tarnbien elementos naturales relacionados a traves de procesos 
ecol6gicos V asimisrno un sistema de relaciones sociales de apropia

. ci6n de los elementos naturales por los elementos de la sociedad. Es

te complejo concreto tiene como locus una determinada regi6n, cuva 
configuraci6n, extension, posicron relativa, etc. son determinaciones 
espaciales cuva loqica debe descifrarse desde las leves que regulan los 
procesos sociales, 

En consecuencia. estarnos rechazando las concepciones que 
consideran la regi6n como a) forma especial mas contenido natural; 
o b) forma espaclal mas contenido natural mas contenido social, V 
adoptarnos el criterio de que la region es forma espacial de un sub
conjuuto social (complejo social-natural) 0, ell forma mas amplia, 
que la regionalizacion es forma espacial de una sociedad. 

En nuestra concepcion, las confiquraciones espaclales no se ex

... / ... 
formacron espacrat: hacia una dralectica de los asentarruentos hurnanos", 
Estudios Sociales Centroamericanos, Mayo-Agosto 1977, No. 1.7. AlII sa 
afirma: " ...Ia regi6n es considerada una porci6n territorial de la sociedad y, 
por 10 tanto, forma y contenido a la vez, mientras que la formaci6n espacial 
s610 expresa una forma que debe, en todos los cases. asociarse a su correspon
diente sustancia social". 
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plican por la sumatoria de determinaciones derivadas de las estructu

ras sociales, por un lado, y de otras independientes derivadas de los 

cornplejos naturales concretos existentes, por el otro, segun un es

quema donde la confiquracion territorial de un fenorneno social 

(efecto) seria vista como resultado combinado de las estructuras so

ciales (causa uno) y de la confiquracion "natural" (causa dos) y don

de en todo casose tratar ia de determinar el peso relativo de una y 
otra(26). 

Por el contrario, el determinismo natural solo puede tener sen

tide desde la perspective de una estructura social concreta, con un 

dado grado y modalidad de desarrollo de las fuerzas productivas, de 

su sistema polrnco. etc. Por 10 tanto, dicho determinismo esta inse

parablemente articulado con (y sobreconstruido por] el determinismo 

social en sus varios tipos. La configuracion natural aparece como fac
tor, que, en 'el sene de un dado proceso social, contribuye a especifi

car la confiquracion territorial concreta de los f'enomenos sociales, 
perc que de runquna manera la produce. El determinismo natural ya 
est a incorporado (Sin reduccionismo) en la requlacion de los proce

50S sociales, como por ejemplo en las condiciones materiales para la 
reproducci6n social, y no se agrega externamente al determinisno 

social. EI hecho de que procesos naturales relativamente aut6nomos 
(un terremoto, el enfriamiento de la corteza terrestre) provoquen 
cambios en la conf iquracron natural -que a su vez reorientan 0 cam
bian la funcional idad de las configuraciones de los fenomenos socia

les- no contradice esta concepcion, fundada en el anal isis categorial 

esbozado mas arriba. 

7.3 EI proceso del capital y la reqionalizacion 

La division social del trabajo desarrollada por el sistema capi

talista se apova, indudablemente, sobre determinaciones diferencia

les naturales del territorio (recursos naturales localizados, topogra

ffa, condiciones de accesibilidad, etc.] y de la misma poblacion (et

nia, sexo, edad). Sin embargo, no es producida por esta diferencia

(26) En un esquema ast, una relativa uniformidad natural del terr itor io 
raducir ia el peso de fa "causa dos" e incrernentar Ia el de la "causa 

uno", etc. 
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cion de 10 natural. Por 10 pronto, aun cuando hubiera una gran un i

formidad en estos elementos, la division social del trabajo se darla de 

todas maneras. En cambio, podemos decir que las determinaciones 

. naturales especificas favorecen unas u otras formas concretas de la 

division social del trabajo y, visto desde la perspectiva de los recursos 

rnisrnos, condicionan una u otra manera de insercion en el sistema de 
produccion(27). 

Asl, la division territorial del trabajo, es decir, la confiquracion 
de subconjuntos productivos relativamente especializados en areas 

compactas diferenciables, como parte de un sistema orqanico de pro
duccion social, 0, en otros terrninos, esta reqionalizacion-especiali

zacion de la produccion, constituye una [orma espacial propia de la 
produccion social. Que esta forma no es predominantemente natural 

sino social queda en evidencia cuando las modal idades concretas que 

adopta se modifican con los sistemas sociales 0 con el desarrollo de 

un mismo sistema. Las formas de insercion de los recursos naturales 

y de la poblacion bajo un regimen de relaciones campesinas (aunque 

este articulado a su sistema capitalista) difieren substancialmente de 

las de un sistema inmediatamente capitalista, EI segundo exacerva la 
especial izacion, con un obietivo productivista derivado de los impe
rativos de la acurnulacion del capital, 10 que conduce en muchos ca

sos a una deqradacion de los ecosistemas incorporados, En cambio, 
la produccion predominantemente cornunitaria campesina (en par

ticular la de grupos indfgenas) tiende a la preservacion de los rnis

mos. Por su parte;en un sistema socialista se proseguirfa con el desa

rrollo de las fuerzas productivas sin por eso dejar de considerar los 
procesos ecoloqicos en toda la complejidad que admite la ciencia, en 

base a una planificacion que supere la anarqu fa del mercado y consi

dere otros plazos. 

Si la determinacion fuera bdsicantente natural, la regionaliza

cion de la produccion agraria seguirfa los lineamientos de las apti- . 

(27)	 EI caprtalisrno ha demostrado una gran inqeruosidad para utilizar las 
diferencias naturales en la busqueda de una maxima valorizaci6n. 

ESIO no se limita a la especializaci6n de los sistemas ecol6gicos sino que 
incluye las diferencias etnicas, de sexo, de edad, etc. de la poblaci6n trabaja
dora. 
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tudes potenciales de los ecosistemas en terrninos enerqeticos, Sin 
embargo, al menos en 10 que hace a la produccion capitalista, esta re

qionalizacion esta regulada desde los mecanismos de apropiacion de 
la renta agraria, que inducen una asiqnacion del suelo no necesaria
mente acorde con las aptitudes potenciales mencionadas. No escapan 
a esta regia de sobreconforrnacion de 10 natural las econom (as socia- ' 
listas, sea porque distribuyen las funciones agricolas sequn un plan 
orientado a satisfacer necesidades sociales, sea porque finalmente 
opera ba]o otras formas el criterio de la renta. 

Usualmente se considera como indicador de la regionalizaci6n 
del capital social la localizacron del "capital fijo". Bajo este titulo se 
suele lnclulr 10 que en la problernatica neoclasica se denomina "capi
tal social basico", 0; en otros terrninos, la "infraestructura", y el apa

rato productivo direct,o. Aun cuando hicieramos una correcta discri
minacion entre las condiciones inmediatas y tas generales de la pro

duccion, que aparezcan bajo la forma de elementos 0 procesos loca
lizados, estar Iamos lejos de haber captado la regionalizaci6n del capi
tal social. De heche, siendo el capital una relacion social y no mera
mente u[1 objeto fisico (maquinarias, edificios, etc.l, su regionaliza
cion es. fundamentalmente,la regional izaci6n de los agentes y ele
mentos de produccion que se acoplan a traves de esta relacion, ast 
como la reqionalizacion de la circulaci6n de los capitales bajo sus di
versas formas materiales. En otros terrninos, la relacion del capital se 

particulariza para grupos. colectivos diferenciados, I~ que puede re
sultar en una correspondiente reqionalizacion interna, en tanto el ca

pital social global existe como trama de ciclos de capitales particula

res (fracciones). 

EI proceso de acumulacion de capital esta objetivamente regio

nalizado, en tanto se organiza como trama de procesos particulates 
de acumulacion que tienen ambitos terr itoriales mas 0 menos defini
dos. Y el desarrollo del proceso de acurnulacion puede ir acornpafia

do de cambios en esta regionalizaci6n. A nivel de los capitales indi
viduales, de una situaci6n en que los arnbitos de explotacion, de re
produccion de la fuerza 'de traba]o. ~e circulacion de las mercancias, 
y de acurnulacion, tienen un radio relativamente restringido a Iimi
tes locales, se dan extensiones que acornpafian la concentraci6n del 
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capital. Aunque no hay una secuencia uruca, pueden identificar
se algunos patrones de cambio, como el de iniciar la extension en 
primer lugar por el ambito de circulacion de mercancfas, luego por el 
ambito de acurnulacion y simultanearnente 0 a continuacion seguir 
con la extension del ambito de explotacion mismo. Obviamente que, 
la historia de capitales particulares puede desenvolverse en sentido 
contrario (contracci6n de arnbitos] 0 como una serie de extensiones 

y contracciones, no siendo posible establecer una ley tendencial para 
cada capital individual. 

A nivel del capital social en su conjunto, opera en general una 
tendencia a que el ambito de acumulaci6n del mismo se extienda 
mediante la incorporacion de regiones donde otros rnodos de pro
duccion predominaban, con la posibilidad de que se den ciertas 
secuencias caracterfsticas, como la de incorporar los productores y 
medios localizados al ambito de circulaci6n mercantil en primer lu
gar, para posteriormente incorporarlos CO/TlO parte del ambito de reo 

producci6n de la fuerza de trabajo y finalmente como parte del am
bito de explotacion, Pero esta tendencia no opera efectivamente de 

manera directa y lineal, ni sus manifestaciones particulare,s son facio 
les de discernir, en tanto se trata de una ley de tendencia, sin plazos 
definidos, resultante de una compleja trama de determinismos, y 
posiblemente valida solamente para una epoca del desarrollo del ca· 

pital. 

Las relaciones sociales capitalistas, que tienen en un polo a los 
capitalistas y en otro a los trabajadores asalariados, pueden tam bien 
anahzarse, en 10 que a su reqionalizacion hace, a partir de la organi
zacion territorial de la reproducclon de la [uerza de trabajo, condi
cion de existencia del capital mismo. Por otra parte, un anal isis tal 
nos permite establecer las conexiones fundamentales entre dicha or

ganizaci6n y la orgauizacion territorial de la p oblacion, que incluye 

otros sectores que no pueden propiamente denominarse fuerza de 
trabajo, ya sea porque no realizan tareas productivas de valores de uso 

o porque 10 hacen bajo otras relaciones de produccion. Tanto a 

traves del proceso de reproduccion social de la fuerza del trabajo, co
mo a, traves de las v ias de articulaci6n -de los ciclos del capital en 
susdiversas formas con ciclos de producci6n no capital ista- el anali
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sis de la regionalizacion de la reproduccion del capital social implica 
asimismo -en una sociedad dominada Ipor el modo capitalista de 

pr~duccion- el anal isis de lareqionalizacion de otros procesos no es
trictamente capitalistas (produccicn campesina, produccion por 

parte del estado capitalists. etc.) que se constituven, sin embargo, en 
condiciones generales para tal reproduccion. 

Pero al considerar al capital como una relaci6n social, su repro
ducci6n no ~e reduce a la reproduccion economics de las condiciones 
para su renovada valorizacion, sino que incluye procesos de indole 
'pol itica e ideoloqica, necesarios para la reproducci6n de las relacio
nes sociales. Asi, cabe preguntarse por la regionalizacion de los pro
cesos politicos e ideologicos de dominacion en el entendimiento que 
no son "separables" v, por 10 tanto, combinables exteriomente con 
los procesos de produccion, sino que ya en el seno de las relaciones 
de producci6n estan juqandose relaciones de dominaci6n y procesos 

ideoloqicos. Numerosas cuestiones se abren a este respecto: lExisten 
_ambitos de dominaci6n identificables, asociados a distintos mecanis
mos de inteqracion/represion de las grandes rnavorfas por parte de 
las clases dominantes? lComo se articulan los rnecanisrnos (y arnbitos] 
de los sistemas de compadrazgo y cacicazgo, y la dominaci6n ejerci
da mediante los aparatos del Estado nacional 0 provincial? lC6mo se 
relacionan estos mecanismos (y arnbitos] con los procesos (y arnbi
tos) particulares de acurnulacion del capital de determinadas fraccio
nes de 1'1 burguesia? lPuede reducirse el complejo reordenamiento 

territorial que acornpafia el desarrollo capitalista, a una tendencia li

neal de arnpliacion de los, mercados y extension de las relaciones ca
pitalistas, denorninandolo "tendencia de hornoqeneizacion monopo

listica del espacio economico"(iS)? 

Como sefialarnos mas arriba este reordenamiento diffcilmente 

(28) Ver: Francisco de Oliveira: Elegia para una Retlitgiao, Paz e Terra, 
1977, pp, 26. Sin embargo, el anal Isis que Oliveira hace en su primer 

capitulo brinda los elementos para orqarnzar et analists bajo una vision mucho 
mas compleja, cuando propone "un concepto de regi6n que seQfundamenta en 
la especificidad de la reproduccion del capital, 'en las formas Que asume el 
proceso de acumulaci6n, ta estructura de clase peculiar a esas formas Y. por 10 
tanto, tarnblen en las formas de lucha de clases y del conflicto social en una es
cala mas general". (p. 27). 
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sera unidireccional y uniforme para todos los procesos de la produc
cion social. Por el contrario, debe esperarse que sea un proceso con
tradictorio, y que tales contradicciones se expresen incluso en terrni
nos de los arnbitos de lasdiferentes relaciones. EI ambito de domina
cion de una fraccion localizada de la burguesfa, mantenido en base 
a mecanismos de lnteqracion/represion locales, puede comenzar a 
perder consistencia cuando su correspondiente ambito de explota
cion/acurnulacion comience a desdibujarse por la accion de capitales 
nacionales 0 internacionales en su proceso de expansion. ,0, a [a in
versa, su ambito de explotacicn/acumulacion, baslcarnente local, 
puede entrar en contradlccion con la extension de los mecanismos de 
inteqracion/represion de nivel nacional que procuran liquidar los ca- ' 
cicazgos y constituir una nacion "rnoderna". conveniente a las frac
ciones heqernonicas. zCorno se resolveran estas contradicciones, en 
que sentido se redefiniran los ambitos regionales? Diffcilmente pue
de predecirse a partir de una ley de tendencia tan global hacia la ho
moqeneizacion como la citada(29). 

En resumen, la reqionalizacion objetiva de los procesos socia
les, sujeta a una dinarnica derivada de la propia de dichos procesos, 
deb'e ser anal izada a partir de la t6pica teorica de la reproduccion so
cial que, en una sociedad dominada por el modo de producci6n capi
talista, es baslcarnente la reproducci6n del capital social, tanto en 10 
que hace a la reproduccion de las condiciones controladas directs

(29) Volvamos al texto citado de Oliveira: "La 'c1ausura' de una ragi6n par 
sus clases dominantes requiara, exige y solamente se da, par 10 tanto, 'en 

cuanto estas c1ases dominantes consiguen reproducir la-relacion social de dornl
nacion, 0, mas clararnente, las relaciones de producci6n. En esa reproducci6n, 

, obstacullzan y bloquean la penetraci6n	 d~ formas dlterenclsdas de generaci6n 
del valor y' de' nuevas relaciones de oroducclon. La 'apertura' de la regi6n y la 
consecuente "integraci6n" nacional, en el largo camino hasta la dlsoluci6n 
completa de las regiones, ocurre cuando la relaci6n social no .puede ser mas 
reproducida y, par esa imposibilidad, se da una perdida de hwijemon(a de las 
c1ases dominantes locales y su substltuci6n par otras, de caractsr nacional e in
ternacional". Detras de este sugestivo v' rico parrafo nos parece advertir un 
inintencionado "ajuste", de los fen6menos reales previstos, a la ley tendencial 
enuncieda mas arriba, cuando tal vez los avances y retrocesos, las perrnansn
cias reacondiclonadas de las cla~es dominantes, las nuevas articulaciones y refun
cionalizaciones sean alga mas que excepciones a la regia, y se debe (como el 
mismo Oliveira sugiere) elaborar un marco conceptual mas complejo para abcr
dar la comprensi6n de la cuesti6n regional en nuestros parses, 
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mente por los capitales comb a la de las condiciones generales de la 
producci6n, 10 que incorpora al analisis la .reproduccion global de 
la fuerza de trabajo (y por tanto la orqanizacion familiar), otras mo
dalidades de producci6n mercantil (campesina, artesanal, etc.) y la 
qestion (no en tanto capital) del estado en 10que hace a la provision 
de tales condiciones generales. Por otra parte, mas alia de los proce
sos economicos de reproduccion, las relaciones pol ftico-ideol6gicas 
deberan ser expresamente consideradas y cabe tarnblen para elias 
aplicar el concepto de reqlonalizaclon. Por ultimo, en sistemas nacio
nales de desarrollo incompleto, para los cuales las condiciones de Iii 
reproduccion descansan en muchos casos en procesos externos, el 
analisis de la reqionalizacion no podr ia efectuarse sin considerar las 
diversas modalidades de insercion en el sistema mundial. 

8. LA CUESTION REGIONAL EN AMERICA LATINA 

La cuesti6n regional en America Latina es, entonces, la cues
ti6n de las formas espaciales contradictorias resultantes de la organi-
zaci6n y reorqanizacion territorial de los procesos sociales domina
dos por las relaciones capitalistas. Procesos de reproduccion social 
que implican relaciones con otros sistemas de produceion y domina
cion, cuyos ambitos a su vez pueden.entrar en contradiccion con los 
requerimientos del desarrollo capitalista, 

Es tambien la cuestlon del desarrollo desigual de las fuerzas 
productivas y de las condiciones de reproduccion de amplios sectores 
de la poblacion, localizados en regiones perifericas iii proceso de acu

mulaclon capitalista, perc pasibles de violenta rnodificacion por los 
requerimientos que les pone el sistema capitalista en su desarrollo, al 
integrarse a la reproduccion ampliada de los medios de produccion 
o a la reproduccion dela fuerza de trabajo misma, en condiciones de 
creciente movilidad. 

Es, asimismo (y no como aspecto secundariol. la cuestion de la 
apropiacion del territorio, en 10que hace a la insercion en el proceso 
de reproduccion capitalista, de las condiciones de la produccion 
usualmente denominadas "tierra" -eon sus concomitantes proce
sos de "acumulacion originaria", mediante el despojo mas 0 menos 
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legalizado y la conversi6n de masas de producci6n independientes 
en asalariados 0 marginales"-, usualmente con una clara regionali
zacion en cuanto a que tierras se pretende incorporar y que arnbitos 
propios, si algunos, se les permite a los expropiados. En la misma If

nea, es la cuesti6n de la apropiaci6n del territorio en tanto locus no 
reproducible, y por tanto via 'de apropiaci6n de rentas de posici6n. 

Es, por otra parte, la cuesti6n de la constituci6n de arnbitos de 
dominaci6n polltico-ideol6gica y por tanto de la regionalizaci6n de 
las luchas sociales, donde el "reqionalisrno" debera ser visto en su as
pecto de historia cornun, tradici6n y cultura diferenciadas, pero tam
bien como posible manipulacion ideol6gica por parte de las fraccio
nes dominantes en su lucha por la hegemon fa, buscando consensos 
locales. en sus conflictos' con otras fracciones sociales. pero produ
ciendo asirnismo una fr aqrnentacion de las fuerzas populates. 

Cuestion de [ormas espaciales "0" cuestion de apropiacion del 
territorio, cuestion de acumulacion "0" cuestion de dominacion, la 
cuestion regional es, sin duda, una cuestion social, y, como tal, debe
mos abordarla en eI futuro, dejando de lado los esquemas que cosi
[ican "el espacio' )' b uscan do el scu tido de la organizacion territo
rial en una teoria cientifica que de cuenta del desarrollo bistorico de 
nuestros paises, sin dar saltos en el uacio, es decir, recorriendo analiti
camente la complejo )' nunca uniuoca tram a de determinism os que 
uinculan concretameute las estructuras sociales con las [ormas espacia

les. 
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CAPITULO 2
 

LOS TERMINOS DE ,LA CUESTION
 
REGIONAL EN AMERIA LATINA
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LOS TERMINOS DE LA CUESTION REGIONAL E;N
 
AMERICA LATINA
 

1.	 LA PROBLEMATIZACION DE LO REGIONAL EN AMERICA 
LATINA 

Como ha aparecido problematizado 10 regional en Amerlca La
tina durante estas dos ultimas decadas? Los temas recurrentes en los 
diversos paises, con todas sus heterogeneidades, han sido los mismos, 

, var iacion mas, variacion menos: uno ha sido la "excesiva" concentra
ci6n geogratica, tarnbien denominada macrocefalia, diagnosticada 
mediante una norma porcentual prestada aplicada a masas muy 
diferentes de poblaci6n, local izadas en pa Ises sumamente heteroge
neos en cuanto a sus condiciones naturales, a su estructura producti
va, a su historia, y a su extensi6n territorial. Las desigualdades "re
gionales", tanto en terrninos de indicadores de productividad como 
de consume, ha sido otro. EI "centralismo" de la regi6n capital, vis a 
vis las provincias, estados 0 departamentos y, por supuesto, los muni
cipios, un tercero. EI "dualismo geogratico" como expresion de la di
ferenciacion tradicional/moderno 0 ,de su paralelo rural/urbane, ha 
dejado tarnbien su huella en este campo. Las modas del "colonial is
mo interne" (aplicado por igual a Argentina 0 a Bolivia, a Brasil 0 a 
Chile), de la relaci6n centro-periferia, de la dependencia 0 del inter
cambio desigual, por no mencionar a las econom las (y las esperadas 
deseconom las) externas y la causaci6n circular acumulativa, se han 
dejado sentir y su paso no queda desapercibido en tanto la jerga de 
los "reqionalistas" se ha ido enriqueciendo. 

Escapando del determinismo geogratico y del anal isis del fede
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ralismo pol itico, fuimos cavendo en el sociologismo V el economi
cisrno (ambos con diversos signos 0 corrientes ideoloqicas en su inte
rior), confundiendo regiones con clases sociales, 0 procesos conflic
tivos con la econom fa del bienestar en abstracto. Ast, no nos extra
fiabamos de encontrar al mismo contenido conceptual revestido del 
ropaje terminol6gico pseudomarxista 0 del funcionalista. Si un tema 
se identificaba como "neoclasico", "funcionalista", "estructuralista" 
o "dependentista", era arrojado par la borda del barco como primer 
paso V, posiblemente, "rescatado" varias millas marinas (V afios] 
despues, no sin que, como decfamos mas arriba, las jergas fueran en
trernezclandose V las citas mencionando (reconoclendo/neqando] 
los "factores" rnencionados por el enemigo. 

Que algunos sesalvaran relativamente de esta evo (invo) lu
Cion, no afecta la caracterizacion global. Algunos .por concentrarse 
en la cr Itica continua Vsistematica a una de las corrientes, otros por 
eludir toda consideraci6n sobre el que hacer hoy V aqu f, otros por 
arnbas razones, puede ser que haya algunos que Ilegaron "sanos y sal
vos" (0 al menos "recuperables") a... donde? 

La pregunta por el lugar es la pregunta por la "cuestion". Pre
gunta que debe ser contestada conceptual pero, tarnbien practice
mente. Hav ciertas situaciones sociales en las cuales el estado de la 
problernatlca es compulsivamente revisado por los que tienen que 
"hacer" mas que decir. Y el campo (V sus "especialistas"] es tensio
nado por la urgente necesidad de la transformaci6n social desde apa
ratos del Estado. Que respondieron, colectivamente, los especialistas 
(los "regionalistas") a la Unidad Popular en Chile, al Velasquismo en 
el Peru, al Frente Sandinista en la Nicaragua actual (salvando las 
enormes diferencias entre estas situaciones}? 

Del misrno modo, cabe que nos preguntemos por que las orqa
nizaciones pol iticas, los movimientos sociales contestatarios, rara vez 
se (nos) plantean esa pregunta cuando estan "en la Oposicion" a!' or

I 
den capitalista. 

lnvestiqacion posible, pero tarnbien problema personal para 
muchos de nosotros, la pregunta es crucial para encausar la autocr Iti
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ca colectiva que debemos hacer, si de sentar nuevas bases se trata. 
Por ultimo, la decidibj!idad entre paradigmas en campos especlficos ' 

no puede resolverse apelando a la autoridad de paradiqrnas m;\s abar

cativos y/o a meros anal isis de consistencia interna. Si nos limitamos 

a especular, por virtuosos que seamos, 0 si nos Iijnltamos a arafiar la 

realidad manipulando dudosas series estadisticas, 0 si meramente 

combinamos ambas actividades, estamos aun lejos de haber contras

tado nuestras ideas con la dura realidad, aprehensible no s610 por la 

via'del conocimiento, sino tarnbien de la transformaci6n. 

Hablarnos, claro del colectivo, No de individuos que pueden 

construir virtuosos trabajos sobre un concepto 0 un indicador, siem
pre utiles, siempre recuperables pOl~los transformadores orqanicos de 

la realidad. Hablamos del conjunto de los especialistas sobre "10 re

gional", Dejamos fuera (perd6n) a los 'que corifunden la obtenclon 

de fondos para su subsistencia como investigadores con el objetivo 

mismo de la investiqacion y que asimilan su covuntura personal con 

la covuntura del movimiento popular. Hablamos 'de los que, aun den

tro de los Iirnites existentes, estan comprometidos al menos con el 

conocimiento cientifico. Y esto todavla incluye representantes de 
muchas corrientes. Mas aun, podemos dejar fuera de nuestra pregun

ta a los que son consciente 0 inconscientemente representantes de las 

ideologias dominantes. Nos quedamos con los investigadores serios 

que ejercen la cr Itica como su manera de acceder a la realidad. Yex

tendemos la pregunta, para no hablar s610 del pasado 0 de un presen

te demasiado (0 mal) localizado para algunos: lQue tenemos para 
proponer (hacer) respecto a la problematlca regional en aras de una 

transformacion social al servicio de las masas trabajadoras de Ameri

ca Latina? lQue gu ias para la accion de los movimientos con testata

rios, pueden surgir de nuestros anal isis? Que objetivos concretos po

demos poner en su mira? 0, mucho mas humildemente, lque pode

mos proponer a los planificadores regionales contestatar ios dentro 

del regimen capitelista? 

2,	 SOBRE LAS BASES METODICAS PARA UN REPLANTEO 

CRITICO DE LA PROBLEMATICA* (*ver final del capitulo) 

Lo anteriormente expuesto no debe interpretarse como una 
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propuesta de intentar el eclecticismo, tomando con amplitud todas 
las contribuciones a cada "terna" y componiendo un mosaico de 
aproximaciones, en lugar de elaborar una teor Ia basada en un para
digma social expllcito. Por e! contrario. Se trata de ubicarse, en el in
terior de un colectivo ideoloqica y teoricarnente heteroqeneo, con 

una firme posicion teorico-rnetodoloqica v, desde alii, descodificar 
las aportaciones hechas desde otras vertientes, criticar las supuesta

mente propias, recuperando su contenido de conocimiento objetivo 
si 10 tuvieren. Se trata de aceptar abiertamente el rete que proponen 
otras concepciones, otros enfasis, a la vez que de asumir la propia 
crisis, sin recurrir ya a 10s.1 ibros sagrados como cobertura para el dis
curso teoricista especulativo. Tarnpoco puede interpretarse, enton
ces, como una propuesta de zarnbullirnos en el pragmatismo y de 
abandonar la teor Ia, Por el contrario, se trata de refundar la teorfa 
cr Itica de 10 regional. 

Esto requiere elaborar anallticamente las determinaciones mas 
simples y abstractas dela problernatica que, a nuestro juicio, nos re
miten a la relacion entre espacio y sociedad. Inmediatamente debe
mos pasar a establecer algunas relaciones entre la espacialidad y los 
procesos propios de una sociedad hlstoricamente determinada: la ca
pitalista. Sin embargo, al nivel de la relaci6n entre espacio y Modo 
Capitalista de Producclon, solo se pueden plantear algunas hipotesis 
de tan elevado nivel de abstracci6n que pueden resultar .obvias 0 in
comprensibles. Es necesario acercarse mas a 10 real: del espacio al te
rritorio, y del Modo de Produccion Capitalista a la Formaci6n Eco
n6mico Social Capitalista, como topica teorica que nos perrnitlra ac
ceder al nivel de nuestro interes: territorios y sociedades capitalistas 

latinoamericanas en la epoca actual. 

Sin embargo, mientras no completemos la tormalizacion y co

mencemos a recorrer el camino inverso con asiduidad, probando la 
eficacia de estes conceptos para producir conocimiento empirico y 
desde. all I realimentar fa topics teorica mas general, estaremos enlos 

primeros pasos de una via s610 presumiblemente corrects. 

En todo caso. se trata de romper con una tradicion que oscila
ba entre el planteamiento de la problernatica I egional a su nivel mas 
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aparente ("mucha gente, mucho transito. pocas calles; luego: conges
ti6n urbana") y el que se remitfa inmediatamente a determinaciones 
fundamentales pero sin mediaci6n de ningun tipo ("el imperialismo 
produce concentraci6n territorial"). Todo indica que una de las cla
yes para avanzar es darle a la Formaci6n Econ6mico-Social su verda
dero caracter de "procesador" de las causas "externas" sobre la orga
nizaci6n territorial nacional, para superar 10 que Federico Sabate ca
racteriza como el analisis de "repercusiones" ("Determinaciones con
temporaneas v analisis hist6rico de la Cuesti6n Regional en America 
Latina"). 

Sin embargo, aun cuando incorporemos a la Formaci6n Econ6
mico Social como procesador de los efectos, el modelo causalista 
flaquea como vfa explicativa. Sequn sefiala R. Moreira "Una polftica 
regional de industrializacion. EI Nordeste Brasilefio"] la sequ la en el 
Nordeste Brasilefio "produio" presiones sociales que a su vez provo
caron como respuesta por parte del Estado, la creaci6n de SUDENE. 
Aqu I, un, hecho aparentemente externo (Ia sequ fa, fen6meno natu
ral) es procesado por la formaci6n social capitalista brasilefia y da co
mo resultado cierta acci6n regional, cierta reorganizaci6n de aparatos 
del Estado. Pero cabria preguntarse si esa sequra no era en realidad 
un hecho social, no s610 por sus repercusiones, como diria Federico 
Sabate, sino por ser constitutivamente resultante del subdesarrollo 0 

de la deqradacion de las fuerzas productivas en esa sociedad. Lo que 
Sejenovich y Sanchez nos plantean ("Notas sobre Naturaleza-Socle
dad y la cuesti6n regional en America Latina") impide ya pensar tan 
f~cilmente que los fen6menos clirnatlcos u otros fenornenos natura
les son un puro acontecer de la naturaleza. Del mismo modo, podr Ia
mos vincular los movimientos etnicos y su desplazamiento hacia tie
rras rnarqinales, no como conexi6n procesada por la "soeiedad blan
ca" (Rodrfguez y Soubie: "La problernatica indtqena conternpora
nea y la cuestion regional en America Latina") sino como resultado 
del procesamiento particular que el capitatisrno les da en sociedades 

latinoamericanas. 

Con estos ejemplos queremos ilustrar que esa propuesta de ubi
carnos en una posici6n te6rico-metodol6gica firme requiere cuestio
nar la 16gica misma de la expticaci6n cientffica, tarea obviamente no 
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reservada exclusivamente para nuestro campo, pero a cuyo desarrollo 
debemos estar muy alertas. E'n' el pasado, nuestra disciplina (?) estu
vo alejada de tal tipo de discusiones, reservadas para las "ciencias ba
sicas", La refundacion del campo, el replanteo de la 'problematica 
especffica exigen, sin duda, realizar ese esfuerzo ahora, pues sin 
"ruptura episternoloqica", diflcilmente se dada un salto cualitativo. 

3. LA CARACTERIZACION QE LA CUESTION REGIONAL 

Partimos de la base que al Ilegar al Seminario los diversos po
nentes ten ran una concepcion ace rca de 10 que pod Ia entenderse co
mo "la Cuestion Regional" y que la misma presantaclon y discusion 
de los trabajos nos puede permitir un avance en la conceptualize
cion de la misma. De hecho, un primer intento realizado sobre la 
marcha esta c,ontenido en las Conclusiones del serninario ("Conclu
siones del Seminario sobre la cuestion Regional en America Latina" 
vel Apendlce). 

Por 10 pronto, si examinamos aquellas ponencias que mas 0 

menos expl (cltarnente plantearon a que serefedan como "la cues
tion regional", encontramos posiciones muy diversas: Para Balan 
("Una cuestion regional en la Argentina: Burquesfas provinciales y el 
mercado nacional en el desarrollo agroexportador") que ha hecho un 
esfuerzo importante de expl icitacion, la cuesti6n regional se da cuan
do, "en las relaciones de conflicto entre grupos y clases sociales en 
sociedades. nacionales: . , los actores, sus intereses 0 lealtades estan 
especial y estructuralmente diferenciados". Esta proposicion pone 
como contexte 'm Inirno referencial una sociedad nacional, es decir, 
un estado nacional. Por 10 dernas, en el caso que analiza, plantea co
mo "cuestion .reqional" la derivada de·la contradiccion existente en
tre la base econornica del Estado Nacional (concentrada en la region
centro) y las bases pol rticas de dicho Estado, que en buena parte es
taban localizadas en las Provincias del Interior. Esta contradicci6n 
perrnitia que las oligarqu [as del interior pudieran plantear reivindica
ciones a partir de sus intereses econ6micos particulares y forzaba una 
aliariza con las mismas para qarantizar la estabilidad politica que el 
proceso requer Ia. Esta visualizacion, que nos parece pertinente, se di
luye sin embargo, cuando Balan practicarnente identifica cuesti6n 
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regional, con "problema regional", V entonces habra tantas cuestio

nes regionales como situaciones de conflicto con expresiones regio
nales hava. Sin embargo, al anticipar las tendencias, Balan comparte 
la hipotesis de Francisco de Oliveira(301. sequn la cual el desar~ollo 
del capitalismo produce una hornogeneizacion de las estructuras 
economicas (difundiendo precisamente las relaciones capitalistas de 
produccion] V una uniflcacion del sistema pol Itico, 10cual conduci
ria -sobre todo en ausencia de grupos etnicos importantes localiza- . 
dos- a reducir la importancia de las "cuestiones regionales". Aunque 
el "uso del espacio" siempre podr Ia dar lugar a conflictos de c1ases V 
grupos, rara vez se convertiria va en la base de identidad de los mis
mos, como consecuencia de la gran movilidad de los factores. 

- Esta anticipacion de tendencia parece contradecirse con la que 
podr [amos deducir del trabajo de ·Sejenovich V Sanchez (op. cit.) 
quienes sefialan que la caracterfstica fundamental del capital ismo, en 
10 referente al uso del territorio, es que provoca una exacerbaclon de 
la division territorial del trabajo, especializando los ecosistemas, es 
decir, diferenciandolos crecientemente. De aquf podriamos deducir 
que, aun cuando efectivamente hubiera una relativa homoqeneiza
ci6n en terminos de relaciones sociales, las bases de conflictos entre 
grupos regionales, alrededor de la polftica economica nacional 0 por 
la obtencion de recursos productivos, no necesariamente disminui
ria. Dada, entonces, la definicion de "las cuestiones regionales" 
adoptada, 'estas podr ian covunturalmente e incluso tendencialmente, 
crecer en importancia dentro de la problematica nacional. Tal vez es
ta paradoja podr ia resolverse si se establecieran bases analfticas mas 
firmes para [erarquizar los distintos tip os de conflictos (y sus contra
dicciones subyacentes) as' como otras condiciones contextuales que 
bacen (0 no) de los mismos una Cuestion Regional en la sociedad 
nacional. Sobre esto volveremos mas adelante. 

Aunque Balan en su caracterizacion se centra en los conflictos 
de intereses V su expresion pol itica, cabria reprequntar si la Cuestion 
Heqional es siempre una cuesti6n econornica 0, 51 puede ser etnlca, 

(30)	 Francisco de Oliveira: EJegia para una retlitgiao, Ed, Paz e Te'rra. San Pa
blo. 1979. . 
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cultural, 'etc., es decir basada en otras contradicciones propias de la 
sociedad civil. 

Bengoa, por ejemplo ("Agricultura, acurnulacion capitalista y 
la cuestion regional"), define a la region como un subsisterna de 
acumulacion con sujetos sociales especfficos capaces de encarnar un 
proyecto de desarrollo. Un problema central de la "cuestion regio
nal" es el caracter incompleto de dicho subsistema, 10 que atentarja 
contra su autonomfa relativa como subsistema de reproduccion de la 
base material y por 10 tanto de las clases rnismas. A nuestro [uicio, 
(ver: "Sobre la espacialidad...l esta definicion confunde el proceso 
social Iacurnulacion] con suarnbito territorial (region), y asimismo 
reduce el espectro de las regiones posibles a aquellas subsumidas real

mente al capital (para esa definicion no podria haber una region 
campesina, por ejemplo). A tal punto es ese su planteo, que afirma 
que cuando se trata de "reqiones' de base agricola de menor desarro
llo relative" y por 10 tanto con escasa "capitalizacion" se sufre la 
tentacion de "disolver el problema regional en el rural". En este enfo
que, la forma en que ef proceso nacional 0 mundial de acumulacion 
vaya incorporando los pr ocesos de trabajo de las diversas areas sera 
el determinante fundamental de la constituclon (0 disolucion) de re
giones (capitalistas) y de su~ correspondientes estructuras sociales. 
Aqu f, en la reflexion sobreIas tendencias, aparece una menclon a la 
posibilidad de que este proceso desigual genere desequilibrios que se 
sugiere deben ser vinculados a la identlficacicn y caracterizaclon de 

movimientos sociales regionales. Auque la riqueza del traba]o de 
Bengoa puede sugerir muchas interpretaciones alternativas, creemos 

que en su resumen su vision de la cuestion opta por cargar el peso en 

las determinaciones econornrcas. 

Como posiblemente dir ia Juan Villareal ("Clases, regiones y 
pol itica, con especial referencia a Argentina y America Latina") el 

anal isis de Bengoa permanece al nivel de la constitucion regional de 
los conflictos de c1ase, sin penetrar en "las luchas entre gobernantes 
y gobernados", en "los conflictos entre partidos politicos", en "las 
disputes de tendencias ideoloqicas" ni en el desarrollo de movimien
tos de protesta social regionales, todos los cuales sedan elementos 

necesarios para completar el planteo de la cuestion. Sin embargo, 
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cuando a su vez Villareal intenta definir region, la presenta como el 
"escenario" donde se desenvuelven las luchas, el "contexte cualitati
vamente diferenciado" que lejos de ser pasivo (como sugeria el ter
mino "escenario") influye, por su misma diferenciacion, en la forma
cion y actuacion de los partidos y la constitucion particular de c1ases 
sociales asociadas a las estructuras productivas, Obviamente, aqu f "[a 
reqion" ya no es un escenario, sino la sociedad civil local misma, 
puesto 'que no puede pensarse separadamente la constitucion de las 
c1ases y la constitucion de la estructura econornlca, y por 10 tanto 
queda dentro del proceso social (Villarreal intenta resolver esta dificul
tad aclarando que las estructuras productivas diferenciadas inciden, a 
su vez, en la constitucion de "las regiones" de una forrnacion social). 
Inc/uso, por momentos, en el discurso de Villarreal las regiones pare
cen convertirse practicamente en sujetos sociales. 

Un procedimiento similar al de Bengoa proponen Bias Real y 
Mario Lungo ("La problernatica regional en Centro America"), aun
que sin porter condiciones tan restrictivas a la definicion de una re
gion. Basicarnente, efectuan el anal isis desde la perspectiva de la di
vision territorial del traba]o. pero no lirnitandose a los aspectos del 
proceso de trabajo, sino considerando las relaciones sociales de pro
duccion y las modalidades de inserci6n en el interior de la Forma
cion Econ6mico Social como criterios clasificatorios (y delimitado
res). As], las regiones quedarian nuevamente determinadas a partir 
de diferenciaciones en la sociedad civil, mas concretamente, en las 
estructuras economlcas, proponiendose como tema adicional de in
vestigaci6n (tal como plantea Bengoa) las "manifestaciones de poder 
regional", y su relaci6n con el desarrollo de la estructura econorni
ca. Sin embargo, en el trabajo se resaltan las determinaciones eco
nomicas como componente explicativo. 

As!, se plantea un modelo de evolucion del desarrollo desigual 
de las regiones que es expl icita 0 impl icitamente utilizado por otros 
autores y que sin duda ha predominado en este campo en America 

Latina: nuestros pa ises, insertos de manera dependiente en el siste
ma capital ista, sufren los impactos exoqenos resultantes de los cam
bios en el mercado mundial y las consecuentes redefiniciones de la 
division internacional del trabajo. Asi, nuevas demandas externas 
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generan, ,en aquellas regiones ecol6gicamente aptas V provistas de la 
suficiente infraestructura por el Estado nacional, nuevas activida
des productivas. Esto a su vez suele ir asociado con transformaciones 
en las relaciones sociales de producci6n. V por tanto en la estructura 
de clases local, 10 que a su vez va contribuvendo a transformar la 

cornposicion del Estado mismo. Todos estos procesos a su vez gene
ran v/o posibilitan cambios en la confiquracion territorial de las ac
tividades de exportaci6n que a su .vez. inducen cambios en la relativa 
a las actividades dirigidas al mercado interior. Se producen asf los 
"ciclos" de la carne, del cafe, del alqodon, de los cereales, del bana
no, etc., acornpafiados de reacomodamientos poblacionales V de las 
grandes obras de [ntraestructura (ferrocarriles, caminos, rep resas, 
etc.) que ponen en condiciones de pr oduccion los recursos que exige 
el proceso de acumulaci6n de capital a escala mundial. Si a esto Ie 
agregamos los procesos de torrnacion del capital nacional- las interre

laciones V transformaciones de las formas del capital (cornercial, ban
carlo, agrario, financiero, etc.) V la articulacion del capital extranjero 
V su tecnologia con el nacional, tendriamos una buena base para vi
sualizar las transformaciones 0 refuncionalizaciones de las regiones V 

sus correspondientes estructuras de clase. Adicionalrnente, el cornpo

nente etnico puede agregar una determinacion importante en ciertas 
sociedades V epocas. EI proceso de urbanizaci6n V el desarrollo del 
mercado interno que acornpafian esta evoluci6n van a su vez comple
jizando la problematica regional, en tanto la contradicci6n campo
ciudad 0 la diferenciacion rural-urbano van tomando formas nuevas 

(asf, en los pequefios pa ises centroamericanos esta dicotom fa tende

r ia a diluirse rapidarnente. Ver Real V Lungo, op, cit. V Richard 

Willig: "La cuestion regional en EI Salvador"). La cuestion regional 

iria asl autonornizandose relativamente de la cuestion agraria. (Nue

vas bases para un enfoque superador al descrito son a nuestro juicio 

planteadas por Federico Sabate en su trabajo citado). 

La propuesta que gener almente se hace es agregar 0 superponer 
a este analisis consideraciones sobre las "expresiones" pol iticas de 

estas transforrnacrones en la reqionalizacion de la sociedad civil, e in

c1uso sobre la potencialidad \politica de los confl ictos de interes que 

se van generando sobre bases regionales diferenciaclas. Cuando dichos 
conflictos son visualizados fundamentalmente como conflictos entre 
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fracciones de la burguesfa, practlcarnente se nos propene hacer una 
historia de la constitucion de fa burguesfa como clase nacional y las 
tensiones que sufre en su interior por los fraccionamientos "espacial
mente diferenciados" y su evolucion, 

A nuestro juicio este enfoque, que da "personalidad" al plan
teamiento de la problematica regional en America Latina, y que no 
puede ocultar sus rafces Cepalinas, al limitarse a plantear 10 polftico 
como "expresion" de la base econornica cae en un economicismo 
(31) que debe ser superado si de refundar el campo sobre bases cien
tfficas valid as se trata. 

Y aquf surge entonces el otro posible sesgo: el "politicisrno", 
donde se brinda una exagerada autonomia relativa a las'relaciones 
pol fticas. Adicionalmente, este nuevo tipo de enfoque encuentra di
ficultades mucho mas serias para vineularse con la problernatica re
gional (como creemos puede visualizarse en el trabajo de Villarreal 
citado). 

Retomando entonces nuestro intento de revisar las formasen que 
en el seminario ha sido caracterizada la cuesti6n regional, ahora desde 
una perspectiva que da mas peso a "10 pol Itlco", encontramos una for
mula recurrente en muchosautores: la vinculaci6n de la problernatica re
gional con el denominado "proyecto social begemonico", Asf como 
en los enfoques que visualizan la cuestion regional como constituida 
al nivel de la sociedad civil, la rnisrna podrfa por ultimo reducirse a 
(confundirse conl la Cuestion Agraria, en este enfoque rio es diffcil 
ver como situacion I Irnite su confusion con la Cuestion Nacional, 
vista como cuestion de la constitucion de una burguesfa nacional y 

un Estado unificado. 

Richard Willig (op. cit.] hace un planteo muy simple. Su hlpo
tesis central es que el desarrollo regional responde a iniciativas direc

(31) Una de las expresiones de dicho economicismo es la conocida afirma
ci6n de que e1 proceso de centralizaci6n del capital conlleva un proceso 

de concentraci6n territorial, sin que las mediaciones necesarias entre ambos 
procesos sean explicitadas. Para otra opini6n en contrarlo, ver el trabajo de 
Wilson Cano: "La cuesti6n regional en el Brasil". 
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tas de una fracci6n de fa clase dominante, que para poder realizar su 
provecto se enfrenta a otras fracciones 0 clases, movilizando apovos 
para obtener el respaldo de las pol fticas gubernamentales. Igualmen
te, Wilson Salinas ("La dialectica de la politica regional nacional. EI 
caso del gobierno militar peruano"]: presenta su caso como el de un 
modelo hegem6nico que priorizaba la industrializaci6n, con conse
cuencias m fnimas sobre /a "cuestion regional", al darse en un deter
minado contexto nacional (de reformismo) e internacional (de capi
talismo dependiente). Como dirfa Villarreal, aquf practicamente se 
confunden 10 econ6mico con 10 pol itico. Barkin tarnbien afirma 
("La cuestion regional en su contexto nacional") con referencia 
al caso del NE en Brasil, que su no desarrollo se explicarfa por no ser 
parte de un "provecto nacional". En la misma Iinea, Lavell, Pirez V 
Unikel ("La politica regional en Mexico: 1970 - 1976") atribuven la 
falta de una politica regional coherente en Mexico a la ausencia de 
un sector rea/mente interesado en una toma de posicion frente a "la 
cuestion regional" con peso suficiente para que el Estado Ie preste 
atencion. Como se ve, aquf se exige una toma de posicion directa so
bre la problernatica regional, mientras que, por ejernplo, Wilson Sali

nas 10 plantearfa mas en terrninos de los etectos que una u otra politi
ca sector-ial pueden tener sobre 10 regional (sin duda que en Mexico 
la politica de industrializacion 0 /a politica agraria tienen implica
ciones casi. inmediatas sobre la suerte a correr por unas u otras zonas 
del territorio tal como los mismos autores implican en otras partes 
de su documentol. 

Geisse V Valdivia ("La cuestion urbana-regional en Chile") ha
cen asimismo referencia a que los sectores medios V obreros urbanos 
apovaron el provecto industrialista posterior a los treintas en Chile, 
posibilitando las condiciones pol [ticas para la proteccion por parte 
del Estado, pasando el mercado interno a ser la base del crecimiento 
econornico, pero en detrimento de los sectores de pequeiios V media
nos productores agrfcolas V del campesinado, V asocian esta situa
cion pol ftica con el tipo de confiquracion territorial (V sus contradic
clones] resultante. 

En todos estos planteos aparece mas 0 menos expl Icito el ope
rador teorico constituido por el concepto de provecto social "hege
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monico" 0, en su version mas descarnada, simplemente "impuesto" 
por los grupos en el poder. Pero el tal proyecto se identifica casi to
talmente con un determinado proyecto de crecimiento econornico 
sectorial y su correspondiente pol itica econornica, con 10 cual nues
tro despegue de los condicionantes de la cuestion regional ubicados 
en la sociedad civil ser Ia incomplete, en tanto estarfarnos, efectiva
mente, captando solo las "expresiones" al nivel de las pollticas del 
Estado, de los intereses de los grupos en el poder, siempre -por la 
misma natura/eza del operador teorico-« parte de las c1ases domi
nantes. 

Si revisamos ahora la forma ,en que Rofman 10 teoriza ("Teoda 
y practice de la planificacion regional en America Latina"), se evi
dencia mas1la casi simbiosis de 10politico y 10economico, teorizado 
adernas al nivel de Modo de Producci6n, enfoque este que ha ocupa
doun lugar importante en la evolucion de las ideas sobre el tema en 
la ultima decada, Para Rofman, "el proceso de toma de decisiones en 
cada covuntura cor responde con los objetivos gfobafes del desarrollo 

capitalists en cada pais", que sedan el verdadero punta de referencia 
para evaluar las experiencias de planificaci6n, y no el discurso ideol6
gico del plan. Los sectores que controlan el aparato del Estado 
irripulsan una determinada estrategia de desarrollo nacional, que im
plica y enmarca a su vez a la planificacion regional; por 10 que, te
niendo en cuenta la afirrnacion anterior, las tendencias del capital en 
general se estadan imponiendo en la orqanizacion territorial directa
mente a traves de sus representantes en la conducci6n del Estado ca
pitalista. Esto supondr Ia que el proyecto social heqemonico consis
te en imponer las tendencias de desarrollo del capital en general, su
perando las contradicciones entre sus fracciones, 10 cual no parece 
coincidir con la apreciaci6n que otros autores tienen al respecto, pri
vilegiando no tanto el anal isis de las tendencias objetivas del capital 
en general como el de las contradicciones coyunturales entre fraccio

nes de la burguesia. 

A esta altura nos parece evidente que "10 politico" como tal 
aparece como subsidiario a 10 econ6mico y que, a pesar de que se 
utiliza el terrnino "hegemon [a", uno de sus cornponentes principales 
queda marginado relativamente del analisis (el de la posibilidad de 
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persuacion de las clases antaqonicas), tal vez por tener un peso rela
tivamente menor en los procesos de dorninacion que han predomina
do en America Latina. 

En el trabajo de Martin del Campo ("La cuestion agraria y el de
sarrollo regional en Mexico"), luego de establecer un nexo entrelacues
tion agraria y la cuestion regional, se destaca un elemento directamente 
pol itico con efectos posibles sobre la problernatica regional en Mexico, 
conformado por "las modificaciones del modelo politico en el campo 
asi como de las formas de participacion y del control del campesina
do por parte del Estado y las c1ases dorninantes", Por su parte, More
no ("La covuntura politics argentina de .1966 a 1970 y los movi
mientos populares -reivindicativos de caracter regional"), que se pro
pone analizar. la relacion entre un "provecto de desarrollo econorni
co social heqernonico a nivel nacional" y los conflictos regionales 
que el mismo oriqino (refiriendose al Cordobazo en Argentina) afir
ma, generalizando, -.que "las contradicciones territoriales .son secun
darias" y que, por 10 tanto; "los conflictos pol (ticos y sociales que 
en elias se asientan tienen soluci6n dentro de la propia 16gica del sis
tema capitalista en su conjunto", aunque, en determinadas situacio
nes de relacion de fuerzas, puede plantearse un "enfrentamiento sig
nificativo" respecto al mencionado proyecto. La proposicion teorica 
basics de Moreno es que las estructuras .econ6micas tienen efectos 
sobre la contorrnacion territorial por medio de un proceso mediado 
por la actividad pol itica del Estado \/ del sistema pol itico, plantean
do as! elementos para una posible visualizacion alternativa a la que 
concibe 10 pol itico como expresion de 10econorhico 0 a la que 10ve 
como autonorno. Asimismo, nos abre otra Ifnea de reflex ion al to
mar en consideracion no solo el tipo sino la forma de resolucion de 
los conflictos. En efecto, afirma que, debido a que la solucion de los 
conflictos analizados fue "politics en terminos clasistas", los mismos 
produjeron importantes efectos pol iticos pero muy pocos 0 ninguno 
sobre la estructura economica regional. Lo que coincidiria con la an
ticipaci6n de Villarreal de que " ...hay una considerabledistancia 
anal itica entre ·el pesado movimiento de las clases sociales y el fugaz 
desplazarniento de los partidos poLiticos en su movimiento alrededor 
del poder", tanto mas en America Latina, donde la sociedad politica 
no se habria desarrollado paripassu con un desarrollo complejo de la 

78 



sociedad civil. 

Un caso que parece ser aproxirnable a partir de la proposici6n 
basica de Moreno es posiblemente el de Venezuela, para el cual Ne
gron (HEI desarrollo y las pol fticas regionales en Venezuela") nos en
trega uno de los analisis mas completos de caso nacional, aunque tal
vez las determinaciones especfficamente polfticas no cobran toda la 
relevancia que podr ian (posiblemente porque efectivamente la hip6
tesis de Moreno es particularmente valida en una sociedad marcada 
por la captaclon de la renta petrolera). En 10 que hace a la concep
tualizacion sobre la "cuesti6n regional", Negr6n afirma, refirlendose 
a la epoca que se inicia (en los afios 20) que "el problema regional 
existfa (si exlstia) apenas para cfrculos muy restringidos de las cla
ses mas acomodadas". Esto nos trae a colaci6n otro aspecto relati
vo a la necesaria diferenciacion entre la cuestion como situacion ob
jetivamente determinada, por un lado, y la percepcion de la misma, 
por el otro. Haciendo un parafelo lvaldrfa decir que cuando la c1ase 
trabajadora no percibe (por su grado de conciencia y organizaci6n) 
la cuestion del desarrollo de las fuerzas productivas como "su" pro
blema, 0 como problema nacional, por eso deja de ser un aspecto 
constitutivo de su evoluci6n? Volveremos sobre este tema. 

Un intento de buscar en la practica misma del anal isis de la rea

lidad una respuesta a la relacion real -en la problematica regional
entre 10 politico (y 10 ideoloqico] y la sociedad civil (con sus deter
minantes de desarrollo desigual de las fuerzas p'roductivas y de las 
c1ases sociales, de articulacion entre relaciones heteroqeneas de pro
duccion, de contradicciones etntcas, etc.,). se encuentra en el trabajo 
de Federico ("Notas sobre la, cuestion regional en Bolivia") con un 
desarrollo posterior, de contenido mas teorico-rnetodoloqico, en su 

otro trabajo anteriormente citado. 

Intentando extraer el nucleo de las propuestas alternativas 
coexistentes en esta obra, podrfamos decir que, para unos, la "cues
tion .. se localiza fundamental mente a rlivel de la sociedad civil, con 
"expresiones" correspondlentes (bajo ciertas condiciones) en la so
ciedad pol ftica. Cuando, adicionalmente, la cuestion muestra una 
rafz cornun con la cuestion agrariacomo determinante fundamental, 
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aparece como propuesta de resoluci6n superadora la reforma agraria, 
es decir, una transformaci6n en las relaciones sociales de producci6n. 
Para otros, la cuesti6n tiene ra fees en la sociedad civil pero se locali
za en la interfase entre esta y la sociedad pol itica, bajo el titulo de 
"proyecto social hegem6nico". Cuando, adicionalmente, la cuesti6n 
tiene alcances que la confunden practicarnente con La cuestion nacio
nal -entendida como la relativa a la definici6n de la hegemon fa de 
cJase y la constituci6n del estado nacional- aparecer ia como pro

puesta de resolucion superadora una transforrnacion en las relacio
nes de poder. 

La primera v fa de planteamiento corre el riesgo de caer en ses
gos economicistas, como 10 ilustra la diversidad de conceptos de re
forma agraria que existen en esta misma obra(32), algunos de los 
cuates, al quedarse enmarcados en la sociedad civil, pueden incluso 
convertirse en mecanismos eficientes del desarrollo capitalista, sin ser 
necesariamente este el objetivo propugnado. La segunda, a su vez, 
parece quedar entrampada en muchos casos en una historia de la bur
gues fa y su proceso de constitucion conjuntarnente con el Estado, 
donde las c1ases dominadas y la lucha de c1ases como tal aparecen co
mo "telon de fondo" del proceso interno a la misma. A estas dos at
ternativas, que dominan el campo (como nucleos no siempre expre
sos) pod ria agregarse una variante de la primera, que propondria 
para algunas sociedades una asimilacion de la cues non regional con 
la cuestion etnica, dando luqar a otra posible confusion con la cues

tion nacional -entendida ahora como el problema de la plurietnici
dad y el Estado- (Rodriguez y Soubie, op. cit. y los trabajos de Fe

derico tarnbien citados). 

En todo caso, en ambas vertientes explicativas, existe latente la 

concepcion de que el "modele regional" esta determinado por el 
"modelo nacional" (y este por el "modele internacional") donde "\0 

(32) En los trabajos de Federico Sabate, Cano, Real y Lungo, Barkin, Willig, 
Bengoa, Archetti, Mart(n del Campo, se menciona, con sentidos no 

siempre identicos, fa reforma a·g,aria. En cualqu ier caso, parece evidente que 
una pol rnca de ref orma agraria es el instrumento de accron desde el Estado 
can mayor potencial de ef icacla para producir transforrnaclones dr asticas de la 
organizaci6n territorial en la mavor Ia de las sociedades latinoamericanas. 
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regional" y su resoluci6n estar Ian totalmente subordinados al tra
tamiento que Ie de la sociedad a Ia problernatica nacional [seaesta 
agraria, etnica, 0 political que en 51 misma ser ia aregional. iCabra 
considerar la alternatiua de que. al menos en ciertas epocas de cier
tas sociedades, la cuestion regional sea algo mas que una forma de 
aparicion de cuestiones sociales cruciales para la estructuraclon so
ciopolitica de dicbas sociedadesi 0, en otros terminos lcuando es 
constitutioa ella misma de la problemdtica social global? . " 

La ultima pregunta que nos formulamos no nos parece, sin em
bargo, la crucial. Lo fundamental no es establecer la efectividad 0 la 
posibilidad de existencia de una Cuesti6n Regional como constitu
tiva de la problernatica social global, "al lado de" cuestiones recono
cidad, tales como la cuesti6n agraria, la cuesti6n etnica, la cuesti6n 
del estado nacional, etc. sino de encontrar la articulaci6n mas eficaz 
entre la conflictualidad de base regional y las luchas sociales. Ubicar
la como "Cuesti6n" es 5610 una forma sintetica de evaluar su poten
cialidad social. Como aqu I no se trata de decidir par una u otra al
ternativa, sino mas bien de plantear aperturas de la problernatica pa
ra futures desarrollo en este campo, podemos limitarnos a plantear 
algunas inquietudes· adicionales, esperando que la-cr Itica colectiva 
determine su posible validez. 

Podemos partir, en primer lugar, de 10que casi constituye una 
constataci6n, pero que presentaremos como un postulado: La cues
tion regional (de existir como tal), tiene siempre bases materiales. 
Esto implica que nunca ser ia, por ejemplo, puramente ideol6gica, 
sustentada por reqionalismos desarraigados de la sociedad civil. Sin 
embargo, puede producirse un desplazamiento que la ubique a nivel 
fenomenico como una cuesti6n central mente pol Itica. En segundo. 

/ lugar, podrfamos postular que en toda sociedad hay contradicciones 
que se expresan territorialmente pero que no en todos los casos cons
tituyen una cuesti6n regional (del rnisrno modo que en toda sociedad 
hay actividad agraria, pero no en toda sociedad hay una cuesti6n 
aqraria), 

Para catalogarla como Cuesti6n Regional, proponemos reque

rir que se constituya como una cuestion de Estado, es decir, como 
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una cuestion que exige una resolucion pol (tica(331, porque su repro

duccion socava la hegemonia del bloque en el poder. Este tipo 
, de situacion puede estar enraizado en una contradiccion entre frac

ciones de las c1ases dominantes(34) (terratenientes vs. burguesia 
productora; burguesia nacional vs. burguesfa lrnperialista}, 0 entre 
ciertas c1ases 0 !tl'!ias dominadas (carnpesinado, grupos etnicos ind [, 
genas) V dominantes(35). En principia, la denominada contradic
cion principal del Modo Capitalista de Produccion (proletariado os. 
burguesia) no tenderia a adoptar directamente la forma de una Cues
tion Regional. Sin embargo, toda clase que aspire a la hegemon fa 
nacional, sea esta la burques ia 0 el prole tariado, debe incorporar a su 
estrategia pol itica el tratamiento de la Cuestion Regional, cuando 
esta existe, aunque no Ie atafta de manera directa, va sea que su 

existencia se basa en contradicciones que generan confl ictos entre 
fracciones de otras clases 0 de la propia, 0 que se basa en contradic

ciones etnicas expresadas en provectos nacionales diversos. 

. La forma que adoptan y el potencial pol itico de los problemas 
reqionales depende no solo de cuales son las c1ases 0 fracciones invo

(33)	 Usando los terrninos de Moreno, esta respuesta puede ser 0 no una res
puesta clasista, es decir, la respuesta de una clase a otra. 

(34)	 Esto no debe entenderse en el sentido de "clase (0 fraccion) localizada 
en la region A "vs" clase (0 f~accion) localizada en la region B". Dos 

clases 0 fracciones pueden tener "provectos" muy diversos para una misma 
situacion regionalizada y no estar localizados all ( sus miembros ni siquiera sus 
propiedades (por ejernplo, seria el caso del que hacer con la frontera agricola 
desde la perspectlva de la burquesfa ganadera y desde la propia de la burguesla 
industrial, 0 el que hacer respecto al campesinado parcelario concentrado en 
determinada ~egion, desde la perspectiva del capital agroindustrial y desde la 
perspectiva del proletariado industrial urbane]. 

(35)	 5i bien adrnitirnos, como la realrdad 10 exige, la posibilidad de determi
naciones etnicas irreductibles a las propias de las clases soc/ales, sera 

oportuno advertir que la sociedad capital ista tiende a procesar los compo
nentes etnicos como una cuastlon de contradicciones entre sectores ubicados 
en posiciones contrapuestas en el proceso social de produceion y reproduc
cion, eventualmente portadores de provectos sociales tarnbien contraouestos al 
heqemonico (v.g. la concepcion de una sociedad plurinacional opuesta a la 
inteqracion - "hornoqeneizacion" nacional l. Por esta razon creemos que solo la 
accion organizada de los movimientos etnicos articulada con la lucha de clases 
pod ria sentar bases eficaces para transformaciones significativas. 
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lucradas y de la naturaleza de sus contradicciones, sino tarnbien de 

otros condicionantes contextuales que especifican su caracter como 
"cuesti6n" 0 no. 

Tales condicionantes contextuales incluyen, entre otros: el ca
racter del Estado; ef desarrollo alcanzado por la sociedad civil; ladi

ferenciaci6n etnica y cultural de la poblacion: el grado de desarrollo 

alcanzado por las fuerzas productivas y su caracter desigual; la exis
tencia 0 no de un desarrollo combinado de form as heteroqeneas de 

producci6n; la forma de inserci6n en el mercado y en el sistema po
litico mundlal: la relaci6n poblaci6n/recursos naturales; las bases na
turales de .la sociedad etc, (sobre esto, ver el primer trabajo citado de 
Federico Sabate(36). 

En otras palabras, aun existiendo conflictos de base regional 

puede no existir una Cuestion Regional en una dada sociedad nacio

nal. Por otra parte existiendo en dos sociedades diversas 0 en dos 

epocas de una misma sociedad, no sera siempre de la misma naturale
za. Puede ser una cuesti6n centralmente economica (cuando, por 
ejemplo, bloquea el desarrollo de las fuerzas productivas y por tanto 
el desarrollo' del capital) 0 centralmente pol [tica (cuando por ejern
plo, se asocia a la lucha revolucionaria contra las c1ases dominantesl. 

Otra caracter Istica fundamental para que un "problema regio

nal" conforme una Cuesti6n Regional serta su caracter reproductioo. 
En otros terrninos, se tratarla de una contradicci6n que las estructu
ras de ,Ia sociedad procesan, rsproduciendola, sin poder resolverla 
dentro de sus propios IImites estructurales. Resolver el tipo de "cues

(36) Las condiciones contextuales pueden asimismo determinar la forma que 
adopta un problema y eventualmente una Cuestl6n Regional. AsI, en las 

primeras etapas de la constituci6n de los estados nacionales en America 
Latina, cuando recien comenzaba a organizarse la separaci6n institucio
nal entre 10 econ6mico y 10 politico caracterlstica del capitalistmo, la pro
blematlca regional ten fa un caracter diverso que cuando, en pleno desarrollo 
del Estado Nacionat, se produce la transregionalizaci6n del capital, la 
rearticulaci6n de las formas de producci6n, la conversi6n definitiva en "ciu
dadanos" yen trabajadores "Ilbres" de los grup'osetnicos (0, alternativamente, 
su eliminaci6nl. Los enfrentamientos donde los conflictos de intereses y las 
oposiciones pollticas eran inseparables dejan lugar a los conflictos de interes 
reguladosdentro del sistema politico unificado, etc, 

83 



tiones regionales" que analiza Balan (op, cit.) irnplico consolidar un 
nuevo Estado Nacional v, por tanto, una nueva etapa en la consti
tucion de la burguesfa argentina. Si bien dentro del mismo sistema 
social capitalista, hubo un cambio estructural en su sistema pol itico 
v, por tanto, en la forma en que se dirimirfan ese tipo de conflictos 
en el futuro .. Esto no implica que posteriormente no hubiera rno

-rnentos de enfrentamiento e.n la escena polftica por conflictos de in
tereses entre fracciones burguesas del interior y la burguesfa del li
toral. Se trata mas bien de que deja de plantearse recurrentemente 
y con efectividad un cuestionamiento del Estado a partir de tal tipo 
de conflictos, que pasaron a resolverse dentro de los mecanismos de 
requlacion que la burguesfa en su conjunto se daba. Distinto serfa el 
caso de sociedades donde, por ejemplo, el capitalismo no ha podido 
aun desarrollar una sociedad civil que genere las bases materiales de 
fuerzas sociales capaces de resolver la cuestion nacional misma, como 
podrfa ser el caso de la Bolivia actual, en los que la conflictualidad 
social toma la forma de una Cuestion Regional, sobredeterminada 
por la Cuesti6n Etnica y la Cuesti6n Campesina y por el conflicto 
entre dos fracciones de las clases dominantes, donde 10 pol ftico toma 
incluso un aspecto geopol itico. pues efectivamente la Cuesti6n Na
cional no estarfa resuelta en ningurlo de sus sentidos. 

Podrfa desprenderse de 10 dicho que finalmente coincidimos 
con la interpretacion de Balan y de Oliveira (op. cit.l respecto a que 
el capitalismo tiende a homogeneizar las relaciones sociales y genera 
condiciones contextuales tales [unificacion nacional}(37) que prac
ticamente diluye la reqionalizacion de los conflictos, que ahora se ex
presar ian abiertamente como conflictos de clase 0 de fracciones de 
c1ase, sin la cobertura regional. Para esa concepcion, la existencia de 
conflictos sociales 0 interetnicos importantes de base regional, sedan 
"resabios" del pasado, 0 una muestra de que el capitalismo aun no se 
ha desarrollado suficientemente en esa formaci6n social. A nuestro 
juicio, tal concepcion es muy lineal, en tanto el rnismo desarrollo de 
una sociedad en presencia del imperialismo puede, por su caracter in

(37)	 Por ejemplo. "Iiberando" al campesino de sus medios de producci6n y 
haciendo del "indio" un "ciudadano" procesos estos que incluso no re

,quieren	 una resoluci6n inmediata sino que el Capital puede realrzar muy 
gradualmente. 
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tr insecarnente contradictorio, generar nuevos conflictos a partir de 
contradicciones latentes 0 de otras nuevas que, en determinadas co
vunturas nacionales, pueden hacer surgir una cuestion social carac
terizable como la Cuestion Regional (38). Pero esto es solo una con
tr a-hipotesis. Habr ia, por 10 tanto, que intentar establecer -a traves 

de una revision de los antecedentes historicos V de las determinacio
nes actuales V sus tendencias- las situaciones diferenciales de socie
dades nacionales que: a) aun reproducen una cuestion regional no 
resuelta; b) actual mente no incluven en su pr oblernatica social algo 
que merezca el titulo de "la cuestion reqional", Vc) que tendencial
'mente, V a partir de su situaci6n estructural actual, pueden desarr o

liar una nueva serie de cuestiones regionales, propias de esta fase del 
imperialismo V de sus condiciones especfficas de lnsercion en el siste
ma mundial. Por el otro lado, en nuestra concepcion, es inutil buscar 
la "cuestion regional" donde no la hav, fraqrnentando hasta el infini

to las clases sociales (V tarnbien la poblacion en abstracto) en grupos 
cuva diferenciaci6n tenga bases territoriales, que podr Ian entrar ac

tual 0 potencialmente en relaciones de oposicion 0 de contlictode 
alqun tipo, efectuando as i una pseudo fenomenolog ia de la "cues
tion regional". Solo cuando se de un conflicto social (actual 0 po
tencial) de base territorial, reproductible, cuya resolucion afecte la 
correlacion de [uerzas en el orden nacional (directa 0 indirectamen
te), que tenga raices profundas en las estructuras de la sociedad civil 
o en nacionalidades 0 grupos etnicos relatiuamente autonomos, esta
riamos en presencia de una situacion que, afectando a la sociedad en 

(38) Por ejemplo, ino sera este el caso de la Costa Atlantica en Nicaragua? 
Ba]o el somocrsrno. el abandono de las comunidades de Sumos, Mis

quitos y Ramas en la zona atlantica permitfa su reproducci6n practtcarnente 
aislada sin que por ello surqiera en la escena politica una "cuesti6n regional", 
sobre todo en tanto el Somocismo manejaba la corrupci6n y degradaci6n 
como instrumento de sometimiento. AI proponerse el proyecto revolucionario 
la lnteqracion de dichas comunidades a la sociedad nacional, lncorporandolas a 
traves de la campaila de alfabetizaci6n, de programas de salud, de proyectos de 
desarrollo de las fuerzas productivas, de una organizaci6n social y pol itica y al 
comenzar strnultanearnente a plantear funciones para dichas comunidades 
desde la perspectiva nacional, afloran las contradicciones latentes (que incJuso 
habfan tenido antecedentes reivindicativos durante el sornoclsmo], y la 
problematica de esa regl6n asume el caracter de una, verdadera Cuesti6n 
Regional, a la que el Frente Sandinista debe dar una respuesta no s610 econ6

,mica y social slno fundamentalmente polftica. 
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sa conjunto (aunque con efectos diferenciales para sus diuersas et
nias, clases 0 fracciones) puede constituirse en una Cuestion Regio
nal(39). 

4. SOBHE LA TOPICA TEORICA 

En el esfuerzo colectivo de replanteamiento de una problernati
ca que para. muchos estaba lIegand.o a los Iimites de su fertilidad, se 
trata de abrir y no de cerrar la discusion sobre la Cuestion Regional 
en America Latina. De plantear nuevas y urticantes preguntas y no 
de simplemente rendir un estado de cuentas de 10 realizado en veinte 
o treinta afios, Dificil es la tarea, porque los que hemos estado in
mersos en la practice teorica 0 tecnica relativa a los problemas terri
toriales 0 regionales hemos ido desarrollando una serie de lugares co
munes, de "tics" que ni siqu iera advertirnos.. que si bien dan la tran
quilidad de la jerga comun, operan como filtros a traves de los cuales 
debe pasar cada nueva idea, cada nuevo dato, y esto tiene un efecto 

,anquilosante.	 Consideramos que la tarea en que debernos empefiar
nos colectivamente tiene posibilidades de exito si se cumplen ciertas 
condiciones: a) "provocar" una verdadera ruptura filosofica. median

(39) Tal vez podr Ia encontrarse otra varrante, a veces entremezclada con la 
que asocia la "cuesti6n" con "conflictos reqronales" de todo tipo. Para 

esta variante la "cuestlon reqional" podrfa tomar una forma diversa de la suge
rida hasta ahora (enfrentamientos sociales asociados al desarrollo de una 0 mas 
regiones determinadasl. asumiendo la forma mas amplia del problema relativo 
al ordenamiento territoria! de una sociedad. Si el capital ismo, al desarrollar las 
fuerzas productivas y las relaciones sociales de manera desigual yanarquica, ge
nera en una Formaci6n Social configuraciones territoriales que en determinada 
fase bloquean el desarrollo de las fuerzas productivas y del capital, cabrfa visua
Iizarla como una cuesti6n que, afectando a la sociedad en su conjunto, requie
re una respuesta de las c1ases que aspiran a la hegemon ia. 

Complementariarnente, esta concepci6n verla como "cuesti6n regional" 
la existencia de "desigualdades interreqionales" importantes. Sin duda que de
sigualdades sociales interregionales muy agudas, que afectan a grandes masas 
de la poblacion. son potencialmente una Cuesti6n Regional, pero nos parece 
que el ingrediente de la sociedad civil es insuficiente. La orqanizaclon pol (tlco- , 
ideoloqica, sobre la base de esa diferenciaci6n, es 10 que puede convertirla en 
una cuestion social, que requiera como respuesta una readaptaci6n del provec
to social heqernonico, 0 un recambio del' bloque en el poder, si es que no una 
verdadera revotucion social.i'Tambien volveremos sobre esto. 
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te la explicitacion y sistematizacion-de las bases ontoloqicas y epis
ternoloqlcas del campo; b) "provocar" una autsntica rupture teorica, 
que inscriba la problernatica regional en una topica (sistema de luga
res) teo rica social, 10 que implica una cr Itica de nuestros sistemas 

conceptuales e ideol6gicos, sacando a la problematica regional de la 

pobreza a la que la condujo la sobreespecializaclon propia de la de

fensa profesional de una disciplina; c) evitar, mediante una autovigi

lancia continua, caer en dos de los mas serios vicios que podrfan dar

se en esta etapa: el especulativismo, que procura deducir nuevas teo

rfas completas a partir de marcos taoricos mas arnplios, sin contras
tacion eficaz con la empiria, y e'l revestir los viejos slogans con nue

vos ropajes terminol6gicos, adaptados 0 inventados; d) ligar los es

fuerzos investigativos -teoricos y emp Iricos- con la practice de 
crltica real a la realidad, es decir, de transformaci6n, 10 que implica 

romper con el academicismo v, necesariamente tomar opci6n res

pecto a que sentido quiere darse a dicha transforrnacion, y respecto 
a cuales son las vias posibles de realizarla en cada coyuntura social 

concreta. Por eso, este replanteamiento del campo no puede ir des

vinculado de la crftica a la planificacion y la pol ftica econ6mica, no 

para demostrarla como funcional al sistema dominante -en el capi
talismo-, nl para idealizarla como la superaci6n del dominio de las 
leyes econ6micas y el reinado de la autoconciencia del pueblo sobre 
su destino -en las sociedades en transicion-«, sino para romper con 

su ropaje tecnocratico y destacar su naturaleza siempre pol ftica; e) 
simplemente, evitar el dogmatismo, no solo refer ido a las doctrinas 

pol fticas y a los enfoques te6ricos, sino tarnbien el propio del profe
sionalismo disciplinario, La economla primero, y la sociologla des
pues, han tenido un rol destacado en la construccion de las bases de 

esta "discipl ina". 

'Considerarnos que las varias rupturas que debemos realizar se

r ian practicamente imposibles si encerramos a los "especialistas" en 

el campo de 10 regional en conclave para decidir los nuevos termlnos 

de la problernatica .. Necesitamos el aporte de antropoloqos, historia
'dores, politic%gos, ecoloqos y (ojala consigamos algunos) "todolo

qos" .. que nos ayuden a evitar recaer en la diseccion de la multidisci
plina y nos permitan reconstruir el objeto con toda su contretez, in

tercomunicando, mediando, sintetizando. 
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En otras palabras, la t6pica teorica, como tal, tarnbien esta en 
continua construcci6n. L1egar a ella desde un campo especffico, 
planteando nuevas preguntas concretes, produclra tantos silencios y 
respuestas incorrectas como orientaciones y c1aves decisivas para un 
avance firme en la tarea. En tal sentido es indispensable ser crftico 
tarnblen de la topica que adopternos, viendola como punto de parti
da y nunca de lIegada. Despues de todo, si la teorIa tuviera ya conte
nidas todas las respuestas que buscamos, lCual.serfa la eficacia de 
nuestro trabajo? 

Un avance ha sido dado en este seminario, y unas prirneras hi
potesis, presentadas como "conclusiones", han sido apuradas en unas 
pocas horas de traba]o colectivo. Ocioso seria repetir aqu I 10que ya 
ha sido planteado all f. Aqu r quisierarnos solamente hacer algunas 
propuestas adicionales, sugeridas por la relectura de los materiales 
presentados, pero de exclusiva responsabilidad nuestra. Intentaremos 
ilustrar vias de ligar una t6pica te6rica adoptada -en nuestro caso la 
de la reproduccion social- con "ternas" de nuestro campo especiflco 
utilizando el concepto propuesto de espacialidad (ver: Coraggio op. 
cit.) como articulador. Daremos tres ejemplos. 

4.1 La apropiaci6n de la naturaleza 

Una variac ion esencial en la espacialidad social en America 
Latina esta dada por el cambio -saltando siglos, pero tambien co
existiendo 10 "rnoderno" con los "resabios localizados"- en la apro

piacion social de la naturaleza. En tanto la apropiaci6n implica 
extracci6n, transforrnacion, circulacion material y consume, su es
pacialidad esta dada por las formas (configuraciones espaciales recu
rrentes actuales 0 posiblesl asociadas a su realizaci6n. De la maxima 
autosuficiencia y dtversificacion posible en cada ecosistema y por 

tanto de flujos de productos limitados a una division natural del tra
ba]o, aunque con variaciones entre el Impero Azteca y el lncanato 
(ver el interesante traba]o de J.E. Hardoy: "La organizaci6n espacial 
durante el periodo precolornbino"), pasamos a una exacerbacion de 
la especializaclon, de la division territorial del traba]o, que simplifica 
los ecosisternas (par la concentraci6n en ciertos cultivos pero tam
bien por la desaparicion de todos ellos por la concentracion urbana), 
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disminuyendo su resilienaia (ver el trabajo citado de Sejenovich y 
Sanchez) posibilitando reacciones en cadena a nivel del globo terres
tre, cuya complejidad e irreversibilidad y cuyas "repercusiones" sa
bre las estructuras sociales estamos aun lejos de advertir y de incor
porar eficazmente a nuestra problematica social. Los desequilibrios 
provocados por el intercambio desigual de energfa, invisible para la 
vision cosificada 0 la monetarista de 10 territorial, son parte de esta 
nueva .espacialidad del complejo socio-natural que lIamamos socie
dad. 

Este "tema", podr fa ahora verse como un desarrollo logico del 
anallsis categorial ya contenido en la topica adoptada: el proceso de 
trabajo, el metabolismo social, la -aproptacion de la naturaleza por 
el hombre organizado socialmente, son los conceptos esenciales para 
descifrar desde la base misma de las estructuras sociales muchos 
"problemas" urbanos, regionales, territoriales... 

4.2 La movilidad de I'a fuerza de trabajo 

En general el Estado Azteca controlaba directamente al hom
bre, no a las tierras. EI Capital controla los medios de producci6n e 
indirectamente al hombre, convertido en capacidad abstracta de tra
bajo v, de manera predominante, en fuerza de trabajo Iibre de dichos 
medios. Sfmultaneamente, controla por otras vias (predominante

'mente par las relaciones de circulaclon] a los productores indepen
dientes no capitalistas, ya sean las del mercado 0 por la accion misma 
del Estado Capitalista. 

En consecuencia, la espacialidad de la poblacion trabajadora ha 
cambiado sustancialmente (salvo resabios aislados de sujecion a la 
tierra I. Los trabajadores proletarios tienen una espacialidad derivada 
de la espacialidad del capital. Los productores independientes (earn
pesinos, artesanos) tienen una espacialidad determinada por su corn
portamiento adaptativo a las tendencias de desplazamiento-absorcion 
de los medios de produccion y de los mercadas por el capital. La po
blaci6n "excedente" (sin medios de producci6n 0 subsistencia, sin 
posibilidad de un trabajo asalariado}, tiene una espacialidad en parte 
derivada de las otras dos, en tanto se "arrirnan" ppr los mecanismos 

89 



de la familia 0 de la reciprocidad 0 por la via del denominado "sec
tor informal" a los trabajadores integrados al capital 0 a los subor
dinados a este, y en parte determinada por su "estrategia" de super
vivencia (con probabilidades al ,parecer mayores en las grandes ciu
dades que en el campo). La rnovilizacion de los trabajadores no 
reconoce fronteras. nacionales asf como no las reconoce el Capital 
(como 10 atestiguan Colombia/Venezuela; Mexico/Estados Unidos; 
en el pasado cercano Bolivia y Paraguay/Argentina, etc.). 

Esta alta movilidad territorial (interregional e internacional) 
es, salvo casos excepcionales, conc;lici6n para la explotaci6n capi
talista y es permitida y hasta equ fvocamente favorecida por los 
estados capitalistas de uno y otro lado. 

Pero no todo son determinaciones econ6micas, a pesar de la 
rnercantilizacion de la capacidad de trabajo. En algunos parses cen
trales del sistema capitalista se menciona la posibilidad de una resis
tencia -por la v Ia de la inmovilidad territorial- de los trabajadores 
a los designios de capital(40). 

En nuestros pa Ises ese tipo de resistencia tiene un anteceden
te diverso: 10 que Sempat ("LC\ orqanizacion econornica espacial del 
sistema colonial"] sefiala como la "resistencia del forastero (migran
tel a la explotacicn", justamente cuando la clase explotadora reque
ria la fijaci6n territorial del hombre para controlar la reproducclon, 
Ahora, que el capital requiere la movilidad del hombre, son los des
cendientes de aquellos forasteros, los grupos etnicos ipd fgenas, los 
que resisten defendiendo su territorio y neqandose al continuo des
plazamiento y atornizacion territorial a que quiere someterlos el ca
pital. 

La mlqracion -como fenorneno masivo- es una manites
taclon territorial de la ductilidad de la capacidad de trabajo re
querida por el capital. S610 que este, contradictoriamente, resuelve 

(40) Ver Gaudemar, J.P., Movilidad del trabajo y acumulacion del capital, 
Ed. ERA, 1979. Al1i se analiza la resistencia de los obreros y sus fami

lias a la relocalizaci6n de grandes plantas de la periferia nacional. 
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un problema y se crea otros muchos en las areas urbanas. La migra
cion rural-rural (asociada por ejemplo a la extension de la frontera 
agrfcola), parecera ser mucho m~s c1aramente funcional al capital en 

. general que la miqraclon rural-urbana, en tanto la primera, si excesiva 
(respecto a las posibilidades de sobrevivencia) genera otra oleada de 
rnlqracion, ampliando adicionalmente la frontera (mientras haya 
margen para ello)(41), pero la rniqracion rural-urbana excedente, en 
cambio, como demuestra la historia conternporanea, se va acumulan
do en las grandes metropolis (0 incluso en centros de otro orden) (42), 
generando una Cuestion Urbana peculiar en estos pa Ises, 

Estos fenornenos, descritos y pobremente analizados por la so
ciologfa funcionalista, han estado lamentablemente ausentes de la 
mayorfa de los anal isis presentados e incluso de las. conclusiones del 
Seminario(43). Sin embargo, la topica teorica (en construccion) 

que a partir del Seminario se plantea, 10 ubica como un tema de 
maxima relevancia, no solo por la magnitud del fen6meno, sino prin
cipalmente por el caracter del operador categorial que esta en su ba

se, que serfa clave para desde all f comenzar a desentramar las deter
minaciones de la espacialidad social bajo el capitalismo. 

.Asf, como en el caso anterior, este tema podrfa verse ahora co
mo un desarrollo logico a partir de la topica adoptada: si la caracte
rfstica fundamental del sistema capitalista es que "el trabajo tarnblen 
es una mercancia", entonces en la espacialid.ad de la tuerza de trabaio 
deben encontrarse c1aves esenciales para aprehender la nueva articula

(41)	 Desde este punto de vista, el momento de agotamiento (social) de la 
frontera agricola nacional es un hito importante en la serie de trans

formaciones de la espacialidad de la fuerza de traba]o, Por otro lado, aun he
biendo margen, esta funcionalidad a corto plazo para el capital puede rever
tirse, bajo ciertas condiciones, como un desastre ecol6gico, al depredarse la na
turaleza y precipitar asf procesos ir~eversibles de degradaci6n de leis acosiste
mas. 

(42)	 Ver: M.C.D lncac, 0 Bow Fria, Ed. Vozes, Petr6polis, 1979, 

(43)	 Sin embargo, habfamos programado que el tema estuviera cubierto. Lu
cio Geller present6 unas interesantes notas sobre el tema - "Leyes de 

Poblaci6n. miqraclones campo-ciudad y distribuci6n especial de la fuerza de 
trabajo en America Latina", que lamentablemente no pudo desarrollar. 
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cion categorial del espacio en esta sociedad... (44). 

4.3 La lucha de c1ases 

En el acapite anterior, al revisar los plantearnientos sobre la 
Cuestion Regional respetarnos la separacion relativa siempre presen
te entre los autores (a veces por no considerar el otro aspecto, a ve
ces expllcitamente) -entre politica y econornfa. Sin embargo, I/e

o	 0 

gamos a la proposicion de que, teniendo necesariarnente bases ma
teriales, la Cuestion Regional se constitu (a como tal solo en tanto se 
ubicara en una covuntura que exigiera una respuesta pol itica a la 
misma. Por otro lado, hemos revisado la recurrente utilizaci6n del 
concepto "Proyecto Social Heqernonico" para plantear la ubicaci6n 
de la Cuesti6n Regional en la conflictualidad social. Si bien dicha 
concepcion supera ampliamente la que ve al Estado como el agente 
directo (a nivel operativo) de las clases dominantes 0 a la que 10 ve 
como representante necesario del capital en general, nos parece que 
en muchos casos ha sido utilizada tomando el termino pero no nece
sariamente el concepto. 

Si bien -el concepto de heqernonia implica tanto un aspecto de 
dominaci6n por represion e irnposicion como un aspecto de persua
cion de las clases dominadas, ha primado el primer aspecto. De 10 
contrario, un anal isis de los mecanismos del consenso y de las con
diciones de su posibilidad, asf como de los Iimites que Ie impone el 
grado y forma de desarrollo de la lucha de c1ases, hubiera sido inte
grado como "contexte" al anal isis del tratamiento, en el Proyecto 
Social Heqernonico, de la Cuestion Regional. En algunos autores, 

I	 incluso, parecer Ia que la lucha de clases queda totalmente elirninada 
del campo de los determinismos sociales de la cuestion reqional, que
dando en todo caso abiertos ciertos rnecanismos (no explicitados) de 

(44) Curiosamente este era el punto de partida de Alfred Weber en su Indus
trielle Standortslehre: Allgemeine und Kapitahstische Theone des Stan

dortes (Grundisse del' Sozialokoncmlk, Parte IV, 1923). La ausencia de una to
pica te6rica adecuada Ie impidi6 romper efectivamente con el esquema de los 
"factores de localizaci6n", 10 que comprueba una vez mas la pobreza de recu
rrir a proposiciones slnteticas (pOI' vahdas que esias sean) como germen para 
general' cuerpos conceptuales completos. 
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alternancia interburguesa de provectos hegem6nicos. En otros, en 
. cambio, se hace referencia a la lucha de c1ases, pero .parece quedar 
como teton de fondo ~I drama que desarrollan las fracciones de la 
burquesfa, representadas por sus respectivos proyectos para conquls
tar la hegemon fa. Nos parece mas feliz la pasajera expresi6n de Slater 
"Imperialismo y desarrollo capitalista en la periferia: tendencias en 
fa epoca actual" cuando atribuye la determinacion de la confiqu
raci6n territorial al "conjunto de fuersas de clase", En otros terrni
nos, consideramos que, aun cuando fa dominaci6n sea ejercida, du
rante un largo periodo de la historia de nuestras sociedades, por las 
rnisrnas clases, con meras alternancias de fracciones en el poder, la 
respuesta a la Cuesti6n Regional no es un resultado lineal del Proyec
to Social Heqemonico de turno, Dicho proyecto se asocia a fuerzas 
que no operan en un vacfo, sino que son contrariadas por otras fuer
zas sociales que a su vez pueden tener un proyecto social (dependien

. . n 
do de su grado de organizaci6n) que esta contfnuamente planteando 
una alternatiua, tanto mas eficaz para incidir en el desarrollo social 
cuanto mas respaldada este por fuerzas sociales de peso, 0 cuanto 
mas organizados esten SUs militantes. Aun permaneciendo al nivel 
de anal isis del "proyecto hegem6nico", las "transacciones" que de
ben realizar los sost~_nedores del mismo para mantener su hegemo
n fa no pueden deterrnlnarse sin considerar la totalidad de las fuerzas 
operando en la escena polftica, el nivel y caracter de sus contradic
ciones basicas y las formas de lucha adoptadas, asf como el conteni
do mismo de los proyectos planteados como alternativa por las cia
ses antag6nicas. 

Consideramos, entonces, que la lucha de c1ases debe ser vista 
como un determinante directo del caracter de la cuesti6n regional en 
una formaci6n social y de I~s respuestas que el Estado les da (45). 
Por otro lade, cabe preguntarse que clases (0 fracciones) pueden in

(45) De la misma manera consideramos absurdo el planteo de que como los 
capitalistas ternan las decisiones de localizaci6n de sus plantas, la conft

gUr<lci6n territorial de la industria estara determinada por la burguesla Iv por 
tanto las investigaciones deberan concentrarse en su cornportamlento, ternan
do 10 dernas como meros "factores de localizaci6n"), cuando un anallsls obje
tivo de su comportamiento demuestra que las decisiones sstan efectlvamente 
codeterminadas por las luchas obreras. ' 
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corporar la Cuestion Regional (cuando esta existe efectivamente co
mo tal) en su tactica y estrategia polfticas(46). 

Sin duda, "10 regional" es tema que los representantes del pen
samiento burques han tomado y desarrollado corno propio, La pro
blematica del ordenamiento territorial en relacion al "desarrollo eco
nornico" (es decir, al desarrollo del capital) 0 la de las desigualdades 
interregionales en relacion a consideraciones de equidad, son c1aros 
ejemplos de ello. La planificacion regional, por su parte, es presenta

da como la forma en que el Estado resolverfa estos problemas. Este
no es el lugar para insistir en la desrnitificacion de la planificaci6n re
gional capitalista ni de demostrar como, i'nadvertidamente, muchos 
profesionales de la investiqacion 0 la planificacion, en aras de una su
puesta neutral idad, caen en la reproduccion de la problernatica de las 
c1ases dominantes, Pero, cual es fa alternativa? Abandonar el campo? 
Tanto en aras del desarrollo de un conocimiento cientffico objetivo 
de "10 regional" como de la busqueda de la necesaria relacion entre 
teorfa y practice, debemos preguntarnos en que medida (y por que) 
las organizaciones (y los intelectuales orqanicos) del proletariado 
urbano y del rural, del campesinado, de los movimientos etnicos, 
pueden sustraer la problernatica regional del monopol io que ha ejer
cido virtualinente el pensamiento de las c1ases dominantes. Cabe, por 
supuesto, plantear la hipotesis de que es una problernatica (y even
tualmente una Cuestion) objetivamente "interna" a las clases domi
nantes. La historia de nuestras formaciones sociales en algo mas de 
un siglo muestra que, en ocasiones, los conflictos entre fracciones de 

la 'burguesfa harrtornado la forma aparente de "conflictos entre re
qiones", 'v que esto ha sido procesado por el Estado, tanto en 10 que 

hace al sistema politico y los mecanismos de requlacion de estas con
tradicciones como en 10 que hace al discurso ideoloqico, que invaria

blemente presenta estes conflictos como enfrentando sociedades lo
cales entre sf 0 con respecto al Estado nacional. Las relaciones inter
fracciones de lias clases dominantes parecen asf una base apropiada 

para la qeneracion de una Cuestion Regional. 

(46)	 Sobre el concepto de estrataqra que estamos utilizando, ver "Las bases 
te6ricas de la planificaci6n regional en Amsnca Latina" (Inclu Ido en 
este volurnen). 
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En cambio, como dirfa Villarreal, la explotaci6n del traba]o 
asalariado por el capital ocurre en el "escenario" de "Ia regi6n", por 
10 que, en un principio, los conflictos entre trabajadores y capitalls
tas 0 terratenientes rentistas (o sus representantes) estan "localize
dos" en el ambito de la misma. La generaci6n de plusval fa aparece 
en principio como un fenorneno que torna form as concretas en los 
diversos procesos de trabajo y enfrenta en general a trabajadores v' 
representantes del capital tarnbien localizados. Por el contrario, las 
transferencias de plusval ia "entre regiones" -que suelen tam bien ser 
consideradas como una relaci6n de "explotaci6n" (al tomar s610 los 
aspectos formales de dicha relaci6n)- entran principalmente en la 
problematica intraburguesa. En parte, tales transferencias se basan en 
los mecanismos de la renta capital ista v, por tanto, incorporan la 
cuesti6n de la apropiaci6n del territorio como nucleo categorial de la 
problernatica regional. En parte, se derivan de las condiciones dife
renciales de explotaci6n del trabajo entre sectores y regiones, resul
tantes tanto del -desarrollo desigual del capital y de sus fuerzas .pro-' 
ductivas como de los "contextos" sociales regionales diversos (grado 
y modalidades de organizaci6n de los trabajadores, modalidades loca
les de las relaciones polfticas, etc.l. 

Por mementos, las organizaciones obreras incorporan esta pro
blernatica a su discurso, pero sin romper con los terrninos que a la 
misma Ie imprimen los ideoloqos de la burguesia(47). Sin embargo, 
parecerla que la consolidacion de la c1ase obrera como c1ase "nacio
nal" es una condici6n necesaria (pero no suficiente) para que pueda 
hacer suva la problernatica regional, aunque sea en terrninos compa
tibles con los de la ideologia dominante, si bien, claro esta, propon
dra eventual mente objetivos diversos para la accion del Estado. Pe
ro, en general, cuando las orqanizaciones locales de la clase obrera 
realizan demandas al Estado nacional, 10 hacen en terrninos inicial
mente compatibles con demandas que a su vez realizan sectores de la 
b~rguesia local, 10 que produce un efecto de "sociedad" regional 
vis a vis Estado Nacional, que facilita alianzas circunstanciales en 

l471 Efectivamente, se reclaman s610 mas "puestos de trabaio", mas servi
cios. mejores abastecimientos, en determinadas zonas del pals... son, 

par 10 menos, los terrninos de I?S ideoloqos "reformistas" de la burguesla. 
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mementos determinados, tarnbien generalmente, POl' los apremios 
de las burguesfas locales(48). Esta; apreciacion, que debe ser tomada 

como hipotesis, deberfa ser investigada para cornprobar, mediante 
una revision sistematica de un ampl io per Iodo, si esta caracterizacion 
es correcta aun cuando se limite al orden aparencial. 

Esta verdadera regionalizacion de una parte sigllificativa de las 
luchas obreras no puede ser vista como negativa en sf rnisrna en 

tanto fuente adicional (0 expresion] de alienacion, POI' el contrario, 

en oportunidades en que las organizaciones obreras locales son lIeva
das a percibir el enemigo como un sujeto difuso colocado "afuera" 

de su ambito inmediato de percepci6n cotidiana (como es el caso del 

planteo contra la ciudad-Capital, recurrente en nuestros pafses) mas 

bien se alejan que se acercan a una correcta apreciaci6n de la verda
dera estructura que los sujeta. En todo case, una apreciaci6n seria 

del sentido de una u otra posicion 5610 puede hacerse en relaci6n a 
una coyuntura concrete, con una historia y unas posibilidades tam
bien concretas. 

Otrarnanera de aproximarse a' esta cuesti6n es advertir que 
practicarnente no existen reqiones estrictamente proletarias (en el 
capitalisrno], en tanto la division social del traba]o y la necesidad de 

asegurar socialmente la reproducci6n de la fuerza de traba]o aseqa-. 

ran siempre una estructura social cualitativa y cuantitativamente 
compleja. 

La situaci6n del campesinado (etnlcarnente diferenciado 0 no) 

o al rnenos de ciertas capas mayoritarias de el, no es similar a la del 

proletariado. Se dan asi arnplias zonas ocupadas POI' carnpesinos 

parcelarios, que predominan cuantitativamente en la sociedad local, 

con escaso desarrollo de actividades mercantilizadas de reproduc

cion social, donde se da una expoliaci6n POI' medio de relaciones de 

circulaci6n 0 incluso mediante una subsunci6n real parcial (cuando 

paquetes tecnoloqicos y nuevas IIneas de produccion son paulatina

mente impuesias POI' el capital comercial 0 el bancario]. 

(48)	 Desde esta perspectiva podemos leer las peculiarrdades del "Cordobazo" 
analizado por Oscar More";o (op, cit.]. 
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Si a esto agregamos que el campesino en su lucha Ie disputa al 
capital la propiedad de medios de producci6n -como es el caso de la 
tierra- y no se Iimita a reivindicaciones de precios 0 salaries, 10 cual 
conlleva la posibilidad de una represion violenta sistematica y conti
nuada, podrfamos plantear la hipotesis de que existen bases objetivas 
para que el campesinado pueda incorporar la Cuestlon Regional a su 

tactica y estrategia pollticas. Pero aquf el problema es otro, como 
puede advertirse en la discusion sobre la cuesti6n campesina: lpuede 
el campesinado constituirse como c1ase para sl, orqanizandose y 
planteando una lucha por la hegemon la (es decir, superando el nivel 
de las reivindicaciones) en las formaciones sociales latinoamericanas? 
lO su papel sera mas bien el de ser la base social de una lucha arma
da "v~nida desde las ciudades" -donde el planteamiento de la Cues
tion Regional, tal como la hemos definido, se convierte en un mero . 
antecedente- 0 bien el de ser un aliado -crucial, sin duda- en una 

alianza antioliqarquica 0 incluso anticapitalista? 

La duda acerca de la posibilidad del campesinado, -que justa
mente tendrfa bases objetivas favorables para incorporar directamen
te como propia la Cuesti6n Regional- de constituirse en clase hege
m6nica, se basa en ra contradicci6n entre la conservaci6n de las 

modalidades carnpesinas de producci6n (y par tanto de la clase en 
sf) y el desarrollo de las fuerzas productivas; desarrollo que, hasta 
donde se advertla en la historia contemporanea -al menos la previa 
a la Hevolucion Sandinista- serIa condici6n necesaria, en presencia 
del imperialismo, para lIevar adelante cualquier proceso de consoli

dacion revolucionaria. 

En 10 que hace a los movimientos basados en minorfas etnicas, 

por su misma ideologia autonomista se excluyen de toda posibilidad 

heqernonica. 

Si esto es asl, debemos necesariamente retornar al punto de 

partida para encontrar respuesta a nuestra pregunta inicial. EI prole

tariado, es decir, la c1ase que siendo antag6nica al capital, tiene me

nos indicaciones inmediatas de que la Cuesti6n Regional puede ser 

su cuestion -aunque efectivamente 10 sea como aspecto de su en

frentamiento al capital bajo determinadas circunstancias- es, sin em
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bargo, la clase que necesitaria incorporar la Cuestion Regional a su 

movim iento tactico y a su estrategia, en tanto su desarrollo como 

c1ase haya lIegado al punto de plantearse la posibilidad de una heqe

rnonia apoyada en alianzas con otras clases y movimientos. Todo es' 

to suponiendo que nos referimos a una formaci on social donde la 

Cuestion Regional efectivamente tiene vigencia 0 es potencialmente 

parte relevante de la conflictualidad social, como forma de aparici6n 

de la Cuesti6n Campesina 0 de la Cuesti6n Nacional (tanto con refe

rencia a grupos etnicos como a fracciones subordinadas de la burgue

sla)(49). 

Incorporar esta Cuesti6n !3~ movimiento obrero ya sus organi· 

zaciones implica no solo realizar anal isis categoriales 0 fenomenol6· 

gicos de la Cuestion Regional y ponerlos al servicio de las mismas, 

sino buscar las form as eficaces de articular la lucha de c1ases con ten: 

siones tales como el sentimiento anti ciudad-capital 0 anti regi6n

centro, que existe indudablemente en el interior de nuestros paises, 
o la aversi6n del campesinado en general, y la del campesinado ind f
gena en particular, al Estado a secas; 0 las ideologfas regionalistas. 

Tarnbien implica hallar las form as de, actuar coherente pero diferen- , 

cialmente ante coyunturas locales estructuralmente diversas (en 

cuanto a la estructura de clases, la trama de intereses, partfculares, la 

correlaci6n de fuerzas, etc.) Aquf y ahora, no tenemos las respuestas 

elaboradas pero creemos que debe darse a este tema el lugar privile

giado que rnerece en futuras investigaciones (y practicas poltticas]. 

Posiblemente un anal isis hist6rico de la 'Iucha de c1ases muestre 

que su espacialidad ha sufrido carnbios en nuestras formaciones, ma

nifestados, por ejernp!o, en el paso de la fraqrnentacion de las luchas 

obreras localizadas a nivel de tabrica, a la constitucion de clases an

taqonicas organizadas a nivel urbano, regional y nacional, donde fi

nalmente la ubicacion de un conflicto no guarda relacion necesaria 

(49) Asf, creemos que el proletarrado diffcilmente podrfa plantear un pro
yecto social hegem6nico con posibilidades si no incorpora una com

prensi6n -cientificamente fundada- de la pr oblernatica del altiplano,en Boll
via, de la Sierra en el Peru, del Nordeste en el Brasil, para dar tres ej,emplos. 
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con la localrzacron de la respuesta de clase(50). Asrmrsrno, la exten

sion de las luchas reivindicativas al entorno social inmedrato, mvolu

crando movimientos polrclasistas, a nivel urbano sobre todo, va con

dicionando el tipo de respuestas que el Estado da a los conflictos so

ciales(51). Otra variac ion irnportante en los, ultirnos afios ha sido el 
renacimiento de los movirruentos etrucos (genera Imente localizados) 

10 que exige una respuesta novedosa de las clases hegemonicas(52). 
Otro tanto ocurre con la evrdente redefirucion, por parte de la bur

guesia, del papel del campesinado en la sociedad caprtalista, 10 que 

sin duda afecta el tratamiento pol itico de la cuestron agraria v , por 
esa via, de la Cuestion Regional, especialmente cuando se complica 

con grupos etno-culturales, 

Una vez mas, podrfamos encontrar en la topica teorica pro

puesta los conceptos categoriales (Ia lucha de c1ases como motor 

de la historia) desde los cuales puede armarse una cadena de media
ciones hasta reconstruir, al menos parcialmente, las relaciones entre 

lucha de clases, Cuestron Regional y respuesta del Estado... 

4.4	 A modo de conclusion 

Del esbozo de anal ISIS con que quisimos ilustrar nuestra propo

sicron inicial, surgen tres conclusiones. Sobre el metodo, en primer 
lugar. En los tres casos parece que el movimiento de Ida y vuelta -de 

los marcos teorico-cr Itrcos a la mvestiqacion empfrica y de regreso a 

la topica teorica sera el camino cor recto. 

. Pero reencontrar el germen tematrco-cateqonal en la topica, 10 

que implica en pnncipio corroborarla. es solo un paso intermedio. Se 

trata de enriquecerla, de cornplejizarla, de reordenarla, de desarro

(50)	 A esto ha contribuido, sin duda, la consolidacron de la propia burquesfa 
como clase nacional y la presencia del rrnpenahsrno ba]o rnodahdades 

Industriales que trastocan vrolentamente coyunturas locales en la perlferra. 

(51)	 Ver, a tal respecto, la obra de Manuel Castells y la de sus sequidores e 
rrnpuqnadores sobre la cuesnon Urbana. 

(52)	 Ver Alberto M. Feder ico Sabate "La etrucidad dorrunada, notas sobre. 
su orqanrzacron regional", Antropologia Americana No.5 y 6, 1982. 
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lIarla al reconstruir anallticamente, con todo el apoyo de la in
vestiqacion empirica. las categorlas sobre las cuales teoriza. En este 
proceso, sin duda, la topica teorica sufrira cambios, algunos menores, 
otros mas drasticos, y eventualmente v'erdaderas revoluciones (sobre 
si confluyen cuestionamientos de diversos campos especfficos}, en 
tanto se Ie exija correspondencia con la "dureza de los hechos" y efi
cacia como qufa para la practice social. Por el contrano, partir de la 
t6pica ya dada y por deducci6n ir abriendo nuevos campos, para 
construir "modelos de la realidad" es camino que conduce al mfmito 
combinatorio para regresar tautol6gicamente al punto de partida. 
Reclamamos (y nos reclamamos) investigaci6n emplrica y practica 
de transformacion de la realidad como condicion para la ruptura bus
cada. Dichas investigaciones deben, eso si, necesariamente apoyarse 
en la topica general, aprovechando al mismo trernpo todos los desa
rrollos metodol6gicos producidos en campos conexos. EI problema 
del Estado, el de las migraciones, 0 el ecoloqico, no son realmente 
tttulos. ternaticos nu.evos. La posible novedad esta en encontrar, den
tro de una t6pica de la sociedad, su correcta ubicaclon y proceder a 
articularlos organicamente con la problematica de la reproducclon 
(y la revolucion) social. 

En tal sentido, desde vertientes diversas, perc con una misma 
preocupacion (construir una problernatica, superando los lugares co
munes de la ideologla dominante) los trabajos que estan producien
dose recientemente en America Latina, permiten abrir nuevas bre
chas de la (mica forma teorica que tiene el hombre de avanzar en el 
conocimiento: planteando nuevas preguntas, negando met6dicamen
te la cristahzaclon del conocmuento, sea este paradrqrnaticamente 

reconocido por algunas "comunidades cientfficas" 0 no. 

En segundo lugar, sobre la relevancia. En los tres casos revisa
dos, la respuesta que el capital da a las condiciones de su propra re
produccion arnpliada generan contradicciones cuya resolucion lIega a 
convertirse en una presionante demanda de "la humanidad". Asf, la 
desocupacion creciente en las grandes metropolis del mundo -0 sea 
la "ocupacion" de las mismas por las masas marginadas del desarro
llo capttalista y de medios elementales de sobrevlve~cla- la lucha de 
clases, cada vez mas planteada en terrnmos de vrolencia 0 de lucha 
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par la hegemon fa, con una contfnua desestabilizaci6n de los siste
mas pol (ticos burgueses como condici6n ya estructural de los mis
rnos, y la explosion de los sistemas ecol6gicos a nivel del globo te
rreste, muestran que no se trata de tres temas marginales en la pro

. blernatlca social contemporanea. 

Por ultimo, sobre los sujetos. Parecerfa que, en los tres casos, 
la redefinici6n de la espacialidad de la capacidad de trabajo, de la 
apropiaci6n de la naturaleza y de la lucha de c1ases y sus posibles 
alianzas [incluso en situaciones de transici6n) convergen para desta
car la importancia -relativamente olvidada- del papel del campesi
nado, de los grupos etnicos y de los "marginales" en los procesos co
rrespondientes, 10 cual implica que estos deben ser considerados en 

cualquier estrategia pol ftica que aspire a lograr la hegemon fa para 
una de las clases antaqonicas de esta sociedad; y eso incluye al prole
tariado con sus organizaciones, que necesita incorporar estas consi
deraciones en su pensamiento tactico y estrateqico, cuando la Cues
ti6n Regional tiene vigencia real. 

Sin embargo, no se trata solamente de que la incorporaci6n de 
la Cuestron Regional a las consideraciones tactico-estrateqicas de los 
trabajadores les perrnitira una mayor eficacia en la lucha contra la 

opresi6n del capital. Se trata tambien de que una prsctica que incor
pore esta problernatica concientemente y sobre bases cientfficas, 
tenga mayores probabilidades de zanjar los conflictos y tensiones 
derivados de contradicciones secundarias "en el seno del puebfo"(53). 
Asimismo, esta practice permitira adelantar los germenes del trata
miento que necesariamente debera darse en futuras etapas a una 
Cuestion Regional que no desaparece automaticemente y que loclu

so puede reavivarse en un proceso de transici6n. Finalmente, la Cues
ti6n Regional, si bien tiene bases materiales, es una cuesti6n pol ltlca 
que hace tam bien a las formas organizativas dernocratlcas y a la for

ma en que se resuelven las tendencias al centralismo burocratlco, pa
ra algunos mal necesario, para otros obstaculo estructural que tiende 

(53) Esta idea fue sugerida par Alberto M., Federico Sabste, a quien agrade
cemos su lecture crftica del borrador de este traba]o, que nos permiti6 

superar algunos errores, quedando los aun restantes de nuestra excluslva res
ponsabllidad. 
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a reproducirse y al cual deben oponerse fuerzas concientemente or
gamzadas. En tal sentido, las luchas populares en torno a esta Cues
ti6n deberan prefigurar las respuestas a estos problemas, creando 
condiciones subjetivas favorables para una mas rapida concrecion de 
una democracra sustantiva, donde se rompa definitivamente con la 
division entre gobernantes y gobernados. 

5. LA CUESTION REGIONAL EN LA TRANSICION 

Teniendo en cuenta la realidad predorninante en nuestros pai
ses, nos hemos concentrado en la problematica correspondiente a las 
formaciones sociales capitalistas de America Latina. En su trabajo ya 
citado David Barkin ha presentado el caso cubano como "la alternati
va", (Teniendo en cuenta que el Sernlnario se realiz6 en 1978,se enti~n
de la ausencia de anal isis sobre la situaci6n nicaraquense]. Desde 
nuestro punto de vista, la problematica que estamos abriendo no de
beria concentrarse en la articulaci6n de la Cuestion Regional con la 
conflictualidad social solamente bajo el sistema capitalista para lue
go saltar a considerar como se plantea la plamficacion regional en la 
formaci6n social socialista con que contamos en Amenca Latina. 

En primer lugar, tanto la otra presentacion de Barkin ("Cuba: 
evoluci6n de la relacion entre campo y ciudad") como la de Baroni 
presentan la problernatica regional como una de construcci6n volun
tarla, por parte del Estado hegemonizado por la clase trabajadora, de 
una nueva orqanizacion territorial acorde con los objetivos sociales 
propios de una sociedad en transici6n al comunismo. Baroni ("Cu
ba: 20 afios de experiencia de planificaci6n f lsica)" enfatiza los cam
bios que esto implica respecto a la sltuaclon imperante bajo Batista, 
y Barkin destaca adicionalmente "las repercusiones" de la nueva or
ganizaci6n territorial sobre las mismas estructuras sociales (contra
dicci6n campo/ciudad; oposici6n trabajo manual/trabajo intelec
tual]. Sin embargo, en ambos casos parecerfa que la conflictualidad 
social ha desaparecido 0 que al men os no tiene relaci6n con la pro
blernatlca regional. Hemos entrado en el reino de la planificacicn 
consciente de la sociedad y las leyes "naturales" del mercado han da
do lugar al plan de asiqnacion de medios escasos a fines sociales mul
tiples como sistema de regulaci6n social. 
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51 olen el contacto directo con cornpafieros cubanos permite 
advertir con que honestidad reconocen deficits aun no cubiertos, 
problemas aun no resueltos, preocupa la posibilidad de que se 
conciba el proceso social como identico a un proceso de planifica
ci6n 10 que, paradojalmente, lIeva a mantener la separaci6n entre 
econom Ia y polltica propra del capitalismo. En tal sentido, la contra
diccion ciudad/campo no se reduce a la existencia de situaciones di
versas de condiciones de vida 0 al desarrollo desigual de las fuerzas 
productivas, sino que mcorpora contradicciones sociales, culturales y 
hasta polincas, que de ningun modo se resuelven automaticamente 
con el poder revolucion~rioy la planificaci6n. 

Por eso no coincidirfamos tampoco con una aproximaci6n que 
se limitara a realizar un estudio comparative, cotejando objetivos 
propuestos y logros, por un lado, y capacidad efectiva del Estado pa
ra plarufrcar territorial mente, por el otro, so pena de caer impl fcita
mente en adoptar la "posibilidad de planificar" como criterio de va
loracron ultima entre sistemas sociales. Seguimos pensando que la 
clave esta, en todos los casos, en tomar como t6pica global la del 
proceso de reproducci6n Iv revoluci6n} social, con sus determinacio
nes propias de la sociedad civil y las propias de la sociedad pol tttca, 
y donde la conflictualidad social, si bien redefinida estructuralmen
te, no desaparece, sino que sigue siendo un aspecto fundamental a te
ner en cuenta en las estrategias pollticas y para anticipar tendencies 
de desarrollo de la formaci6n social. 

Por otro lado, aun cuando se hava producido un cambio es
tructural drastico en una sociedad nacional, la presencia del imperia
lismo en America Latina, codeterminando fuertemente las relaciones 
de dicha sociedad con otras formaciones latinoamericanas y su posl
ble inserci6n en el sistema mundial en general, asf como imponiendo 
condiciones importantes aJ propio desarrollo interno, obliga a incor
porar al analisls de la nueva sociedad el "viejo" terna del capitalismo 
en su etapa imperialista. Las cateqorfas del capitalismo no desapare
cen autornatrcernente con la conquista del poder ni aun con la aboli
cion de la propiedad privada de los medios de producci6n, y si hubie
ran sido desplazadas, pueden volver a filtrarse en cualquier momen
to, en la aparente tranquilidad de que el sistema de planificaci6n y las 

103 



orqaruzaciones de masas garantlzan un recto sendero hacia aquella, 

nueva sociedad. 

A 10 que apuntamos es a que, con un concepto amplio de 10 

que siqruftca la "transici6n"(54) V la "transicion a la transici6n", de

bemos ir mas alia de descifrar los verdaderos sentidos V las leves pro
fundas que actuan en las, torrnacrones capitalistas, concentrando una 
parte importante de nuestro esfuerzo en investigar c6mo el provec

to de una nueva sociedad se va gestando en el interior mismo de las 

sociedades caprtalistas V que tiene que ver con ello el tratarmento de 
la Cuesnon Regional. Con 10 que la "reproduccion" social es vista no 
como proceso autornatlco sino como complejo proceso contradicto

rio que incluve componentes de antireproduccion. Asimismo, consi
deramos que situaciones como la de la Bolivia del 52, la del Chile de 

la Unidad Popular, la del Peru Velasquista, la primer etapa de la re

voluci6n cubana, la actual de Nicaragua, --;-salvando las grandes drfe
renclas- son objato privilegiado de estudio(55). Si queremos superar 
un enfoque meramente critico del sistema dominante V contribuir 
a construir bases conceptuales para un plantearruento de "Ia alterna

tiva" a partir de nuest~o campo especffico, se requiere asimismo 
aplicar un enfoque cr itrco a esas situaciones, no negando sino anali
zando en profundidad las nuevas formas que la pr oblematica regio

nal adopta en sus procesos sociales. De 10 contrario, las clases traba
, > 

jadoras que aspiran a la hegemon fa no podran prefigurarse m plan-

tear a sus aliados cual sera la respuesta que el nuevo estado dara a las 

vrejas cuestiones, 0 a las que se abriran en el futuro. 

Por 10 demas, una clara conciencra de esta problernatica podra 

contnbuir a conformar su caracter dernocratico V la autentica partl

cipacron de las orqaruzacrones de base, superando el "vanquardrsmo" 

(54) Sobre este tema ver, Jose L. Coraqqio "Posltnhdades de una plarnfrca
cron, terrrtonal para la transrcion, en America Latina (mclu(do en este 

volurnen), 

(55) Con el mismo espfrrtu debedamos rncorporar el analiSIS rustonco de las 
rebshones campesmas 0 de rnovnmentos regionales que conformaron 

una autentica Cuesti6n Regional en el orden nacional, eXlgiendo respuestas, ge
neralmente violentas, del Estado Caprtahsta. 
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y creando bases s61idas para la construcci6n del nuevo estado(56l, 
por un lado, y articulando eficazmente tendencias normalmente con
sideradas como retr6gradas, como es el caso de los "regionalismos" 
de origen etnico, campesino 0 cultural en sentido amplio. 

6.	 APENDICE: CONCLUSIONES DEL SEMINARIO SOBRE LA 
CUESTION REGIONAL EN AMERICA LATINA REALlZA
DO EN MEXICO EN ABRil 1978 

1,	 LOS TERMINOS BASICOS DE LA CUESTION REGIONAL 
EN AMERICA LATINA 

La cuestion regional se refiere al desarrollo territorial ~esigual 

de las fuerzas productivas, a las condiciones diferencrales de vida y 
de participacion soeial de sectores sociales y de grupos etnlcos locali
zados. Es, por 10tanto, una cuesti6n social, refer ida a la situaci6n de 
grandes masas de los pueblos latinoamericanos. a las posibilidades de 
desarrollo de nuestras soeiedades y muy en especial a la cuesti6n na
ciona/ rnisma. 

En tanto cuesti6n social, su analisis objetivo no puede realizarse 
sin partir de las caracteristicas especiales de las sociedades en las cua
les se da, tanto en 10 que hace a las tendencias estructurales como a 
las condiciones historicas particulares de las mismas. Esto implica 
evitar la utilrzacion de marcos conceptuales de tipo apoloqetico, que 
nieguen la naturaleza historlca y contradictoria de cada soeiedad. Se 
entiende, por tanto, que una posici6n crCtica es condici6n necesaria 
para un anal isis cientCfico de la cuestion regional en America Latina. 

(56)	 En este sentido serfa de lnteres recuperar la experiencia de orgamzacron 
territorial realizada por el F.S. L.N. en las zonas Iiberadas durante la gue

rra revotucronarta contra el Sornocrsrno. Algunos desarrollos posteriores al 
trrunfo de la Revoluci6n Sandlrusta han sido reflejados en un trabajo mas re
ciente, ver: Jose L. Coraggio: "Posiblhdades de un ordenamiento terntorial 
para la transicion en Nicaragua, 1982", 
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En 10 que hace a su especifrcidad, dentro de la arnpha gama de 
cuestiones sociales, esta dada por su mserci6n en la problernatica de 
la orqanizacron espacial, es decir, de las deterrnmaciones espaciales 
de las estructuras y procesos hrstoncos de una sociedad, 10que mclu
ye dos grandes capftulos. 

a)	 Las prermsas histoncas y los mecanismos juridico politicos y 
econ6micos conternporaneos por los cuales se da la apropia
ci6n del territorio, como recurso natural (constituyendo eco
sistemas) y como "locus" de la producci6n, la circulaci6n y el 

consumo. 

Las formas de esta apropiaci6n hacen no solo a las posrbilida

des de desarrollo de las fuerzas productivas y a las posibilida
des de inserci6n de las masas populares en los procesos de pro
ducci6n y consume, sino que sienta bases -en algunos casas 
muy fundamentales- de la estructura social rrusrna. 

b)	 La gerTesis y desarrollo de las formas espaciales de los sistemas 
de producci6n, circulacron y consumo y de la poblacion histo
ricamente determinada y sus efectos condicionantes especffi
cos sobre los procesos histoncos. 

Las teorfas y rnetodos hasta ahora dommantes en este campo 
han tendido, por sus propias hrrutaciones, a ocultar aspectos funda
mentales de la cuesti6n ·reglonal. Desarrollados en centros acaderni
cos de los palses centrales, no explican ni siquiera sus propias realida
des v, sin embargo, se pretende adaptarlas a la situacion latmoameri

cana. 

Es, por 10 tanto, necesario efectuar una rupture filosbfica y 
teorica con la problernatrca tradicional. 

\ 
En 10 que hace a la ruptura frlosofica, se requiere romper con 

toda idea de autonomfa de los fen6menos espaciales (VICIO denomi
nado "espaciallsmo") estableciendo la necesarra relacion entre for
mas espaciales, apropiaci6n del terrrtor ro y sociedad, e historizando 
el anal iSIS espacial. 
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En 10 referente a la rupture te6rica, implica partir de un siste
r m~ te6rico sobre las sociedades latinoamericanas, donde se destaque 

como nucleo Ineludible (pero no exclusivo) del analisis, el relativo a 
los procesos de acurnulacion y reproducci6n social. Sobre la base de 
dicho nucleo deberan incorporarse articuladamente las diversas de
terrnrnaciones que hacen a una situaci6n social concreta, mantenien
do presente que tal arncuiacron no es similar en todos los casos, 

, 
Sobre la base de esta doble ruptura se abren posibilidades de 

investigaciones emplricas signif.icativas sobre la cuesti6n regional, 
que a su vez se constituyan en el elemento guardian frente a los peli
gros srernpre presentes del reduccionismo y la especulaci6n. 

En particular, para quienes realizan su practica de investigaci6n 
en una sociedad de clases, atravesada por conflictos sociales, donde a 
menutlo se quiere hacer aparecer como problernatica regional de "in
teres social" 10 que efectivamente es problema de conflictos entre 
fracciones de las c1ases dominantes, y donde sirnultaneamente se ad
vierte que .Ia cuesti6n social que implica la cuesti6n regional es fun
damentalmente una de exclusion y explotaci6n de las grandes masas 
de trabajadores tatinoarnerlcanos, es valido preguntarse hasta d6nde 
podr Ia lIegar un anal isis regional crftico, que no tomara conciencia 
de est~ realldad como contexte determinante y que no denuncia ta
les practicas ideol6gicas. 

EI estudio de la cuesti6n regional en America Latina presenta 

particularidades, como campo de investigaci6n cientffica, que per
miten superar con creces el mero objetivo de dar cuenta de la espa
cialidad de los procesos sociales. As], puede contribuir poderosa
mente a la generaci6n de un conocimiento adecuado sobre proce
sos concretos y diferenciados, yen tal sentido contribuir a historizar 
efectivamente el anal isis de la problernatica social en America Lati
na, asf como Ell anal isis de coyuntura de los procesos sociales. 

( 
. La existencia en el continente de importantes confilctos y lu

chas socrates hqadas a aspectos de la cuesti6n regional dan urgencia a 
un esfuerzo por avanzar en este sentido. 
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2.	 LAS INVESTIGACIONES HISTORICAS Y LA CUESTION 
REGIONAL EN AMERICA LATINA 

La contribucion de las futuras investrqaciones histoncas al 
campo de la problernatica regional debe verse, no como una sene de 

"historias regionales" 0 como una "historia de la urbaruzacion", etc. 

per se, que podrfan agotarse en Sl mismas, sino como una forma de 

qarantrzar que la cateqorizacron que se utiliza para aprehender la rea
Iidad reqronal actual 0 para antrcipar desarrollos futures, sea la apro
piada para el tratamiento de estas cuestiones. En tal sentido, la selec

cion de los casos, epocas 0 procesos hist6ricos a estudrar deberia es

~ar orientada por la problernatica regional planteada conternporanea

mente. Sin despreciar otro tipo de trabajos, este parece ser un crite
rio basrco para establecer prioridades. 

La contribucion al planteamiento de la problematica regional 

conternporanea que puede ofrecer la historia, se encuentra en la es
pecrficrdad de sus propros rnetodos de anallsis. Pero es necesario eVI

tar dos vlcios presentes en muchos anal ISIS histoncos: 

a)	 La concepcion unilmeal del pasado. Concebir el pasado como 

simple "antecedente" de I.a situaci6n presente, es un error co
rnun. Adopter esta linea, sirve para [ustifrcar la situaci6n pre
sente como situacron a la que se ha lIegado en forma casi "na
tural", borrando en consecuencra las contradicciones y enfren

tarnientos que rrnphco su conforrnaclon. 

b)	 Como toda creacion intelectual, la historia esta cargada de su

puestos teoncos e ideol6gicos. La periodizaci6n, la relevancia 

de los datos, las formas como los hechos se entrelazan, la de

mostracion de proposiciones, conllevan irnplfcita 0 explfcita

mente la construcci6n de marcos conceptuales que responden 

a la posicion y papel social del investigador. Esto requiere una 

lectura critica de investigaciones historrcas existentes para su 

adaptaci6n a esta problernatica. 

La conformaci6n de las desigualdades regionales en America 

Latina muestra los efectos acumulativos 0 discontfnuos del proceso 
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de asentamrento humano en el terrrtorio desde la epoca precolornbr
na. Sin embargo, se considera que para comprender la problernatlca 
conternporanea es decisivo profundizar en la Investigaci6n de los pro
cesos econ6mico-sociales que tuvieron lugar desde fines de la colonia 
hasta ya avanzado el siglo XX. Durante los afios que corren entre 
aproximadamente 1770, con las reformas borb6nicas en la America 
espanola, y. principios del siglo XIX en la America portuguesa, por 
una parte, y la desartlculaclon del comercio lnternacienal con la cri
sis de 1930, por la otra, el avance de la economla mercantil gir6 
-<:on altibajos nacionales- alrededor del crecimiento de secto
res primarios exportadores. 

Estos procesos siqmftcaron Una gran diversrficacion en los 
bienes producidos, transformaciones en las areas de su asentamiento, 
pero tam bien transformaciones en regiones donde no se asentaban 
sectores exportadores de importancia. Slmultaneamente, se aceler6 
la recuperacion demogrMica de areas de poblamiento antiguo y en 
forma mucho mas 'mjrcada, se poblaron grandes areas poco habita

das. 

Tanto el proceso econ6mico como el demogratico, experimen
taron un ritmo aun mas acelerado .a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX. Fue entonces cuando los cam bios en la econom la y en los 
mercados de capitafes europeos y norteamericanos se tradujeron en 
inversiones de gran magnitud en America Latina. 

Hechos externos al Continente, permiten entonces considerar a 
,este en su conjunto para la demarcaci6n del perlodo y de los dos 
principales sub-per iodos, En los distintos pa Ises y regiones, sin em
bargo, el desarrollo de los cicJos primario-exportadores tuvo caracte

, rlsticas muy diversas durante el per Iodo mencionado, vanando no 
solo en su determinacion espacio-temporal, sino tarnbien en otras 

caracterlsticas fundamentales. Entre otras, cabe mencionar los orlge
'nes del capital, la participacion de burgueslas locales, el grado de 
control nacional de la producci6n, y fundamentalmente ,las relacio
nes de produccion en que se baso la orqanizacion de los distintos sec

tores. 
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Un programa de mvestrqacrones basado en estos fundamentos, 

podr ia concretarse en la realrzacron de dos tipos de estudios prion

tarros: 

1.	 Debiera realizarse un rnapearruento, sobre la base de resultados 

de investrqaciones realizadas y de informacion accesible, de los 

crclos princlpales y subordinados en toda America Latina; durante 

todo el perfodo. Tal mapeamiento, adernas de la determinacion espa

cio-temporal de los ciclos pnrnano-exportadores, deberfa incluir 

dimensrones econorruco-socrales y pol Incas dentro de un esquema 

m irurno. vaudo para todas las regiones. Entre elias caben mencionar: 

a)	 EI peso de la econom fa exportadora en la region, 'yen la eco

m fa nacronal. 

b)	 La estructura del control econornico y especifrcarnente el 

papel de las burguesfas locales y del capital externo. 

c)	 Las relaciones de produccion dommantes, 

d)	 Los Ifmites a la expansion regional, por via de la demanda y 

por v fa de la oferta. 

e)	 Las prmcipales concatenaciones espaciales d~1 sector exporta

dor dentro y fuera de la region. 

f)	 La vmculacion de las clases dominantes con la estructura del 

poder regional y nacional. 

2.	 Debiera promoverse la realizacion en profundrdad de historias 

regionales en areas que se insertaron en forma diferenciada 

dentro de los procesos dominados por los sectores primario-exporta

dores. En los ultlrnos afios se han realizado muchas histories econo

micas y un buen nurnero de historias pol itrcas regionales. Parece rrn
portante arnphar estos estudios y realizar monograffas centradas en 

las relaciones entre las actrvidades economicas predominantes y la 

region. 
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Resulta diHcil indicar un paradigma unico en este caso, va que 
cada region 0 sector puede imponer problemas 0 formas de anahsts 
peculiares. Sin embargo, adernas del enfasis en las relaciones entre 
actrvrdades econorrucas V region, deberla darse priondad al anal isrs 
de otros dos procesos: a) la vinculacion entre sectores primario-ex
portado res V otros sectores econornicos intra 0 extra regionales V b) 
la vmculacion entre clases dominantes a nivel regional V el Estado, 

especialmente alrededor de las polfticas econornicas relevantes, con 
contenido sectorial 0 regional. 

.Adernas de estas dos formas de investiqacion histonca que se 

propugnan, podrlan considerarse como prioritarios otros plantea
mientos. EI pensamrento sobre 10 regional en Arnenca Latina trene 

antecedentes importantes. Sorprende la precision V lucidez de ese 
pensarruento a veces basado en una interpretacion empfrica, casi vi
sual se dir ia, de las realidades nacionales V regionales. Muchos de los 
temas presentados en este Seminario estan enunciados en esos escri
tos: la destruccion de 10 nacional por 10 extranjero, en Encinas; la 
miserra' urbana en Miguel Samper; la disvuntiva concentracion-des
concentracion, en Juan Alvarez; la entrega de los recursos naturales, 
el desinteres por la industria V la explotaclon de la poblaci6n agraria, 
en Molina Enriquez. Esos V otros autores publicaron sus obras prin
cipales- entre 1880 V 1914. A una qeneracion posterior pertenecen 
Jorge Bassadre, Roberto Simonsen, Gilberto Freyre, Ezequiel Martf
nez Estrada, Juan Carlos Mariiitegui V muchos otros que rescataron 
viejas ideas e incorporaron ideas nuevas, en momentos en que las pre
dicciones V temores de los primeros eran va evidentes Agreguese el 
pensamiento de pol Iticos, vlaieros V novelistas V se tendrii un cua

dro mas complejo del pensamiento sobre la orqanizacion nacional V 
su vinculacion con la cuestion regional durante las ultimas decades 

del siglo XIX V las primeras del siglo XX. 

Por 10 tanto, un elemento importante en el proceso de ruptura 

con la ideologia dominante sobre las cuestiones regionales, resultara 
de rescatar las ideas V posicrones de estos pensadores latmoamerica

nos sobre elias. 
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3.	 LAS DETERMINACIONES CONTEMPORANEAS DE LA 
CUESTION REGIONAL EN AMERICA LATINA 

Como resultado de las discusiones realizadas en el Seminario, 
se considera que los trabajos presentados acerca de las determinacio
nes de la cuestion regional cubren buena parte del espectro 'funda
mental con que la problernatica se presenta. Sin embargo, aun es in
cipiente el esfuerzo, requiriendose una mayor profundizacion V una 
mayor inteqracion de cada uno de estos analisrs 0 un cuerpo orqa
nico. 

Un primer nive\ de artlculaclon posible 10constituven las rela
ciones .entre la naturaleza V la sociedad, por 10que cabe examinar las 
deterrninaciones, sobre la cuestion regional, de la forma en que la na
turaleza esta mediada socialmente V del como las relaciones sociales 
tienen un sustrato material natural. De igual forma que las relaciones 
entre los hombres pueden ser explicadas a traves de diferentes siste
mas, los tenornenos en la naturaleza no se dan caoticarnente, sino a 
traves de relaciones que conforman los lIamados ecosistemas. 

Los sistemas econ6micos V sociales, V los ecosistemas, no son 
entidades separadas sino drferentes legalidades que se condicionan re
c fprocamente. 

Los hombres son parte de una poblacion del particular ecosiste
rna, que vive dentro de una comunidad, es decir, dentro de un deter
minado habitat V como tal estan condicionados por las leves que ri
gen la materia inerte y la vida orqanica, 

El hombre ha evolucronado como tal, a traves de su actuaci6n 
dentro de las sociedades, V en su lucha continua, dentro de la natura
leza, para subsistir. En el constante intento de extraer primero -V 
adapter despues-> el medio natural para sus nscesidades, se fueron 
desarrollando tecnicas que revelaban el comportarruento activo del 
hombre en ese medio. As!, a traves de la historia, se pudieron desa
rrollar sociedades carnbrantes que trataron de adaptar la naturaleza 
a las exigencias de sus propias racionalidades. Esta capacidad de es
tablecer provectos sociales diferentes, a traves de la readaptaci6n 
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parcial -cuando no total- de los elementos naturales, Ie otorga a la 
poblaci6n humana una especificrdad que la diferencia de las restantes 
poblaciones de un ecosistema. . 

La creciente complejidad de las relaciones sociales ha dado un 
campo de investigaci6n especffico y la extraordinaria capacidad de 
las sociedades para adapter la naturaleza ha hecho obscurecer el nexo 
que estas relaciones sociales trenen con la misma. 

Asf, 10 social sobreconstruye 10 ffsico y 10 orqanico, que a su 
vez constituyen condlciones y constncclones del proceso social. 

Por 10 tanto, las ciencias hrstoricas, para explicar los fen6me

nos que rigen las sociedades, deben articular la legalidad que constl
tuye su campo especffico con la que es propicia de la naturaleza. 

Es frecuente que los analisrs sociales no consideren las rela
ciones existentes en la natura/eza y en tal sentido no incorporen 
los distintos efectos (directos e indirectos) que en cada momenta del 
proceso hlstorico. tienen las relaciones sociedad-naturaleza. 

Por otro lado, algunos anal Isis regionales han privilegiado en 
demasfa las determinaciones naturales, cayendo en casas extremes, 
en el denominado "deterrnmlsrno geogratico". 

De los distintos elementos que conforman la estructura de un 
ecosistema, parecerfa necesario destacar, dentro del estudio de la 
cuestion regional, la captacion y transmisi6n de energfa mediante la 
cual la naturaleza transforma la energfa solar en una determinada 
"oferta ecoI6gica". 

Asunisrno, debe destacarse la capacidad que tiene el ecosistema 
para permitir intervenciones humanas que aprovechen esa oferta 
ecoloqica en una proporci6n que posibillte el mantenimiento de su 
potencial productivo a largo plazo. Esto requerirfa una planificaci6n 
que considere las restricciones y posibilidades que bnndan los ciclos 

naturales. 
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Sin embargo, las leyes de acumulacron del capital, que exigen 
la busqueda de una maxima tasa de qanancia a corto plazo, imponen 
una rotacion del capital acelerada y un horizonte de plarufrcacion de 
las mversiones temporalmente reducido. Sobre esta base, se ha 
impuesto una tecnologfa que ha deteriorado la potencialidad repro
ductiva del recurso natural. De tal forma se ha manifestado u.na con
tradiccion entre las leyes que rigen los procesos sociales en el capita
lismo y la capacidad de los ecosistemas como soporte y recurso para 
la actrvidad productiva. 

Las opciones tecnoloqrcas estan acotadas par este proceso. Las 
actividades productivas incorporan una tecnologia que reduce cos
tos rnaxirruzando la tasa de ganancia en el corto plazo. Este tipo de 
tecnologia ha Ilevado a la sirnplitrcacron de los ecosistemas para 
adaptarlos a la especrahzacion mternacional del traba]o, reempla
zando sistemas cornplejos caracteristicos de la mayor parte del terri
torro de America Latina, volviendolos extremadamente inestables y 
menos productivos en el largo plazo. De tal forma no solo se lIeva al 
detenoro de los recursos, sino que tambien se desaprovechan multi
ples posibilidades de los ecosistemas para la elaboracion de produc
tos que satisfacerian necesidades de nuestros pueblos. 

Un campo de mvestiqacicn fructffero puede entonces cubrir el 
estudio, en casos espacralrnente defrnidos y desde una perspectiva his
torica, de como la forma social de ocupacion del territorio ha lIeva
do a procesos irreversibles de erosion y detenoro de los recursos. En 
muchos casos, esto a su vez ha generado conflictos y luchas sociales 
derivados de traslados de activid'ades productivas y hasta el levanta
miento de ciudades completas. 

Esta problernatica abre asirrusrno un importante campo de In

vestigaci6n, que indague la forma en que el proceso tecnol6gico -y 
su determinacion por la naturaleza de la msercion de las sociedades 
latinoamericanas en el sistema rnundral-> se artrcula con el desarro
llo espacial desigual y, asrmisrno, se investigue sobre tecnologias al
ternativas, adecuadas a la utilizacion rnultifacetica de los ecosiste
mas a largo plazo. . 
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En la cuestion regional en Arnenca Latina juega un papel im
portante la cuestron aqrana, ya Que existen numerosas regiones pos

tergadas donde el principal y dominante sector productivo es el agro
pecuano. Es dable manifestar tentativamente Que se esta frente a 

,"reglOnes aqrarras 0 rurales". En tales casos, los elementos funda
mentales a tomar en cuenta en futuras investigaciones (tanto a ruvel 
nacional como regional) abarcan: 

1.	 Las formas de expansion del caprtalistrno en la aqncultura, Que 
asumen caracter istrcas especfficas en cada per iodo historico y 

en los diversosmodos Que genera la acurnulacion de capitales a nivel 
global y sectorial. 

2.	 Las actuales formas que asume dicha acurnulacion en los paises 
latinoamericanos y que tienden a expandir el capitalistmo en el 

campo de acuerdo a los siguientes posibles lineamientos: 

a)	 Modernizacion creciente y rapida de los sectores de grandes y 

medianas propiedades; 

b)	 Integraci6n vertical de los seetores modernos y dmarnlcos de la 
agricultura, a la industria de transtorrnacron y/o a circuitos 
mas cornplejos de distribucion y cornerciahzacron: 

c)	 Mantenclon de formas carnpesinas de produccion a niveles tra
drcionales, que se funcionalizan con el sistema dornmante de 

produccion y, 

d)	 Presencia creciente del gran capital productivo agroalimentario 

de caracterlsticas transnacionales y del gran capital financiero. 

3.	 EI hecho de Que, en funcion de esta modalidad de expansion 

capitalista, se producen fuertes desbalances en el sector y se 

tiende a producir mayores desequllibrios entre las regiones rurales de 

los paises que enfrentan esta situaclon. 

4.	 Los importantes carnbros en la estrantlcacron agrana y por 

consiquiente en las formaciones socrates provocadas por este 
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proceso. Tales carnbios afectan a los mas diversos sectores. Aparece 
como sustantivo el estudro de: 

a)	 Las rnodrficaciones que se producen en las clases dominantes 
agrarias, como efecto de la rnodernizacion y de los procesos de 
inteqracion vertical; 

b)	 Los procesosde cambio que afectan a los subasalariados agrfco
las que pasan de una situacion tradicional de relaciones de pro
duccion a unas mas plenamente capitalistas. y 

c)	 Los cambios que afectan al campeslnado parcelario en el cual 
hay procesos de inteqracion creciente, por 10que pasan a cum
plir un papel de semi-asalariados de las empresas industriales; 
procesos de reproduccion y mantencion de las economlcas 
campesinas, y procesos de destrucclon de elias. 

As!, como la cuestion agraria requiere una atenci6n especial en 
la investiqacion de la cuesti6n regional en America Latina, la preble

rnatrca md fgena conternporanea debe ser incorporada a los estudios 
de 10 regional, ya que en America Latina existen actualmente cerca 
de 400 etnias drferentes con alrededor de 26.000.000 de habitantes, 
que se locahzan en distintas formaciones sociales nacionales. 

En algunas de estas ultimas, fa predominancia de la poblacion 
indfgena en ciertos ambitos regionales es altamente significativa y 
amerita consideraciones especfficas, a fin de articular las peculiarida
des que surgen de la existencia de sociedades diferentes localizadas 
en un mismo territono. Esta presencia, que se remonta al perfodo 
precolombino, adopts formas de organizaci6n socio-espacial particu
lares, que aun hoy tratan de responder a la produccion y reproduc
cion de sus propias condiciones sociales de existencia. 

Si bien la dominancia del capitalismo ha introducido coerciti
varnente relaciones de clase, con ello no elimin6, en cerca de 500 
afics de penetracion, las plataformas societales previamente existen
tes y es asf como han surgido y surgen movimientos de 6posici6n et
mea que tratan de establecer relaciones pol fticas con la sociedad do
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mmante, desarrollando una dinarnica social propia, basada en la au
todeterminaci6n y en la autogesti6n de sus propias sociedades, de
nunciando a la vez, en la mayoda de los casos, su pertenencia a las 
clases explotadas de la sociedad. 

Entre otras Ifneas de investrqacion que pueden sugerirse en for
ma tentativa, pueden mencronarse las slguientes articulaciones: 

a)	 Entre las relaciones de c1ase y las relaciones etnicas en arnbltos 
regionales especlficos de cualquier formaci6n nacional. 

b)	 Entre las formas de producci6n mdfgenas y las formas de pro
duccion introducrdas por el capitalismo, en ambitos regionales 
especfficos de cualquier formaci6n social nacional. 

c)	 Entre las vias de penetraci6n del capitalismo en ambitos espa
ciales ind fgenas y el papel del Estado en el proceso. 

d)	 Entre los movimientos de oposici6n etnica y los movimientos 
sociales de origen regional. 

La forma particular de inserci6n de los sistemas capitalistas 
latinoamericanos en el contexto mundial requiere asimismo un enfa
sis particular en la investigaci6n de la cuesti6n regional. 

Con respecto a la localizaci6n de actividades econ6micas en el 
seno de la economfa mundial, se imponen algunas consideraciones. 
En primer lugar, cabe referirse a sus determinantes generales, los que 
para la acumulaci6n y para la reproducci6n del capital pueden ser de
finidos en principio en terrninos de los efectos de las variaciones de la 
tasa de ganancia sobre la espacializaci6n de los ciclos del capital. 

EI capital se desarrolla en aquellas areas y actividades econ6mi
cas que Ie permiten extraer una tasa de ganancia apropiada a sus exi
gencias de reproducci6n, jugando en ello la tasa de explotaci6n de la 
fuerza de trabajo y la composici6n del capital mrnovilizado: las mis
mas necesidades de reproducci6n Ie lIevan a integr ar y explotar sub
ordinadamente, form as 0 modos de produccion no capitalistas. 
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Se debe seiialar, en Ifneas generales, que toda localizacion ~o-. 

n6mica derivada de la loqrca del capital se correspondera, no sola
mente con Ias posibihdades que abre la tasa media de ganancia y las 
tasas de qanancra oliqopolicas 0 monop6licas, sino que tarnbien obe
decera a las condiciones de mgreso a ,Ia produccion vigentes en cada 
seccion, rama, industria 0 sector productivo. 

No es menos importante que las unidades de medida de trabajo 
son distorsionadas por las particularidades de los mecanismos de la 
tra isforrnacion de valores en precios, aqreqandose. a ello que a nivel 
mternacronal son distorsionadas asimismo por las barreras institu
cionales desarrolladas por los' Estados en sus respectivos espacios na
cronales (caso de las tasas de cambio, las barreras arancelarias, la tri
butacron y la pol ftica financiera), que repercuten sobre las rentabih
dades. De esta manera, las referidas barreras interfieren y modifican 
parcialmente los efectos de la tasa de ganancia y de las condiciones 
de ingreso a la pr oduccion, sobre la localizaci6n nacional. Lo mismo 
se puede decir sobre las localizaciones intranacionales. 

Es dentro de este contexto que parece oportuno plantear la ne
cesidad de investiqar ace rca de: (I) los fundamentos y las caracter isti
cas del proceso de mternacionallzacron del' capital en sus relaciones 
con la localizaci6n nacional de las principales ramas, industrias, y sec
tores productrvos, (Ii) las fomas de intervencron del Estado en la eco
nom fa en relaci6n con la localizaci6n nacional e: intranacional de ac
tividades econ6micas, y (iii) las repercusiones de la actual crisis del 
capital en la locahzacion de actividades en 'America Latina, conside
rando aquellas ramas y actividades que por ser afectadas de manera 
especial por aquella, parecer fan ser objeto de fuertes presiones de re
locallzacion.' Tarnbien es necesario estudiar .los carnbros que se opera
r Ian en la estructura de la demanda internacional, y que podrfan 
afectar a las producciones de los pa ises latinoamericanos. 

4.	 LA IDEOLOGIA DOMINANTE ACE RCA DE LAS DESIG~AL. 

DADES INTERREGIONALES Y LA PLANIF,ICACION RE
GIONAL EN AMERICA LATINA 

La forma usual de plantear la problernatica regional en Arneri
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ca Latina esta influ ida directamente por las teorfas y metodos desa
rrollados en los paises centrales, fundamentalmente los de vertiente 
neoclasica. 

Partiendo de la practice misma de la planlficacron regional en 
America Latina, se observa que no existe independencia (como suele 
suponerse) entre los cuatro elementos de la misma: a) descnpci6n; b) 
juicios de valor; c) explicaci6n; d) disel'lo de pol iticas. Con 10cual la 
necesidad de revisar las bases conceptua/es de la planificaci6n regio
nal se hace evidente. 

Se sefiala que las principales corrientes te6ricas derivadas de la 
econom ia neoclaslca, si bien pretenden superar corrientes particula
ristas que reducen la explicaci6n de cada localizaci6n a un recuento 
de factores especfficos, terminan recayendo en el mismo vicio, como 
consecuencia de 'proponer una explicaci6n que fundamentalmente se 
reduce a deterrninacrones espaciales de 10 espacial (configuraciones 
espaciales preexistentes determinan nuevas localizaciones) y a deter
minaciones tecnol6gicas. Por tanto, 10social, en principio reducido a 
10 econ6mico (y particularmente a aspectos de la circutacionl termi
na por esfumarse en el analis!s. 

Se sel'lala que la apariencia de exactitud que dan este tipo de 
teorias contribuye a ideologizar el campo, en tanto da la ilusi6n de 
que se esta frente a un metodo operativo de anal isis de la realidad y 
posible base para el disel'lo de intervenciones efectivas. Esto a su vez 
lIeva a equivocar el diagn6stico sobre los obstaculos que enfrenta la 
planificaci6n regional misma (falta de datos, falta de fondos, etc.). 

Dada la estrecha relacion entre las configuraciones espaciales y 
las formas de organizaci6n de la producci6n, se sel'lala que un paso 
imprescindible para superar los problemas apuntados es el de partir 
de las relaciones sociales de producci6n, con 10 cual el proceso de 
producci6n pasa a ser un fen6meno social y no puramente tecnico. 
Esto a su vez lIeva a rnodrficar drasticamente el tipo de vision sobre 
las acciones posibles, pues el "espaciatismo" que acompal'la a la ante
rior concepcion (que induce a pensar en intervenciones consistentes 

'en reubicaci6n de elementos materiales en el territorio como estrate
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I 
gia) es sustituido por una concepcion del cambio a partir del analtsis 
de las fuerzas operando en los procesos sociales, que requiere la rno
vrlizacion de fuerzas, la reorqaruzacion de relaciones e lnstituciones, 
como condici6n de acciones que efectivamente modifiquen la situa
cion existente. 

En base a 10 anterior se propene, como elemento de prioridad 
a desarrollar en el futuro, la expresa consideracion de 10 pol Itico en 
las investigaciones y en las tareas de plaruficacion regional. Esto im
plica dejar de pensar en las regiones como sujetos sociales y expllci
tamente incorporar el anal Isis de los grupos socrales involucrados y 
su articulacion estructural y coyuntural. 

Ante la falsa disvuntivausualmente planteada entre las prac
ticas tecnlcas (como las de planificaci6n) y la pol Itica, se propene re
conocer que no hay practicas puras y que par tanto, ~n toda tarea de 
ptanifrcacron integral hay componentes poltticos que deben ser ex
plicrtados. Se propone asirrusmo adrnrtlr que la naturaleza contradic
toria de los sistemas capitalistas permite que desde el Interior mismo 
de sus mstrtuciones se geste el cambio social, y qi.e, en el campo de 
la planificacion. se dan condiciones par ticularmsnte favorables para 
advertrr esto, por su misma pretension de representar intereses socia
les en una sociedad regulada fundamental mente por los conflictos 
entre intereses partreulares. 

Sin que esto implique de ningun modo suponer que pueden 
producirse cambios sociales significativos a partir de la mera practlca 
de plaruficacion, se propene, coherentemente con 10 anterior, reva

lorar y revisar el significado de los diaqnosticos y sus posibilidades 
dentro de esta problernatrca, para contribuir a desmitificar aspectos 
relevantes de las sociedades capitalistas. Por 10 pronto se propone su
perar el espacialisrno subyacente en gran parte de los intentos de pla

nificaclon regional conocidos. 

Asrmismo, se deja expresamente sentado que existen otras 
"cllentelas" y otras tareas posibles para la labor de los cientfflcos de

drcados a la problernatica regional, mas alia de las mstituciones gu
bernamentales 0 paragubernamentales, tales como contribuciones es
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pecffrcas a la elaboraci6n de planes de accion social para rnovirruen
tos populates, a programas de rervmdicacron para grupos sociales par
trculares, etc. 

5.	 LA POLITICA, EL PAPEL DEL ESTADO Y LOS MOVI
MIENTOS SOCIALES EN RELACION A LA CUESTION 
REGIONAL EN AMERICA LATINA 

Las conclusiones de esta esfera, estan orientadas a formular 
una serie de grandes prequntas, algunas sin respuestas a la vista y 

otras que exigirfan algunas investigaciones adicionales para dar esa 
respuesta. Se cree que esta es una buena manera de formular la pro
blematica que se refrere a la contradiccion entre el funcionamiento 
social y la apropiacion y el uso del territorio. 

EI objetivo central de estas formulaciones es.et de avanzar en el 
campo del conocimiento en varias Ifneas, en busqueda de explicacio
nes de situaciones concretas y especfficas de la lIamada cuestion regio
nal Este objetivo central se orienta principalmente a: 

1)	 Dar cuenta de los contenidos reales y las ideologias impl fcitas 
o expl Icitas, tanto en las polfticas del Estado en materia regio

nal, como en las teorfas prevalecrentes. 

2) Desarrollar conocimientos (teoncos, rnetodoloqrcos y tecnicos) 
utilizables en una practice politica de signo contrario a la 

dorrunante, 

EI anal ISIS de las pol iticas regionales debe tener en cuenta tres 

problematrcas especifrcas: a) las relaciones socrates de poder en el m
terior del proceso pol Itico: b) el proceso de incorporacion territorial 

en el desarrollo capitalista; c) los lIamados problemas regionales. 

a)	 La rdentificacion de las relaciones sociales de poder en el inte

rior del proceso politico es indispensable para la cornprension 
de la manera como se originan y ponen en marcha las pol iticas 
del Estado. Pero mas particularmente, perrmten determinar co
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mo juegan los mtereses de clase en la elaboracion y aphcacion 
dedichas pol itrcas, Todo dentro de un cuerpo conceptual que 
permita comprender el funcionamiento del modelo hegemon i
co que trene expresion a traves del Estado o. drcho de otra rna
nera, la formalizaci6n heqernoruca a traves de las maneras 
como se legitiman las decisiones qubernamentales como 
expresion, en ultima mstancia, del enfrentamiento desigual 
de las fuerzas sociales que tienden a fa reproduccion social del 
sistema caprtalista y de aquellas que tuncronan como disrupto
ras del mismo; 

b)	 EI proceso de incorporacron territorial en el desarrollo capita
Iista no se realiza en forma hornoqenea sino que en el rrusrno se 
aprecian evidentes desigualdades que constituyen una manifes
tacion especial del desarrollo desigual y combinado que carac
teriza a las tormaciones sociales capnahstas latinoamericanas. 

Las acciones del Estado, acompafiadas 0 no de declaracio
nes de polrncas, se conjugan con la tocahzacion de actlvi
dades econornicas por parte de las burqueslas nacional e in
ternacional (en acelerado proceso de transnacionalizaci6nl. las 
cuales -acclOnes y localizaciones- articulan nuevas areas y 
modos de produccion 0 fortalecen articulacrones preexistentes, 
como respuesta a las necesidades de ampliar los circuitos de 
acumulaci6n de capital; 

c)	 Los lIamados problemas regionales pueden ser VIStOS desde esta 

perspective como producto de la contradiccion entre las for

mas de orqaruzacion territorial (sobredeterminada par las for

mas que histoncamente ha adqumdo el proceso de acumula

cion de capital) y las reivmdicaciones del conjunto de c1ases y 
sectores sociales que ocupan ese terntono, 

; 

En consecuencia el anal isrs de las polfticas regionales abarca la 

comprensi6n de: 

1)	 La acci6n especffica del E"stado y los sectores sociales hegem6

nicos. 
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2)	 La acci6n del coniunto de clases y sectores asentados en la 
contradicci6n de la conformaci6n territorial nacional. 

EI analisis de que se viene hablando debe hacerse sin perder de 
vista esas dos perspectivas, ya que la especifrcaclon del objetd de ana
lisis (Ia conformaci6n terrrtorial nacional) no .eperece determinada 
exclusivamente por la estructura productiva, sino que se mediatiza 
principal mente por la actividad pol (nca (del Estado y de los sectores 
populares). En consecuencia, la problematica territorial esta deter
minada por la intervenci6n del Estado y las practices pol iticas vincu
lados al conjunto de clases y sectores de clase, en el marco de la legi
timidad estatal relacionado directamente con la forma de regimen 
adoptada. 

Ubicado asf el amilisis en el campo de la actividad y la practlca 
de las clases, fracciones y fuerzas sociales, es indispensable referirlo a 
la coyuntura pol itica. 

La actividad pol itica del Estado y la practice pol itica de las 
clases. en el marco de una coyuntura determinada, actuan para trans
for mar, modificar 0 mantener la conformaci6n territorial nacional. 
EI estudio de esta relaci6n obliga a considerar el conjunto de conflic
tos sociales y pol (ticos que se asientan en las contradicciones propias 
de drcha conformaci6n territorial nacional. La consideraci6n y tipifi
cacion de todo este conjunto de contradiccrones y conflictos debe 
ser materia de investiqacioh, tal como se desarrolla mas adelante. Pero 
parece conveniente apuntar que dichas contradicciones, en general, 
son de caracter secundario. Adernas, que las situaciones conflictivas 
que de elias se derivan, deben ser analizadas en la coyuntura polftica 
en que cada una se da, ya que, en ella, los movimientos sociales pue
den plantear un enfrentamiento significativo para un proyecto de de
sarrollo capitalista impulsado por determinada fuerza social. 

Todo 10 expresado conduce a plantear algunos temas de inves
tlqacion en los dos pIanos sefialados: el de las pol fticas del Estado y 
el de los movrrnientos sociales de base regional. 
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5.1	 La practice de la planificacibn y las politicas del Estado 

Este problema podrfa formularse a traves de una ternatica muy 
general, cual es la de la srtuacion de la plaruftcacron regional en la es
tructura de las formaciones sociales Iatmoamencanas. EI mtento de 
encararla se enfrenta a una serie de subternas, tales como los siguien
tes: 

a),	 La relacion entre las dina micas regionales y la dinarmca nacre

nal; 

b)	 La relaclon entre la planificacion regional y las poltncas nacio
nales de efecto terntorral: 

c)	 La transformacron de los arnbitos espaciales, regionales, por los 
planes de desarrollo localizados de gran envergadura; 

d)	 EI papel que cumple la plarufrcacion regional sequn la estructu
ra de la sociedad, el modelo de legltimaclon polrtrca y la corre
lacion de fuerzas en drferentes coyunturas nacronales: 

e)	 Las razones ideoloqico-pol fticas de la exrstencia de la planifica
cion regional; / 

f)	 Las diversas formas de defrnir los "problemas" regionales; 

g)	 EI desarrollo de la ideoloqia de los planificadores; y 

h)	 Las posibihdades de la pracnca de la planificacion regional . 
conforme su naturaleza contradictoria.. 

5.2	 los movimientos sociales de base regional 

La tematica mas general que cabr Ie formular es la de Sl existen 
movimientos sociales de base regional, y en caso afirmativo, cuales 
son los efectos pol iticos y territoriales de su exrstencia. 

La respuesta lIevarfa a considerar -una sene de subtemas tales 
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como: 

a)	 Identificacron de las contradrccrones especfficamente terrrto

nales 0 regionales.• 

b)	 Analisis de las fuerzas socrates que estan IIgadas a las contradrc
clones terrrtonales, 

c)	 ldentifrcacron de aquellas contradrcciones y de las condiciones 
bajo las cuales pueden oriqinar conflictos regionales que den 

impulse a los rnovimrentos sociales. 

d)	 Deterrnmacion de las pnncipales caracter isticas de esos rnovi

mientos socrales, 

e)	 Deteccion de la mfluencia de ideologfas partrculares ("local is
tas") con base reqronal en la constituci6n y desarrollo de esos 
movrrnrentos sociales. 

f)	 ldentrfrcacion de las form as posibles de articulacron de los rno
vimientos y fuerzas sociales de base regional en la escena pol f
tica nacional, y deterrrunacion de sus efectos sobre las politl 
cas regionales. 

6.	 PRINCIPALES CONCLUSIONES CON REFERENCIA A 
CUBA 

/ 

En comparacion con el resto de los paises analizados en el Se
mmano, es notable el acelerado ritmo que se ha observado en la 

transformaci6n territorial de Cuba. Con las limitaciones impuestas 

por la confiquracron espacial heredada, conformada por decenios de 

subvuqacion colonial y neo-colonial con su peso de inversion extran

jera y el usa irracional de los recursos naturales y humanos, el gobier

no revolucronarlo se ha empefiado en transformar la estructura pro

ductiva a la vez que forja un nuevo sistema soclo-politico que facrli

ta la participacion popular y garantiza el plene empleo. 

Las prmcipales Ifneas de desarrollo han co~tribuido a frenar el 
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crecirmento desmesurado del area rnetropol.tana de La Habana; no 

han podido lograr desplazar toda la mdustria dada su rmportancia co
mo puerto y la red existente de infra,estructura. EI enfasis se ha vol-' 

cado hacia el sector aqropecuarto-pesquero en primera instancia, 

donde los esfuerzos para la mecanlz~clon y la diversrftcacron han ele

vado la producnvidad y la produccion: los problemas de orqaruza

cion, sin embargo, presentan obstaculos a la plena realrzacron de las 

metas. Ahora el pais esta en mejores condiciones de alimentarse con 

su propia produccion mientras que ha aumentado y diversificado sus 
exportaciones. Con esto ha comenzado un proceso de "urbanizar el 

campo", ofreciendo a la poblacron rural serVICIOS publ icos y mejoras 

sustanciales en sus viviendas. Para reforzar este proceso e integrar la 
juventud al trabajo productivo a la vez que estudia, se esta constru

yendo una red extensiva de "escuelas en el campo" que permite la 
inteqracion del trabajo manual e mtelectual, y que drsrrunuve la ten

dencia urbaruzadora de la educacion media y superior caracterlstica 

de muchos otros pa Ises, No se ha logrado extender estas escuelas al 
ritmo deseado, a pesar de que se cree que seran autosostenibles, por 

sus altos costos uuciales. Estos programas, conjuntamente con otros, 

como la construccion de cinturones verdes alrededor de las principa
les ciudades, donde se cultivan verduras y otros productos agrope

cuarios, y la provision de servicios basicos de asistencra medica y 

educacion a toda la poblaci6n, han contriburdo a la transforrnacion 

espacial en Cuba. Los centenares de nuevas ciudades y la creciente 

red de mfraestructura de cornunicacrones perrnrten romper con las 

tendencias arslaciorustas del enfoque de desarrollo con polos de ere

cimiento. Mas bien, Cuba esta concibiendo su territorio como un so

lo espacio Integral con 10 cual la planificacion cuidadosa conduce ha

cia tendencias de una drstribucron mas iqualrtar ia de los recursos y 
del producto entre las disnntas regiones del pais y entre todos los 

miembros de la sociedad. 

Para reforzar estas tendencias se implernento una reforma ad

ministrativo-pol itrca En primer instancia, se rompio con las divisio

nes anteriores de provmcias y rnunicrpios, creando una nueva estruc

tura regional que facrlrte las tareas de planeacron y desarrollo. La re

forma pol inca es de mayor envergadura. Plantea la descentralizaclon 

del poder y la participacron masiva en las instrtucrones pol itrcas a 
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traves de los Organos de Poder Popular para la adrmnistracron del 
pa is y un reforzamiento de los orqarusrnos de masas para asegurar la 
inqerencra de la poblacion en la rrnplernentacron de las pol incas na
cionales, En las elecciones de 1975 se eliqreron los primeros represen-' 
tantes a las Asambleas de Poder Popular y desde aquel entonces el 
sistema ha tomado mayor rruciativa en la drreccion adrrunistratrva 
del pars. La descentrahzacion requiere de la concrentizacron y la pre
paracion de la poblacion para asurmr la responsabihdad e irucrativa 

requerida, elementos que todavia estan en proceso de forrnacion, 

La expsnencra cubana demuestra claramente que la transfer
macron espacial no solo es producto de pol fticas de desarrollo regio
nal. Tarnbien, parece requem una reestructuracron del aparato pro
ductivo, un nuevo plantearruento social para prornover la igualdad y 
una transformacion pol Itica. 

Finalmente. se hace evidente la necesidad de desarrollar un 
marco conceptual acerca de estas cuestiones, basado en la autore
flexion de los cubanos sobre sus realizacrones, aSI como en la mves
tiqacion de los procesos que fueron confrqurando las nuevas formas 
espacrales, pues el anal isis del caso cubano permitirla una contribu
cion decisiva a la cateqonzacion historrca relativa a la relacion entre 
sociedad y espacio y a la forrnulacion de programas de accion refe
ridos a la cuestion regional en futuros procesos de transicion en lati
noamenca, 
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NOTAS 

Las ponencias Que fueron mclurdas en los tres volurnenes de L~ Cues
non Regional en America Latina y a las cuales se hace reterencia en es

te trabajo de edrcion eran las srqurentes. 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

Espacio ; naturalcza y sociedad ell la problemdttca regtonal latmoamert

calla (algunos aspectos teorico-metodologicos), par Oscar Colman 
Sobre la cspactaltdad social .v el coucepto de re~loll. por Jose Lu IS 

Co- aqqro 
Nota' sobre naturaleza-sociedad y la cuestton regional en America 
Latina, par Hector Sejenovich y Vicente Sanchez. 
Anahsrs regiouat y estructura agrarta ell America Latuta, par Eduardo 
P Archetti. 

II.	 DETERMINACIONES CONTEMPORANEAS Y ANTECEDENTES 
HISTORICOS 

Determmaciones contempordneas y analtsis bistoru:o de la cuestton re

gIonal en America Lat tna , por Alberto M Federico Sabate
 
Impenalismo y desarrollo capitalrsta en la periferia: tenden etas espacia

le s ell la epoca actual. par David Slater
 
La problemat rca mdigena contempordnea y la cuestum regional en
 
Ames tea Latina, par Nemesro J. Rodriguez y Edith A. Soubre,
 
Agrrcultura, acumulacion capitaltsta y la cuestuin regional, par Jose
 
Bengoa Cabello.
 
La tematica del medto ambiente ell America Latina, por Ruben N. Ga
zzoh y Cesar A Vapnarsky -

Clases, regtone, y potiuca, COli especial referencia 'I Argentina y Ameri

ca La1l11a, por Juan Villareal
 
Teor ia y practice de la plall/flcaclon regional en America Latina, par
 
Atejandro B. Rofman
 
Las teorias de la organtzacion «spacial, la problemdtica de las desigual

dades mterregtonales y los metodos de la planificacum regional, par Jo

se Lu IS Coraggio,
 
La orgamzacion espacial durante el periodo precolombmo, par Jorge E.
 
Hardoy
 
La orgalllwCloII ecouomtca espactal del sistema colonial, par Carlos
 
Sempat Assadourran
 
Una cnestion regsonal en la Argentma' burguesias proinnciales y el mer

cado nacioual en el desarrollo agroexportador, par Jorge Balan
 
Aruilisi« btstortco del intcto de lav deogualdades regtonalev en America
 
Latina Estudios nacionales, por Jorge E. Hardoy y Maria R. Langdon
 

III.	 CASOS NACIONALES 

La cuestion regional ell HI contexto nactonal, par David Barkin 
1 
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A. La visu'm global 

Nota. sobre la cuestum regional en Bolivia, por Alberto M. Federico Sa

bate.
 
EI desarrollo y las politicas regionales en Venezuela, por Marco Negr6n.
 
La cuestion urbano-regional en Chile, por Guillermo Geisse G. V M. Val

divia V
 
La cuesti6n regional en Brasil (1860-1970), por Guillermo Wilson Cano.
 
La problemdtica regional en Centroamenca, por Bias Real V Mario Lun

go.
 

B. EI enfoque politico 

La coylltltura politica argentina de 1966 a 1970 y los movimientos rei

vmdicatiuos de cardcter regional, por Oscar Moreno.
 
La polittca regional en MexIco: 1970,1976,' por Allan Lavell, Pedro pr·
 
rez V LUIS Untkel.
 
La dtalectsca de Ia potiuca regional nacional. EI caso del gobiemo mili

tar peruano, por Patricia Wilson Salinas.
 

C. Estudios parciales 
La problemdtica del desarrollo regional en el caso del proyecto indus·
 
trial-urbana Lazaro Cardenas-Las Trucbas (Mexico), por Francrsco Za

pata.
 
Una politico regional de industrializacton, EI Nordeste Brasileiio, por
 
Ralmundo Moreira.
 
La cuestion regional ell el Salvador. por Richard Willig
 
La cuestum agraria y el desarrollo regional en Mexico, por Antonio Mar

tin del Campo.
 

D. La alternative 

Cuba: euolucton de Ia relacion entre campo y ciudad, por Davtd Barkin. 
Cuba: 20 aiios de expertencia de plamficacion [isica, por Sergio Baron I 
Possbtlidades y dtfrcuitades de una planificacion ternto ria1pOIa la tran
.,CIOll eu NIcaragua 1981, por Jose L. Coraggio. 
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POSIBILIDADES DE UNA PLANIFICACION 
TERRITORIAL PARA LA TRANSICION EN 

AMERICA LATINA 

1.	 ACERCA DE LA CUESTION DE LA PLANIFICACION POSI
BLE (57) 

Es srqrnficanvo que este congreso se convoque para encarar la 

cuestron de "Ia planlfrcacron posible" y no la de la posibrlidad de 

"la plaruficacron" Implica que no hay una definicion apr ior Istica 

de 10 que es "la plaruficacion". Adrrute diversldad. Y nos pregun

ta por las relaciones entre esa diversidad de posrbilrdades y la srtua
cion socio-pol inca en el futuro. 

Queda por aclarar cuales son los criterios para determinar esa 
dlversrdad de planificaciones posibles. No son, a nuestro juicio, re

ducibles a la aphcabrlidad, en mayor 0 rnenor medida, de determi

nados algoritmos "racionales" (optimalidad, etc.]. Puede haber pla

nificacion de las decisrones (anticipacion de resultados, exploracron 
y seleccion de v ias, etc.) Sin que haya busqueda de optrrnos. Esto es 

importante, porque si se redujera el concepto de la planifrcacion a la 

aplicaclon de determinados algoritmos, el criterio de posibilidad esta

ria muy influ ido por la situacron de Informacion, la capacidad de 

computacion, el manejo idoneo de modelos maternatlcos, etc., 10 

que solo indirectamente esta determinado por la srtuacion social. 

(57)	 Algunas de las cuestiones aqu f tratadas han side desarrolladas en J. L 

Coraqqio: "Sobre la problernatrca de la plaruftcacron regional en Amen
ca Latina". Retnsta lnteramencaua de Plamficacion, Vol X III, NO 52, Drciern

bre, 1979. 
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$1 en particular nos preocupa la plaruftcacron social, es decrr, 

la orqamzacron colectiva de coruuntos de dec lSI ones que involucran 
a multiples agentes, la diversrdad estara dada, basicarnente, por el t.

po de relacrones socrates que irnphca una u otra modalidad de plaru
ficacion, y la cuestron de su posrbrlidad/irnpostbhdad sera directa
mente una cuestion de la naturaleza de la sociedad que se prospects 
y de las relaciones entre sociedad civil y Estado. 

I 
Adernas, si por planifrcacion entendemos no solo el procedi

rruento (formal de calculo, real de gestlon) de adecuacion de accio
nes y rnedros'" rnatenales a fines predeterminados exoqenarnente, 

cualesquiera sean estes. sino que lncluimos los procedrrnientos socia
les de determinacion de los objetivos y el upo de objettvos posrbles 

como parte constrtutiva de ella, la diversidad debe tam bien ser atri
bu fda a estos momentos directamente socrates. 

No son asrrrulables, aun cuando utilizaran identicos recursos 
form ales de calculo, una situacion (A) en que se plantean objetivos 
de desarrollo social, con las masas populates como sujeto y destmata
no pnncipal del plan, 10 que irnplrca un proceso de plaruhcacron 

que Involucra mstancias de discusron amplia, de convencimiento, de 
rectrficacron, hasta lograr la asuncion de objetivos y acetones por las 
grandes mayorias, con una srtuacion (6) en que se plantea (abierta 0 

encubiertamente) el objetrvo de loqrar la concentracion del poder po
IItrco y econorruco sobre la base de la coercion y la explotacion de 

las masas trabajadoras, 10 que implica un proceso de planifrcacron de 

cupula, Sin parncrpacron de los agentes que realizaran alienadamente 

el plan, irnpuesto por la vfa de la rnarupulacion mas 0 menos directa 

de las voluntades, 0 una srtuacion (C) en que se intenta conjugar la 

concentracion del poder y el mantenrmiento de estructuras burocra

trcas con la obtencion de una base poiltica consensual, 10 que rrnpli

ca una cornbinacrorr mestable de procesos de plaruficacron de cupula 
con un "participaciorusmo" alienado por parte de las mayorias. 

La cuestion de la plarufrcacron posible no se reduce, entonces, 

al tipo de tecrucas de racronahzacron y adecuacion entre objetivos 

abstractos y proceduruentos tarnbien abstractos que saran aphcables 
en unas u otras situacrones socrates, donde la plan rfrcacron aparece 
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como un proceso relativamente autonorno pero condicionado exte
riormente por la sociedad. Por el contrario, esta cuestron es la cues
tion sustantiua del modo de socializacion economica y politica que 
se dard en la sociedad, Las luchas relativas del grado y forma de es
ta sociahzacion por parte del Estado necesanamente politizan la 
practice de la planificacion, la cual no se desarrolla en un campo va
do, tanto por una clase social (y sus tecrucos) como por otra, sino 
en el contexte de una estructura de poder determmada en sus aspec
tos fundamentales par una situacion de dictadura de c1ase. 

La plaruficacton efectiva no es el arte formal de producir anti
cipaciones de acciones y resultados relacionados ( y de volcarlos a un 
documento], ni el planificador es un calculista de lu]o, relacionado 
solamente con una masa de datos que representa la realidad. No 
puede haber neutralidad social de parte del plamfrcador ni de los 
procedimientos de la planificacion. 

Pero esta proposrcion puede ser aceptada COil el aparente coro
lario de que, entonces, el planificador en sf:y para sf, como asalarra
do del Estado, no puede ser contestatano 0 cr itico, Este corolano 
supondr Ia que la planificaci6n es, aunque variable, siernpre con
gruente con el sistema social concreto al que estemos haciendo refe
rencia, y que tal congruencia no admite contradicciones. 

Por nuestra parte, afrrrnamos que esta relacion de conqruencia 
no puede establecerse en general para cualquier coyuntura ni para 
cualquier forma de planifrcacion. Mas concretamente que, estructu
ralmente, la planificacicn integral con rrnras a obtener objetivos de 
desarrollo social en benefrcto de las mayorlas, es una practice intrin
secamente contradrctorla en el caprtalismo, Que, por 10 tanto, cuan

do se declara emprender tal tipo de planlficacron, se presentan con
tradicciones que son desarrolladas por una practica idonea de la pla
niflcacion, la cual, concrente 0 inconscientemente, se vuelve enton-. 
ces contestataria (tal es el caso de las situaciones tipo C). 

Sin embargo, y aun cuando en ciertas coyunturas de formacio
nes socrates capitalistas se lograra una congruencia casi perfecta en
tre planifrcaclon estatal y proyecto social heqernoruco, surge la cues
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non de la exrstencia, en una rrusrna socredad, de provectos socrates 
contrapuestos, a cada uno de los cuales corresponde una gama pOSI

ble de practicas de planificacron. 

Por todo 10 dicho, la drscusron ace rca de la plamfrcacron posi

ble no' puede reducirse a un ejercrcio de antrcipacron de la covuntu

ra social mas probable v, por consiquiente, del tipo de planificacion 

que exiqrra/permitira el Sistema. Al ser la planificacion una modali
dad de socializacion, y no un procedimiento abstracto de racionali
dad bumana, la discusion sobre la misma estard contextuada por la 
pugna fundamental entre diuersas [uerzas sociales y sus proyectos 
respectiuos, asi como por la relacion existente entre Estado y socie
dad. 

Ai entrar en este terreno, podrfa tacharsenos de voluntaristas. 
No es esa nuestra postura, al menos no en su sentido pevoratlvo, Pe

ro evitar el voluntarismo no impuca negar el hecho -histoncamente 
comprobado- de que los rnarqenes V IImites de la practice de plan i
ficaci6n no se definen por sf mismos ni exclusivamente en terrninos 
estructurales, sino que se ampl (an 0 reducen como parte del desa

rrollo de las luchas sociales dentro de un mismo sistema social. Es
tas luchas se deben lIevar a cabo en todas las instancias (politica, eco

nomtca, ideological de la sociedad V en el seno de todas las institu

clones, so pena de aceptar el encasrllamiento que el rrusrno sistema 
propone como v fa .para regular los confl ictos V asegurar su reproduc

cion. Por supuesto que tales luchas deben tener en cuerita la especi

ficidad de cada practice v/o instrtucion, tarnbien histoncamente de

terminada (es decir, cambiante con fa covuntura). 

De' ninguna manera debe entenderse que afrrrnarnos que el 

cambio social comienza 0 se genera con el desarrollo de la planifi

caci6n 0 de cierta linea en su Interior, pero tampoco negamos a la 
practice de planificaci6n toda posibilidad de inscripcion en los pro

cesos de lucha social. Si han habido fracasos en el pasado no ha sr

do por no respetar los I fmites de la plarufrcaclcn, srno porque los re

sultados de la lucha en las instancias decisivas fueron adversos al 

campo popular V eso, loqrcarnente, repercutro en .la planifrcacion. 
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En conclusion, la drscusion acerca de la planifrcacion posible 
en la prospective sociopol itrca de America Latina, -sea en el cam
po de 10 territorial 0 en cualquier otro- no puede reahzarse rnera
mente desde una perspectiva futuroloqlca smo mediante la contrapo
sicion de proyectos sociales cuya viabilidad no esta siempre ya dada, 
sino que es, en sf misma, objeto de lucha social. Por tanto, intentare
mos encarar la cuestion desde la perspectioa de la evolucion necesa
ria de la prdctica de la planificacion orientada por una posicion criti
ca at regimen capitalista y a sus secuelas, teniendo como objetivo la 
construccion de una nueva sociedad, 

En otras palabras, la cuestion de la planificacion posible no se 
reduce a establecer teoricarnente cual es la modalidad de plarufica
cion congruente con cada conyuntura social, para luego -an'ticipada 
la coyuntura de cada forrnacion social- predecir' qui planificacion 
sera posible. Desde una perspectiva contestataria al regimen capita
lista, la cuestion debe tam bien plantearse como la de las modalida
des de accion polttico-ldeoloqrca y tecnica, en el campo de la plani
ficacion, pol fticamente mas eficaces para cada coyuntura historica, 

2.	 ACERCA DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL Y DE 
LA CUESTION REGIONAL EN AMERICA LATINA 

Muy resumidamente podrfamos presentar el "estado de las ar
tes" en este campo de la siguiente manera: tanto en el terreno teo
rico rnetodoloqico como en el de la orqanizaclon de las practlcas 
tecrucas, domina el enfoque caractenzado como "neoclasicista". EI 
plantearruento de la problernatica dominante implica una cosiflca
cion de la cuesticn terr itonal en varios sentidos: las denornmadas 
"regiones" se convierten en sujetos sociales, vinculados por relacio
nes de dominacion, expoliacion, etc.; la particular confrquracion te
rritorial que adopta el sistema dernoqrafrco-econornico es vista como 
un problema en sf misrno (macrocefalia, ausencia de ciudades inter
medias, etc.), la Imagen objetivo que regula las proposrciones en ma
teria territorial se fundamenta en el fin primordial de desconcentrar 
tsrritorialrnente objetos y personas; eventualmente aparece la cues
tlon del poder perc planteada como la disyuntiva centralizacion (en 
la region central) -descentralizaclon (en las provincias, murucipros] 
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de declsiones del sector publico; las polfticas y objetivos se plantean 
fundamentalmente en terrninos de la relocalizaclon -inducida 0 di
rectamente produclda- de obietos materiales (medios de produccion 
o de consumo) y personas; teor icarnente, se tiende a otorgar a 10es
pacial una autonomfa relativa, en tanto que proceso 'sujsto a leyes es
pecfficas. 

En 10 que hace a las rnetodoloqlas de anal isis y de elaboracion 
de planes, domina el trpo de mstrurnentos que podrfamos suscinta
mente representar por el manual de rnetodos de anahsls regional-de 
Walter Isard v-sus variacrones, y se desarrollan propuestas de mode
los de informacion y calculo extremadamente abarcativos, aunque 
limitados a las variables economicas. Consecuencia de asta situacion 
es la relativa hornoqenizacion de la practice de planifrcacron territo
rial/regional entre parses, con un movimiento pendular entre un con
junto de coeficientes sueltos, de dudosa utilidad para una planifica
cion eficaz, y la propussta, nunca rmplernentada, de gigantescos apa
ratos de informacion y decision, cuya sofisticacion las hace inviables 
y los que, de todas maneras, no corresponden a la realidad de la pla
niflcacion en los pa tses capitalistas latlnoamencanos. Como corola
rio de estas propuestas resultar ia que la plaruficaclon territorral/re
gional no puede realizarse por falta de informacion, de capacidad de 
computacion, de coordinacion entre la planificacion sectorial y la 
global con la regional, etc. Por supuesto que esta falta de condrcio

nes puede a su vez rermtirse a la renusncra de los responsables de la 
pol ltica, pero esta determinacion socio-polftica resulta solamente in
directa. 

A pesar de que, de manera misteriosa, los planificadores regio
nales han tendido a autoadjudicarse una bondad particular en com
paracion con los planificadores globales 0 sectoriales, como abande
rados de la igualdad (entre reqrones] y la redistribucion mas justa de 
los bienes y oportunidades (entre habitantes regionales promedio, 
entes inexistentesl, el caracter tscnocratico de su gestion ha domina
do y aun domina el campo. Por ejemplo, la cuestion de la antino

mJa centralismo-autonornta (provincial, municipal) ha sido presenta
da, fundamental mente, como un problema tecnico. Sencillamente, 
se pone como objetivo lograr un sistema optimo de asiqnacion de ca
pacidad decisoria a distintos niveles, que evite la rniopla de la excesi
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va autonomfa local V el desconocrrruento -por alejarruento-> de fa 
excesiva centralizacion. Todo apunta a mejorar el funcionamiento 
del sistema econorruco capitahsta, mediante una mejor organizaci6n 
de la qestion estatal. Lo pol Itico como tal no aparece, salvo mencio
nes marginales. 

EI contfnuo qrrar en el vacfo de la elaboraeion de planes que 

no se imp,lementan y la ausencia de una tarea sena de mvestrqacion 
empfrica para la planifrcacion, hacen que la trama conceptual que o
rienta las proposiciones se reproduzca, casi mvariada, de manera a

cadernicrsta, con innovaciones de tipo especulativo que poco tienen 
que ver con el contrastarruento con la realidad. Por 10 tanto, no es 

extraFio que se onenten por la busqueda de una mayor sofisticaci6n 
y no por la eficacia operativa. 

Con este trasfondo de desonentaci6n-frustraci6n, ingresan a 

escena los enfoques contestatarios, que comienzan a someter a cd

tica la practica de la planifrcacion. Para ello avanzan slmultaneamen

te en la elaboracion de nuevas interpretaciones de la problemchica 

regional. P~r 10 pronto, se la visualiza como una cuestion social, re
ferida al desarrollo desrqual -producto del capltalismo- de las fuer

zas productivas y de las condiciones de vida de las mayor fas sociales, 
y como cuesti6n de la aproplacion privada del territorio, pero tam
bien como una cuestlon de constituci6n de ambitos de dommaci6n 
pol Itico-rdeoloqica v, por tanto, de reqionalizacion de las luchas so

clales(58l. Esto no s610 perrrute una revitalizacion del campo, sino 
ademas una toma de conciencia por parte de los sectores contestata
rios de la relevancia de contradicclones secundarias de expresion te

rritorial, Ilgadas a las contradicciones ciudad/campo pero tarnbien a 

la cuestion de las nacronahdades y del problema etnico, y abre nue

vas Incognitas respecto a las alianzas de clase posibles. 

Se entabla, asf, una pugna ldeoloqica en el interior de la pro

blematica territorial, que inmediatamente repercute sobre la cuestion 

de la plaruflcacion territortal/reqronal y sus posibilidades, tanto co

(58)	 Ver: Los t~rmlnOs de la Cuestion RegIOnal en America Latona, (onclufdo 
en este volumanl. 
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mo mstrurnento de gesti6n del capitahsmo como de la lucha social. 
Dado que esa discusion no es meramente acadernica, pues quienes 
partrcipan en ella estan mscnptos de una u otra manera en practices 
drrecta 0 mdrrectarnente ligadas a la plarufrcacron, y eventualmente 
Iigadas a las luchas socrates, la cuestion se convrerte adicionalmente 
en la cuestron pol [tico-tdeoloqica del "que hacer", donde no solo se 
producen diferencias derivadas de una diverse postura (pro-status
quo 0 contestataria) frente al regimen capitalista, sino de las diversas 
apreciaciones -dentro de la perspective contestataria- ace rca de 10 
que es realizable. 

La convicci6n comun, dentro de los enfoques contestatarios, 
es que la resolucron de los problemas regionales que aun el rrusrno ca
prtalisrno identifica como tales no es posible en los pafses dependien
tes de America Latina sin una previa transformaci6n social. Esta a
precracion puede conducir a la convicci6n de que la planificaci6n te
rritorial es una mera pracnca tecnica que se desenvuelve dentro de I{
mites estrechos y que, por tanto -y hasta tanto se produzca el men
tado cambio-, nos reduce al profesionahsrno apolmco, al menos en 
nuestra calidad de asalariados del Estado capitalista. Esta separacion 
drastica entre econom fa (0 planificaci6n) y pol ftica es justamente el 
paradigma que propugna el sistema liberal, para facilitar su reproduc
ci6n. 

Cuando la lucha social se canaliza por los carriles mstituciona
lizados la lucha es controlada, con mayor 0 menor exito, por el re
gimen dominante. Cuando, en cambio, toma todas y cada una de las 
practices e instituciones socrates como campo de accion, identifican
do sus contradicciones especfficas y las formas mas eficaces de ins
cripcron, entonces el sistema se siente amenazado y, tarde 0 ternpra-: 
no, reacciona, intentando reacomodar los comportamientos. EI he
cho de que anticipemos este resultado no implica, de ninguna mane
ra, que debamos renunciar a la accion y reducirnos a la neutralidad 
profesional. 

Por ello, enfrentados a la cuestion de la p/anijicacion territo
rial para /a transicion, no creemos que debamos limitarnos a consi
derar la srtuacion que sucede a la transformaci6n de las estructuras 
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de poder, tanto porque no existe una ruptura simultanea y comple
ta de todas las practices y cornportarmentos, como porque las condi
crones para dicha rupture se gestan indudablemente en el interior 
rmsrno del sistema demoliberal 0 aun del sistema dictatorial que Ie 
precede. 

Por otra parte, la nueva srtuacion de poder (via revolucron 0 e

ventualmente vla elecciones) puede ir acornpafiada de una inercia en 
los esquernas mentales y en los comportamiento de algunos plarufica

dores, que ven ahora la posrbrhdad de implementar sus viejas pro
puestas, frustradas antes par la incapacrdad del sistema de racionali
zarse. Esto implica que no se esta preparado para la nueva situacion 
y que drcha preparacion trene un costo en tiempo y en errores que 

no siempre se puede paqar, Por el/o sostenemos que la transicion en 
la planificacion territorial comiensa antes de que se I/egue a la situa
cion de transformacibn sociopolltica, y que dicha preparacion debe 
realizarse en la prdctica misma de la planificacion capitalista con to
das las contradicciones que conlleua. 

3.	 TRANSICION lHACIA QUE? 

Debemos puntualizar, dado el titulo de este traba]o, que nos 
estamps refrriendo a las situaciones de transicion hacia una nueva so
ciedad. La concepcion de esta nueva sociedad -en cualquier caso 
una forrnulacion ideal- puede generarse a partir de visrones utopis
tas, ahistoncas, especuJativas, 0 a partir de una practice de cr inca 
real, de la socredad historicarnente determinada existente ' De esa 

nueva sociedad nos lirrutarnos a sefialar caracterfsticas resultantes de 
la neqacion de dos contradicciones de la sociedad capitalista: la so

cralizacion de los rnedros de produccion (superadora de la contradic
Clan entre capital y traba]o asalanado] y la socralrzacron del poder 0 

la extmcion del Estado (superacion de la contradrccion entre sobera

n fa delegada a una elite pol inca e iqualdad pol Itica formalmente re
conocrda para todos los hombres (59) 

(59)	 Ver Unmberto Cer roru 'I e o r ia p o l it ica y HI, tal tvm o Edicrones Era, 

Mex lCD, 1976 
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La segunda caracter istrca es fundamental en tanto nos impide 
caer en el econorrucisrno contestatario, que reduce sus rervmdrcacio

nes a la socralizacion econ6mica, adrnitrendo como definrnva la con

servaci6n de la separacion entre Estado y Sociedad, con sus even

wales tendencias a la burocratizacron y al abandono de la lucha POl' 
una democracia directa. Cuando hablamos de un planiftcador cr itico 
de la sociedad exrstente, no suponemos que tal POSICion cr itrca se a· 
gota una vez superados ciertos rasgos caracter isticos de la econom fa 
capitalista, sino que debe prosequrr, a traves de pracncas reales de 
transformaci6n, durante las fases denorrunadas detransicron, justa
mente porque la nueva sociedad no ha sido aun alcanzada, La libe
raci6n del pueblo no se completa con la extinci6n de las relaciones 
preexistentes de clase (es decir, par su efectiva constrtucion como 
"pueblo") Sl no se supera tambien su separacion de la gesti6n pol ftl
ca. 

De cualquier modo, el transrto a una nueva sociedad asf conce
bid a no puede regularse desde un modelo Ideal, srno que debe cons
titufrse como proceso concreto de transforrnacron a partir de una so
ciedad nacional h istoncamente determinada ..con caracteristicas pro
pias, 10 que rmpide acudrr a una secuencia ineluctable de fases o a un 
destino cornun a plazo fljo, Por esta raz6n, se hace te6ricamente irn
posible hablar de la relacion entre plamficacron territorial y "transi
ci6n en general" y al mismo trernpo hacer proposiciones realrnente 
concretas. 

Por tanto, las paginas que siguen solo deben tomarse como una 
indicacion de las posibilidades de una planificacilm territorial critica
mente practicada en diversas situaciones, desde la perspectiva de la 
transicion, admitiendo que el nivel de abstraccion al que deben plan
tearse dificulta una discusion politico de las propuestas. Las tres sr

tuaciones analizadas pueden caracterizarse, muy suscintarnente, co
mo: a) la de una socredad capitalista, tanto en su version liberal co
mo en la dictadura rnilrtar, b) una srtuacion de consolidacion del po

der popular y de construcci6n de un nuevo estado, c) una situacron 

de construcci6n de las bases para una nueva sociedad. No deben ser 
tomadas como cortes tajantes ru como una upoloqia, smo como me
ras notas indicativas para exarrunar las variaciones en el ejercicio 
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practice de una planificacion critica. 

Por ultimo, una aclaracion: partimos de la prerrusa de que de
be afirmarse la urudad entre teoria y practrca, y por tanto negamos 
la reduce-on del planrhcador a un ente unidimensional que solo aph

ca tecnicas -que Ie vienen dadas por el trabajo teorico rnetodoloqico 

de otros- a inforrnacrones sobre la realidad que Ie son provistas exo
genamente por rnvestiqadores especializados, La practice efectiva 

de la planlficacion debe rrnplicar, a nivel individual 0 a nivel colecti 
vo, los momentos de elaboracron teorica, de investiqacion ernpfrica 

y de aplicacron practice de conocimientos y tecnicas a los procesos 
de decision que son su objetivo. 

Consecuentemente, los aparatos del estado dentro de los cua
les se desarrolla este cornplejo de actividades no se limita -sobre to
do bajo el regimen capitalrsta caracterizado por las exacerbaciones 
de la division del trabalo- a los aparatos denominados de planrftca

cion, SIOO que mcluve los centros de investiqacion y de docencia a 

ella vinculados. 

4.	 LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN LAS SOCIEDA

DES CAPITALISTAS DE AMERICA LATINA 

4.1	 EIcampo te6rico 

En esta situacion, el campo teorico aparece confusamente re
cortado por dos corrientes principales que pugnan por ocuparlo: la 
corriente neoclasicrsta, econorructsta, fisicalista par mementos, que 
se basa en una concepcion de la sociedad como todo armonlco y se 
aboca a determinar patologfas y a proponer la (re) instauracion de 

mecanismos de mercado competitivo 0 supletorios que garanticen 10 

que denominan la consecucion del optirno social por vfa de la bus
queda anarquica de los optirnos prrvados (60). Siendo la caracterrza
cion y expllcacron de los fenornenos terntoriales paso previo obhqa

'(60) Para un anal isis mas detallado de esta porriente, ver: Jose L Coraqqro, 

"Las bases tecrrcas de la plarufrcacron regional en America latina On
clu fdo en este volumen). 
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do para la intervencron por vfas planificadas, esta escuela se descali
fica en tanto oculta la verdadera naturaleza de la cuesti6n territorial 
en estos pafses, cuva expucacron debe necesariamente apovarse en 
un conocrrniento real del sistema social imperante, cuvas leves deben 
ser desertradas a partir de una t6pica teonca crftica que no rueque las 
contradicciones socrates del sistema capitalista. 

La busqueda planificada del optimo social, que supuestamente 
hubiera producido el mercado capitalista si funcionara en condicio
nes ideales, induce a esta corriente a proponer complicados sistemas 
de informacion V gesti6n de la organizaci6n territorial, que suplan 
total 0 parcialmente los mecanismos del mercado libre. Ante la irn
posibilidad de implementar tales sistemas, la metodologfa se degenera 
en una serie de aproximaciones parciales a partir de las cuales es irn
posible reconstruir el movimiento real, tanto por la incapacidad teo
rica de su analisis categorial como por la mencionada falta de infor

macion. 

En parte como reaccion a la corriente mencionada V en parte 
como necesidad de clariflcacion para la lucha revolucionaria, surge la 
alternativa cr Itica, fundamental pero no exclusivamente apovada en 
el pensamiento rnarxista, que intenta redefinir la problematica terri
torial como una cuesti6n social, integrando las diversas instancras V 
evitando el fisicalismo V la cosificacron caracterfsticas de las concep
ciones dominantes. Adrcionalmente, V en tanto se ref.ere a la socie
dad capitalista, ese caracter social se especifica como el propio de 
una sociedad de clases, donde las contradiccrones V los conflictos so
ciales resultantes no son visualizados como situaciones patol6gicas si
no como constitutivas del sistema mismo. EI adscnbirse nominal men
te a esta cornente no garantiza el caracter cientffico ni el ejercicio 
crftico que Ie es inherente, en tanto pueden Vsuelen producirse ses
gos economicistas que centran su atencion en el determinsimo de la 
base econornica de la sociedad (incluso pueden darse sesgos como el 
socioloqismo 0 el politicismo). Del mismo modo pueden reaparecer 
bajo diversas formas el fisicalismo V el deterrnmisrno geogratico, mal 
tomados como expresiones del materialismo. Por 10 tanto el ejerci
cio crftico no se reduce a exponer los vicros del enfoque dominante, 
sino que implica ejercer una autocrftica de las propras ideas solame~-
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te qarantrzada por la superacion del dogmatismo, por la superacron 
de la especulacron como rnedro unico de produccion de conocrrnien

tos y por la contrastacion practica con la realidad. 

4.2 La inscripcion social de la planificacion crftica 

En esta situaclon, la inscnpcron social de los planificadores crf
tlCOS tiene al menos cuatro facetas fundamentales: 

. al	 La participacicn activa en la pugna te6rico-ideol6gica acerca 
de las posibilidades y alcance de la planlficaci6n territorial y 
sobre las formas de su realizaci6n. 

Esto implicata fundamental mente sostener la necesidad, desde 
el punto de vista de la sociedad en su conjunto, de una racionalidad 
territonal distrnta a la que impone el juego libre del mercado, de las 
hegemon las, del interes del capital privado, nacional 0 extranjero. 
En otros terrnlnos, se trata de elaborar una propuesta diversa de so
cializacion territorial econornica y polrtlca, no como utopia inalcan
zable, sino como perspectrva mmediata a partir de las estructuras 
existentes que, para no convertirse en una pieza mas del vanguard is
mo tecnocratico, deber Ia estar inserto en una estrateqra pol ltica or
ganlca (61). Esta tarea logra cierta leqitirnacion cuando puede reali
zarse a partir de los mismos objetivos generales que el Estado propone 
para la plaruficacion. Hacer que dichos objetivos declarados -gene
ralmente pero no siernpre como cortina ideologlca- se hagan con
gruentes con proyectos concretos de accion y de inversion organiza
dos racionalmente, es una tarea tecruca cuyo resultado puede tener 
consecuencias pol itrco-ldeoloqrcas que entran en contradiccion con 
los requenrruentos reales que el sistema heqernoruco Ie plantea a la 
planificacron 

En otros ruveles, esta pugna adopta la forma de discusion teo

(61)	 (Este tipo de propuestas sue len ser rrnptantadas como una suerte de van
I quardtsrno tecnocrata Objetivarnente eso es drf Icrl en tanto no exrsta un 

pueblo orqanrzado. que tornars 0 no las micranvas del plarufrcador Por otro 
lado, 51 este es un mtelectval orqaruco, el problema dasaparece 

') 
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rica e incluso filosofica acerca de la problernatica territorial. En ge

neral se tratara' de imponer un anahsis crentrtrco de dicha problema

trca, contra versiones mistificadoras, en ultima instancia apoloqetr

cas. La afirrnacion de la correcta relacion ontol6gica entre sociedad 

y espacro, la neqacron de la autonom {a de los denominados procesos 

y estructura espaciales, es un momento relativamente abstracto pero 

crucial en esta pugna. La afrrrnacton del caracter sociopol {tICO de la 

problernatica regional, se contrapondra tanto a las multiples form as 

de cosrficacron que tienden a reproducirse en los planteamientos do

minantes (el tratamiento de las reqrones como sujetos socrates, la re

duccion de las acciones a la localizaci6n de la poblaci6n 0 de medios 

materiales de producci6n 0 consume. la consideracion de la pobla

ci6n y sus comportamientos como una masa fisica amorfa, el plan

tearmento de objetrvos en terrrunos directamente espaciales, etc.), 

como a los brotes rornantico-idealistas que pretenden deducir una 

estrategia a partir de consideraciones acerca del "hombre" y su rela

ci6n con el "espacio". 

Es asrmismo fundamental evrtar que plaruficadores progresis

tas y sectores sociales se enrol en bajo falsas banderas. Esto requiere 

desrnistrficar plantearruentos tales como que la plaruhcacron regional 

es en si una avanzada en la defensa de la iqualdad social contra los 

enfoques sectonales y globales. Esto es falso porque no hay una re

lacion unfvoca entre eficlentismo/desigualdad/sectorlalismo, por un 
lado y entre equidad/lgualdad (entre reqronesl/reqionalisrno, por el 

otro. Adernas, requiere diferenciar (aruculandol ta problernatica de 

la "justa drstribucron de los bienes" (relaci6n indtvrduos/cosas] entre 

regiones y la problernatica mas profunda de las relacrones de produc

cion y de las relaciones pol Incas de dorrunacion [relacrones socialesl 

Asf podra irnpedirse que la planifrcacion sf reduzca a proponer un 

reordenamiento territorial de cosas, cuando su objeto central, en 

tanto forma de socializacron, son las relaciones tnterpersonales. 

Asim ismo, los plantearruentos refendos a la antinomia centrali

zacron/descentral izacion (de las decisionesl -usualmente confundida 

con la antinomia: concentracion territorial/desconcentraci6n-: 0, a 

nivel institucional, la batalla por la rnunicrpalrzacron 0 la provincrah

zacion, deben ser sometidos a criticas en tanto suponen que la con
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centracion geogrMica y la centrahzaclon adrrurustratrva del Estado 
son caracterfsticas universales del caprtalismo, Ni lao econom ia ni el 
estado capitalista se desarrollan en abstracto, smo a partir de condi
clones hist6ricas concretes.' Podemos encontrar sistemas caprtalistas 

donde dichas condiciones favorecieron una desconcentraci6n y /0 
una descentralizaci6n-federalizaci6n drversa de la que predomina en 
muchos de nuestros parses. Si las contradicciones hrstoricas de de
sarrollo del capitalismo 10 exigen, su Estado no tendra problemas es
tructurales en proponer una d,esconcentraci6n territorial ni en des
centralizarse administratrvarnente. Bien podemos encontrar que 
nuestras banderas "revolucionanas" son asumidas por las fracciones 
hegem6nicas de la burgu~sia y sus representantes en la burocracia-es
tatal (62). Como dice Cerroni (63) "no tanto el centralismo, sino la 
separacion del organismo polftico de la participaci6n social es 10 que 
parece caractenzar al Estado politico moderno y en ocasiones es 
precisamente la descentralizaci6n 10 que favorece esa separaci6n...", 
siendo condicion de dichas formas descentralrzadas su estar " ... siem
pre aisladas respecto a la participaci6n y al control directo del pue
blo y de sus propias representaciones". 

Finalmente, es tarea fundamental la Integraci6n de la multipli
crdad de pequefios y grandes problemas aislados, rompiendo con la 
alienacron del profesionalismo asi como dellocalismo, superando los 
largos listados de contradrcciones 0 conflictos desarticulados que irn
piden remitir esta problematica a su determinacion ultima: la natura
leza del sistema social capitalista y de su Estado. Esto a su vez re
qulere de una estrategia pol ftica que integre orqanicarnente las prac
ticas tecnicas al proceso de transformaci6n social. 

b) La producci6n de conocimientos, fundados cientffica~en
te, sobre la problernatica territorial especffica de cada so
ciedad. 

5, el planificador cr itico se reduce especulativamente a contra

(62)	 Vesase la discusion ace rca de la propuests del Gobrerno Dem6crata 
Cristiano Venezolano de crear una nueva capital. 

(63)	 U Cerronl.Op cit pp 68 
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poner un concepto a otro concepto, u!"'a concepci6n a otra concep
ci6n teorica, puede quedar descolocado en la lucha, por la doble ra
z6n de que, enfrentando a problemas concretes, solo tendria respues
ta te6ricas (0 ninguna) y, que por otro lado, sus propias eoncepcio
nes teoricas no habrian sido sometidas a prueba como marco meto
dol6gico para aprehender la realidad y orientar la practice de trans
formaci6n. Para evitarlc, es necesario redefinir la problernatica te
rritorial con todas sus especificidades nacionales, 10 que s610 puede 
hacerse s6lidamente sobre la base de investigaciones empiricas orien
tadas te6ricamente. 

Suele decirse que la etapa de los diagnosticos esta ya cubierta 
y sobrepasada en la practice de la planificaci6n territorial (64). A 
nuestro juico, tal apreciaci6n es incorrecta. Contamos, si, con una 
excesiva cantidad de llamados "diagn6sticos" que reprten una meto
dologia dictada par la doble pinza de los "metodos de anal isis regio
nal" dominantes y del precario sistema oficial de informacion. Salvo 
algunos inventarios de recursos naturales y en algunos casos de capa
cidad de infraestructura fisica, asf como la mformacion demogratica 
general y de tocalizaclon de las actividades tal como las definen los 
censos econ6micos, la base de conoeimientos sobre la organizaci6n 
territorial de la sociedad, su dtnamica, sus problemas, sus tendencias, 
es muy endeble. 

Un sistema que no asume efectivamente la organizaci6n terri
torial de sus fuerzas productivas, de las condiciones de reproduccion 
de su poblaci6n y de los medios de producci6n, que no busca organi
zar el trabajo social de manera eficiente, no produce tampocoJa in
formacion relevante de tal gesti6n. Eso en la esfera econ6mica. Tan
to pear en la' esfera pol itica. Para comenzar, 10 polltico ni siquiera 
es mencionado en la gran mayoria de los diaqnostlcos territoriales 0 
regionales. Encarar un tema seriamente relacionado con la estructu
ra de poder pol Itico rompe con todas las tradiciones en materia de 
planificaci6n estatal territorial. Por otra parte, los aspectos denorni
nados "sociales" de los diaqnosticos suelen contener informaci6n de

1641 Para un analisis mas completo de estas cuestrones, ver: J. L. Coraqqio, 
"Diagn6stico V polftica en la planif,cacl6n regional para la translclon 

(aspectos rnetodoleqlcos}", 1mclufdo en este volumenl. 
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rnoqrafrca standard, algunos indicadores de situaci6n de salud y edu
cacron de la poblaci6n, y sobre todo inventarios de equipamiento co
lectivo con referencia al nurnero de capitas en cada regi6n. 

Serra ocioso reiterar que con este tipo de "diagn6stico" diffcil

mente se captan los problemas regionales cruciales, aun para el desa

rrollo capitalists, en tanto dimensiones fundamentales son ignoradas 

y, por otra parte, es irnposrble captar as! la dinamica y las tendencias 

estructurales diferenciadas territorialmente. Mucho menos pueden 

obtenerse de esta forma las bases para delmear estra:tegias de acci6n. 

A 10 sumo se producen hstados de "provectos-rdsas" que vendr Ian a 

rellenar los huecos que muestran los indicadores. Diagn6sticos que 

presenten una vision orqanica y dlnarnica de los procesos sociales y 

sus determinaciones terntonales estan generalmente ausentes de la 

escena de la planificacron. 

Algunos de los t6picos cuva investigaci6n podrfa arrojar luz 

sobre la dinamica de la orqanizacion territorial capitalista y sus posi

bilidades de transtorrnacron sedan: 

Analisis de las condiciones y mecanismos de qeneracion, a
propiacron y acurnulacron de excedentes, diferenciados te

rritonalmente. 

Analisis de las condiciones diferenciales de reproducci6n de 
la fuerza de trabajo, exarrunando los diversos modos de so
brevivencia (autoconsumo, relaciones rnercantrles. etc.] y 

particularmente de su movilizacion territorial forzada por 

la dinarruca del capital. 

Analisis de las condiciones drferencrales de vida de la po

blacion, superando rndrcadores prornedro y profundrzando 

en la cornposicion de las canastas basicas de consumo para 

drstinquir sectores deterrrunados social y regionalmente. 
I' 

Analisrs de las vanaciones terrrtoriales en las relaciones so

crales de produccion y las rnodalidades de.articulacion con 

el mercado caprtalista, con particular atencion a los proce
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sos de reproduccron y en las posrbles tendencias de transfer

macron operantes. 

Deterrrunacion de los ambitos y rnodahdades de dorruna
cion polltrca locales 0 regionales [rdentifrcando agentes) y 

su artrculacion con el sistema global de dominacion. 

Determinacion de los arnbrtos de dorninacion econormca 

por las diferentes traccrones de la burgues ia Iident.frcando 
agentes) y sus posrbles contradrcciones con los arnbrtos de 
dornrnacion politica. 

ldentifrcacion de contradiccrones de expresion regional en
tre fracciones de la burguesia y entre capas de los sectores 
dominados de la socredad, 

Determinacion de diterencraciones territorrales de rafz etru
co-cultural y su arnculacron posible con otras contradrccio

, nes sociales. 

Determinacion de expresiones ideoloqicas reqionahstas. plu
nclasistas 0 no, y evaluacion de su posrble aruculacron 

con las luchas socrates 

Analisis de las formas de par ticrpacron y orqaruzacron colec
tiva de tipo local [barriales, comunales etc.) y expenencias 
de qestion popular colectrva existentes. 

Inventario de la capacidad productrva agraria, Industrial y 

de serVICIOS y su reqronahzacrcn, partrcularrnente de aque
lias actividades que satisfacen necesidades basicas de la po
blacion asalariada, identificando los cuellos de botella prm
cipales en caso de una expansion futura. 

Analisis de los sistemas de circulacron rnaterral de produc
tos (transporte, alrnacenarruento] y de los sistemas de drs
tribucion de consume. tanto en 10 Que hace a las capacrda
des f isicas como a la red de relaciones rnercantrles Que los 
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requlan, identrhcando los cuellos de botella pnncipales V las 
Irracionalidades mas evidentes en la circulacron misma. 

ldentiflcacion de subsistemas sectonal-territoriales de pro

duccion, crrculacron V requlacion econornica V pol ftica cu

VO tratamiento deberfa hacerse en bloque por su estrecha 
mterrelaclon. 

Con este listado solo se pretende sugerir el tipo de cuestiones 
que raramente son encaradas de manera integral en el anal isis territo

rial de los planificadores. Srn duda existen experiencias de anal Isis 

de este tipo, pero generalmente muv puntuales. Tales experiencias 

deberIan ser rescatadas, V, hasta donde fuera posible, formalizadas, 
para producir pautas metodol6gicas alternativas a las dorninantes, 

que se limitan a drsectar la realidad sin captar su movrrniento. Para

dojico resulta por ejemplo que, mientras se denuncia la falta de rn
tormacion (65), se proceda a utrlizar instrumentos sofisticados, co
mo el anal Isis factorial. que intentan sintetizar informacion redun

dante, produciendo directamente regionalizaciones que no resultan 
de la sfntesis -pos~erior a un trabajo analttico que detecte las diver
sas reqionalizacrones que subyacen detras del todo caotico de la geo
graf(a- sino de diferenciaciones superficiales desde las cuales no es 

posible reconstrulr la loqica de la orqanizacion terrrtorial, V mucho 

menos sus contradicciones. 

Este tipo de estudios son necesarios no solo porque son requi
srto para sentar bases crentffrcas para la intervencion planificada -si 

esta tuviera lugar- dentro del capitaiisrno, 0 para contrastarlas con 

una vision mistificadora de los problemas regionales. sino porque 

-desde la perspective del provecto social de trans.cion a \una' nueva 

(65) Como dice Hermansen "A fin de controlar un sistema del mundo real 
para el cual existe un cuerpo establecido de teorfa y model os, se necesi

ta solamente una cantrdad hrrutada de inforrnacron sobre este mundo real, 
mientras que se necesita mucho mas para un sistema que ests pobremente 
cornprendrdo te6ricamente.:", Tormod Hermansen, "Sistemas de mformacron 
para el control del desarrollo regional", Brblroteca de Capacrtacion y Docu
rnentacion NO 23. Santiago, 1971. ' 

I 
151 



sociedad- sientan bases de conoclmrento que, en postenores etapas, 
facilitarfan enormemente las decisrones que de todas las formas de
berfan producirse Sin bases adecuadas. 

~ 

c) Formacion de cuadros tecnicos idoneos 

Es idea generalizada que los sistemas formales de educaci6n no 
producen en general planificadores idoneos, ru mucho menos con un 
enfoque CrltICO. Por otra parte, la practice alienada de la planifica
ci6n capitahsta tarnpocoes una buena escuela de formaci6n de cua
dros. Es pues necesario avanzar en la autoformaci6n del planificador 
colectivo tanto dentro de los aparatos de educacion formal como de 
los sistemas de planificacion. Esto rrnplrca, entre otras cosas, negar 
la hiper-especrahzacion a la que nos condena el positivismo dominan
te y adentrarnos en 10 concreto como 'sfntesis de multiples determi

naciones y no como aspecto parcial de la realidad. EI economicismo, 
el sociologismo, el fisicalismo, el tecnologismo, y otros vicios que im
pregnan la practica profesronahsta de la planitrcacion, s610 podrfan 
superarse a partir de las necesidades que impone una contrastacion e
fectiva con la realidad, 10 que a su vez requiere negar la divisi6n tec
nica del traba]o entre disefiadores de planes y agentes que los rrnple

mentan (eventualmente). 

Adquirir idoneidad en el rnaneio de la realJdad y en su trans
formaci6n es un largo proceso que bien puede adelantarse a las situ a
ciones hist6ricas de ruptura con el sistema dominante, aprovechando 
las oportunidades que los sistemas de planificaci6n, por hrnitadas 
que sean, dejan al plarufrcador. 

Los compaiieros rucaraquenses y todavia los cubanos advierten 

actualmente la fuerte lirnltacion que siqnifica la ausencia de cuadros 
tecrucos idoneos al servicio del proceso revolucionario. La forma

cion de dichos cuadros en las cantidades y calidades que exige una 
sociedad que se vuelca sobre s I rrusrna. para reorqarnzarse y para su

perar la anarqu (a, requiere un nernpo que las urgentes decisrones no 
pueden esperar, Desde la perspectiva de la transrcion, Sl de algo pue

de servrr el per iodo prevro -con su laxrtud derivada de la contradrc

ci6n de haber desarrollado los aparatos de plaruftcacion mas alia de 
• 
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10 que el sistema puede absorber- es como semillero y laboratorio 
de los planificadores del futuro. Pero esto requiere conciencia de la 
posibilidad, y orientaci6n hacia ese futuro, 10 que es dificil sin una 
inscripci6n politica mas 0 menos orqanica por parte de los plarufi
cadores criticos. Por 10 dernas, avanzar en esa forrnacion en esta e
tapa puede tener otras ventajas. En efecto la urgencia de los proble
mas de la transici6n tiende a desarrollar una actitud muy praqmatica, 
demasiado alejada de la actividad te6rica; la situaci6n ambivalente 
del planificador crftico dentro del sistema capitalista tal vez permita 
una rnezcla basica mas adecuada del desarrollo de la capacidad te6
rica y del manejo tecnico. 

Insistimos en este tema, pues la planificaci6n no es un aparato 
Hsico ni un organigrama, sino un proceso social que requiere de a· 
gentes id6neos cuyo tiempo de maduraci6n es relativamente largo. 
Desde este punto de vista nos parece equioocado -bistorica y con
ceptualmente-« adaptar precipitadamente los aparatos nacionales e 
intemacionales de [ormacion de planificadores a la coyuntura poll
fica predominante actualmente (1981) en palses que ban retro
cedido .en el proceso de democratisacion, L"Os mdrgenes que exis
tan para formar un planificador no alienado, no parcializado, con es

p/ritu critico, deben ser defendidos y si es posible ampliados donde 
la cobertura.institucionai 10permita, en lugar de proceder a una de
masiado apresurada adlJptaei6n "realista" cuyo costo puede ser muy 
alto en terminos de los requerimientos [uturos. Por 10 demas el in
ternacionalismo, que acompai'ia la idea de la construcci6n de una 
nueva sociedad en los parses latinoamericanos, permite pensar en to
do caso en una variedad de modalidades de formaci6n posibilitadas 
en los diversos parses, para integradas en un sistema donde 18 circu
laci6n sea no s610 permitida sino incentivada mediante programas de 
intercarnbio, que posibiliten una formaci6n mas amplia. Asimismo, 
urge la recuperaci6n de las experiencias de planificacion en situacio
nes de transici6n que America Latina ha tenido y tiene actualmente. 
Esto tarnbien requiere de un proyecto conciente y calectivo por par
tede los planifrcadores crfticos y de sus orqaruzacrones corporativas. 

De no encarar concientemente esta cuestron, 10 mas que se 
producira seran planificadores esquizofrenicos, que por un lado tie
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nen una practice tecruca aherjada e meficaz (incluso para el propro 
sistema capltahsta] y por otra caen en el ideologismo, la utopia. 0 a 

10 sumo la especulacion te6rica. La unidad entre teorfa y practice 
es basicarnente revolucionaria, al rnenos de las mentalidades. 

d) Participaci6n en el diseiio de estrategias y tacticas para sec
teres y organizaciones popu lares 

51 la planrficacion, como practice de transformaci6n social, 

aun a partir de los objetivos declarados muchas veces por el Estado 

capitalista, fuera tomada seriamente y no como un juego de sirnula
cion, esta propuesta serfa en muchos casas gratuita. 

Por ejemplo, un diaqnostico eficaz no se lrrnita a destacar la 

existencia de estructuras y procesos sociales que existen mas alia de 
la conciencia de los sujetos involucrados en tales relaciones, sino que 
investiga aslsrnisrno a los agentes socrales, individuales u organizados, 
sus grados de concrencia y sus cornportarnientos. Pero, mas alia de 
hacerlo objeto de estudio, en tanto toda intervencion social del esta
do suele implicar discrimlnaciones en favor de unos y en contra de 0

tros sectores sociales, una vez establecidos qurenes son los beneficia
rios del programa 0 provecto de cuya planificacion nos ocupamos, la 

.	 cuestron de la relacion con dichos sujetos sociales se vuelve crucial. 
51 la polftica a implementar implica contradicciones, tarnbien desata
rei apoyos y oposiciones pol ttrco-sociales mss 0 menos orqanicas, En 

tanto los programas no son concebidos como intervenciones exter

nas a los procesos sociales, sino como inserciones en el interior de ta

o les procesos, se requiere la rnedlacion de las acciones de los agentes 

comprendidos. Por 10 tanto, la conciencia y orqanizacion que ellos 

tengan no son elementos del escenario, sino que deben ser expl Icita

mente considerados en la tarea de planificacron, 
/ 

En tanto el provecto generara oposiciones, el analisis de las 
fuerzas sociales operantes -condicion para evaluar la viabilidad del 

proyecto- introduce la dimension pol itica de manera natural. La 

consideraclon de las relaciones de poder no es una iniposiciou ideo
IOgica sino una necesidad obvia de una planificacilm eficaz; Cuando 
se trata de programas que declaran como objetivo favorecer a sec to
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res populares en contraposici6n con intereses de grupos rrunorrta
nos generalmente poderosos, el planificador conciente no deberia 
soslavar la necesidad de organizaci6n de los pnmeros como fuerza 
social, para sustentar el programa V resistir los embates a que sera so
metido. La viabilldad polltica de un provecto no deberia ser un da
to sino objeto de construcci6n, de la misma manera que 10 es la obra 
f lsrca del provecto. 

Cuanto se pueda avanzar en esta linea, desde los mismos apa
ratos del Estado, dependera del trpo de confl ictos que desate el pro
vecto, fundamentalmente de las contradicciones entre sectores de las 
c1ases dornmantes, En cualquier caso, esta practice puede ser realiza
da fuera de los aparatos del Estado, poniendose al servicio, de organ i
zaciones populares, de sindicatos, de organizaciones pol fticas. (66) 

Si el tipo de propuestas hecho aqu t, para la practi~e [a plani
ficaci6n en los sistemas capitalistas, no es aceptado por alguno de 
los lectores por no partrcipar orqarucarnente de un provecto de tran
sici6n hacia una nueva sociedad, queda sin embargo un argumento 
moral V 'de honestidad intelectual. Aun en nuestras sociedades, 
cuando un medico certifica una muerte V establece sus causas, 0 

cuando rntervlene para salvar una vida, es formalmente responsable 
en cierto grado ante la sociedad e incluso ante las leves penales por 
sus actos. Cuando un arquitecto aprueba el disefio V los calculos de 
un edificio es asimismo responsable por eventuales deficiencias que 
causen desastres. De que es responsable un planificador cuando e
labora un plan de desarrollo regional 0 de reorganizaci6n territorial 
ode 10 que sea? Es responsable como 10es el contador publico que 
certifica que las cuentas cuadran V responden al movimiento real de 
las empresas de Estado? 

Pues si no 10 es, deberfa serlo. 51 presenta un plan de desarro
llo que se fija como meta la accesibilidad de los sectores mas necesi

(661 Un ajernplo recrente 10 provee en MexIco el grupo de plaruftcadores que 
se pusieron al serVICIO de los habrtantes del Anfrteatro en Acapulco, 

que el Estado se propon fa desalcjar can el justrhcatlvo de que contarnmaba 
la Bahia. La discusion tecruca ace rca de las causas que se aductan, asi como 
la evaluacion de las ventaias V desventajas para los habitantes del traslado pro
puesto V el plantearnrento de al ternativas fue un ejercicro de naturaleza teem

co-pol mea, 
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tados a los serVICIOS de salud y que se traduce en un programa de in
verSlOnes que no conduce a ello, no esta asurmendo su responsabili
dad como mtelectual ru como .suJeto social. Por razones morales 0 

por razones politicas, la planifscacion territorial puede tener un me
[or destino que el lugar que basta abora ba ocupado, y ella, en cier
to grado, por minimo que fuera, depende de los mismos planificado
res y su conciencia. 

5.	 LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN LA FASE DE 
CONSOLIDACION DEL PODER Y DE CONSTRUCCION 
DEL NUEVO ESTADO 

5.1	 EI campo te6rico 

En un momento en que la plaruficacion se define efectivamen
te como proceso social de cuva efrcacia depende en parte la consoli
daci6n del rnovrrniento revolucionano, las posibles necesidades prea
nunciadas en fa fase anterior se hacen acuciantes. Es necesario tomar 
una gran cantidad de decrsiones de todo nivel en condiciones de de
sinformaci6n -por fa pobreza de los datos: por la falta de estudios 
cr Iticos preparatorios: por la raplda obsolescencia del conocirruento 
adquirido, debrdo a las rapidas transforrnaciones resultantes del mrs

mo proceso revolucionario- y con pobres gu ias teoncas. Si en la 
fase antenor los planifrcadores cr Iticos se hrnitaron a diagnosticar la 
imposibilidad de fa planificaci6n capitalista y la inoperancia de toda 
acci6n constructiva, sin crear bases para esta nueva etapa, la cuesti6n 

del metodo y la rdoneidad se volvera ahora crucial. 

En una etapa siqnada necesanarnente por tendencias al pragma
tisrno, no parece haber demasiado trernpo para crear metodologias 0 

mvestiqar (del rnisrno modo que puede resultar mas importante au

mentar la producci6n agraria a como de lugar, que entrar en cons ide
raciones ecol6gicas de largo plazo]. 

Se crean asf condiciones favorables para que las teorfas y me
todos de anal isis de vertiente neoclasrca reentren triunfalmente en 

escena, Vlllpendrados en la sociedad capitalista por los crfticos del 
sistema. podrian ahora ser revalorados rapidarnenta como el uruco 

arsenal de tecrucas que permitrr Ia or ientar los trabajos de planifrca
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ci6n. Su apariencia cientffrca, brindada por la sofistrcacion y mate
matizaci6n, concurririan a lograr esta ilusion, No creemos que esta 
sea una decision correcta para esta fase de la planificaci6n territorial. 

De 10 que se trata ahora es de hacer los diaqnosticos que antes 
no se hicieron. De aprehender los mecanismos aun ocultos que regu
Ian el funcionamiento de la economfa en general y en particular en 
10 territorial. De ubicar los puntos estrateqicos de accion, para no 
malgastar esfuerzos y recursos sociales en una dispersion de objetivos 
inarticulados. Se trata de encontrar los delicados puntos de uni6n 
de la economfa y la polltica, de regionalizar la movilizaci6n y organi
zacion de masas al mismo tiempo que se comienza a dar respuesta a 
la sociallzacion econornlca... y esta, sencillamente, es demasiada tao \ 
rea para esos viejos rnetodos de analisis regional, que podran recupe
rarse parcialmente y de manera creciente, en la medida que se inser
ten en una metodologfa orqanica, orientada te6ricamente, de la pia
nificaci6n territorial en estas condiciones. 

No hay una metodologfa sistematizada alternativa. Lamenta
blemente es asf. Por eso Ie dedicamos tanta atenci6n a 10que puede 
hacerse en la etapa capitalista, en la cual estan la casi totalidad de los 
pafses de nuestra America. ~in embargo, hay elementos. Se trata 
de recuperar experiencias parciales de estos veinte ailos de planifica
cion territorial latinoamericana y, sobre todo, de volver (y no aban
donarla por el pragmatismo) a la teorfa cdtica que nos permita 0

rientar nuestros desarrollos en un proceso que necesariamente debe
ra ir apovandose en errores y experiencras, ahora sf, de choque con

~ tra la realidad. Para avanzar en este sentido es necesario crear condi
ciones subjetivas favorables. Esto implica romper con li'l profesio
nalismo, con las viejas banderas. Porque ahora podria darse la situa
cion de que los planificadores territoriales (0 los que sean) sienten 
que (ahora sf) ha lleqado el memento de implementar sus viejas pro
puestas, las que el estado capitalista no asum fa. Ahora ser Ia el rno
mento de desconcentrar la Capital, ahora seria el momento de des

. centrahzar regional y localmente, ahora serIa el momento de hacer 
valer la relevancia de fa planificacion regional ante los sectorialistas 
y globalistas... 
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En terrnmos de la rnentahdad profesronal de los planifrcadores 

aislados resulta muy dtffcrl frenar esta inercra Sobre todo si en la 

fase anterior se juga el rol ambrvalente de levantar la bandera regio

nahsta por encrrna de las banderas pol itico-sociales, si no se mvesti

go en profundidad sino que mas bien se denuncio superfrcralrnente 

al complejo proceso de orqaruzacron territorial capitalrsta v, final

mente, Sl no se penso en terrmnos de la transicion posrble. Si este 

era el case, ahora sera necesarro redeftrur la problernatrca territorial, 

los objetrvos, las prioridades, los medios. Esto no ocurre solo por a

quello de la pobreza intelectual que mcentivaba el regimen capital is

ta en los profesionales plarufrcadores sino porque recren ahora tene

mos una coyuntura defiruda precisarnente, histoncarnente, donde 

podemos orientar polfticamente y de manera orqanica nuestras pro

posiciones. 

Como proceder? Fundamentalmente, en el marco de una teo

r Ia crItica, y subordrnando nuestro proceso de revrsion de la preble
rnatica a la decisiva cuestion polrtica. Mas concretarnente, subordi

nando las propuestas econorrucas terrrtonales a la lfnea pol Inca del 

movimiento revolucronar lo, y aportando a la especificacion de dicha 

Ifnea desde la esfera especffrca que nos atafie. Sin duda tendremos 
una gran ayuda en la abora casi vertiginosa realimentacion entre teo
ria y prdctica, entre propuesta y accion, tan lejana de la dicotomla 
[ormalismo-empirismo que caracteriza la planificacion en el capita
lismo, Por otro lado, la separacion entre "los agentes de la polltica" 
y los agentes de la planificacion ira desapareciendo, no solo por la 
creciente organicidad entre las instancias del Estado sino por el pro
pio cambio de mentalidad asociado al proceso reuolucionario. 

Obviamente no podemos aqu f avanzar mas en este nivel de abs

traccion. Deber iamos avocarnos a una situacron concreta de transi

cion y all I forjar los nuevos conceptos y rnetodos, las nuevas actitu

des, en una practica que supere 'el ruvel discursivo 

5.2 Reorganizaci6n territorial y regionalizaci6n 

Se suele aceptar que las conftquraciones terr itortales (a veces 

denominadas "estructuras" espaciales] tienen una gran mercia, deri
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vada de su bajo grado de maleabilidad. Se piensa en terrninos de fe
rrocamles, de puertos, de ciudades, y la proposicion prende inturtr

vamente en nuestras concrencias. Si esto es asf, que cambios pueden 
esperarse en una etapa (posiblemente breve) como la que estamos 
prefrqurando? Cuando, adernas, las prioridades que impone la conso
lidacion de las bases sociales del poder politico de las clases mayor i
tarias contra los enemrqos -Ia contrarrevolucion mterna y el rrnpe
rialismo- no parece dejar lugar para emprender tareas ciclopeas de 
transforrnacron de la confiquracicn territorial heredada. Tal vez no 
sea este el momento de la planificacion territorial... 

Lo que sin duda se hereda son conceptos insuficientes para 
captar la verdadera naturaleza de la orqanizacion territorial de una 
sociedad y por 10 tanto para onentar las practices de su transforma

cion. 

Replanteemos algunos conceptos basicos: (67) 

5.2.1 La organizaci6n territorial de la economfa 

Por tal entendemos basrcarnente la confiquracron territorial del 
aparato productive, de los sistemas de cornunicacion y transports. de 
los medios de reproduccion de la poblaclon, de la poblacron rrusrna y 
de su fuerza de traba]o aSI como de los flujos recurrentes asociados 
al funcronarniento regular del sistema de produccion y reproduccion 

yen general la reqionallzacion de las reJaciones econornlcas, Tal con
figuracion territorial es visualizada como resultante de procesos pre
teritos y de los procesos sociales contradictorios que operan en el 
presente. 

La orqanizacion territorial tiene entonces que ver con cuestio

nes tales como la DIVISION TERRIOTRIAL DEL TRABAJO, la or
qanrzacron de SUBSISTEMA DE PRODUCCION-REPRODUC
CION (circuitos de produccion-circutacion material-consurno]. la 

SITUACION DIFERENCIAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE 

(67)	 Ver, para un desarrollo mas detallado: J. L. Coraggio: "Sobre la espacia
lidad social y el concepto de regi6n" [rnclu Ido en este volumenl. 
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SECTORES SOCIALES LOCALIZADOS. el DESARROLLO DESI
GUAL Y COMBINADO DE LAS FUERZAS Y DE LAS RELACIO
NES SOCIALES DE PRODUCCION. LA DIFERENCIACION CUL

TURAL DE LA POBLACION v, relacionado con todo 10 anterior, 
LAS CONDICIONES DIFERENCIALES DE GENERACION Y A
PROPIACION DEL EXCEDENTE ECONOMICO. Por 10 dernas 

\ ' 
la orqanizacron terntonal no es algo fi]o, estatico, que pueda ser 
totalmente captado en uno 0 mas rnapas, sino que contiene irnpor

tantes determmaciones dinarrucas. EI anal ISIS de la orqanizacion te
rritonal pasa, entre otros aspectos, por la determinacion de la regio

.nahzacion de los procesos socrates que la caractenza 

5.2.2 La Regionalizaci6n Objetiva 

Por tal entendemos la reqionalizacion efectivamente existente 
de los procesos sociales, como forma especial propla de los rrusrnos, 
y que es independiente de nuestra percepcion de la misma. En otros 
terminos. ciertos procesos y relaciones sociales se efectlvizan de ma
nera regionalizada, como es por ejernplo, el caso de las relaciones de 
compra-venta de ciertos ar tfculos, que se establecen mediante la con
forrnacion de areas de mercado mas 0 menos estables. Otro tanto o

curre con las flujos recurrentes de fuerzas de traba]o a los centros 0 

areas de produccron 0 con los sistemas de par trcipacion en la gestlon 
social, que se orqaruzan en arnbrtos diferencrados, etc. Por otro lado, 
la diferenciaclon social se presenta, en muchos casos, como una se

qreqacion terr itonal de los sectores socrates drterenciados, tanto por 

el. tipo de relaciones socrates en que estan msertos (areas campesinas 
vs. areas de producclon capital istas], como por sus condiciones de vi

da (asentarnientos marginales, etc.]. 

Por 10 tanto, las regiones soddles se constituven como am
bitos territoriales, dentro de los cuales se ubican los agentes y los 

elerru-ntos rnaterrales involucrados en determmadas relaciones, 0 co

mo zonas de bomoyeneidad relatioa respecto a determinadas condi
CIOn\,\ socrates de la poblacron 

Sin perder de vista la predominancra de 10 social, cabe astrrus
mo d"stacar la existencia de /"('g;OII':\ naturales, drierenciadas como 
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ambitos de procesos ecoloqrcos 0 como areas de diferenciaci6n de las 
condiciones de ciertos elementos naturales (suelos, agua, rnmerales, 
etc.I. Asimismo la artrculacron de los aspectos naturales con las for
mas sociales de apropiaci6n de la naturaleza determina ecosistemas 
socio-naturales. 

Las configuraciones territoriales existentes, como producto 
historlco crrstalizado, ponen condiciones a las organizaciones territo
rrales posibles, pero debe tenerse en cuenta que: 

a.	 La organiz~cion territorial de una sociedad no se reduce a 
10 econ6mico ni tampoco es solamente la confiquracion te
rritorial de aparatos de produccion, circulaci6n y consumo 
vde la poblacion, asi como de los aparatos de ~esti6n ad
ministrativa, etc. 

b.	 Los mismos aparatos pueden, dentro de ciertos I(mites, ser 
reorganizados en 10 que hace a su funci6n social especffica. 

c.	 Los flujos materiales de productos y fuerza de trabajo pue
den ser reorientados con mayor flexibilidad que los apara
tos mismos. 

d.	 Las relaciones sociales pueden transformarse drasticamente 
aun sobre la base de los mismos aparatos existentes, modifi
cando la apropiaci6n y el sentido social y por tanto la orga
/;... ., I'd I ddtmzacion terrrtona e os aparatos y e sus pro uc os, aun
que aspectos importantes y tal vez los mas "visibles" no 

cambien. 

e.	 Los arnbitos de cornunicacron, las instancias de organiza
cion social, etc., no dependen linealmente ,de la configura
cion territorial de poblaci6n y aparatos. Aunque la trans
forrnacron de los primeros puede I~evar a una reorganiza
ci6n territorial mas eficiente de los segundos, la transici6n 

no 10 requiere como condici6n. 

f.	 Aun los mismos flujos materiales de productos pueden 
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estar asociados con tlujos de excedentes totalmente diver
50S, Sl bien la reorqamzacion del modele de acu~ulacl6n lie
varcl tarnbien a una transformaci6n de los pnrneros. 

g.	 Puede haber una reorqaruzacion territorial de flujos sin 
transformar en pnrnera instancia la orqaruzacron territorial 
de la producci6n, aunque sf puede requerrrse una transfer
maci6n de las relaciones sociales de produccion y de distri
buci6n del excedente. 

Por 10 tanto, en un proceso de transformaci6n social como el 
que consideramos, debe esperarse (y proponerse], en sus primeras e-
tapas, cam bios: ' 

i)	 Menores, en la configuraci6n terrrtonal de aparatos de pro
ducci6n y circulacron material. 

ii) Mayores, en la confrguracion terrrtorial de algunos sectores 
de la poblacion Ipoblacrones rnarqmales urbanas, ete.l. 

iii) Mayores, en la confiquracion terr rtorral de los flujos de ser
vicios y parcialrnente de productos 

iv) Drasticos, en los arnbitos de orqanizacron social de la par
ticrpacion pol ftica, de la comunicac,i6n social, de la qestion 
social en general, sobre todo en sectores manejados directa
mente por aparatos del nuevo Estado. 

En otros terrnlnos, el proceso de consolidacion del poder y de 
transformacion social estard acompaiiado, aim en sus primeras eta
pas, de cam bios importantes en la organizacion territorial, pero estos 
se concentrardn en la configuracion de los dmbitos de realizacion de 
nuevas relaciones sociales y en los dmbitos de circulacion de los pro
ductos para el consumo (fundamentalmente por una transforrnacicn 
territorial de las demandas sociales efectivas). Hecien en eta pas pos
teriores se podran manifestar transformaciones importantes en la 
configuraci6n territonal de la produccion, de los medics de circula
ci6n, de los medios de consume localizados y de la poblacion misma, 
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perc esto no implica que la orqanizacion territorial no se rnodifique 
en la primera etapa, puesto que dicha orqaruzacion no se reduce a la 
conflquracion de estos elementos. 

Esto no siempre es advertido, justamente por partir de un con
cepto demasiado estrecho de 10 que constituye la orqanizacion terri

. torial. Por ejemplo, BOISler(68) ve en la planificacion territorial del 
perfodo de gobierno de la Unidad Popular en Chile, una mera reite
raclon de "ternas, enfoques y proposiciones esencialmente similares 
a los observados en la fase previa". Esto parecerfa confirmarse si 
consideramos las mismas declaraciones acerca de la "especificidad" 
de la nueva "estrateqia del desarrollo especial de largo plazo" que se 
estaba discutiendo al momenta del golpe rmlitar de 1973 (69). Aun
que 10 que se decta no parece salir de los marcos usuales de las "rei
vindicaciones espaciales" de los planificadores regionales, cabe pre
guntarse Sl no se deberia masa la continuidad de los cuadros tecni
cos antes y durante el per iodo de fa Unidad Popular, y al arrastre de 
concepciones no sufrcienternente criticadas. Cabria la posibilidad de 
que -sin decirlo- se hubieran.operado transformaciones irnportan
tes en la orqamzacron territorial de la sociedad chilena? La sola men
cion de hechos tales como que "el area de propiedad social ten {a si
tuadas a mas de 150 empresas industriales que aportaban el 300/0 
de la produccron del sector manufacturero ", que "la banca estaba 
practicarnente en manos del Estado...", que "un gran porcentaje del 
comercio interior mayorista tarnbien estaba bajo el control fiscal.,;", 
que "ya en 1972 se habla eliminado el latifundio, y no quedaban en 
manos pnvadas fincas de extension superior a 80 hectareas", que 
"mas de medio millen de carnpesrnos hablan sido beneficiados por 
la reforma agraria", que "por primera vez y conjuntamente, (se] de
sarrolla un modele de particrpacion municipal en las tareas de plan i
frcacron urbana y proqramacion", que se contrapone "la tesis de 'las 

(68)	 Sergio Borsier , "Contrnurdad y cambio: un caso de estudio de la pollti
ca de desarrollo regional en Chile", ILPES, doc. CPRD E/21, marzo 

1978 

(69)	 Ver MOlses Sedrack, La estrategia de desarrollo espacial en CIl,1e (1970
1973), Edrciones SlAP. Planteos, Buenos Alles. 1974, par ncutarrnente 
paginas 43/44. 
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areas integradas de desarrollo' a la de 'polos y focos de desarrollo', 
vigente hasta 1970" etc. (701. sin rnencionar las nuevas formas de 
orqaruzacion pol ttlca de las masas y las recordadas pol [trcas de, dis
tribuci6n barrial de artfculos de primera necesidad, nos hacen pen
sar que' importantes orqaruzacrones territoriales debfan estar produ
ciendose 0 qestandose, aun cuando se siguiera proponiendo, bajo el 
titulo de "estrategia de desarrollo especial", el mismo tipo de ima
gen-objetivo, de corte fisrcalista que imperaba anteriormente. 

Pero no debemos confundir los VIC 105 profesionates con los 
procesos sociales. Tal vez los compai'ieros chrlenos deberian revisar 
con otro bagaje conceptual ese perfodo de plarufrcacion territorial. 

5.2.3 La Regionalizaci6n Subjetiva 

La orqanizacron territorial de una, nueva sociedad en construe
cion parte, necesariamente, de una configuraci6n territorial pre-ex IS

tente, de una reqionalizacron de procesos economico-dernoqraficos 
que tienen una relativa perrnanencia. En tal sentido, las tareas de 
reorganizaci6n social tienen un correlato de real ganizaci6n ten Ito

rial que, para realizarse sabre bases cientffrcas, requiere el conoci
miento de la existente. 

La reqionalizacion subjetiva es la aproximacion que se hace a 
partir de diversos critenos de reqionalizacron, a la reglonalizaci6n 
objetiva. Tales cnterios de reqionalizacion deben ajustarse a la natu
raleza de los procesos cuya reqionalizacion objetiva se estudra, y a los 
objetivos para la accron de reordenamiento planteados. Por 10 tan
to, no puede "regionalizarse en general". 

La diferenciacion entre reqionalizacion subjetiva y objetiva es 
fundamental para evitar la i1usi6n de confundir nuestros intentos de 
determinar como esta regionalizada.la realidad -volcados en mapas, 
graticos, cuadros, etc.- con la realidad misma. En general, el trabajo 
intelectual solo podrd aproximarse a obtener imagenes parciales de la 
regionalizacion objetioa, sobre todo cuando esta es el resultado de 

(70) .Bedrack, Op. cit. pag 15-16 
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procesos andrquicos, como los procesos de mercado, que no estdn su
jetos a la IOgica de la planificacion social y que justamente se caracte
rizan por el encubrimiento y la opacidad para los suje.t0s sociales, A 
esto se suma la situaci6n heredada de un sistema inadecuado y poco 
confiable de informaci6n estadfstica, que dificilmente se adapte al 
tipo de preguntas basicas para fundamentar una pol ftica de reordena
miento territorial asociadas a las pol fticas de transformaci6n social. 

Finafmente, es necesario veneer la inercia de los sistemas de 
pensamiento tecnlco-clentfflco que acompaiiaban las practices de las 
estructuras que se intenta transformar. Tales sistemas de pensamien
to tienen en muchos casas un caracter mas ideol6gico que cientffico. 
Por 10 tanto los terminos de la problernatica que debe orientar la in
vestiqaclon basica en un proceso revolucionario deben establecerse 
a partir de los objetiuos especificos de transformacion social. 

Demos un ejemplo: durante la etapa de planificaci6n dentro 
del sistema capitalista se acostumbra pensar -por razones de ausen
cia de otra informaci6n, pero tambien por pobreza te6rica- que la 
(mica aproxirnacion posible a la cuesti6n de la division territorial del 
trabajo es la provista por los denominados cocientes de localiza
ci6n, que indicadan las, especializaciones relativas de diversos seg
mentos del territorio. Es en general sabido que este rnetodo tiene 
serias deficiencias, una de las cuales es el hecho de que c1asifica a las 
actividades siquiendo Ias pautas de los sistemas internacionales de in
formaci6n, y que las trata como entidades relativamente autonornas, 
que eventual mente se vrncularan por el rnercado. Esta limitaci6n 
puede ser ocultada cuando reahzamos "analists" dentro de aparatos 
de planlficacion que no planifican, 0 en el interior de la "academia" 
que no suele prequntarse por la eficacia operativa de sus proposi

ciones. 

Pero si ahora ha cambiado el contexte social y la planificaci6n 
es parte de una nueva forma de socializaci6n, con una nueva eficacia, 
entonces la Hrnitacron no puede ser relegad}:como nota de pie de pa
gina. 51 se trata de lograr una reorqanizacion social de 10 existents, 
las determinaciones fundamentales deben ser incorporadas al anal isis. 
Asf, no podremos satisfacernos con el rnetodo mencionado, que abs
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trae de determmaclones concretas claves de las actividades econ6mi
cas. Por un lado, el tipo de relaciones sociales de produccion impe
rante, el tipo de cooperacion desarrollado, seran caracterfsticas tan 
relevantes como el valor de usa en la c1asificaci6n de las actividades. 

Por otro lade, no tendremos como unidades de analisis ciertas 
regiones predeterminadas y luego veremos que "funci6n" supuesta
mente cumplirian en la division social del trabajo, sino que intenta
mos recortar complejos de produccicn-ctrculacion (intersectoriales 
para la c1asificaci6n usual) y reproduccion, no para vrsualizarlos co
mo internamente hornoqeneos, sino para determinar su estructura 
interna, sus condiciones de reproduccron, su dinarnina, para luego 
reconstruir -por artlculacicn de estos complejos- subsistemas rna
yores de la produccion. Aunque sus aparatos de produccion esten 
localizados dentro de un misrno segmento, territorial, los arnbitos te

rritoriales de reproduccion pueden diferir sustancialmente, y nlnqu
na reqionallzacion aprioristica podra en ese caso encamisarlos. Posi
blemente no lIeguemos por esta vra a una reqronalizacion nacional 
coherente y com pieta pero la eficacia del analisis territorial esta en 
captar la reqionalizacion de procesos efectivamente existentes como 
unidades de qestion social y no como meros agregados arbitrarios. 

Esta redefinlcron de 10 que es "actividad" y de 10 que es "re
gion", tiene much as consecuencias sobre la manera de vlsuallzar los 
problemas. Por ejemplo, el mismo anal isis de cocientes de localiza
cion se ha utilizado ligeramente para establecer la desigualdad de 0

portunidades entre habitantes promedio de diversas "regiones" en 10 
que hace a su probabilidad de acceder a empleos de diversos tipos. 
Consecuentemente. la diversificacion se ha visto como factor positi
vo y como meta necesariamente buena. Esta manera de enmascarar 
la cuestron de las condiciones diferenciales de inserci6n de las masas 
trabaiadoras en el trabajo social no podrfa subsistir en esta fase. 

Suponer que el trabajo en un complejo agroindustrial es 
"peor" que el propro de los servicios comerciales, 0 que el alejamien
to de la naturaleza es siempre sefial de superacion humana, no es sos
teruble as! en abstracto. La euestion social de la division entre traba
jo manual e intelectual no se resuelve "cambiando de sector"; las 

166 



condiciones que degradan la fuerza de trabajo en determinadas acti
vidades se resuelven encarando la reorqanizacion de dichos procesos 
de trabajo y no meramente aumentando las posrbrlldades de otras 0

portunidades; la parcializacicn y allenacron del trabajador se encara 
directamente organizando la rotaclon, la particrpaclon en la qestion 
econornica, la educacion, y la dernocratizacion pol inca, y no simple
mente diversifrcando las form as concretas de alienacion. 

Como puede verse, teorfa, rnetodo de anal isis, requerimientos 
de informacion, definicion de la problematlca, son cuestiones Inti
mamente refacionadas cuya adecuacion a los nuevos requerrmientos 
de la plaruficacion territorial es indispensable para contribuir al pro
ceso. Si, al menos a nivel de la conciencia, estas cuestiones hubieran 
sido resueltas en la etapa anterior, mucho se habr fa ganado. ' 

5.2.4 -La regionalizacibn planificada 

Se trata abora de pasar de una situacion en que procesos ciegos 
(como los del mercado, 0 los de la desorganizacion social de las ma
sas) determinaban la 'orqanizacion territorial, a una situacion en que 
el pueblo organizado vaya gestando de manera conciente las formas 
mas adecuadas de dicha organizaci6n. Una caracter isnca destacada 
de este proceso es que las relaciones inter-personales -previamente 
reguladas por leyes que sujetaban las acetones individuales y qrupales 
a estructuras sociales impuestas a espaldas de los mismos agentes so
ciales- pasan de manera creciente a afrrmarse como relaciones direc
tamente sociales, como es evidente en los procesos de dernocratlza
cion de la qestion pol inca y de la producclon y distribucron. Esta 
transforrnacion en la naturaleza SOCial de los procesos, crecientemen
te diriqldos por el pueblo organizado, tiene diversas instancias de par
trcipacion, control y qesnon, no pudiendo reducirse ni a las acciones 

de las orqaruzaciones de base ni a las de los organismos centrales de 

planifrcacion. 

En todo caso, y en 10 que' hace a la regionalizaclon, aparece 
ahora de rnanera efectiva una nueva forma, que tiende- a resolver la 
contradrccion existente entre la reqionatizacron objetiva (real, exis
tente) y la subjetiva (intento diffcil de aproxirnacron rntelectual a la 
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primera). Es la req.onahzacion planificada. En esta se conjugan un 
conocimiento cientffico (que lrel perfeccionandose en tanto los pro
cesos mismos vayan ajustandose a las leyes de la nueva gesti6n social 
y los sistemas de informacion adaptandose a las nusmas) de las con
figuraciones existentes y de los princrpros que las regulan, y un pro
yecto de construcclon conciente de un nuevo ordenamiento territo
rial, de una reqionalizacion, ahora plaruficada. 

La cuestion sera, entonces, la de la paulatina construccion de 
una nueva organizacion territorial; es decir, la determinacion de nue
"as localizaciones de la produccion y la poblacion, de nuevas formas 
de di";sion territorial del trabajo, de nueuos dmbitos de circuJacion 
del excedente economico, de nueoos ritmos diferenciales de desarro
llo de las [uersas productiuas, de nuevas pautas de diferenciacion te
rritorial de las condiciones de vida, de nuevas ambitos de organna
cion politico-social; en suma, de la determinacion de un nuevo siste
ma de ambitos territoriales y de areas diferenciadas as, como de un 
di"erso ordenamiento de la apropiacion de la naturaleza, establecien
do ecosistemas que responden a otra 'racionalidad social. Esta cons
trucci6n y su anticipaci6n, la reqronatizacion planificada, enfrentaran 
algunos problemas que deben preverse. 

En primer lugar, esta la cuesti6n ya planteada de los tiempos y 
posibilidades de transformaci6n de la orqanizacion territorial. Mien
tras que algunos arnbltos. y conftquraciones pueden ser modificados 
con el mismo ritmo con que van rnodrhcandose sus correspondientes 
relaciones sociales, otros aspectos de la confrquracion territorial (apa
ratos de producci6n, sistemas de transporte, etc.) tendran un ritmo 
muy diverso. En tal sentido la organizacion territorial se ira transfor
mando de manera desigual, antes de J1egar a una nueva organhacion 
ac~rde con las nuevas estructuras sociales consolidadas. 

En segundo lugar, la eflcacia de las reqionalrzaciones por cons
truirse varia con el tipo de relacron 0 proceso considerado. La pro
duccion, la partrcrpacron polf!lca, la defensa rrulitar. etc.• pueden te
ner loglcas de orqaruzacion terrrtonat diversas, si bien deben tender 
a articularse adecuadamente. Cabe, entonces, tener en cuenta que 

o 
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no se deberia intentar encasillar desde el iniciolos diuersos procesos 
sociales dentro de una tmica regionalizacion del territorio. 

En tercer lugar, y a pesar de 10dicho antenormente, las diver

sas practices sociales no son mdependientes entre sf v, adicionalmen

te, los mismos agentes sociales estan involucrados en multiples prac

ticas, por 10 cual no pueden visualizarse sus respectivas regionaliza

ciones como autonornas. Deben entonces deterrrunarse subsistemas 

de relacrones que pueden, por su artrculacron en la practice, corres

ponder al mismo sistema de arnbltos, a la misma reqionalizacion. Par 

otro lado, las practrcas no se articulan de la m isma manera en los 

drversos sectores del terrrtor io, par la misma diversidad social regis

trada territorial mente, 10 que tarnbien rndica que no seria siempre 
conueniente tener un criterio tsnico de regionalizacion para todo el 
territorio. 

En cuarto lugar, la transforrnacion social se 1rC~ dando ba]o la 

forma de un desarrollo desigual de las nuevas relaciones sociales y de 

la transforrnacion 0 rearticulacion de las pre-existentes. En tal senti

do, es posible que las primeras relaciones en organizarse tiendan a re
gionalizarse segiln su propia logica, creando la tendencia a que nue
vas relaciones articuladas con las anteriores tiendan a adoptar los am
bitos de las primeras. En tal sentido, y visto 10 anterior, la eficiencia 

de la orqaruzacion territorial resultante tenderfa a disminuir. 

Ante estas y otras diflcultades que pueden preverse, caben dos 

alternativas: a) la plarufrcacion anticipada del sistema de regionaliza

'clones, es decir, la elaboracion de una imagen-objetivo a diversos pia

zos que configure una orqanlzacion territorial optima. Esto es evi

dentemente rmposible dada la dificultad para antrcipar en esta etapa 

que estructura SOCial y aconornica especffica tendra el pa IS en el fu

turo; b) euitar cristalizar una regionalizacion completa -ya sea esta 
unica 0 multiple- que cubra el territorio nacional, procediendo de 
manera mas flexible a establecer las regiones planificadas en la medi
da que los mismos procesos sociales planificados vayan dando la pau
ta de las formas mas eficaces de bacerlo, 51 por alqun criterio parcial 

es mdispensable una reqronalizacion -como podrja ser el case de la 

orqaruzacion territorial de la representacron y partrcipacion popular 
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o la cuestion asociada de Iii qestion del Estado- esta deberfa plan

tearse como revisable en el futuro y adernas sin la pretension de ser 
la reqlonalizacion del pais para todas las actrvrdades (71 l. 

Lo dicho no impl ica que los procesos sociales de naturaleza di
versa se piensen como autonomos. Bien puede decidrrse organizar la 
produccion de alrmentos y su r'egionallzaclon, subordinando objeti 
vos exclusivamente econorrucos a objetrvos politicos 0 socrates. En 
cualquier caso, las consrderaciones realizadas acerca de la regionaliza
cion planificada trenen vl'gencla. 

En todo caso, la conclusion que queremos resaltar es que la 
cuestion de la regionalizacion planificada debe explicitarse como un 
problema importante que debe ser encarado de manera integral y no 
dejarse en 10 posible librado al devenir de las decisiones y procesos 
sectoriales. Asimismo, que la problemdtica de la organizacion terri
torial esta ligada a la problematica de la transformacion social como 
10 estdn el problema de las [ormas de gestion social de la producci6n 
agraria de propiedad del pueblo 0 de los asentamientos espontdneos, 
que son otros aspectos particulares de la problemdtica mas amplia en 
que se inserta la de la regionalieaciou 

Atendiendo a los objetiuos globales y sectoriales del sistema so' 
cial y apoyandose en los planes y proyectos respectioos, el papel de 
la planificacion territorial es establecer las pautas de organizacion te
rritorial bdsicas que d,en coberencia a los planes parciales. Pero tam
bien tiene un delicado papel politico que cumplir, ell tanto la progre
siva socializacion de la econom ia y del poder tendrd necesariamente 
bases regionales, y la delimitacion de dicbos ambitos no es neutral a 
la eficacia de dicha socializacion. 

(71)	 As!. tal vez en el proceso rucaraquense actual serfa pretenble no preci
prtarse a establecer una reqronahzacron completa polfnco-adrrurus tranva 

o meramente de plaruncacron, hasta tanto se cuente con las lfneas estrateqrcas 
fundamentales orqaruzadas con una srsternatrcrdad similar a la de un plan na
clonal, asf como con una base mforrnativa mas conf.iable (censo 1982, estudios 
en marchal y que exrsta una raz6n SOCial de peso para requenr una reqionahza
cion de todo el pais (la constrtucion de los poderes poputarss POI eteccron en 
1985) Srn embargo, srtuaclones especiales como la de la Costa Atlantica pue
den exrqir una reqronahzacion anncrpada 
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6.	 LA PLANIFICACION TERRITORIAL EN LA FASE DE CONS
TRUCCION'DE LAS BASES PARA UNA NUEVA SOCIEDAD 

6.1	 EI campo te6rico 

I 

Consolidado el nuevo estado, avanzado el proceso de construe
Cion del pueblo mediante la superacron de las barreras de la division 
en clases, elaborada una conciencia popular del proceso revoluciona
rio, y establecidas las bases materiales m inimas para la reproduccion 
igualitaria de la poblacion, el pueblo organizado y su vanguardia re
volucionana se abocan a la creacion de la bases objetivas y subjetivas 
para una nueva sociedad, avanzando en la sociahzacron econ6mica y 
pol itica. Este proceso, que no es mdependiente de la presencia del 
irnperiahsmo y de la posicion del pais en el sistema mundial, trene 

una dinarnica particular en cada forrnacron social, donde la discusi6n 
acerca de las formas y los ritmos requiere de una vrqilancia critica 
continua. 

La teoria cr inca, una vez afranzada la nueva etapa, no pierde 
vigencla. En primer lugar porque la lucha contra el impenal1smo 
continua, en segundo lugar, porque las "seeuetas" del caprtahsmo 

no desaparecen automancamente con el cambio en las estructuras de 
poder. EI hecho mismo de que la transici6n hacia la nueva sociedad 
no este sujeta a leves cregas sino que sea crecienternente regulada de 
manera conciente subrava la importancia de las condrcrones subjeti
vas para este proceso. Los carnbiosen las estructuras econornicas y 
del Estado no producen automatrcamente adaptaciones en la con
crencia La defensa de la revolucion, el traba]o voluntano, la forma
cion continua, la solidar idad mternacronal, van forjando al hombre 
nuevo, pero esto no es sufrciente. 

La econom ia ha dejado de estar sujeta a los avatar~s del m~r
cado cornpetitivo y esta ahora regulada por un plan conciente unico, 
asurrudo soc.almente y posibrlitado por la propredad social de los 
rnedros de producci6n. Subsiste, en diversos grados, un sector pnva
do, general mente lrqado a la, produccion cam pesina, y las ralacrones 
con este sector son tarnbien objeto de plarufrcacron, La pianifica
cion terntonal, sectonal y global, ha alcanzado un estatuto central 
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en la economfa, en tanto determinacion fundamental de la nueva 

forma de soclauzacron. 

81 esto es asf, no sera que aquella teoria cr itica, que nos pro
veia los conceptos c1aves para descifrar las leyes de la econom Ia ca

pitalista y nos sefialaba la necesrdad/posibihdad de su superacion ha 
perdido vrqencia? SI ahora la econom ia se maneja planificadarnente, 
sera meramente cuestron de establecer objetivos, realizar los calculos 

necesarios y establecer las posiblidades de desarrollo del sistema? 
Habra suplantado la praxeologia a la cr itica de la econom ia potttrca 

como cuerpo conceptual onentador de las acciones? Se producira 

ahara la reentrada tnunfal de las teor ias neoclasicas, dedicadas des
de siempre a la cuestion del optirno social, a la cuesnon de los siste
mas descentralizados de decision y a las diversas alternativas de cen

tralizacion/descentrahzacion, a los sistemas de informacion que po

sibilitarian la congruencia de los planes mdividuales con los sociales, 

etc.? 

Nuestra opmion es la srquiente: si, en esta [ase, los modelos de 
optimizacion ocupan la escena teorica de manera abrumadora, si la 
gestion social se ba conuertido en un enorme problema de cdlculo e
conomico, si, arrastradas par la entrada de los modelos matematicos, 
se van filtrando las categorias del mercado sin cualificaciones y sin 
aduertencia, entonces esta dem ostrada la necesidad de mantener y 
desarrollar la vigilancia teorica de la teoria critica del capitalismo, 
pues este no habra desaparecido bajo sus multiples [ormas como sis
tema objetioo/subjetiuo. La continua negaci/m de las caracteristicas 
estructurales del capitalismo es la garantia subjetiva de que seguimos 
en camino a la nueva sociedad. 

En primer lugar, la socralizacron econorruca no se completa 

con la propiedad estatal de los rnedros de produccion, La alienacion 

puede subsrstir bajo diversas formas, el fettchisrno del mercado pue

de ser reemplazado por el fetichrsrno del plan central de la econom ia. 

La reintroduccion de los rnecarusrnos de mercado, de las relaciones 

mercantiles, puede ser un recurso posrtivo para facrlrtar la qestion so

cial de la econom fa, pero tarnbien puede ser el caballo de Troya de 

las categorfas capitahstas, y de sus correspondientes efectos sobre la 
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conciencia. 

Consideramos que, efectivamente, los algoritmos ideales pro
ducidos por la escuela neocldsica, en tanto matemdtica aplicada, en 
tanto recursos form ales. pueden y deben ser recuperados y desarro
lIados por una sociedad que enfrenta el gran problema del cdlculo e
conomico para un sistema. social en su conjunto. Pero que esto no 
reioindica a las teorlas economicas neocldslcas en tanto teorias expli
catiuas, puesto que justamente su ya escaso contenldo explicatiuo de
saparece y 10 rescatable es 10 normatioo. Si ~e adaptan los algoritmos 
de la optimizaci6n, los modelos neoclasicos seran la.imaqen abstracta 
de un proceso real autoconciente. No habra nada que expllcar, al me
nos a ese nivel. Por el otro lado, los peligros de restituci6n de las ca
tegorfas capitalistas, el anquilosamiento del nuevo estado, las tenden
cias a la burocradzaci6n, el economicismo, requieren de una contf
nua tarea crftica por parte de una teorfa sustantiva de la sociedad y 
de su evoluci6n posible y necesaria (72). 

6.2 Planificaci6n territorial y socializacibn efectiva 

Una vez establecidas las bases materiales para comenzar una 
reproducci6n ampliada de las fuerzas productivas bajo las leyes de la 
gesti6n plaruficada, una parte creciente de los procesos econ6micos 
van haciendose recurrentes v, por tanto, tratables como sistemas au
toregulados. Las tareas de la planifrcaclon van desarrollando una i
magen de sistema cibernetico, de gigantesco algoritmo retroalimenta
do donde 10 global, 10 sectorral, 10 territorial, no entran en confhcto 
srno que se armonizan, con fa plaruficacion territorial jugando ade
mas un papel fundamental de coordrnacion en 10 concreto. Pron6s
ticos de rnuv largo plazo que plantean las grandes IIneas estrateqicas 
y abarcan desde las tendencias tecnol6gicas hasta la modificaci6n de 

(721 5, no ha habrdo una practica previa de estudio crrnco de las teorfas neo
clasrcas, en el contexte de la lucha rdeoloqica en la etapa capitahsta, po

siblernente no esten desarrolladas las defensas sufrcientes para no contunoir la 
lrnportacion de recursos formales con la remtroduccion de las categorlas (V 
por tanto los cornportarruentos] caprtalrstas. 
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las estructuras sociopol Incas y las relaciones de produccion (7,3); pla
nes perspecnvos a 10 y 15 afios, planes quinquenales con caracter de 
ley y finalmente, planes anuales, ocupan el lugar que alguna vez rno

nopolizaban los planes anuales, incapaces de captar movirruentos de 
largo plazo porque objetivarnente la econom fa no era predecible, por 
estar en un proceso de contInuo trastocarruento y de alta vulnerabilr

dad externa e interna. 

Bajo estas condiciones, la plamfrcacion de la orqanizacion te
rritodal de la sociedad puede, ahara sf, mclurr los aspectos menos 
maleables, los que requieren decenas de afios para transformarse, y se 
da la posrbilidad de una efectrva y completa plaruficacion territorial. 
Pero s; antes afirmdbamos, para e~ capitalismo, que 10 social es pre
dominante y que 10 espacial solo puede ser pensado y mampulado 
desde los procesos sociales, esto se hace ab ora mas eoidente. La pla
n,ificaciqn territorial depende de la construccion de la nuetra socie
dad, en su esfera economica y crecientemente en su esfera polltica. 
Las relaciones con la naturaleza y las relaciones mterpersonales que 
la, sociedad va reorqaruzando tienen una necesaria dimension territo
rial que debe aiustarse consecuentemente. No solo se trata de lograr 
un desarrollo arrnonico con los recursos naturales, de lograr condi
ciones de vida similares en todo el terrrtono, de incrementar la pro
ductividad social Del trabajo, sino de crear las bases terrrtonales para 
la creciente socralizacion econorruca y pol Inca, EI trabajo se organi
za crecientemente como drrectamente social, aunque aun los meca

nismos de mercado operan articulados y subordinados al plan social 
de producci6n y reproduccion. 

Se van creando las bases materiales para la social izacion econo

mica en tanto se reqionalizan de manera planrficada subsisternas 

de reproduccion cuya gestion conjunta podra estar a cargo de los 
'productores directos, con un autocontrol importante de las condicio

(731 Ver Alfredo Gonzalez' "Los esquemas de desarrollo y drstrrbucron de 

las fuerzas productivas en parses socrahstas de manor desarrollo", IX 

Conferencia de Cientffrcos Heqionallstas. La Habana, octubre 1979. y Cecilia 
Menendez y Sergio Baroni' "Base rnetodoloqrca para la elaboracion de los es

quemas de desarrollo y drstnbucron de las fuerzas productwas de la Republica 

de Cuba", Idem. 
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nes de reproducci6n de sus medios de produccion y de la poblaci6n. 
No otra cosa ocurre, por ejemplo, en Cuba, con los nuevos subsiste
mas disefiados.corno complejos agroindustriales, donde la diferencia

'ci6n rural/urbano va perdiendo vigencia y donde las condiciones de 
reproducci6n de la poblaci6n estan en buena medida cubiertas local
mente (74). En la medida que se avanza en este proceso, se bace mas 
y mas eoidente que 10 que debe caracterisar la nueva sociedad no es 
en s' el proceso de planificacilm sino la sociaJiflaci6n efectiua en la 
gestilm. En tal sentido, si las comunidades locales controlan las con
diciones principales de su reproducci6n, entonces el mercado y la or
ganizaci6n empresarial quedan efectivamente subordinadas a la ges
ti6n dlrectarnente social, y plan y mercado no son polos opuestos, 
puesto que ni el plan es exclusivamente centralizado ni el mercado es 
la (mica via de descentrallzaci6n. La planificaci6n y gesti6n en fun
ci6n de las necesidades y no del valor en sf permite que ia ley del va
lor ,pueda operar en esta etapa sin necesariamente regenerar las es
tructuras capitalistas. 

Pero la socializaci6n no puede ser meramente econ6mica. Co
mo afirma Cerroni: "Para Ja tradici6n oficial, en suma, el Estado es 
el alfa y omega del proceso de socializaci6n, que funciona principal
mente como un proceso de absorci6n consensual; para Marx, porel 
contra rio, la socializaci6n se completa precisamente cuando la so
Ciedad misrna, a medida que se homogeniza en las estructuras econ6
micas, reabsorbe las mismas funciones pol fticas. No se trata de ha
cer 'mas eficiente' la comunidad ilusorra del Estado, sino de hacer 
real comunidad la disgregada sociedad atormzada de los individuos 
aislados, que deben liberarse simultdneamente de la explotaci6n cia
srsta y de la gesti6n pol itica separada" (75). Se trata entonces de 
auanzar en la reduccion de la separacion entre la esfera politica y la 

esfera social. 

(74) Ver Concepcion Alvarez, "Relacrones metodol6glcas entre el siste
ma de asentam ientos y el esquema de dlstnbucron de las fuerzas pro

ductivas", IX Conferencia de Cientff rcos ReglOnallstas, La Habana, octubre 

1979. 

(75) U. Cerroni, Op. cit. pag 83. 
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En este sentido es muy claro el gran paso adelante dado por 

la revoluci6n cubana a partir del proceso de autocrftica que culmina 
con el primer congreso de 1975. Se crea la nueva divlslon polftico
adrninistratrva, que parte, entre otras prerrusas, de las sigurentes: "La 

orqanizacion territorial de la direccion estatal sobre los procesos e
conomicos, sociales y pol fticos deben garantizar las optimas condi
ciones de dlreccion y gestl6n de la sociedad, para 10 cual debe estar 

en correspondencia con la estructura territorial de las actividades e
con6micas, con las perspectivas de su desarrollo y con la distribu
cion de la poblacion en el territorio nacional"; "EI numero de ins
tancias de direcci6n, las unidades en cada eslab6n y sus Ifmites deben 
tomar como base la 'orqanizacion mas racional del sistema de direc
cion de la sociedad. la participacion de las masas en esta direccion, 
la necesaria correlacion entre la centralizaci6n en las decisiones y la 
mas eficiente orqaruzacion de la gesti6n econ6mica"; se diseiia asf 
una reqronalizacton que permita "obtener una mas directa vincula
ci6n de la direcci6n con la base.." y ... "se adecua a los objetivos 
de I~s Organos del Poder Popular y del nuevo Sistema de Direcci6n 

de la Economfa...", 

La formaci6n de los Organos de Poder Popular pueden ser un 
paso fundamental en la unidad entre gesti6n pol ftica y economica y 
en la superaci6n de tendencias burocratizantes. Sequn 10expresan los 
documentos, fue orientada por la busqueda de " ... La combinaci6n 
mas adecuada de la centralizaci6n y la-descentralizaclon adrninistra
tivas y las reglas basicas que deben normar las relaciones de las ins
tancias inferiores de Poder Popular con los ministerios y dernas orga

nisrnos centrales; los mecarusrnos que posrbilitan msntucionalrnente 

la participacion de las masas en el gobierno de los asuntos sociales y I 

en la solucion de los multiples problemas que afectan a la localidad; 

los mecanismos de participacion de la comunidad en la planificaci6n 

y control de sus recursos...", en la conviccion de que la experiencia 

dernostrara " ... que la particrpacion de las amplias masas en el gobier

no de los asuntos de la comunidad permite mejorar la gesti6n y el 
control real de las activrdades estatales, posibilita la eliminaci6n del 

exceso de personal y constituve la vfa mas eficaz en la lucha contra 
todas las formas de burocratismo". 
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La eleccion por las masas de delegados para la constrtucion de 
las Asambleas MUnicipales, Provinciales y Nacional del Poder Popu
lar, con la aclaracion de que "EI delegado es el representante de los 
electores, no es el drriqente de estos, ni de las unldadesde produc
cion 0 servicios exrstentes en su circunscrlpclon" y que las masas 
pueden ",.. ejercer a plerutud, cada vez que 10 consideren necesario, 
el derecho a revocar a los representantes que han elegido para unos 
u otros cargos" y por otro lade el proceso de traslado de actividades 
a la subordmacron de los poderes municipales y provinciales (salud 
publica, educacron, unidades qastronornicas, transports municipal y 
provmcral, serVICIOS cornercrales, red de comercio minorista, vivien
da, cornurucacrones, acopio y distribucion mayorista de viandas, 
frutas y vegetales, algunos tipos de industrias de caracter local, asf 
como acnvrdades de planificacion, justicia, etc.l dan sustento a la de
claracion de que :'.. los Organos de Poder Popular son la maxima au
tor: dad estatal en los territorios en que ejercen su [urisdlccion y los 
cncargados de la adrrunistracron publica". y de que "c.. el Partido... 
nunca debera suplantar a esre (el Estado) en sus facultades y funcio
nes ..!'(76). 

Este cambia fundamental planeado en la orqaruzacron de la so
credad en tr ansrcron, resultado de la autocr Itica y de la perspectiva 
de una nueva socredad, tiene evrdentes consecuencias sobre la orqani
zacion territorial, en tanto la sociahzacron econornica y pol [tica y su 
no separacion deben necesanarnente realizarse reqlonalrzadas, en es
calas que permitan su efecnvrzacron y con la base material suficiente 
para que sean redefrrudas sustantrvamente tales relaciones. ,De ah ( la 
nueva drvrsion pol (tICO adrnmistrativa. 

EI nuevo y complejo algorrtmo decisional cuya construccion 

Ileva ya varros alios en Cuba, no es mas que la Imagen Ideal de un 

nuevo proceso real de socralizacron, donde la d.svunt.va centralize

cion-descentrahzacron debe dar lugar a la constrtucron como "real 

comunidad (de) la disgregada socredad atormzada de los mdivi
duos , " avanzando en 10 que Cerrorn denomma "pi ",nd,·ln alterna

(76)	 Vel' Tesis y Resolucioues, Primer Congrr:« del /',111"/" Comnnista de 

Cuba, La Habana, 1976 
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tivo del Estado socralrsta de transici6n -que puede obtenerse de la 
crftica marxrana-: (y que) results caracterizable..." por una cornbi
naci6n de formas pol iticas representativas controladas y de formas 
de parncipacron directas y adernas tam bien por una construccion de 
la dlreccion central que surra de abajo unificando en los diversos ni
veles intereses particulares (locales) e mtereses generales (nacionales}. 
Para el 'primer aspecto se enfrenta la separacion de pol itica y econo
mia, para el segundo la antitesis localismo-centralismo (77). 

EI proceso esta lejos de estar conclu (do, y sequra mente nuevas 
contradicciones exigi ran transforrnacrones adicionales a las que po
drfan preverse en este proceso de creacion de las bases materiales y 
de capacidad del pueblo para autogobernarse que constituyen requi
sito para la nueva sociedad. 

El planificador critico, cada uez menos'un ser unidimensional, 
no solo tiene que participar idoneamente en este proceso, sino que 
debe estar alerta a las formas especificas de reentrada de las catego
rias capitalistas que puedan presentarse en su campo especlfico. En 
terminos generales, se trata de controJar que la importacion de mo
delos de cdlculo no disfrace la reentrada de relaciones sociales capita
listas. Por ejernp]o, la nueva modahdad de qestion, basada en el cal
culo econ~mlco y en la rentabilidad, que da al sistema de precios una 
funci6n requladora impor tante, puede conducir, en 10 que hace a la 
planifrcacion territorial, a la apreciacion de que es necesario incorpo
rar un precio al usa de la tierra. que refleje el equivalents de su renta 
de posicion. a fin de evitar asignaciones irracionales a I'os diversos u
sos. Si bien es crerto que este mecanismo no imphca que sujetos par
ticulares se apropien de la renta, cabe preguntarse si este tipo de me
carusrnos no tienen efectos secundarios sobre los comportamientos 
y posteriormente sobre la drstribucion de los excedentes, en la me
dida que se desarrollen los incentivos materiales. 

Hay dos respuestas a esta cuesti6n, de diverso orden, pero am
bas componentes de la nueva problernatica que debe afrontar el pla
rufrcador en esta etapa: en primer luqar, es necesario contraponer a 

(77) U Cerroru, oo.c«. pag 86. 

I 
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esta alternativa -de lmputacion de rentas diferenciales- la alternati
va del plan territorial global, que considera internamente las interde
pendencias y vela por la racionalidad de conjuntos territoriales sufi
cientemente amplios de decisiones como para que no sea necesario 
reintroducir la categoria de la renta diferencial. Por otro lado, es ne
cesario advertir que ya no operan de la misma manera los mecanis
mos y relaciones econornicas, En el capitalismo, dada la separacion 
entre econom fa y pol ftica, la insercion en determinadas relaciones 
economicas tiene consecuencias ciertas sobre la conciencia. En esta 
sociedad en transiclon, nunca los mecanismos economicos son libra
dos a su propia esfera, con autonom fa, sino que las relaciones pol f
tlco-ideoloqicas y sus correspondientes mecanismos operan activa
mente como parte incluso de la tarea de planiflcacion. No debe ha
ber lugar para el economicisrno 0 el flsicalismo en esta sociedad. La' 
planificacion sera efectivamente integral, y las determinaci'ones po
Ifticas e ideoloqicas partes constitutivas de su quehacer, mientras la 
socializacion ' avance -con ritmos tal vez dispares en las diversas fa- • 
ses- tanto en la qestion economica como en la pol ftica. 

a 

'Tal vez, si por planificacion hubieramos entendido "la planifi
cacion" actualmente efectiva en un pa Is como Cuba, la cuestion de 
su posibilidad hubiera quedado totalmente ligada a la.posibilidad de 
lIegar a una fase como la que atraviesa la sociedad cubana en los di
versos pafses de America Latina. Tal como 10 hemos planteado, la 
cuestion es otra: advertir que en todas y cada una de las situaciones 
por las q~e atraoiesa America Latina en sus dioersas formaciones, hay 
lugar siempre para una pract;ca critica de la planificacion, que no 
solo es posible en las dificiles condiciones de las sociedades capitalis
tas mas represiuas, sino que tambien es necesaria en las etapas mas a
vanzadas del desarrollo social, siempre bajo la perspectioa de la cons

. trucci/m de una nueva sociedad, del hombre nuevo latinoamericano. 
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LAS BASES TEORICAS DE LA PLANIFICACION
 
. REGIONAL EN AMERICA LATINA
 

(un enfoque critico)(78)
 

1. ACERCA DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA 

EI seminario en el cual se present6 este trabajo fue organizado 
bajo el titulo de "Estrategias nacionales de desarrollo regional". En 
uno de los documentos de referencia ("La planificaci6n del desarro
llo regional en Am~rica Latina", Sergio Boisier, ILPES), sedeflne 
como procedimiento estrateqico: "un procedimiento de planifica
cion estocastlco en el cual la evaluaci6n de alternativas y las relacio
nes del 'medio' juegan un papel determinante". Si este va a ser un 
concepto basico en la orqanlzacion de las discusiones, puede ser de 
interes discutirlo brevemente antes de aplicarlo a la problematica re
gional. 

\ 

En t~rminos aspecificos, la dupla estrateqia-tactica esta referi
da a la guerra, y su aplicaci6n a nuestra problematica tiene sentido si 
incorporamos no solo el t~rmino sino 'su contenido, referido a for
mas de accion organizada en situaciones conflictioas. As], el termino 
estrategia hace referencia a la anticipaci6n deuna serie de encuentros 
con fuerzas antag6nicas en relaci6n al objetlvo que motiva una gue
rra. Como la estrategia se refiere a una situacion de conjunto de la 
guerra (y no a un combate en particular), y el enemigo no puede ser 

(78) Versi6n revisada V parcialmente empliada de la ponencia presentada al 
Seminario Internacional sobre Estrategias Nacionales de Desarrollo Re

gional en America Latina (Bogota, 17-22 de septiembre de 1979) organizado 
per el ILPES. el ISS (La Haval, el ILDIS V UNIANDES, publicado en Demo

grafia y Economia, XIV, 2(42). 1980. 
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visualizado como materia inerte, sino que tarnbien desarrolla accio
nes y anticipaciones en condiciones cambiantes, la estrategia debe 

plantearse con base en suposiciones sobre una serie de situaciones fu

turas, y atenerse a los grandes rasgos de la situacion de guerra, pues 

es imposible anticipar en detalle eventos cuyo control escapa al estra

tega. EI elemento de incertidurnbre que as! surge permite plantear 

cierto isom orfismo entre la guerra y un juego. 

Para apreciar las multiples determinaciones de una estrategia, 

podemos considerar, entre otros, los siguientes aspectos de la situa
cion de conflicto(79): 

a)	 Como condicion previa, deben existir contradicciones de inte
reses entre dos partes en conflicto. . 

b)	 Tales contradicciones deben ser antagonicas. 

c)	 Existe, plies, un enemigo, contra el cual se plantea la estrategia 

d)	 Existe una situacion de lucba, para fa cual se aplican [uerzas de 
diverso tipo. Como se aqlutinan, as! como d6nde y cuando se 
aplican las fuerzas, es cuesti6n primordial. 

e)	 EI resultado final del conflicto estara determinado no solo por 

las condiciones materiales en que se encuentran ambos conten

do res, sino tarnbien por su capacidad subjetiva para organizar 

sus acciones, la que a su vez se basa en un conocimiento ade

cuado de dichas condiciones materiales y de las leyes que regu

Ian el conflicto. Por tanto, existe una estrecha relaci6n entre 

teor la y estrategia. (En cualquier caso, las leyes generales que 

procedan deben especificarse en relaci6n a las condiciones con

cretas en que se desenvuelven las acciones) . 

. f)	 Aunque la guerra tiene ciertas reglas especff icas, esta, en ultima 

instancia, subordinada ,I fa p olitica. 

(791	 Voase por ejernplo: Karl von Clausewitz: De fa Guerra. Mexico, Ed. 
Dlogenes, 1973. 
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g)	 Aunque sus contenidos sean diversos, las distintas situaciones 
de la lucha y las correspondientes experiencias acumuladas per
miten establecer ciertas [ormas generales de la situaci6n de 
guerra, que pueden inducir a caracterizaria [ormalmente como 
un juego en deride se dan secuencias varias de anticipaci6n-ac
cion-reaccion-resultado-nueva anticipacion, etc., con una conti
nua acurnulacion y rectificaci6n del conocimiento en el proce
so simultaneo de aprendizaje. 

Resulta evidente que si reducimos el concepto de estrategia a 
la determinaci6n (gl, nos quedamos con un recurso formal abstracto, 
sin ninguno de los demas contenidos enumerados. Asf, hasta se po
dda hablar de una estrategia "contra la naturaleza" pues, en cuanto 
no tenemos certidumbre respecto de los resultados, que dependen no 
s610 de nuestras acciones sino tarnbien de los "estados de la naturale
za", se hace posible el isomorfismo (una situaclon de juego) con la 
guerra. Pero, en esta abstracci6n, lamentablemente, habra desapare
cido "el enemigo" y por tanto la politica... 

En 10 que sigue, se intenta un anal isis de las teorias sobre situa
ciones que se busca afrontar en la problernatica del desarrollo regio
nal, perc recalcando la necesidad de explicitar el concepto de estra

. tegia, en tanto implica una concepci6n del proceso social y de las ac
ciones de transformaci6n posibles. 

2.	 ESTRATEGIA Y TEORIA: LAS CONCEPCIONES DOMI· 
NANTES 

Aproximadamente veinte afios de intentos de explicitaci6n y 

sisternatizacion de teor Ias y planes para el desarrollo de las regiones 
atrasadas perifericas 0 subdesarrolladas de America Latina han esta
do dominados por un cuerpo te6rico conform ado por tres elementos 

principales: 

i)	 La denominada teoria economica espacial, de vertiente neocla
sica, resultante de la aplicacion de la microeconom fa y la teo

rfa del equilibrio general al problema de la localizaci6n de las activi
dades mercantiles, c1asificadas en tres grupos: las actividades "indus
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tr iales", las actividades de prestacion de serVICIOS centrales y las 

actividades aqr Icolas. En la faz de las propuestas suele tarnbien 
incursionarse en el terreno de Ia "econornfa del bienestar", pero no 
por ello se cambia de problematica. 

ii) La denominada macroeconom ia regional, de vertiente keyne
slana, organizada con base en la aplicacion de las ecuaciones 

keynesianas al anal isis de los flujos econornicos, ya sea de una region 

vis a vis el resto del mundo, 0 de un sistema de regiones. En su ver

sion sectorializada (modelo de insurno-producto interregional, etc.] 

aparece una" clasificacion de activldades que usual mente responde a 

sistemas clasificatorios que no se adecuan a la problernatica de la 10
calizacion antes mencionada. En realidad, las actividades se conside

ran ya localizadas y el analisls se limita a describir cuantltativamente 

la estructura de flujos generados por dichas actividades y sus interac

ciones. 

iii) La denominada teoria de los polos de desarrollo, resultado h [, 
brido de una aplicacion de instrumental derivado tanto de la. 

teorfa econornica espacial como de la macroeconom fa regional, orga
nizada a partir de una lectura parcial y "espacializada" de las contri

buciones de Francois Perroux al analisis del sistema econornico mun
dial, por 10 que el concepto de dorninacion termina reduciendose a 

una nocion de qravltacion-polar izacion, fundada mas en modelos ffsi

cos que en las teor Ias de los procesos sociales, 

Cuando se somete a crftica una teoria que pretende dar cuenta 

de los Ienornenos de orqanizacion territorial(80), se pueden distin

(80) En este texro se utilizan los terrninos referidos a las formas espaciales, 
de la siguiente manera: a) Configaracion espacial: distribuci6n de obje

tos f Isicos localizados 0 de sus movimientos sobre una superficie geometrica, 
estando los parametres de tal distribuci6n determinados en terrninos de la geo
metrfa adoptada [superficie plana euclideana, superficie esferica, red, etc.l: b) , 
Configuracioll territorial: distribuci6n de objetos f Isicos localizados 0 de sus 
movimientos sobre una superficie territorial concreta (defintda en el sentido 
geogrMico del terrninol. AI desaparecer aqu r los supuestos propios de un sis
tema geometrico axlornatico, surge el problema de la transformaci6n de los 
pararnetros definidos en lerminos de un espacio ideal a las condiciones reales 

.../... 
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guir cuatro tipos de cuestiones: a) su concepcion del espacio; b) su 
concepcion de los procesos sociales V de la relacion entre estos V las 
formas espaciales; c) sus proposiciones teoricas especfficamente refe
ridas a las leves que regulan la orqanizacicn territorial; V d) su capacl
dad analltica efectiva V su utilidad para una acclon eficaz. 

Veamos, punta por punto, como responden las teorfas domi
nantes a estas cuestiones. 

2.1 La concepcion del espacio 

Por razones perfectamente comprensibles, la gran mavor Ia de 
los autores neoclasicos desarrollan sus teorfas sobre el supuesto de 
que los tenornenos econornicos, cuvas formas espaciales estan estu
diando, se desenvuelven en un contexto que puede ser identificado 
como un espacio ideal. qeornetrtco, mas especfficamente euclidea
no(Sl). De esta manera puede comprenderse que en algunos casos 

...1... 
de la superficie de referencia, donde la geometrfa pierde sus posibilidades de 
constituirse en una pseudoteorra del espacio concreto para ocupar su lugar de 
recurso formal abstracto, indispensable para lncorporar las determinaciones 
cuantitativas al discurso te6rico; c) OrganizaciOn espacial: configuraci6n espa
cial resultante de un "proceso", sea lIste "con sujeto" (como en el caso de la 
localizaci6n de medios de producci6n V del sistema de flujos resultante de 
acuerdo a un plan disefiado por un agente del proceso econ6micol 0 "sin suje
to" (haciendo con esta expresi6n referencia a los procesos no planificados co
mo tales, resultado de redes de relaciones en cuvo interlor pueden estar ope
rando planes parciales pero que en conjunto no pueden ser visualizados como 
planificados, como por ejemplo el ca6tico proceso de urbanizaci6n capitalista; 
a pesar de 10 cual pueden establecerse leves que regulan el desarrollo de estos 
procesos V su vinculaci6n con las formas espaclalesl: d) Organizadon territo
rial: similar al concepto anterior: perc referido al territorio. 

Mientras que los conceptos a) V c) son pertinentes para un discurso te6
rico que haee abstracci6n de las determinaeiones territoriales, los conceptos b) 
V d) se refieren a situaciones reales concretas que, aunque puedan ser encars
das te6ricamente no se someten a la abstracci6n de sus determinaciones geo
graticas las que, aunque reestructuradas por procesos sociales, no pueden ser 
reducidas a "10 social", Para una fundamentaci6n de estes conceptos ver "so
bre la espacialida.d social V el concepto de regi6n" (mcluldo en este volumenl., 
(81) Para mas detalles sobre las caracteristicas de este espacio, vl!ase J, L. Co

raggio: "Posibilidades V dificultades de un anal isis espacial contestata
rio", Demografia y Economia, Vol. XI, No, 2, Mexico, 1977, 
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sus proposrciones sobre la espacialidad de los procesos econ6micos 
adopten la forma de figuras qeornetricas regula res (el exaqono 0 el 
cfrculo, pOI' ejernplo}. Mas alia de la rniopfa de quienes -no advir
tiendo el problema de la transforrnacion de un espacio Ideal a 

las condiciones reales- se dedicaron a contrastar directamente tales 
proposiciones con las configuraciones ide~tificables en las situacio
nes reales, es evidente que el recurso qeornetrico es indispensable pa
ra la elaboracion de abstracciones sobre la relacion entre las leves 
econornicas y las formas espaciales resultantes. 

EI problema no reside, (como erroneamente suele plantearse) 
en que se asuman supuestos que abstraen de las condiciones concre
tas, porque en tal caso ninguna teorfa ser Ia posible. La cuestion estJ 
-en 10 que a este pun to se refiere- en COII/O se concibe categorial
mente el espacio (0 mejor, la espacialidad). Cuando alguna vez Wi· 
lIiam Bunge propuso que la geometrfa, como 16gica del espacio. fue
ra la base para Ia constitucion de una teorfa del espacio en general, se 
IIeg6 al limite de 10 posible en cuanto al "viclo espacialista". Hoy 
parece ya innecesario volver a insistir en 10 erroneo de esa propues
ta(821. Simplemente debemos no confundir un recurso formal abs
tracto con una teoI'fa de los fenornenos a los cuales se aplica, 

Pero la cuestion no para alii. En muchos desarrollo teoricos 
(Losch, Chnstaller, etc.) pensados en terrninos de los procesos mate
riales de localizacion de elementos f lsicos como la poblacion, 'los 

aparatos productivos, los canales de transpor te, etc., etc., el espacio 

es concebido como espacio fisico newtonlano. tridimensional, conti
nente infinite, 0 neutro y vacfo, en el cual ocurren procesos que van 

decantando configuraciones espaciales de los diversos objetos 0 aqen
tes involucrados en las relaciones de intercambio. En la teorfa webe

riana, aparentemente el espacio esta "ocupado" y POI' 10 tanto dite
renciado con anterioridad al momento del anal isis. sin embargo, solo 

existen diferencias derivadas de que los primeros autores trabajan 

con la resolucion sirnultanea de todo el sistema 'de local izaciones y 
flujos, mientras que Alfred Weber encara el problema parcial de loca

lizacion individual. Detras del anal isis weberiano subvacs. en reali

(82) Veass William Bunge. Tbcorettcal Geo}(r"pby, Lund Studies, 1966. 
\ 
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dad, la misma concepcion del espacio. 

EI carecter fisico y no meramente qeornetrico de este espacio 
se destaca con mayor c1aridad en la concepcion de los "procesos es
paciales" basada en los conceptos de qravitacion 0 de polarizacion. 
EI caracter ffsico supuesto de la espacialidad se hace aparente cuan
do los objetos materiales involucrados en las relaciones son presenta
dos por estas teorias (en el rnismo escenario de continente vacfo) 
como regulados por leyes f isicas. As], se visualiza la rniqracion de 
habitantes 0 de capitales como resultado de un desplazamiento entre 
masas, directamente proporcional a las mismas e inversamente 
proporcional a la distancia que las separa, 0 se propone una "estra
tegia" de desarrollo para una region periferlca, basada en la localiza
cion de una masa de poblacion, capital, actividad, etc., 10 suficiente
mente grande como para constituir su propio campo gravitatorio, re
lativamente equilibrado, dentro del sistema urbano. 

Aunque anal iticamente puede separarse la concepcion catego
rial del espacio de la concepcion de los procesos sociales, ambas es
,~n intimamente relacionadas. Por ultimo, lque significa tener una 
concepci6n fisica de la espacialidad social, sino -suponer que las le
yes Hsicas se aplican a los fen6menos sociales como caso especial? 

I 

2.2 La concepcion de los procesos sociales 

La especificidad de las teorias que se analizan indica que "10 

especial" caracteriza SU objeto de estudio. Pero en tanto se refieren a 
la espacialidad de procesos soclales, no pueden menos que basarse en 
una teoria 0 concepcion de 10 social, so pena de caer en una autono
rnizacion de 10 espacial, imposible de sostener cientificamente. 

leomo incorporan estas teorias 10 social a su discurso? Seria 
inapropiado criticar una teoria por basarse en supuestos 0 por estar 
constituida por abstracciones... Pero es pertinente indagar que tipo 
de abstracciones realizan -y por 10 tanto que vision de la realidad 
proponen- v, secundariamente, que criterio de cientificidad transmi
ten' a quien las adopta para fundar un rnetodo de anal isis empirico. 
La vision de la totalidad que subyace en las teorias que nos ocupan, 
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podr (a considerarse como sistemica(831. donde e'l todo esta consti
tuido por un coniunto de entidades discretas y separables (atomos 
irreductibles, con autonom la relativa en su compartamiento) y par 
una red de relaciones entre los mismos. Los elementos de estos siste
mas estan constituidos por unidades de produccion y de consurno, 
reguladas sequn cjertas pautas de comportamiento que adicionalmen
te se suponen uniformes para todas las unidades de cada tipo (ejem
plo: 18 tendencia a la optimizaci6n de beneficios, renta, satisfacci6n, 
etc.). 

Por: otra parte, las unicas relaciones consideradas son econorni
cas, mas especificamente, las que se dan en la esfera de la circulaci6n 
de un sistema de mercado. Se aisla, mediante la abstracci6n, el "fac
tor econornico" del todo social, y no s610 eso sino que el "factor 
econ6mico" es reducido a la esfera de la circulaci6n. La produc
ci6n, por su parte, se presenta como un proceso puramente metab61i
co, donde se combinan y transforman elementos naturales sequn el 
principio de la optirnlzacton y ciertas reglas que bajo til titulo de 

"tecnoloqla" se reiegan a otros campos de estudio. Las relaciones so
dales de prC?ducci6n son total mente ajenas a estas teorfas. 

EI comportamientb de los elementos de este sistema se supone 
que ha sido determinado previamente a la constituci6n del sistema 
rnisrno (es claro el esfuerzo de muchos de los autores clasicos en esta 
materia por presentar sus teorfas de comportamiento como universa

les], EI comportamiento optimizador de los agentes del proceso eco
n6mico no es visto como resultado de un sistema social particular 
sino como esencia universal del individuo. As], el sistema social resul
ta determinado por las caracter isticas psicol6gicas de los miembros 
de Is sociedad y no a la inversa(84). 

Estas categorias teoricas implican UTI metodo de analisis de la 
realidad social y de produccion de conocimientos pnrticularizados. 
AI realizar una investiqacion empirica se organizan las preguntas y las 

(83) Vease, Ervin Lazlo, "['be Systems VI",,, of tbe World, Braziller, 1972 

/841 Sabre esta cuestion ve.ise Ka,el KOSIk, "Dialcct ica de 10 ('O/lCU'Io", Gri
. [albo. 1976. 
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elaboraciones de datos en funcion de estas categor {as, ignorando 10 
que se les escape (por supuesto que siempre existe la posibilidad de 
mencionar otros "factores", como el polttico, etc.) 

La sociedad, para estas teor Ias, esta dividida en consumidores 
y "productores", por momentos pensados como roles, pero final
mente corporizados en los empresarios y la masa de la poblaci6n. De 
las pugnas entre productores competitivos y entre consumidores y 
productores resultara. sobre la base de determinantes geogrMicos y 
tecnoloqicos, la organizaci6n especial de localizaciones y flujos. 

Estas teor {as cumplen, sin duda, un rol ideol6gico a partir de 
algunos de los teoremas que de elias resultan. As], bajo todos los su
puestos usuales, la libre cornpetencia, la econom {a libre de mercado, 
lIevaria al optirno social sobre la base de la incansable y hedonista 
busqueda de rnaxirnos beneficios 0 satisfacciones individuales. Queda 
entonces planteada -que no demostrada- la idea de que tal resultado 
es no solo posible sino necesario, si se adoptan los recaudos adecuados 
para permitir al mecanismo de mercado operar Iibremente. Cuando 
la realidad va negando cotidianamente estas aseveraciones, surgen 
cap itulos adicionales a esta doctrina, tales como los de "las econo
rnias y deseconomfas externas", la "teorta del monopolio", la "teo
r Ia de la competencia imperfecta", la cuestion de los "precios de fu
turo", 0 el desarrollo mas integral de la "econorn fa del bienestar". 
Todos ellos son considerado's apendices "realistas" de una teorfa del 
equilibrio general y del 6ptimo social (a la cual no pueden efectiva
mente integrarse sin destruir sus bases y sus conclusiones). Por ulti
mo, ante la imposibilidad de sostener la teor Ia del comportamiento 
maximizador en condiciones de incertidumbre, Zpor que no dedicar 
unos veinte 0 treinta afios a recor rer la via muerta de la teoda de los 
juegos, 10que hasta pudo lIevar a ser entretenldoPldb]. 

Claro esta que, cuando se trata de enfrentar los problemas de 
la crisis econ6mica del sistema y surge la prequnta, no tan acaderni
ca. del lC"jUe hacer7, aparecc una nueva cara de las teor ias dominan
tes: la macroeconom fa keynesiana 0 neokeynesiana que, para todas 

(85) Vease Svlos LaiJini, Uligo polio y I'mgrc.\o Tccnico , Ed. Oikas. 
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las apariencias, no es el mero complemento practice de la teor Ia neo
clasica. sino que se Ie opone, discutiendo sus supuestos y disputan
dole el campo de la pol itica econ6mica. 

Si en la microeconomia y la teo ria del equilibrio general neo

clasicas se iqnoraban las relaciones sociales de producci6n (at negar la 
existencia de c1ases y de pugnas en el seno del proceso de produc
clon), aqu f las relaciones sociales se disfrazan ahora de relaciones en
tre variables agregadas, sin un sistema articulado de mediaciones para 
ligar estos anal isis con los comportamientos de los agentes. Asf, en 
versiones cepalinas, la "Iucha por el valor agregado" substituye a un 
analisis de las cornplejas luchas sociales. Las propensiones medias, 
marginales, etc .. son expresiones de un comportamiento an6nimo, 
resultado de la agregaci6n de 'multiples pequefias causas y por 10 tan
to pasible del anal isis estadfstico. La regulaci6n exoqena de la econo
mfa de mercado surge aqui como necesaria y aparece, en escena el 
sujeto olvidado: "el Estado". 

Sobra decir que estas teorfas, al igual que las neoclasicas, to
man el sistema capitalista como forma eterna cuyos fundamentos 
nunca son objeto de anal isis sino dato ahlstorico. Substituyen una 
teorfa rnicroeconornica de los mecanismos de mercado por una teo
ria de los mecanismo~ de 'relacion entre variables agregadas, haciendo 
abstracci6n de buena parte de los procesos sociales de los cuales es
tas constituyen una rnanifestaclon. Su objetivo principal es el resta
blecimiento de la armenia economica del sistema capitalista y la teo
ria se disefia para fundar una intervenclon estatal en. tal sentido. Pe
ro, al estar basada sobre relaciones tautol6gicas entre variables y no 
sobre el anal isis de los procesos sociales, sus recomendaciones se que
dan al mismo nivel ( por ejemplo Iirnitandose a establecer el nivel de 
gasto publico que, dados ciertos parametres, induciria un cierto ni
vel de ingreso naclonal, etc.), sin establecer las mediaciones con los ~. 

procesos concretos y con los sujetos sociales involucrados. 

No es extrafio que, orientados por una vision armonicista del 
sistema. negando las verdaderas contradicciones y conflictos existen
tes, estas recomendaciones no permitan resolver "los problemas". Si 
se evita el anal isis de los determinantes sociales de la estructura y ni
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vel del gasto publico zcorno puede implementarse un nivel deseado 

de dicho gasto 7 La concepcion del Estado V su lugar en la sociedad 
dista mucho de ser una teorfa aceptable: se nos presenta un Estado 

"benefactor", por encima de los intereses par ticulares, que vigila por 

la estabilidad global del sistema V por evitar desequilibrios muv gra

ves rnediante . pol fticas de estabitizaclon econ6mica, de distribu
ci6n del "inqreso" 0 de mejoramiento de la asignaci6n de los recur

sos. lPodrfa aceptarse esto como teorfa del Estado capitalista 7, 

ld6nde esta el elemento pol ftico 7, ldonde esta la trama de contra
dicciones que constituven la sociedad de la cual es el "Estado"7(86). 

Aun con todas estas Iimitaciones, la teor ia kevnesiana constitu

ve un avance sobre su contrapartida neoclasica. Sin embargo, llama 

la atenci6n que, en el campo de las teor fas relativas a la organizaci6n 

territorial -V a las correspondientes pol Iticas de intervenci6n estatal 

para corregir los efectos del libre funcionamiento del mercado- pre

dominan las concepciones neoclaslcas, con excepci6n de algunos po

bres intentos de aplicar la macroeconom fa a la pr oblernatica regio

nal. 

Podria argulrse que es tos autores no preteden abarcar toda la 

realidad con sus teorias, pues parten de la base positivista de que de
ben recortarse los objetos sociales en sus determinaciones especffica

mente econornicas, sociol6gicas, politicas, etc., V que a su disciplina 

solo Ie toea el reino de las relaciones econornicas entre los "hom

'--.	 bres", 0 rnejor, de las relaciones entre las variables economicas, En 

primer lugar, como doctrina economica, la neoclasica deberfa ser u

bicada en el lugar que Ie corresponde en la bistoria de las ideas e

conornicas. v, como teoria, ser incorporada [destruvendola V no a

dicionandola tal como esta) al conocimiento cientffico de ciertos as

pectos de la economia capitalista (que es 10 que nos preocupa aho

raj, 0 de fa praxeologia, (que no es tema aquf}, En segundo lugar, 

los representantes de estas teorfas no se quedan siempre en la mera 

especulacion acadernica, sino que eventualmenten pretenden salir de 

(86)	 Vease James O'Connor. "Scientific and Ideological Elements in the E
conomic Theory of ,Govel nment Policy", en Science and Society. Vol. 

XX No.4, 1969. 

193 



/ 

ese mundo de los supuestos y dar explicaciones e incluso hacer reco
mendaciones de acci6n, relativas al mundo real. Asf las "estrateqias" 
basadas en estas teor ias pretenden fundar politicas del Estado con
creto-real. Por 10 tanto, el "yo soy 'eeonomista' " no es disculpa a
ceptable. 

De, todas maneras, si bien poddamos descalificar las teor ias y 
estrategias econ6micas espaciales y ~us aditamentos (no substancia
tes) keynesianos en base a las falencias de sus teor Ias generales (de las 
cuales constituven una aptlcacion a los problemas espaciales 0 regio
nales), vale la pen a incursionar brevemente en las contribuciones es
peefficas en nuestro campo. 

2.3	 Las proposiciones t~ricas referidas a la organizacibn territo
riaI(87). 

La microeconom fa neoclasica aplicada a los problemas espacla
les se presents bajo la denominaci6n de Teorfa Econ6mica Espacial, 
dividida en tres capltulos principales: la Teor ia de la Localizacion In
dustrial', la Teoria de la l.ocalizacion Agrfcola 0 Teorfa de los- Usos 
del Suelo, y la Teor Ia de la Localizaci6n de los Servicios 0 Teorfa de 
los Lugares Centrales. La primera caracterfstica que salta a la vista es 
que para esta corriente es necesario diferenciar entre actividades, pa
ra proveer explicaciones especrficas de sus tendencies de localiza
cion. Si vamos mas alia de estas denominaciones, no exactamente a
justadas a los contenidos de los tres caoftulos (Ia teorla de la locati
zaci6n industrial bien podr ia intentar dar cuenta de la localizaci6n 
de ciertos servicios y viceversa, etc.l, los criterios de discriminaci6n 
tienen que ver con: a) la ubicuidad 0 localizaci6n relativa de los in

(87)	 Los puntos 31 y 4) se basan en parte en acapites de dos trabajos anterio
res: J.L. Coraggio, "Las teorfas de la organizaci6n espacial, la problema

tica de las desigualdades interregionales y los metodos de planificaci6n regio
nal", ponencia presentada al Seminario sobre la Cuesti6n Regional en America 
Latina, Mexico, abril de 19'78 (lnedito l: y J. L. Coraggio: "Sobre la problema
tica de la planificaci6n regional en America Latina", ponencia presentada a la 
Reuni6n de Expertos sobre los Problemas urbanos y la formaci6n de urban is
tas en America Latina; organizada por la UNESCO en Cuzco, octubre de 1978; 
publicada en la revista de la Sociedad Interamericana de Planificaci6n, Vol. 23, 
No. 52, diciembre 1979. 
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sumos para la actividad; b) la ubicuidad 0 localizaclon relativa de los 
mercados; c) la intensidad de uso del suelo por unidad de trabajo. 

. En otros terrninos, los determinantes fundamentales de las ten
dencias diferenciales de localizacion de las actividades se derivan, va 
sea de la configuracion espacial existente de fuentes de insumos V 
mercados, 0 de las caracteristicas tecnicas de la actiuidad (tipos de 
lnsurnos, V relacion cuantitativa entre los rnisrnos, relaclon con el 
suelo, etc.). En 10 que hace al trasfondo "social", la posicion relativa 
de actividades del rnlsrno 0 diverso tipo estar ia fundamentalmente 
determinada por las relaciones de competencia V por las de cornpra
venta. La interdependencia entre localizaciones que de all I resulta es 

tratada de diversa forma por uno V otro capitulo de la teorla. 

Mientras la teorfa de la localizacion industrial efectua anal isis 
de localizaciones particulares optirnas ceteris paribus el resto de las 
localizaciones, 'se declara impotente para resolver el problema de la 
localizacion optima sirnultanea de un sistema de actividades relacio
nadas via compra-venta de insumos. Por su parte, las teorfas de la 10
calizaclon agricola V de los lugares centrales recurren a la determina
cion simultanea de actividades -que compiten por el uso del suelo 
o por los mercados- a traves de model os de equilibrio general. 
Cuando otras relaciones entre las actlvidades son introducidas (rela
ciones intersectoriales de cornpra-venta, econom las externas, etc.), 
estos ultirnos modelos encuentran rapidos IImites a su pretendida e
ficacia teorica (0 praxeological. diluvendose la aparente exactltud 
de sus proposiciones. 

En sus orfgenes las teor las econornicas espaciales intentaban 

redefinir la problernatica en terrninos contrarios a los de corrientes 
tales como el determinismo geogrMico 0 el historicismo, partiendo 

de la idea de que hay leves sociales que regulan la orqanizacion espa
cial que se da en una sociedad. Pero al efectuar una reduccion de es

tas leves sociales a las' econornicas V,mas particularmente, a una cierta 
concepcion de tales leves centrandose en las propias de la circula

cion (pensadas para una econornfa de mercado en condiciones de a
tornizaclon de los aqentes), terminan regresando a las formas mas ele
mentales de "explicacion" de los fenornenos territoriales. As], al su
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poner un "medic ambients" social hornoqeneo V sus correspondien

tes pautas de comportamiento, como una condicion natural de los 
"procesos de orqanizacion espacial", los/deterrninantes principales 

de esta ultima son: 

a) Las caracterfsticas ingenieriles de los procesos de produccion, V 
b) La rnisrna confiquracion territorial preexistente. 

Lo cual lIeva a pensar en. terrninos de "procesos estructuras, V 

leves espaciales" e incluso de la "autorreproduccion de las [ormas es
paciales", Cuando se piensa que las formas espaciales que asi van 

confiqurandose tienen efectos no deseados sobre ciertos indicadores 
sociales, el paso natural es que hay que ponerse al nivel de los proce

sos que se desea interferir. Asi, "10 que hay que hacer" se presenta 

las mas de las veces como una manipulacion especial de objetos [isi
cos. En otras palabras, para transforrnar la confiquracion territorial, 

para resolver los problemas lIamados regionales, 10 que hay que ha
cer es localizer ciertos obietos (plantas industriales, escuelas, cami
nos, diques, etc.l en lugares donde no tenderian "natural mente" a 

. ubicarse. Esto a su :vez, al m~dificar el juego de fuerzas que ejercen 
las masas espacialrnente configuradas, desatara reajustes que -si las 

decisiones de interferencia han sido correctas- arnptificaran el efec
to reorientando, va "estructuralrnente", las tendencias de localize

cion. 

La lIamada "estrateqia" de los polos de desarrollo, al menos en 
su version mas difundida en America Latina, es un claro ejemplo de 

este tipo de concepcion fisical'ista(88). La tarea del planificador se

ra casi reducida a encontrar aquellos lugares V actividades que cor

porizar Ian la inveccion de nueva masa. Cuan banal suele ser la justi

ticacion de las decisiones V 10 effmero de las propuestas -por mas 

rnapas, modelos de potencial, coeficientes de localizaclon. reglas de 

ranqo-tarnafio V dernas utensilios de la cocina regionalista que se uti

licen-, esta bien a la vista en la experiencia de planificaci6n regional 

latinoamericana. 

/881 Sabre este tema vease, J.L. Coraggio: "Hacia una revisi6n de la teorIa 
de los palos de desarrollo", EURE, Vol. I, No, 4, agosto 1972; y "Pola

rizaci6n, desarrollo e integraci6n", Rcvista de fa lntegraciou, No, 13. 1973. 
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En 10 que hace a su capacidad predictive, estas teorfas no son 
menos discutibles. Aparecen c1aramente dos corrientes de pensa
miento en cuanto a las tendencias 'que deberfan esperarse si se deja 
el mecanisme de mercado capitalists liberado a su propio accionar 
interno. La primera corriente apova directamente sus predicciones 
en las conclusiones de la teoria neoclasica (V en sus supuestos]. Tal 
como 10 plantea Williamson: 

... la movilidad interna de los factores deberia tender a elimi
nar los diferenciales interregionales de ingreso per-capita, el 
dualisrno geogrMico 0 Ia polarizacion especial., la desigualdad 
espacial puede persisti r solo a traves de retrasos en el ajuste 
dinarnico. Y agrega:-de hecho, se podria apetarrazonablernen
te al alto grade de seqrnentacion, fraqrnentacion V desintegra
cion nacional general en la etapa juvenil del desarrollo nacio
nal para predecir una creciente desigualdad durante esos prim

meres decenios(89). 

i 
Se fundamenta as. la conocida "U" de fa evolucion de la desi

gualdad interregional, sequn la cual todo pars pasa primero por una 
etapa de creciente desigualdad, luego una de estabilizacion y final
mente una de disrninucion de fa misma. Como consecuencia, si se 
quiere acelerar el proceso, 10 que hay que hacer es facilitar en 10po
sible la libre movilidad de los [actores. Esto tiene dimensiones ffsi
cas (desarrollar la malla de rnedios de transporte, etc.), el institucio
nales (desarrollar el sistema financiero, orqanizacion de las empresas 
V el sistema de informacion en general, etc.)(90). Esta problernatl
ca esta abiertamente rnarcada por las concepciones neoclasicas de los 
procesos sociales. 

Sin salir de la rnisrna problernatica. puede en cambio postular

{a91 VeaseJ. G. Williamson. "Regional Inequality and the Process of Natio
nal Development: A description of the Patterns". Economic Develop

me", and CIIIII/ral Change, Vol. 13. 1965. 

(90) Vease por ejernplo, Sergio Boisier, "lndustrializaci6n. urbanizaci6n, po
rartzacron: Hacia un enfoque unificado", EURE. Vol. 11. No.5. 1972, 

y R.' Lausen, "On Growth Poles", Urban Studies, Vol. 6. No.2. junio de 1969. 
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se un tipo de propuestas relativamente diferentes. 'Bastara con apo
varse ahora en la version menos optimista sobre la eficacia de los me
canismos de ajuste autornatico del sistema de mercado que sostienen 
autores como Mvrdal: la causaclon circular acumulativa que, dejo de 
tender al equilibrio, alejaria cada vez mas de el. Cuando de manera 
especifica estamos centrados en las desigualdades interregionates co
mo manifestaciones de desequilibrio, el nucleo del analisis sigue sien
do el de la movilidad espacial de los recursos, solo que, ante la nueva 
hipotesis de tendencia, las propuestas son diversas: deben canali
zarse exoqenarnente al mecanisme del mercado ciertos flujos de 
recursos hasta qu~ se logre el equilibrio buscado V entonces elrneca
nismo pueda funcionar sin problemas. Es decir, deben crearse obsta
cutes artificiales temporarios que sin embargo respetarfan .las leves 
de funcionamiento del rnercado [dela misma manera que, en el pro
'ceso de trabajo, el hombre respeta V utiliza las leves de la naturale
za), La primera causa de que un mecanismo "tan perfecto" hava da
do lugar a estos problemas se encontraria en los accidentes hist6ri
cos V geognHicos por los cuales todo cornenzo va fuera de la posi
ci6n de equilibrio (V como este es inestable... ). 

En 10 que hace a las contribuciones especificas de vertiente 
kevnesiana 0 neokevnesiana, su pobreza reconocida nos exime de 
exponerlas aquf por su escasa relevancia. En todo caso, su aplicaci6n 
mas feliz es la lograda al combinarse con elementos neoclaslcos en el 
disei'lo de la "teoria de los polos de desarrollo". 

En cualquier caso, aun si una crftica formal 0 una basada en 
consideraciones ernpfricas tiende a descalificar este marco teorlco co
mo base eficaz parala accion del Estado en el ambito regional en A· 
rnerlca Latina, no cabe duda de que persiste el efecto "orqanizador 
de las ideas" del sistema conceptual que contiene. Asf, aun sin sa
berlo, se puede estar pensando a la neoclaslca 0 aIa kevnesiana, en 
tanto se organicen investigaciones 0 se diseiien polfticas implicita
mente orientadas por ese modo de visualizar el objeto de estudio. 
lQue efectos tienen estas concepciones sobre la manera de encarar la 
probtematlca regional en ,los procesos de investiqacion empirica Vde 
planificaci6n en America Latina? Vearnos: 
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2.4	 La capacidad analrtica y como gura para la acci6n de estas teo
rIas 

Esta manera de encarar el trabajo te6rico suele ir acompafiada 

de una concepcion acerca de "10 metodoloqico", como algo separa

do, mas, alia de la teorIa misma, en 10 que hate a la vigilancia del pro

ceder cientifico, y como algo mas aca, instrumental, en 10 que hace a 

las tecnicas 0 a los lIamados "metodos" de anal isis. Si se revisa cr tti
camente la postulaci6n de una rnetodoloqfa que funcione como me
taciencia general, y la idea de que los instrumentos son independien

tes de las teor ias y' que pueden ser aplicados por una u· otra concep

cion, advertimos que teorta y rnetodo son inseparables. 

EI rnetodo esta implicado en la concepcion te6rica de los fen6
menos que se busea investigar, y, por 10 tanto, el adoptar una dada 
posture te6rica da lugar inmediatamente a un correspondiente me

todo de analisis. La cuesti6n no termina all r, pues la concepci6n teo

rica no s610 condiciona el rnetodo de aproximaci6n a los fen6menos 
por la via del conocimiento, sino que tambien .determtna las vias de 

acci6n que pueden entrar en el campo de "10 viable", fa identifica
cion de los "problemas" que deben resolverse v, en buena medida, 

los juicios de valor que se realizan sobre las situaciones considera
das(91) . 

Un claro ejemplo de las consecuencias de organizar una investi

gaci6n empfrica sobre la base de estas teorfas es el que se da cuando 

un investigador honesto advierte que los supuestos de la teorta, que 
pretende ser exacta, no se cumplen. As f al encontrar que la teor fa 

no Ie sirve para explicar una configuraci6n- especial concreta, apeta 

al recurso de "especificar las condiciones", Con esto usualrnente cae 

en el particularismo, que niega toda posibilidad de abstracci6n y, por 

tanto, de determinacion de leyes generales, volviendo as f al estado 

de las ideas previo incluso a las contribuciones de Alfred Weber, de 

Losch y de Christaller, que justamente intentaban rebelarse contra 

(91)	 Sabre este tama, veasa "Diagn6stico y pol ttlca en la planificaci6n regio
nal para 113 transici6n" (inclu[do an este volumenl. , 
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esas concepciones(921. 

Otro ejemplo es el que se da cuando un investigador, provisto 
de valores de equidad social y que desea "atenerse a los hechos" in
vestiga, como mecanisme principal de la subordinaci6n de "unas re
giones a otras", la estructura de precios que va desde los productos 
regionales, pasando por una cadena de intermediarios, hasta el con
sumidor, y encuentra que hay una "injusta" distribuci6n del valor 
entre quienes estan insertos en las diversas posiciones de la circula
cion y los "productores". Segun ese enfoque, la injusticia social ex
presada regional mente se resolveda mediante la manipulaci6n de pre
cios de los productos regionales por el gobierno, 0 rompiendo con 
ciertas estructuras de cornercializacion. Sin dejar estos factores de 
ser reales, el error consiste en el reduccionismo ya mencionado a la 
esfera de la circulacion, sin penetrar en el anal isis de las distintas for
mas sociales de produccion, de su funcronatidad para el modo de 
produccion imperante, de las condiciones de su reproduccion, de la 
renta capitalista y de los mecanismos de apropiacion de la misma(93). 

Un efecto subjetivo que produce este tipo de teor ias por su 
modalidad rnetodoloqica es que, al modelizarse e incluso cornputar
se las variables y relaciones consideradas, al construirse complejos 
sistemas de ecuaciones 0 qraficos que postulan relaciones de deter
minado tipo entre las variables, se da una imagen de exactitud y de 
cuantificabilidad que les brinda un manto de cientificidad. Como, 
adernas, estas estructuras formales, por el propio desarrollo relativa
mente aut6nomo de los trabajo acadernicos, se van haciendo mas y 
mas cornplejas, el efecto y el respeto del publico," se magnifican. 
Como no se dispone de datos para implementar estos modelos, se re
curre a los [ueqos de simulacion para reforzar la idea de que, despues 
de todo, es viable aprehender la realidad cOl) estas formas. Esto sien

(92) ICuantos Iistados de "facto res de localizaci6n" obtenidos por vfa de 
encuestas a los tornadores de decisi6n reflejan esta tendencia que inten

ta, por el camino incorrecto, superar las falencias de las teor fas dominantesl 

(931 Aun asf, este tipo de estudios supera en parte la cosificaci6n que suele 
hacerse del problema regional, a la que harem os referencia mas adelan

te, pues al menos intenta modi ficar ta organ izaci6n especffica de ciertas rela
clones, aunque sean meramente las de mercado. 
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ta c1aramente las bases para que un planificador formado en esta es
cuela cuando se enfrenta a la situacion de elaborar un plan, pueda 
terminar concluvendo que no es posible modificar la realidad por fal
ta de datos. Asf, la lucha por la equidad social 0 por el desarrollo de 
las fuerzas productivas de una sociedad pilede trastocarse en la lu
cha por obtener fondos para recolectar 0 elaborar datos(94). 

Veamos por ejemplo, como una mente habituada a pensar en 
estos terrninos plantearfa la cuestion de lograr el crecimiento de re
giones postergadas: las actividades se localizan de acuerdo a los com
portamientos de los agentes de produccion (empresarios privados]. 
estes regulan sus decisiones sequn ciertas funciones objetivo que tie-: 
nen parametres manipulables por el sector publico. Entonces, si las 
localizaciones estan diriqiendose a zonas no deseadas sequn los obje
tivos que se impone el plan, y dejan postergadas zonas que se quiere 
desarrollar, habra que cambiar los pararnetros de los algoritmos pri
vados. Mediante una adecuada pol Itica de precios, de construccion 
de obras publicas, etc., se debera inducir a los empresarios a locali
zarse donde el plan se propone. 

Esto implica, en principia, respetar la estructura econornlca vi
qente, al mantenerse intocado el sistema institucional. EI principal 
problema que se presenta a la irnplernentacion de estas concepcio
nes es que, para disefiar una pol itica que a su vez sea optima (Iograr 
los objetivos con el m Inimo uso de recursos 0 instrumentos publi
cos), se requiere una masa de informacion de la que no se dispone. 
No solo no se conocen con exactitud los algoritmos con los cuales 
los empresarios ternan sus decisiones (plazos, tipos de determi,Qacio

(941 Para un ejemplo del apabullante ejercicio de organizar la informaci6n 
"necesar ia" para el "control del desarrollo regional", vease Torrnod 

Hermansen, "Sistemas de informaci6n para el control del desarrollo regional". 
Bibliotcca de Capacitacion .y Documcntacion, No. 23, Santiago, 1971. Sin em
bargo, el mismo Hei mansan da una Clave para entender esta proliferaci6n de 
"sistemas de mlormacron" (a la cual el contribuye en buena medidal cuando 
dice: "A fin de controlar un sistema del mundo real para el cual existe un cuer
po establecido de teodas y modelos, se necesita solarnente una cantidad hrnita
da de mtorrnacion sobre ese mundo real, mrcntras que se necesita mucha mas 
pal a un sistema que esta pobrernente comprendrdo reor icamen te ..." 
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nes, etc,)(951. sino que ni siquiera se conocen los precios 0 los cos
tos de los productos y ni que decir las tecnicas utilizadas 0 a utilizar 
en la producci6n futura. 

Esta falta de informaci6n, resultado de la naturaleza del mismo 
sistema social, se convierte en una restricci6n que -al partir de la idea 
de que los modelos permitirian modificar la realidad al fundamentar 
las pol [ticas adecuadas- puede pasar a ocupar, en la mente de los 
planificadores, ellugar de principal obstaculo ala resolucion de los pro

blemas. Para salir del paso se recurre entonces al metodo de la plani
ficacion a ciegas. Si no se sabe que incentivos 0 acciones conducidan 
a una reorientacion de actividades especificas a regiones especfficas, 
entonces bien vale usar todo el arsenal de instrumentos disponibles 
para cualquier tipo de actividad, pues en el peor de los casos se esta
ra incurriendo en algunos costos adicionales de la pol Itica, Cuando, 
aun adoptada esta actitud, se logran magros 0 nulos resultados. 0 se ter

mina por advertir que s610 se ha logrado incrementar los rnarqenes 
de beneficio de empresas que de todas maneras hubieran localizado 
su apareto productivo en tales regiones. la excusa de la falta de datos, 
como causa de la inefectividad de la planificaci6n, pierde todo su pe
so. 

Si el enfasis se pone no tanto en la manipulaci6n parametrica 
como en la acci6n directa de agencias del Estado supliendo a los 
agentes privados -sin por esto transformar 1a naturaleza del sistema 
(cuando, por ejemplo, se organizan empresas publicas en sectores 0 

regiones no atractivos para el capital privadol-. la restricci6n princi

pal aparecera como una incapacidad del Estado para financiar tales 

aventuras con autonom ia efectiva respecto a los requerimientos del 

proceso de acurnulacion del capital en general Y. en particular. de 

clertas fracciones del capital nacional 0 internacional. Parece diffcil 
que el Estado de un pais capitalista dependiente pueda desarrollar 
regiones atrasadas mas alia de los dictados de la coyuntura del proce
so de acumulaci6n a escala mundial. 

(~5) No est~ de mas hacer observar que, aun en condiciones de informaci6n 
pertecta, si esta fuera recabada al "estilo Manual de Samuelson". de 

cualquier forma serla diflcil anticipar el movimiento real del capital, pues se 
ignoran, en la misma teoria, determinaciones esenclales de tal movimiento. 
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De hecho es importante recalcar que las teor ias de la localiza
cion no incluven un capitulo dedicado a caracterizar el comporta
miento del sector publico. Esto puede interpretarse como coherente 
con una, visi6n basada en el capltalismo competitivo, 0 simplemente 
como derivado de la concepci6n en Que -de una u otra manera- las 
acciones del sector' publico estan dictadas por las mismas leves que 
las del sector privado (a pesar de la cortina de humo que produce la 
continua discusi6n entre quienes son genthicamente partidarios de la 
intervenci6n del Estado V quienes la consideran perniciosa, ineficien
te, etc.]. 

Aunque las teorias mencionadas -tanto en sus versiones gene
rales como en sus aplicaciones a los problemas de localizaci6n 0 del 
desarrollo regional- no hacen de la estrategia un objeto de estudio, 
implican un concepto posible de estrategia. En otros terminos, no se 
trata de, tener, por un lado, una teoria de ciertos procesos sociales 
y a esta combinarla con una u otra concepcion de 10que una estrate
gia significa. Por el contrario, dada una teorla 0 una vision de la so
ciedad y del mundo, y planteada la posibilidad de obtener ciertos re
sultados deseados a partir de, acciones orientadas, las concepciones 
estrategicas estardn, en la forma y en et contenido esencial, determi
nadas por dicbas teorias 0 oisiones. AsI, si se tiene una concepcion 
del mundo como todo armbnico, escapardn ala visualizacion las con
tradlcciones estructurales, y los conflictos y antagonismos que de 
el/os se deriuan. La cuestion del poder sera tangencial en las refe
rencias al mundo real y por 10 tanto la polltica y 10politico queda
ran fuera del andlisis. 

Tanto mas evidente es este resultado cuando se parte de una 
teor ia economicista de los fen6menos sobre los cuales se intenta in
tervenir. Las teorias a las que venimos haciendo referencia son teo
rias isobre los mecanismos de mercado V sobre lei determinaci6n de 
algunas variables econ6micas. Digamos que estas variables adoptan 
en algunos casos valores que no coinciden con ciertos estandares de
seados, V que se establece como objetivo lograr tales niveles 0 al me
nos aproxirnarse a ellos. Cuando en el momento de disefiar unplan 
de acci6n, se considera la posibilidad de pensar en terrninos "estra
tegicos", len que consistira la concepci6n de estrategia 7 EI problema 
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es visualizado como de enfrentamiento a un mecanismo va dado, cu
vas leves son naturales e independientes de las acciones del estratega. 

Tal mecanisme puede ser visto como un todo arrnonlco que 
guarda balances cuantitativos internos sin por eso negar la posiblidad 
de movimiento V cambio (siempre dentro del dado mecanismo V sus 
principios de requlacion}. Si las posibilidades de accion se consideran 
limitadas a estimular exteriormente (provocar shocks pararnetrlcos] 
al sistema, entonces se estara en la concepcion de la estrategia como 
un juego, donde el elemento de incertidumbre resulta de que no se 
controlan todos los parametres. Por 10 tanto, aunque se conozca al 
dedillo el funcionamiento interno del mecanismo, no se puede pre
ver con certeza sus reacciones a cada uno de los estimulos (salvo en 
el caso ilusorio del ceteris paribus). 

Desconocidas las .Ieves que regulan las variaciones de los dernas 
parametres, no queda mas alternativa que plantear su influencia co
mo estocastica Vconfiar en que, en un arduo proceso de aprendizaje, 
se iran estimando probabilidades V rectificando la estrategia hasta lIe
gar a aproximar las variables de interes a los objetivos deseados. Se 
trata, entonces, de una estrategia contra "la naturaleza", "el medic". 
o "el mecanismo" que podr Ian lIegar a ser denominados eufernfstica
mente "el enemigo", V el unico conflicto es el derivado de la diferen
cia entre los valores adoptados V los deseados para las variables rele
vantes. 

Si se considera que el mecanismo mismo esta sujeto a modifi

caciones en tanto esta aun "en formacion", V se considera posible no 
s610 intervenir pararnetricamente, sino inciuso agregar una pieza por 

aqu I. reubicar otra por alia, etc. (pero siempre dentro de las reglas 
del juego que implican las leves generales de la rnecanica pertinente], 

simplemente el juego se hara mas variado V las variantes estrateqicas, 
por consiqulente, mas complejas V menos predecibles, aunque con 

mas posibilidades ablertas para lograr los objetivos. Se podra, asf, 
pensar en colocar alguna pieza en zonas perifericas del mecanismo, 

que, conectadas con el motor central, impartan algun movimiento a 
dichas zonas (llos polos de crecirnientor]. 
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Si en la' observacibn de los fen6menos se advierte que el meca
nismo se modifica estruetunilmente en su propio proceso de funcio
namiento, esto resultara "antinatural", pues la idea de evoluci6n en 
este sentido escapa a la concepci6n mecanicista. Para esta concep-: 
ci6n nunca puede resultar comprensible la proposici6n de que, con
tradictoriamente, el proceso competitivo crea el oligopolio y el mo
nopolio. En todo caso, admitiendo la existencia de estas formas de
generadas, haran tipologfas, morfoloqias 0 fenomenologfas, perc las 
leyes de esa transformaci6n quedaran fuera del analisls por los mis
mos supuestos de partida(96). 

En cualquier caso, la estrategia no estara orientada a romper 
con la supuesta arrnonla del todo, sino a moverse dentro de esa mis
ma armenia para producir resultados diversos. La "destrucci6n del 
enemigo" jarnas entrada en el campo de posibilidades de esta "gue
rra-juego", con 10 cual la guerra se convierte en un juego en el doble 
sentido de que se reduce la estrategia a sus determinaciones forma
les (de juego, en el sentido expresado al comienzo de este trabajo), 
y de que todo et procedimiento es un "juego", puesto que efectiva
mente no hay guerra, dado que el enemigo 10 es s610 en sentido 
figurado (en realidad, reducido al elemento de incertidumbre). 

En 10 que hace al sujeto de la estrategia (y de la guerra). cohe
rentemente con todas las falencias anteriores, aparece mistificado, 
como fuera del mundo 0 naturaleza sobre la cual pretende intervenir. 
EI planificador es representante de nadie y de todos. EI bienestar ge
neral (0 la funci6n de bienestar agregada) deterrninara su objetivo. 
Su fuerza sera la de la raz6n, ya que poder pol Itico no tiene. Es, a 10 
sumo, un racionalizador 0 mediador (ver los primeros trabajos de 
Walter Isard cuando incursion6 en la teoda de los juegos). Ni el pla
nificador, ni el Estado para el cual se supone que trabaja, son objeto 
de estudio de estas teodas. Se estudian las leyes de mecanismo sobre 
el cual opera aut6nomamente (ex6genamente) el "Estado", pero no 
se estudian las leyes de conformaci6n y funcionamiento efectivo del 

(96) 5i se piensa que se exagera en nuestra caracterizaci6n del modo de pen
samiento propio de las teodas dominantes. se sugiere la lecture de un 

clarfsimo V no vergonzante exponente de estas concepciones; Robert Kuenne, 
Microeconomic Tbeory oftbe Market Mechanism, Macmillan. 1968. 
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Estado mismo. 

Es interesante iter que 10 pol ftico es muchas veces dejado fuera 
del analisis bajo el pretexto de que "para eso hay especialidades" y, 
despues de todo, "sornos econornistas", "planificadores", 0 10 que 
fuera. Pero, ldonde se pone el elemento politico? Ni siquiera en rna
nos de los cientistas pol fticos, con 10 cual se estarfa aceptando una 

dudosa fragmentaci6n anal ftica de los fen6menos sociales, perc ca
brfa la posibilidad de la posterior inteqracion en la interdisciplina. Se 
les otorga directamente a "los polttlcos", con 10 cual se renuncia evi· 
dentemente a poner las cuestiones del poder, del confl icto, del anta
gonismo, de la guerra y por tanto de la estrategia en sentido sustanti
vo, en la mesa de examen cientifico. Esto es tan absurdo como dejar 
el analisis de las determinaciones econ6micas de los fenomenos socia
les en manos de los capitalistas, 0 de los productores y consumido
res. 

Si, como se concluy6 en un seminario internacional realizado 
recientemente: "La cuestion regional se refiere al desarrollo territo
rial desigual de las fuerzas productivas, a las condiciones dif'erencia
les de vida y de participaci6n social de sectores sociales y de grupos 
etnicos localizados", y "es, por 10 tanto, una cuesti6n social, referi· 
da a la situacion de grandes masas de los pueblos latinoamericanos, a 
las posibilidades de desarrollo de nuestras sociedades y muy en espe
cial a la cuesti6n nacional misma"(971, entonces, como cuesti6n 
social y como cuestion de conformaci6n del Estado Nacional, impli
ca multiples determinaciones, de las cuales las econ6micas son s610 
una parte (por otra parte muy mal representadas por el analisis neo

clasico 0 keynesiano). En tanto nos referimos a un fen6meno real 
sobre el cual queremos intervenir, no podemos quedarnos en el mo
mento anal itico de estudio de algunas de sus determinaciones y so
bre esa base fundar una estrategia eficaz. 

Los problemas del desarrollo regional desigual son contradic

(97) Seminario sobre La Cuesti6n Regional en America Latina, Conclusiones 
Generales, SIAP·CLACSO, MeXICO, D.F., abril de 1978 (inclufdo en este 

votumen). 
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ciones reales, que resulta~ de procesos objetivos pero en los cuales in
tervienen elementos subjetivos, agentes, grupos, c1ases, euva subjeti
vidad es tarnbien parte de la situaci6n de conjunto. Los objetivos del 
desarrollo regional deben ser especificados y asumidos por algrin SUo 

jeto social. Suponer que el enemigo es "la naturalesa" es suponer 
que no existen sujetos 0 agentes con otros planes e intereses contra
puestos, con estrategias y tacticas propias, y con [uerzas propias acu
muladas. 

Aun cuando deban determinarse cientfficamente las leves obje
tivas de funcionamiento del sistema social, de 10 que se trata no es 
s610 de conocer, sino de transformar la situaci6n actual V sus tenden

clas, V esto implica siempre accione~ de resultado conflictivos para 
distintos sectores. Los objetivos no pueden asurnlrse como de la so
ciedad en general, aunque supuestamente se tenga en mente a las gran
des masas de la poblaci6n, pues estamos refiriendonos a una sociedad 
tramada con relaciones antag6nicas abiertas 0 en desarrollo. 

Por tanto, debemos explicar en nombre de que sector 0 secto
res V en contra de que intereses se encara la cuesti6n regional V, so
bre la base de un conocimiento cientffico de los principios que rigen 
esta cuesti6n, diseiiar una estrategia de guerra para imponer nuestros 
objetivos. Si la lucha se plantea en nombre de una dada fracci6n 
de la burguesfa, 0 del interes gen~rico del desarrollo capitalista (co
mo cuando se plantea una estrategia de "modernizaci6n") 0, en cam
bio, en nornbre de las masas 0 de una capa del carnpesinado 0 del 
proletariado, no puede esperarse que la estrategia sea la misma, pues 
ni los objetivos, ni los medios materiales, ni las formas de organiza
ci6n de fuerzas V de lucha, 10 seran, 

La planificacilm en general y la regional en particular, esten 
plagadas, en nuestros paises, de intentos de definir idealmente sus 
objetioos, en nombre de una sociedad y ~nos ualores bumanos abs
tractos. Las estrategias diseiiadas sobre esta base estdn destinadas al 
fracaso en cuanto el propio discurso implica el desconocimiento de 
los procesos reales y su cardcter antagonico, el desconocimiento de 
los oerdaderos sujetos del proceso social, que es un proceso de lucba 
y de alianzas y no de armonia natural. 
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Salvo, claro esta, que tras el titulo de "estrategias nacionales 
de desarrollo regional" este otro contenido: "estrategias destinadas a 
la fr'accion heqemonica de las c1ases dominantes para el adecuado 
tratamiento de las contradicciones interburguesas y con los sectores 

,	 populates, con expresion regional", Este, debemos aclarar, no cree
mos que sea el sentido que voluntariamente quieran darle quienes se 
dedican a esta rarna de la planificacion. Sin embargo, el adopter las 
teorlas dominantes en el campo como "las" teor ias cientificas de 
los procesos de orqanizacion territorial, conlleva la posibilidad de 
caer en esa posicion sin proponerselolsdl. 

3.	 LAS CONDICIONES DE UNA TEORIA CIENTIFICA'DE 
LOS PROCESOS RELATIVOS A LA ORGANIZACION TE
RRITORIAL 

3.1	 Dos concepciones en puqna 

Creemos que en el momento actual el sistema neoclasico-kev
nesiano de pensamiento esta siendo cuestionado par los mismos pla
nificadores como paradigma teorico valido para encarar la problema
tica regional. Este cuestionamiento puede resultar directamente de la 
constatacion de su inutilidad cada vez que se 10 aplicapara intentar 
enfrentar cuestiones regionales y fundar, sobre esa base, diagn6sti

"	 cos, polfticas, estrategias. EI peligro que esta manera praqrnatica de 
rechazar el mencionado sistema conlleva, es que se rechace, junto 
con ai, el rol de la teorfa en general, sobre todo cuando durante mu
chos anos tal sistema ha side presentado como "la" respuesta teorica 
a los problemas regionales. Por otra parte, si bien la practice tecnica 
puede permitir apreciar descarnadamente la ineficacia de tales esque
mas, es diffcil construir sobre la rnisrna un sistema teorico alternativo. 

Es precise, pues, realizar la crftica del sistema dominante desde 
un sistema te6rico alternative, De hecho, al intentar destacar algunos 
de los principales problemas de estas tearfas, esta impl icito un punta 
de vista alternativo, que querernos ahora comenzar a explicitar. En 

(98)	 Un avance de propuestas alternativas puede hallarse en "Diagn6stico y 
polf'tlca en la planificaci6n regional para la transici6n" linclufdo en este 

volumen). 
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10 que hace a la cuestion de la concepcion del espacio, problema de 
dimensiones ontoloqicas pero que tiene repercusiones sobre la mane
ra de elaborar las teorfas, creemos que una teorfa que no caiga ni en 
el formalismo geomMrico ni en la cosificacion del espacio (practlca
mente iqualandoto a la materia), deberfa apovarse en la siguiente 
concepcion: EI espacio no es cosa, ni forma, sino categorfa (condi
cion de existencia) de 10 trsico. No existe fuera de las cosas V proce
sos naturales de los cuales es dimension. Es constitutivo de las cosas, 
pero no receptacuto (continente vacto) de las mismas. La espaciali
dad de los objetos V los procesos ffsicos V bioloqicos, en tanto tales, 
solo puede aprehenderse a partir del conocimiento de las leves que 
los regulan. A su vez, estas leves no pueden expresarse (esto es sobre 
todo claro en el campo de la ffsica) sin hacer expllcita referencia a 
los mementos de la espacialidad, por el caracter constitutivo del 
espacio respecto a los mencionados objetos. 

En ~ambio, en 10 que hace a los procesos Vobjetos sociales, el 
espacio no es categorfa en el mismo senti do, V su relacion con 10 so
cial se plantea como indirecta, en tanto los procesos V relaciones so
ciales solo se efectivizan sobre la base de soportes materiales de exis
tencia ffsica (los individuos 0 los elementos naturales involucrados). 
EI hecho de que puedan aprehenderse las Ieves fundamentales que 
rigen un sistema social, sin incorporar el espacio como categorfa, es 
una muestra de esta caracterizeclontss]. Sin embargo, en tanto nos 
interesan no solo los aspectos esenciales de las relaciones Vlas leves mas 
generales, sino tarnbien (V principalmente) las relaciones particulates 
establecidas ent~e sujetos V objetos concr~tos, de existencia no solo 
social sino tarnbien ffsica, la cuestion de la espacialidad (indirecta) 

de 10 social cobra vigencia. 

(99) Existen opiniones distintas, con las cuales no coincidimos, en el sentido 
de que, sin la incorporaci6n del espaclo como categorfa, 10 social no 

puede ser efectivamente comprendido te6ricamente. En esta concepci6n se all
nean corrientes tan dispares como la representada por Walter Isard, y la que 
expresan Henrv Lefevre (La production de l'espace, Anthropos, 1974) y Ed. 
Soja ("Topian Marxism and Spatial Praxis: A Reconsideration of the Political 
Economy of Space", ponencia presentada en la reuni6n de la AAG, Nueva Oro. 
leans, abril de 1976). Para este tema ver "Sobre la espacialidad social y el con
cepto de regi6n" linclufdo en este volumenl. 
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EI tratamiento de la espacialidad de los procesos sociales no se 
resuelve creando multiples terrninos, como "espacio econornico", 
"espacio politico", "dlstancia social", "espaclo sirnbolico", etc., etc. 
La cuestion se nos antoja mucho mas simple. Se trata de establecer, 
partiendo de una teoria adecuada de los procesos sociales y de su Ie
galidad especffica, cual es la relaci6n que se da entre dichos procesos 
y las formas espaciales discernibles que resultan de la localizaci6n, 0 

del movimiento relativo, de sus soportes fisicos. EI anal isis perrniti
ra establecer si existen principios generales que vinculan ciertas rela
ciones sociales con ciertas form as espaciales, a partir de criterios de 
efectividad, de necesidad, 0 de posibilidad. 

La racionalidad, funcionalidad 0 necesidad de determinadas 
configuraciones espaciales, sera establecida a partir de 'una teor ia de 
los procesos sociales de cuyos soportes son forma. Por supuesto que, 
si partimos de una concepci6n no armonicista de los sistemas sociales, 
podremos tarnbien encontrar contradicciones entre determinadas 
configuraciones territoriales. producto de procesos historicos, y las 
estructuras sociales vigentes, 0 inclusive entre las form as espaciales 
que una estructura actual esta generando y sus mismos requerimien
tos objetivos, pero esto rnismo sera materia de explicaci6n. 

Las configuraciones territoriales concretas de objetos de sign i
ficaci6n social seran analizadas a partir de las diversas espacialidades 
involucradas. La orqanizacion territorial de la producci6n, circula
clon material y consumo de una determinada cosa-mercancia, por 
ejemplo, no deja de estar sujeta a su espacialidad fisica, en el senti
do de que, como objeto fisico, su localizaci6n y sus desplazamientos 
estan sujetos a leyes fisicas -por ejernplo, su desplazamiento territo
rial exige 'un qastode energia, esta Iimitado por la configuraci6n te
rritorial de otros objetos ffsicos, que actuan obstaculizando (topo
graHa) 0 facilltando (canales de transporte) su desplazamiento. 

Sin embargo, no Ie atafie la espacialidad ffsica en el sentido de 
que su posicion relativa y sus desplazarnientos respecto de otras mer
cancias u objetos ffsicos en general este regulada por los principios 
de la gravitaci6n universal, como algunos modelistas han lIegado a su
poner absurdamente. Dentro de los Iimites a la tocalizacion, a la po
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sici6n relativa, al desplazamiento, todo ello impuesto por su natura
leza ffsica, actus otro tipo de espacialidad, en tanto la mercancia es 
objeto social, regulado por leves de la producci6n capitalista. Aun
que f1sicamente podrIa desplazarse en un radio practlcamente ilimi· 
tado sobre la superficie terrestre (salvo Iimitaciones naturales c.omo 
su perecibilidad, etc.}, en cuanto objeto econ6mico sus posibilidades 
de desplazamiento estan limitadas adicionalmente por otro tipo de 
Ieves, 

Asf. podemos cornenzar a encontrar una relaci6n entre las le
ves que regulan laproducclon Vcirculaci6n de mercancfas, V las con
figuraciones espaciales de los lugares de producci6n, de los ambitos 
de circulaci6n material (relaci6n entre los lugares de producci6n V 
los de consume), etc. De la misma manera, como objeto de prop ie
dad [ucldica, la mercancla puede estar limitada en su desplazerniento 
V localizecion por las Ieves de tlpo [urfdico que limitan el radio de ac
cion de sus poseedores. Por ejemplo, la prohibici6n de exporter 0 de 
importar determinadas mercancras, establecida por el poder estatal, 
puede limitar adicionalmente la espacialidad global de la rnercancfa. 

lSera necesario seguir ilustrando con otros ejemplos -para in
corporar otras dimensiones, como la pol rtica 0 la cultural, u otros 
objetos, como los mismos individuos insertos en las relaciones socla
I~s- para demostrar que la espaclalidad de las relaciones sociales 
es indirecta, a traves de la espacialidad de los sujetos V objetos
soporte de dichas relaciones, V que esta espacialidad 5610 puede des
cifrarse a partir de un conocimiento cientrfico de las leves sociales 
mismas? (Decimos "a partir de", para expresar que el analisis de las 
form as espaciales no se halla siempre-va-contenido en las teodas so
ciales, sino que debe incorporarse como objeto especifico de anal isis 
a la problernatica social). 

Esta concepcion implica asimismo que la concretizaci6n de las
 
estructuras sociales, la particularizaci6n de las relaciones entre agen
, tes ventre estos V los elementos naturales (mediados socialmente)
 
esta en parte condicionada por las configuraciones espaciales preexis

tentes de tales elementos, asf como provoca modificaciones en las
 
rnismas, Si bien se pueden comprender las leves del intercambio en
 

\ 
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un sistema capitaLista sin ningun analisis espacial, para comprender
 
como se estructuran los sistemas concretos de relaciones de inter

cambio puede ser indispensable incorporar al anal isis las determina

ciones territoriales.
 

En cualquier caso, la espacialidad aparece como resultants de 
las formas sociales inas que como algo asocial, ahistorico, natural, 
neutral y previo a 10 social. La expresion, crecientemente utilizada, 
"producci6n del espaclo", apela a este sentido (aunque desde el 
punto de vista terminol6gico tal vez no sea el terrnino mas adecuado, 
en cuanto una lectura superficial permitirfa recaer en una substancia
lizacion delespacio).. 

En 10 que hace a la posibilidad de considerar a la geometrfa 
como "ciencia del espaclo", obviamente queda descartada en esta 
concepci6n y, sin embargo, la geometrfa pasa a ocupar un lugar, 
como recurso formal-abstracto instrumental, para incorporar las de
terminaciones cuantitativas especfficas de la espacialidad al discurso 
te6rico 0 a las practices vinculadas a la problernatica territorial. 

Pero si existen efectivamente diferencias en cuanto a la con
cepcion del espacio respecto a las teor Ias dominantes, estas resultan 
cuestiones derivadas de las diferencias mas fundamentales respecto a 
la concepcion de los procesos sociales, de la totalidad social. 

Algunas de estas diferencias son tarnblen de tipo ontol6gico. 
As{, pensamos que no puede ya aceptarse una equiparaclon del esta
tuto de las categorfas propias del ser social con el de las categorfas de 
lo_natural. Mientras que estas son concebidas como universales, ahis
t6ricas, las primeras deben ser consideradas como hist6ricamente de
terminadas. No se puede ya pensar (0 implfcitamente suponer) que 
las categorfas de ganancia, precio, salario, 0 el cornportarniento 
maximizador, son caracterfsticas inmanentes a 10 humano y por tan
to adecuadas para cualquier forma social. Las teorfas neoclasicas 
eternizan las categorfas propias de un sistema mercantil capitalista, r 
no solo al pretender extenderlas a cualquier situacion social e incluso 
a nuestro viejo amigo Robinson Crusoe, sino tarnbien al no conside

rar como objeto de estudio los fundamentos rrilsrnosdel capitalismo, 
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su genesis, y sus perspectivas histcrlcarnente acotadas en la historia 
de la humanidad. 

Por otra parte, no es que efectivamente realicen una elaborada 
teorfa del regimen capitalista y simplemente ignoren otras formas de 
orqanizacicn social, no solo del pasado sino actualmente existentes, 
sino que, al realizar una abstraccion de los "elementos instituciona
les" y concentrarse en generalidades pretendidamente comunes a 
cualquier sistema lIa asiqnacion optima de recursos limitados a fines 
multiples, etc" etc.) no pueden determinar las leyes del propio siste
ma capitalista, ni siquiera captar las determinaciones esenciales del 
comportamiento de sus agentes. 

En el rnisrno orden de cosas, tales teorfas estan impregnadas de 
una hipotesis tarnbien ontoloqica: la armon (a, el equilibrio, es la nor
ma. La pugna, el desequilibrio, son situaciones patotcqicas, externa
mente determinadas y siempre transitorias. Por tanto, no pueden 
apreciar a esta sociedad como una sociedad donde las contradiccio
nes no solo existen, sino que adem as su continua resolucion produce 
el movimiento misrno del sistema, en un proceso que efectivamente 
puede visualizarse como.de desarrollo de dichas contradicciones. 

Aceptar la contradlccion como caracterfstlca estructural, ya se
da un punto de partida importante. Pero, adicionalmente, el anal isis 
de las contradicciones del sistema capitalista implica admitir que hay 
distintos tipos de contradicciones, algunas de las cuales son antaqoni
cas, y que no pueden resolverse dentro del mismo sistema del cual 
son constitutivas. EI analisis objetivo de la expresion de estas contra
dicciones: conflictos, pugnas entre sectores sociales -definidos jus
tamente a partir de su posicion en la trama de contradicciones- es 

, requisito indispensable para no recaer en una vision apoloqetica del 
sistema imperante. 

EI proceso de produccion deja de aparecer como un intercam
bio natural y adquiere su verdadera condicion social al centrarse el 
anal isis en las form as de soclelizaclon del trabajo humano v, en par
ticular, en la forma capitallsta. Las relaciones sociales establecidas en 
el proceso de produccion ocupan un lugar central. Asimismo su na
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turaleza expoliadora, la relaci6n de explotaci6n (no en sentido mora
llsta, sino como terrnino cientffico que hace referencia a la apropia
cion de un valor no producido, por los mecanismos propios de la re
lacion capitalista con el traba]o asalariado]. deja de estar oculta en la 
aparente igualacion del estatuto de los "n-factores" de la produc
ci6n. La naturaleza antaqonica de esta relacion se convlerteen una 
de las bases de la explicaci6n de las leyes espec(ficas que regulan el 
sistema capitalista, su desarrollo y sus pqsibilidades de perduraci6n. 
Otras contradicciones, entre fracciones del capital, ocupan tarnbien 
un Jugar importante en el nuevo discurso teorlco, y son componente 
relevante de cualquier intento de comprender la problernatica regio
nal en una sociedad dominada por el modo capitalista de produc
ci6n. 

En 10 que precede nos concentramos sobre relaciones de deter
minacion predominantemente econornica, para facilitar la compara
ci6n con las teor las dominantes, pero, sin duda, una teorfa social que 
pretenda ser base para la explicaci6n y para guiar la acclon respecto 
a situaciones concretes Y. por 10 tanto. cornplejas, no puede reducir
se a 10 economico. Asf', las relaciones de poder, los procesos polfti
cos, las instituciones y organizaciones cuya especificidad es predomi
nantemente politica, no pueden quedar fuera del anallsis. 

Pero tam poco se trata de desarrollar una teorfa independiente 
Ide 10 politico y luego adosarla a la correspondiente teorfa econ6mi
ca. Lo pol Itico debe verse como presente en las practices concretas 
de los agentes sociaies, en el seno de las instituciones aparentemente 
diversas. Asi, en la f'abrica, el despotismo del capitalista y sus represen
tantes al imponer las condiciones del proceso de trabajo implica una 
relacion de poder, una fuerza a la cual solo puede oponerse otra fuer
za de sentido contrario para frenar 0 moderar el impulso de la valori
zaci6n del capital. Entonces, las torrnas que adopte el proceso de 
produccion capitalista, sus articulaciones. no seran Jistos meramente 
como el resultado de los procesos de decisi6n de los agentes del capi
tal, sino que deberan entenderse como resultado tambien de una lu
cha social, donde los trabajadores se van dando organizaciones y for
mas de contestaci6n que tarnbien forman parte constitutiva pero 
contradictoria del capitalismo y de sus leyes de desarrollo. 
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Por supuesto que, adernas de este tipo de consideraciones, el 
analisis de los aparatos del Estado capitalista, su conformaci6n sobre 
la trama de intereses contradictorios de las diversas fracciones de las 
clases dominantes y de la necesidad de lograr consensos y alianzas 
-cuya dinarnlca no puede deducirse de la mera coyuntura econ6mi
ca y' menos de la estructura correspondiente-, son objeto obligado 
de estudio para esta concepci6n que no reduce 10 social a 10econo
mico. Los sistemas ideol6gicos, las diversas maneras en que se da una 
ideoloqla reactiva que contribuye a mantener el status quo asf como 
las ideoloqfas actives que impulsan el desarrollo social, deben asirnis
mo ser incluidas en el analisls y en la consideraci6n de las alternativas 
estrateqicas, 

En resumen, dada la imposibilidad de agotar aquf, 0 de mera
mente enunciar, todos los componentes de una teorta cientrfica de 
la sociedad, en cuyo marco estamos intentando discutir la viabilidad 
de una estrategia para el desarrollo regional, cabe sefialar 10siguien
te: no puede plantearse una estrategia eficas para transformer aspec
tos regionales de una sociedad, sin desprenderse de los sistemas ideo
IOgicos reactiuos -rocultadores del movimiento real de estas estructu
ras sociales y de sus oerdaderas p osibilidades, que nos 'aparece" por 
detrds de las teorias especificas dedicadas a 10 territorial 0 regional 
(neocldsicas, keynesianas, [uncionaiistas, etc.). Por 10 tanto, quede 
esto claro, no estarnos haciendo una denuncia ideol6gica 0 moralista 
de un sistema social que consideramos iniusto, sino afirmando que 
estas caracter Isticas expresadas y muchas otras, no pueden ignorarse 
en aras de un pretendido apoliticismo 0 de una' neutralidad de la "a
sesorIa racional" a los agentes involucrados en las relaciones sociales. 

Si nuestra postura puede interpretarse como "ideoI6gica" 0 

"polftica", sera porque se la visualiza asf desde otra posicion ldeolo
gica 0 poHtica. La estamos proponiendo simplemente como posi
cion cientifica: En nada ayuda ocultar la existencia de piezas de la 
rnaquina que estamos estudiando porque estan pintadas de amarillo 
o ro]o indicando "peliqro". Si sobre esa concepci6n neqadora de la 
realidad pretendemos manejar efectivamente la maquina, las proba
bilidades de que nos trituremos la mano son muy altas, 
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Las "bases teoricas de la planificacilm regional en A",hica La

tina" ban sido inadecuadas para captar la verdadera naturaleza de los 
procesos sabre los cuales se pretende interuenir. Y esto debe ser re
visado, no cambiando este 0 aquel supuesto en el modelo de localiza
cion, sofisticando aun mas la misrna linea de pensamiento, 0 agregc\n
dole un capftulo politico forjado en la misma filosofla, sino partien
do de su crrtica, no para conservarla a ultranza, sino para refundar 
te6ricamente este campo, aunque en el proceso quede poco del ins
trumental analltico If de las proposiciones concretas que han produ- , 
cido y, sin duda, nada del espfritu mistificador que infunden. ' 

lQue decir, ahora de la capacidad analitica del sistema alterna

tivo y. de sus posibilidades como guia para la accion?
 

Nuestras sociedades, donde se dan los "problemas regionales", 
no son "economies de rnercado". Son sociedades complejas domina
das por el modo capitalista de producci6n, donde se dan otras for
mas articuladas de orqanizacion social, donde se estructuran procesos 
capitalistas de dominacion que recurren a la figura de la democracia 
de tanto en tanto, perc que slrnuttanearnente se apoyan en mecanis
mos quese basan en las relaciones personates, en el cacicazgo, en el 
compadrazgo, en las diferencias etnicas, en cuanta condici6n pueda 
ser favorable a tal estructura de dominaci6n. Son sociedades doble
mente contradictorias por esta' naturaleza combinada de relaciones 
sociales diveras. Por otra parte, su posicion en el sistema capitalista 
mundial no es cuestion marginal. Una teor iaque se concentre en el 
anc\lisis de las leyes del capital en general, mal podrfa avanzar algun 
conocirnlento eficaz sobre las situaciones particulares de nuestros di
versos pa ises sin incorporar las determinaciones derivadas de las rela
ciones internacionales 0 intercapitalistas a escala mundial. 

Una teorfa no es un curnulo de conocimiento que contiene en 
'sf mismo todas las explicaciones, todas las respuestas, a las mas diver
sas cuestiones oracticas. Si fuera ast, solo nos restarfa desarrollarla 
deductivamente, exprlrniendole sus contenidos siempre-ya-dados. 
Una teorfa (como el mism lsirno Milton Friedman admite en su Tea
ria de los Preciost es un sistema de categodas y conceptos que nos 
organizan el ~ensamiento respecto a los procesos reales, 11 las situa
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ciones que debernos encarar en nuestras practices. Por 10 tanto, 10 
que estamos proponiendo no es adootar de una vez un conjunto 
dado de respuestas olvidadas 0 negadas por la ideoloqfa dominante, 
sino un procedimiento de rupture y de recomienzo. Hay mucho por 
hacer. No se trata de cambiar de sistema te6rico y por mera deduc
ci6n ir produciendo proposiciones espedficas relativas a nuestra 
cuesti6n regional. 

Por 10 pronto, el cambio de sistema te6rico implica reformular 
la problernatica misma. Pero no de manera 'estatica, definitiva, nor
mati va, sino abriendo un nuevo juego de preguntas que el sistema 
dominante nos negaba el derecbo a plantear 0 pensar siquiera. Co

menzar asf un proceso contfnuo que debe, apovandose en las nuevas 
hip6tesis, dedicarse [undamentalmente a la realisacion de inoestiga
ciones sobre situaciones particulares del pasado 0 del presente, some
tiendo continuamente a contrastaci6n aquellas hip6tesis y las que de 
elias puedan derivarse. 

No es cierto, como suele afirmarse, que el pensamiento neocla
sico-keynesiano-funcionalista tenga "por 10 rnenos" la virtud de te
ner sus manuales de tecnicas de anal isis, de metodos, y que la alter
nativa se limite a la denuncia, a la especulaci6n y a la relectura de los 
grandes Iibros. Ser cr itico implica serlo de la realidad, de las teorfas 
dominantes, pero tambien de la propia teorfa, EI metodo no es algo 
desgajado y separable de la teorfa. Un sistema categorial y concep
tual es tambien un metodo. La manera en que se interpretan incluso 
los mismos datos cambia con el enfoque te6rico, y eso es rnetodo. EI 
tipo de datos que se requieren para producir conocimiento sobre si

tuaciones concretas y, eventualmente, ascender a proposiciones mas 
generales, depende del mismo sistema de conceptos que organiza la 
investigaci6n. 

Nos han querido hacer creer que los rnetodos pueden tener un 
desarrollo independiente y neutral, y que simplemente los sistemas 
de pensamiento dominantes han ido acumulando un arsenal que es 
hoy el unlco disponible, y el unlco apropiado para leer los datos tarn
bien disponibles. Asf, si nos plantean que hagamos un diagn6stico de 
la estructura industrial de un pais, nos parece que irlevitablemente 
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tendremos que implementar la tecnica del anal isis de insumo-produc
to, ya sea mediante la ingente aplicaci6n de recursos a calcular los 
"verdaderos" coeficientes 0 mediante la cansadora elaboraci6n de 
supuesto tras supuesto, para inventarlos. 

Sin duda que tal anatisis puede dar luz sobre alqunos.aspectos 
de la estructura industrial, pero, desde el tipo de sectorizacion que 
se utiliza (basado en valores de uso 0 en tipos de procesos tecnicos) 
hasta el tipo de relaciones que se consideran (compra-venta entre sec
teres], este recurso es insuficiente para aprehender los aspectos fun
damentales del proceso de desarrollo (0 no desarrollo) industrial de 
un pa is. No vale la pena entrar a discutir como cuesti6n central los 
supuestos de Iinealidad etc., pues ello implica haber aceptado la pro
blernatica. . 

Se trata, mas bien, de pensar si no seria mejor sectorizar (al 
menos adicionalmente) de otra manera: industria artesanal/industria 
fabril; capital nacional/capital extranjero; agricultura campesina/agri
cultura capitalista, etc.; investigar los mecanismos de apropiaci6n de 
excedentes intra e intersectoriales; identificar a los principales grupos 
de capital financiero que controlan las industrias; analizar et peso y 
el sentido de la intervenci6n del sector publico, etc. todo esto para 
analizar la compleja malla de relaciones economico-ldeoloqlco-pol i
ticas entre estos sectores. 

Se trata de establecer las contradicciones de intereses entre di
verses fracciones del capital y con respecto a otras formas de produc
ci6n; de anatlzar los contlictos entre la c1ase obrera y quienes contro
Ian los medios de producci6n. De analizar la conformaci6n interna 
de esa clase obrera y asociar los procesos de reorqanizacion de la in
dustria con los de reorganizaci6n de la fuerza de trabajo. lSera que 
no tenemos instrumental tecnico para enearar este tipo de cuestio
nes7 

Si estamos dispuestos a admitir la aplicaci6n de los burdos coe
ficientes de locallzacion 0 de los mas burdos coeficientes de abaste
cimrento. sobre bases informativas que adernas no son confiables 
lpor que no podemos admitir la posibilidad de determinar grupos 
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financieros a partir del analisis de los emrecruzarnientos de los 
directorios de las principales sociedades an6nimas? Si estamos dis
puestos a trabajar con los datos censales, resultado de declaraciones 
que sabemos engaflosas de los empresarios Zpor que no realizar un 
analisis de los documentos y declaraciones de las diversas corporacio
nes empresarias y sindicales, para intentar establecer algunas de las 
contradicciones que los mismos agentes perciben como tales? La Iista 
serfa inagotable. Los instrumentos existen. se trata de plantearse las 
-preguntas releuantes, Yese es el rol de la teoria. 

Se trata, basicarnente, de no negar la naturaleza capitalista de 
estas sociedades. Pero esto no se reduce a especular sobre las especi
ficaciones espaciales de las leyes de la acumulaci6n en el modo capi
talista de producci6n, de la misma manera que la teoda econ6mica 
espacial nos propone poner subfndices y supedndices a las variables 
neoclasicas puntuales, denotando ahora la posicion espacial 0 el or i
geFl y destino de un flujo. La cuesti6n no es rnecanlca, Se tram de 
replantear la problematica regional a partir de una nueva topica filo
sofica y teorica general(l 00). 

Por 10 pronto, partiendo del nucleo te6rico conformado por 
una teoria de la reproduccion del- cap;ml social -entendiendo co
mo capital no una cosa sino una relaci6n social y por tanto, enten
diendo por reproducci6n no solamente la de las condiciones mate
riales de la produccion capitalista en el sentido usual sino tamblsn la 
de las relaciones sociales capitalistas-, se nos organiza un marco teb
rico-metodol6gico en el interior del cual nuevas cuestiones se in
corporan como "ternas pertinentes" y no son ya vistas como "cues
tiones 'polftlcas ajenas al trabajo cientffico". Entre otras: el desa
rrollo regional desigual; la divisi6n territorial del trabajo; las trans
ferencias intersectoriales-interregionales de excedentes; las tenden
cias de movilidad territorial-sectorial de la fuerza de trabajo y de la 
poblaci6n en general; las contradicciones de intereses entre fraccio
nes con base regional de las clases dominantes; las corrtradlcclones 
entre oligarqu fas regionales y el desarrollo-inteqraciondel mercado y 

('001	 Ver el intehto en este sentido (posterior a este trabajol. "Los t~rminos 
de la cuesti6n regional en America Latina" (lnclu Ido en este volumen I. 
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del sistema politico nacional promovido POl' el qran capital; las con

tradicciones y form as de ar ticulacibn entre las comunidades de pro

ducci6n campesina y la producci6n capitalista: los procesos de mer

cantilizaci6n del campesinado y de su incorporaci6n al mercado de 

trabajo asalariado; las form as de in.tervenci6n del Estado para asequ

rar las condiciones de la producci6n capitalis ta que el mismo capital 

no puede resolver. tanto en 10 que a medios de producci6n y circula

ci6n material se ref iere, como en 10 atinente a la reproducci6n de la 

fuerza de traba]o urbana y rural; la cuestion de las alianzas de c1ases 

all ededor de reivindicaciones de consumo colectivo; la cuestion del 
regionalismo como ideologia para el consenso; la relacion entre las 

formas que adoptan las luchas sociales y las tendencias de localiza

cion del capital fijo; el 1'01 de la represion como "factor de localiza

cion"; la cuestion misma de POl' que en determinadas coyunturas el 

Estado Nacional asurne la problernatica regional como una cuestion 

prior itaria; la percepcion de que la cuestion regional no es merarnen

te reducible a los, terminus de la confiquracion territorial de \a pro
duccion, la circulacion y el consume. sino que incluye la cuestion de 

la apropiacion del territorio como condicion no reproducible de la 

produccion y a la qeneracion de la renta como categoria (fundamen- , 

tal en algunos paises] para comprender la evolucion del proceso ca

, pitalista de acumulacion nacional; las tendencias reales de localiza

cion POI' las necesidades de una lucha oliqopotica en el seno de una 

crisis qeneralizada, y otras muchas. 

3,2 Algunos ejernplos 

Ante la rnisrna ~ tuacion real, dos teorias pueden producir in


terpretaciones muy distin tas y sugerir vias de accion tarnbien dife


rentes.
 

En el documento presentado POl' Segio Boisier a este serninario
 

se transcriben algunos anal isis efectuados para el ILPES (en: Desarro


llo reqionat y Desarrollo economico en America Latina, Documento
 

CPRD-B/19, 1977), Tomornos un casu: 01 de Ciudad Guayana. Alii
 

se expi esa entaticarnente que su desarrollo fue "detsemlnado esen


cialrnente, no por pi oblernas de la reqion misma, sino POl' las necesi


dades de la econcmia venezolana como un todo". Ser Ia, pues, un
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proyecto nacional, cuando en realidadse 10suele p"'sentar como un 
proyecto regional. Esto no es asf. Ha podido demostrarse fehaciente
mente(101l, que, si bien en su primera version e intento de imple
rnentaclon fue un orovecto nacional destinado a sustituir las impor
taciones de tubos de acero para los ductos que requerfa el sector pe
trolero, posteriormente, y a partir de un cambio de coyuntura polf
tica, se convirtio en un proyecto de ciertas fracciones del capital 
mundial (grupo Morgan, entre otros) y asf fUB implementado con la 
adquiescencia del Estado Nacional. 

Cuando por excepcion, se produce un caso en que la aparente 
decision de un Estado NacioAal de desarrollar zonas perifericas se 
cristaliza en impresionantes saltos en todos los indicadores, como es 
el caso de Ciudad Guayana en Venezuela, un anatlsls objetivo mues
tra, sin lugar a dudas, que una cosa es la apariencia y el discurso.ideo
logico, y otra los procesos de orqanlzacion territorial de las fuerzas 
productivas comandados por el capital a escala mundial. No es solo 

, cuesti6n de ver que muchos indicadores sociales rnuestran que Ciu
•	 dad Guayana es una de las ciudades peor colocadas en 10 que a las 

condiciones de vida de la poblaci6n trabajadora se refiere; que no se 
ha generado la ocupaclon esperada; que la integraci6n de la region 
esta mas orientada al mercado mundial que al nacional, etc., sino de 
destacar c6mo puede interpretarse falsamente el fenorneno del ere
cimiento .de Ciudad Guayana si no se 10 ve desde la perspectiva del 
proceso de acumulaci6n a escala mundial. 

Ciudad Guayana surge de los requerirnientos de materias pri
mas allf localizadas por parte de ciertas fracciones del capital mas 
concentrado a nivel mundial. EI proyecto es comandado desde ta
les necesidades, incluso abiertamente a traves de su dlsefio, por or
ganismos de' credito internacional. La necesidad mencionada es tan 
'grande y -la preponderancia de los intereses de las multinacionales 
sobre el interes nacional tan clara, que se establecen mecanismos 
ad hoc por los cuales el proyecto puede ser manejado sin pasar por 

(101) Vease Lizbeth Thismon MaM, La teoria de los polos de desarrollo y su 
relacion eon las politicas de desarrollo regional en Venezuela. EI caso de 

Ciudad Guayana, CEUR. Programa de Formaci6n de Investigadores, Informe 
de Tesis, Buenos Aires, 1975. 
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el control parlamentario (esto es visto por algunos planificadores, 
"frustrados" por la inacci6n de los pol Iticos, como una virtud, pre

tendiendo extender este sistema de corporaciones regionales aut6no
mas a otras regiones y pa lses}. 

De paso sea dicho, este caso ilustra sobre el error de extrapolar 
tendencias (a veces ni siquiera bien estudiadas], y afirmar, par ejem
plo, que el capital internacional propendera crecientemente a la con- . 
centracion de actividades en las principales ciudades de America La
tina, mientras que, supuestamente, las burguesfas nacionales ten

drian intereses contrapuestos, dado que el desarrollo del mercado na
cional es de su mteres, Es tan falso asociar desarrollo del mercado na
cional con desarrollo de las regiones perifer icas, como suponer que el 
proceso de acumulaci6n de capitales internacionales no puede inte
resarse en regiones agrfcolas 0 en dep6sitos de minerales localizados 
excentricarnente. En una coyuntura mundial en que los mercados de 
materias primas estan revolucionandose, seguir trabajando sobre esos 
supuestos es inaceptable. Como bien dice Marco Negr6n: 

No debe sorprender el que la orqanizacion del espacio venezo
lana siga insistiendo, en las vfsperas del siglo XXI, en el patron 
conformado ya a fines del siglo XVIII con, el mejor de los ca
sos, modificaciones de caracter mas bien marginal, motivadas 
por la eventual conveniencia de explotar recursos de Iocaliza

cion per iferica co~o es, justamente, el caso de Guayana. Y, 
prosigue: Nuestro plantearniento, sin embargo, es que ello no 
es de ninguna manera suficiente para conformar un modelo de 

desarrollo substancialmente diferente al actual; por el contra
rio, silas transformaciones se limitan a los simples cambios en 

la ocupaci6n del territorio en fu ncion de las necesldades ' de 

la acurnulacion capitalista, dificilmente ocurr ira otra cosa que 

la extension hacia nuevas areas de los mismos tenornenos de 

marginaci6n social y econ6mica, caos urbano, deterioro am
biental y depredacion de los recursos naturales que hasta hoy 
ha~ venido caracterizando a la sociedad venezolana en su ac

tual conformaci6n espacialf l 02). 

(l02) Marco Negr6n, "EI desarrollo y las polfucas regionales en Venezuela", 
Ponencia presentada en el seminario sobre La cuestion regional en Ame

rica Latina, Mexico, 1978. 



Volviendo al documento de Boisier citado mas arriba, en el 
. analisis del caso de Bolivia, se avanza respecto a 10 que suele ser el 
"diaqnostico regional 0 especial tipo", pues se hace referencia a con
diciones sociales, de tipo Mnico, etc. Tarnbien hay referencias al pro
vecto econornico global, cuando se dice: 

La estrategia de desarrollo espacial V regional planteada en 1971 
para el largo plazo, estaba enmarcada en la decisi6n global de su
perar n\pidamente la fase de desarrollo hacia afuera V entrar en un 
proceso de desarrollo hacia adentro aprovechando el mercado po
tencial interne, que alcanza el 85 0 /0 de la poblaci6n... desarrollo 
industrial. .. capaz... de poslbilitar una mas amplia dlstrlbucion 
del ingreso. 

Pero final mente se queda en proposiciones acerca de: 

La necesidad estrateqica de lograr la integraci6n de los subsiste
mas regionales en un todo nacional, eliminando las barreras socia
les 0 culturales que las dificultan. 

lQue entendera el analista de los planes regionales comenta
dos, bajo "ellrnlnacion de las barreras sociales 0 culturales"? lQue 
estrategia polftico-social tendra en mente? Nada se dice. Por ultimo, 
se term ina refiriendo a los objetivos en terrninos espaciales prlorita
rios, es decir, va no en terrninos de polos, sino de "ejes": se plantean 
imagenes-objetivo espaciales, concluvendose de manera optimista 
que "en el largo plazo, (las) zonas perifericas terrninaran inteqrando
se tarnbien al STF (Subsistema Territorial Fundamental)". Veamos 
por otro lado, que nos dice Alberto Federico sobre el caso boliviano, 
al reterirse al "enfoque especial como ideoloqiaTl 03). 

Para las c1ases dorninantes que apostaron al desarrollo capitalista 
del oriente, desde 1969 se abri6 otra oportunidad. Se trata del 
Acuerdo de Cartagena que les permitirfa "completer" los objeti
vos nunca plenamente alcanzados de promover una relativa indus

(103) Alberto M. Federico, "Noras sabre la cuesti6n regional en Bolivia", 
Ponencia presentada en el seminario sobre La cuestion regional en Ame

rica Latina, Mexico, 1978. 
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trializaci6n, sin enfrentar grandes modificaciones estructurales en 
la economia interna. No se afirma su realidad y que sea viable 
concretarla, pero sf que a nivel ideol6gico ejerzan efectos como 
para cementer el bloque de poder para el actual per Iodo hist6rico 
y ayudar a subsumir los "contlictos" de intereses reqionales-locales. 

La forma ideoloqlca que adquiere, en las etapas actuates, combina 
el desarrollismo con la vieja estrategia de la "marcha hacia el orien
te" y una cierta concepcion superficial de adopci6n del "modele 
brasilefio", Consists en asociarse para el "despegue" con el capital 
rnonopol ico extranjero, que ahora tendra interes industrial en 
Bolivia, es decir, inducirlo a localizar alqun aparato productivo 
en el territorio, ofreciendole a cambio una puerta de entrada a 
mercados de los paises andinos signatarios deLacuerdo. 

Como era de prever, la nocion desarrollista se complementa con la 
del, desarrollo polarizado 0 rnejor, de los polos de desarrollo. Esto 
ofrece la imagen de un ,"regionalismo desarrollista" del cual, salvo 
excepciones, son simples variantes las estrategias de desarrollo re
gional producto de la administraci6n iniciada en 1971. 

EI caracter tardio de este desarrollismo implica la producci6n de 
bienes sofisticados, la introducci6n de tecnologias muy avanzadas 
y la Iocatizacion de nuevos enclaves (que son los denominados po
los) en gran parte de los centros urbanos importantes que estan 
dotados para ello, cuando no crear ciudades nuevas para alojar los 
enclaves que pueden apetecer los recursos no ubicuos. EI results
do de un proceso de este corte con orientacion hacia las exporta
ciones y empresas mixtas, no puede ser otra cosa que una mayor 
concentracion del ingreso (y no solo "regional" como dicen algu
nos documentos oficiales], incremento de la deuda externa basta 
niveles asfixiantes (pues solo siete de los provectos y programas 
previstos superan en conjunto los 2.100 mill ones de dolares de in
version en pocos afios, sin contar con los apoyos de infraestructu
ra econornlca y social requeridos) y de los saldos negativos de la 
balanza comercial como consecuencia de las importaciones de rna
quinarias y equipos, insumos y materias complementaries asi como 
de otros bienes inducido por la estructura de la demanda de con
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sumo personal actual y sus proyecciones. 

EI "regionalismo desarrollista" es una fantasfa cornpleta en los 
sectores dominantes pues parecen estar creyendo en la extensi6n de 
los que magicamente empujaran transforrnaciones en el sector rural 
que magicamente empuiaran transformaciones en el sector rural 

\ 
de fa economla tradicional. Entiendan quelasrelacionessocialesme
dernas de los enclaves, hornoqenizaran en el resto del espacio mas 
o menos rapldamente. Esta nueva experiencia puede ser viable, se
gun la misma imagen, en las condiciones externas del mercado an
dino y el control que actualmente se ejerce sobre los sectores po
pulares, esto es, ilusi6n ideol6gica sobre los campesinos y repre
slon directa sobre los mineros y fabriles. 

La eficacia de esta ideotoqia es que se presenta como beneficiosa 
para todos. Los miembros de las fuerzas armadas, por su fuerte 
vocaci6n industrialista, y los grupos y fracciones regionales de la 
burguesia y capas medias, pues esperan lograr dividendos del im
pac to locafizado de nuevas inversiones. Respecto de los producto
res aqrarios y campesinos, por el caracter no "dlsfuncional" que 
todavfa registran sus relaciones en las form as precapitalistas con el. 
resto de la sociedad. Ello impliea la hip6tesis ya enunciada de que 
el campesino se comporta en forma pofftica no diferenciada y cul
turalmente ello es posible por la persistencia de formas ideol6gi
cas del pasado entre los quechuas, aymaras y chofos, que ahora 
son reinscritas a traves de instituciones mas modernas. Sin embar
go, se han tlrnttado pero no superado los conflictos. De ellos son 
testimonio las movilizaciones y levantamientos campesinos, como 
el de Cochabamba en 1974. 

Se abusa del lector con esta larga transcripcion para ilustrar la 
riqueza de un anal isis basado en un sistema de pensamiento no ape
loqetico, y posibilitar una comparaci6n con 10 expuesto sobre Boli
via en el doeumento eitado. 

. Dentro de la misma concepcion, de que la t6pica correcta para 
interpretar los termlnos objetivos .de la cuesti6n regional en America 
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Latina es la del proceso de acumulaci6n de capital, Wilson Cano con
cluve, con referencia al fen6meno observado en Brasil -en que mien
tras efectivamente Sao Paulo ha incrementado su participacion en el 

58010 entotal de la industria nacional de un 41 % en 1939 a un 
1970, par su parte la periferia ha ido incrementando su tasa de creci
miento industrial, de un 5.1 % (1919-1939), pasando por un 6.2 0 /0 

(;939-1949) hasta un 7.2 0 /0 (1949-1970)-: 

A partir de la institucion de una polftica de incentivos fiscales 
para una gran parte de la periferia nacional, se pasa a una etapa 
mas avanzada de la integraci6n nacional, 0 sea del capital: se 
regionaliza la articulaci6n del capital al polo. Visto desde otro 
angulo, se concilian los intereses del gran capital del polo con 
los intere~es capltalistas regionales. La cuesti6n crucial, par 10 
tanto, es explicar las distintas intensidades y ritmos de desen
volvimiento capitalista regional, 0 sea: la desigualdad especial 
del desenvolvimiento capitalista en el Brasil. Esto, en slntesis, 
significa demostrar que el liderazgo del desarrollo capitalista, 
una vez obtenido (antes de 1930) tendi6 a acentuarse por razo
nes referidas, antes que nada, a la dinarnica del propio polo. En 
otros terrnlnos: ese liderazgo puede ser entendido par la ere
ciente' capacidad de acumulaci6n del capital del polo, con una 
marcada introducci6n de progreso tecnlco y diversificacion de su 
estructura productiva. Aun mas: ese proceso de concentraci6n 
industrial obedecio -segun la buena doctrina- a la frla 16gica 
capitalista de la localizaci6n industrial. Con la creciente expan
sion industrial del polo -que pasa a dirigir la acurnulaclon a es
cala nacional- se fijan, en ultima instancia, los lfrnites de la ex
pansion del desarrollo perlferico. Es decir: se bloquea la expan
si6n industrial de otras regiones, en el sentido de que "veda ca-, 
minos ya recorridos", 0 sea: la periferia no puede "repetir" el 
proceso hist6rico de desarrollo de San Pablo. AI misrno tiem
po, entretanto, no suprime la expansi6n industrial perlferlca, 
porel contrario, la estimula fuertemente, a traves de la compte
mentariedad polo-periferia, antes apenas en el ambito de la 
agricultura periferlca, hoy en la agricultura y tarnbisn en el de 
la industria de las dernas regiones. 
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Y prosigue: 

No se puede decir, por 10 tanto, que no hava habido desarrollo 
capitalista en la periferia. Este se ha dado y continua expan
diendose... tanto asf que subsiste hasta hoy, en la periferia, la 
doble subordlnacion del capital industrial y del comercial, ~ste 

concurriendo acentuadamente para la perpetuaci6n de la 
estructura pol ftica, social y econ6mica, destacandose perversa
mente la estructura fundiaria. Por otro lado, 'este desarrollo ca
pitalista periferlco acentlia aun mas el caracter "salvaje" del 
desarrollo del capitalismo brasileiio: la desigualdad social apa
rece aun mas cruda, justamente en la periferia. Conducir la lu
cha pol ftica contra su supuesto "imperialismo paulista chupa
sangre" es, como mfnirno, obscurecer el caracter de las desi
gualdades regionales y principalmente sociales, determinadas 
por el desarrollo del capitallsmo brasileiio. Crea, por otra par
te, la falsa y equivocada impresi6n de que el problema consiste 
en un "conflicto entre estados de la federaclon", posible de so
lucionarse sin que sea necesario cambiar et caracter de la 'polf
tica econornlca y social global. Significa, mas precisamente, no 
tener en cuenta el problema de ta pobreza y de la miseria. Re
pito, no hay por qu~ blandir el arm a contra la supuesta "explo
tacion" de San Pablo sobre la periferia; por el contrario, hacer
10contribuye solamente a la defensa de los intereses de las bur
gues(as nacionales. Es necesario que selestudie 10 obvio: los in
tereses de .los asalariados de todo el Brasil deben ser solidarios, 
juntamente con los de los trabajadores rurales. En caso contra
rio, estarfamos aplicando, regional mente, equivocadas tesis so
bre el imperialismo mundial y acabarfamos diciendo el absurdo 
de que los obreros paulistas explotan a sus hermanos de la peri
feria ... (104). 

Los ejemplos podrfan multiplicarse. 5610 se quiere dejar claro: 
primero, que se estd proponiendo refundar teoricamente la proble

::.--.. 

(104) Vease Wilson Cano, "Ouestllo regional e concantracao industria no Brasil 
1930/1970", Campinas (mlmeol, 1978. Vease tarnbien "La cuestl6n re

gional en el Brasil (1860/1970) ", Ponencia presentada al sem inario sobre La 
cuestion regional en America Latina, Mexico, 1978.. 
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matica regional en America Latina con base en lineamientos como 
los indicados en este articulo; segundo. que seguir este camino no 
solo no nos deja buerfanos de sistemas anallticos y metodologicos, 
sino que nos proporciona una solida altematiea sobre la cualya se esta 
aoanzando con la ayuda -0 a pesar- de los planificadores. Lo apun
tado hasta aquf se refiere de manera fundamental a las condiciones 
de un conocimiento adecuado, de base cientffica, y a su necesidad 
para posibilitar cualquier intervenci6n social eficaz en las cuestiones 
regionales. Pero esta redefinici6n no puede efectuarse sin modificar 
de manera sustancial el concepto de estrategia. A esto queremos refe
rirnos ahora. 

4. ESTRATEGIA iDE OUIEN Y CONTRA OUIEN? 

Partamos sirnplemente, para tene,r terminos ,de referencia 
comunes en la discusi6n, de que el objeto global es el desarrollo so
cial de las regiones perifericas, 0 el de romper con el proqresivo desa
rrollo social desigual, expresado tarnbien territorialmente, en nues
tras sociedades. Nuestro enfoque indica que tal objetivo no puede 10
grarse con cambios marginales en las situaciones actuales, mantenien
do las estructuras vigentes intocadas, y sin afectar los intereses de na
die. Tambien indica que "desarrollo" puede significar varios modelos 
alternativos de cambio, que afectan de manera diferencial a las diver
sas clases, fracciones y capas sociales del sistema. Que, por 10 tanto, 
la elaboracion e implementacion de un proyecto de desarrollo regio
nal efectioo debe ser, por naturalesa, de cardcter contradictorio, y 
que cualquier oariante prooocard conflictos, algunos de tipo secunda
rio, otros antagonicos. En cualquier caso, ciertas fuerzas sociales de
beron apoyar el proyecto, otras se Ie opondrdn. EI desarrollo regional 
es, pues, una cuestilm polltica. 

Se propone que el objetivo global asumido es contribuir a un 
desarrollo globalmente racional de las fuerzas productivas de un pals, 
en un intento de reducir su dependencia, minimizando los efectos de 
marginaci6n de amplios sectores de la poblaci6n respecto de los pro
cesos de producci6n, distribuci6n y consumo, evitando la alienaci6n 
y superexplotacion de los sectores populares integrados a dichos 
procesos, y desarrollando la participacion organizada y aut6noma de 
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tales sectores e,n la gestion social del sistema. lC6mo disei'lar una es
trategia para lograr este objetivo desde la posicion de planificadoresl' 

Salvo que se siga pensando en intervenciones paremetrlcas e:JC

tenias a los procesos sociales, se advierte que, dada la naturaleza con
flictiva de tal objetivo, la estrategia debera ser una anticipaci6n de 
vias de acci6n fundamentalmente poHtica dentro del sistema social. 
Asi, el objetivo asumido implica que se intentara producir cambios 
sustanciales en las condiciones de vida social de amplias masas pas
tergadas de la poblaci6n, en contraposici6n con los intereses de di
versos grupos de las clases dominantes que detentan un gran poder 
pol itico y econ6mico y el control de los principales aparatos del Es
tado. Por 10 tanto, para el disdo de crudquier estrategiiJsera necese
rio bacer u" diagFIostico de las contradicciones ell la estructrlra eco
"lnnica y ell el sistema del poder politico, de las{uef'SQS soci4Jese:xis
tentes y Ipanbles de ser otgaFIiluuJas, de las ;"Stitrlci01les y formas de 
orga"isaci/JII social existentes, de las formas de lucba socwactuales 
o posibles, bistoricammte determiJuuJas. 

Todo esto es indispensable pues, a menos que se trate de otro 
plan mas de biblioteca, sirrfuer.uu sociaJes'orga"ismIas apoytmdo el 
proyecto serl« impensable su implemellt4Cilm. pues la viii de la nmo" 
pura "0 parece baber fu"ciOFlado como "estrategi4" ell el pill/ldo, 
Sen~ necesario crear condiciones favorables para la puesta en marcha 
o aceleraci6n de procesos sociales conducentes a los objetivos men
cionados, estimulando y apoyando la organizaci6n de fuerzas que in
volucren a los beneficiarios del provecto, a fin de imponer en el 
campo de batalla social las propuestas efectuadas. Habra que estable
cer un sistema de alianzas, aprovechando las contradicciOnes que pre
nan el sistema, sumando fuerzas en pos de los objetivos fundamenta
les. Debera pellsarse politicanu!fIte desde el priru:ipio al fin. Como 
toda estrategitzreal, debera dejar etI claro quihl es el sujeto de la mis
mil, quihzes SO" los enemigo« y quihJes los alUulos, No babra cbtmce 
de pensar que el enemigo es la runurales4 0 que eI sujetoes la socie
dJzd en ge"eral. Seran sectores eCon6micos, formes del capital, otros 
Estados, oganizaciones de fuerzas sociales adversas, todos con .norn

bre y apellido. Oesmistificar, romper velos ideol6gicos que bloquean 
la acci6n social, sera parte relevante de las consideraclones estra~i

cas. 
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Pensar poltticamente no equivale a "cambiar de disctptina", 0 
de profesi6n. Implica actuar cientificamente, en primer lugar porque 
no se puede pensar polfticarnente en el vacfo, so pena de generar un 
discurso puramente ideol6gico. Sera a partir del analisis cientffico de 
las bases materiales y de la covuntura politica alrededor de la preble
mattca regional como se podra reconstruir la trarna de contradiccio
nes especfficas sobre cuya base puede disefiarse una estrategia como 
tal. Pero, lpodra pensarse pol fticamente desde la posicion del plan i
ficador neutral? lSe podra efectivamente asumir un objetivo dado v 
proceder a implementarlo, sea cual fuere su signo, s610 que esta vez 
haciendolo bien, al no negar la verdadera naturaleza de 10social? 0, 
por otro lado, lsera que 10 que estarnos propugnando es valido para 
una planificacion de cualquier signo? Las pol Itlcas mas reaccionarias 
pueden tarnbien quedar en los papeles si se disefian estrategias ficti
cias contra la naturaleza, en luqar de hacerlo, como corresponde, 
contra los sectores populares que se oponen a las mismas. Esto es cier
to, y no podernos evitar este subproducto de nuestros razonamien
tos, pues esta all i. 10 explieiternos 0 no. 

Pero el producto principal es otro. Existen hoy, en America 
Latina, en diversas instituciones, sujetos sociales quese plantean esta 
cuestion del desarrollo regional a partir de una definici6n impl fcita 
o explfcita de objetivos "proqresistas". Su accionar esta obstaculiza
do, entre otras cosas, por la mistificaci6n te6rica que ha predornina
do en el campo y por la concepcion del planificador como "margi
nal" de los procesos pol iticos, como tecnlco asesor 0 como simple 
instrumento de las clases domlnantes, Una conclusi6n obvia de esta 
discusi6n es que no se trata de resolver esta contradiccion existencial, 
elaborando seudoestrategias progresistas y esperando que alguien 
"con poder" las baga suyas. 

EI academicista, nacional 0 importado, podro discordar 0 con
corder con nuestras proposiciones respecto a la necesidad de reuolu
cionar las bases teoricas de la planificacion regional en America La
tina, pero la discusion pierde sentido si no concordamos en el punta 
crucial de definir 10 estrategico como referido a un modo de organi
zar la lucba social y, p or 10 tanto, como determinado pollticamente. 
Y esto implica la necesidad de insertarse efectivamente en los proce
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sos pol iticos, no como mentor 0 estratega, sino como parte de una 
fuerza social, para la cual, la resoluci6n de 10 que en tantos semina
rios hemos visualizado como "problemas regionales", no es cuesti6n 
de coeficientes sino de sobrevivencia cotidiana 0 desaparici6n. 

Hay muchas maneras de hacerlo, y ~se no es nuestro tema 
aqu i, pero no es despreciable un primer paso consistente en tomar 
conciencia de las dimensiones olvidadas dela cuestion regional. Cree
mos que, bacia esa conciencia, por dwersos cammos --partiendo de 
marcos abiertamente contestatarios del sistema social oigente, 0 lle
vando al limite la problematic« dominante a partir de UTI esfuerio 
por enfrentar la realidad y no mist;jicarla.J.. estan conoergiendo los in
telectuales criticos en este campo. 

5.	 LAS ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EN EL CONTEXTO 
SOCIAL LATINOAMERICANO 

lCuciles son las condiciones mas simples y abstractas de una es
trategia etectlva? 

Toda estrategia de desarrollo regional que se proponga como 
objetivo la transformaci6n de situaciones sociales estara sujeta, en 10 
que hace a su eficacia, al grado de cumplimiento de dos condiciones. 
En primer lugar, que su disefio responda a una concepci6n adecuada 
ala' verdadera naturaleza de los fen6menos territoriales sobre los 
cuales pretende intervenir. En este sentido es invaluable la contribu
ci6n de un anal isis objetivo y cientifico de la realidad social en la cual 
se producen los problemas regionales que se pretende afrontar. En 
segundo lugar, que su implementaci6n sea apovada por fuerzas socia
les organizadas que la hagan viable polfticamente. 

Una estrategia de desarrollo regional demarca un conjunto de 
vias de acci6n alternativas para un largo plazo, con 10cual debera es
tar basada en consideraciones sobre las condiciones actuates y las 
tendencias estructurales de la sociedad. Sin embargo, durante ese lar
go plazo la covuntura podra cambiar en t~rminos de algunas condi
ciones materiales basicas 0 de la composici6n y del balance de las 
fuerzas soclales, de sus formas de organizaci6n y de su expresi6n po
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Utica. Por 10 tanto, una estrategia de desarrollo regional debe ser i~
ternamente flexible, distinguienEio entre los objetivos de largo plazo 
V los objetivos de form as de acci6n posibles en cada coyuntura par
ticular. 

Desde este punto de vista, condiciones materiales y estructura
Ies' objetivamente distintas 0 caracterisaciones subjetivas dioersas de 
una misma realidad, pueden sugehr lineas estrategicas tambien dis
tintas, y aUn una misina linea estrategica puede implicar formas de 
accion social muy dioersas en distintas situaciones nacionales 0 en 
distintos momentos del desarrollo social de un mismo pals. Esta es 
una primera fuente de diferenciaci6n entre estrategias alternativas. 

lSon las estrategias de desarrollo regional atribuci6n exclusiva 
de los Estados? Si es asf, lbajo que condiciones se desarrollaran? 

Los "problemas regionales" aparecen baio muy diversas for
mas, perc basicamente hay cuatro tipos de situaciones en la que par 
10general esta problernatica toma cuerpo en un sistema capitalista: 

1.	 Cuando la organizaci6n territorial resultante de los procesos 
hist6ricos genera dificultades crecientes al proceso de acumula
ci6n nacional 0 internacional. 

2.	 Cuando dicha organizaci6n territorial produce situaciones gra
ves de privaci6n de las condiciones mfnirnas de subsistencia de 
importantes sectores sociales, localizados en regiones periferi
cas 0 en el interior de las grandes metropolis, va 'sea por su 
merqinacion de los medios para una producci6n independiente, 
o del mercado de trabajo, 0 por estar afectados por una distri
bucion del ingreso que les impide obtener un nivel considerado 
socialmente como m{nimo. • 

3.	 Cuando por razones geopol Iticas, la cuesti6n de la integraci6n 
(del Estado se manifiesta como una cuesti6n de mas firme inte


graci6n de poblaciones peritericas al sistema nacional de con

trol politico.
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4.	 Cuando el proceso de acumulaci6n requiere el aprovechamien
to de recursos naturales ubicados en regiones perifericas 0 la 
integraci6n de un mercado nacional ampliado, 0 ambas cosas. 

Salvo en situaciones excepcionales de anticipaci6n de estas 
condiciones, la problernatica regional se asume como una cuestion de 

Est~do cuando las mismas va se han producido V desarrollado hasta 
el punto de manifestarse como situaciones conflictivas Vcomo posi
ble base de confrontaciones pol Iticas 0 cuando provocan crisis secto
riales 0 generales al proceso de acumulaci6n. 

Tales situaciones conflictivas surgen de que los denominados 
problemas regionales, en general, no afectan de manera uniforme a 
los diversos sectores sociales V de que general mente 10 que es proble
ma para ciertos sectores constituve una ventaja para otros. 

Sobre esta trama social contradictoria se bace imposible bablar 
de estrategias nacionales para el desarrollo regional sin especificar 
quie« es el sujeto de tales estrategias. Surge entonces una segunda 
fuente de diferenciaci6n de Ias estrategias alternativas para el desa
rn;>110 regional. 

Con distintos objetivos de largo plazo, con distintos medios de 
acci6n, con distintas fuerzas sociales respaldandolos, diversos grupos 

econ6micos 0 diversos sectores sociales plantearan cursos de acci6n 
tarnbien diversos en grade variable. Asf, por ejemplo, el curso de ac
cion propuqnado por las compafifas transnacionales de la agroindus
tria dificilmente coincidira con el ~ue corresponde al campesinado, a 
cuva modernizaci6n V articulaci6n especializada al mercado aspiran 

las primeras. Asf tarnbien, la "cuesti6n regional" sera visualizada de 
muv distinta manera por las empresas industriales orientadas al 
mercado interno que por el capital comerclallzador de productos 

agrarios para la exportaci6n. Y asf siguiendo. 

Por 10 tanto, no existe una rinica estrategia optima de desarro
llo regional planteada para una sociedad abstracta sino que habra 
predominancia de unas u otras estrategias en los planes del Estado en 
funcion de las condiciones estructurales y coyunturales sociopollti
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cas. Sin embargo, dentro de esta diversidad se pueden caracterizar las 
estrategias de desarrollo regional adoptadas en los reglmenes capita
listas de America Latina por ser en su gran mayoria estrategias que 
responden a los intereses directos de los grupos economicos domi
nantes 0 a las necesidades de legitimacion de su posicion en la estruc
tura del poder politico 0 a ambas cosas, 

Pero dado que es caracterfstica de todo Estad'O la de presenter
se como representante de toda la sociedad, no debe extrafiar que en 
las declaraciones de objetivos de las pol Iticas regionales aparezcan 
expresadas tambien las reivindicaciones de intereses de los sectores 
populares, como ingrediente para el mantenimiento de un cierto ni
vel de consenso. Estos mecanismos ideol6gicos so!"! tarnblen parte 
funcional de las estrategias para la dorninacion. 

Por otra parte, las pol Iticas del Estado no pueden verse como 
un sistema monol itico y predeterminado que responde punto por 
punto a un curso de accion preestablecido por un sector social. Mas 
bien son el resultado de la confrontacion de fuerzas sociales con di
itersas estrategias mas 0 menos formalizadas, donde las' pol itlcas for
muladas van respondiendo al juego de fuerzas coyunturalmente de
finido. En tal sentido, es posible encontrar situaciones en las cuales 
se irnplementan pol iticas parciales que responden a 105 objetivos de 
sectores sociales no dominantes. Asi la euolucion de las politicas te
rritoriales debe verse como resultante no solo de un auance en el co
nocimiento 0 de camblos en las condiciones materiales internas 0 ex
temas, sino tambien como resultado de la cambiante correlacion de 
fueruu de las clases sociales, de los diversos grupos economicos na
cionaJes entre si y de estos con los intereses del capital intemacional 
y de otros estados nacionales . 

. Tanto para fines interpretativos como de la practice misma de 
la planificacion, se requiere una concepcion teorlca que integre estas 
relaciones. Un sistema teorlco-rnetodoloqico que deje fuera del ana-: 
lisis estas relaciones entre "'0 politico" y :'Ias pollticas" no solo no 
podra identificar y caracterizar las estrategias de desarrollo regional 
sino que impedira una accion social eficazmente orientada. Por ello 
se hace necesario superar los pa~adigmas que han dominado este 

234 



campo durante las ultirnas decades. 

En cuanto a las posibilidades para la acci6n dentro del Estado, 
que se derivan de esta visi6n de la problernatica de la planificaci6n 
regional en America Latina, pueden resumirse como sigue: si los ob
jetivos declarados por los organismos encargados de la planificaci6n 
regional apuntan en general a mejorar las condiciones de vida de las 
grandes rnavorfas sociales, una estrategia eficaz para su implementa
cion s610 sera viable sobre la base del apoyo de tales mayorfas, orga
nizadas como fuerza pol Itica aut6noma (el paternalismo no es susti
tuto}, habida cuenta de que esta es una condici6n necesaria pero no 
suficiente. A partir de la base de que tales objetivos pueden ser con
tradictorios con las estrategias del capital internacional 0 de otros Es
tados, una adecuada correlaci6n de fuerzas alrededor de un proyecto 
nacional es otra condici6n necesaria en las actuales condiciones de 
dependencia de nuestros parses. Esta condicion no es contradictoria 
con la anterior sino que la implica. 

Por 10 tanto, las condiciones de viabilidad de estrategias con tal 
tipo de objetivos requieren hoy de cam bios sustantivos en las condi
ciones polltico-sociales de la rnavor ta de los parses latinoamericanos 
para una cornpleta implementaci6n. Sin embargo, ante cambios co
vunturales significativos pueden esperarse avances parciales dentro 
de una I mea estrateqlca orientada a lograr un verdadero desarrollo 
social; I[nea que, en cualquier caso, requiere de una organizaci6n po
pular consciente que la impulse aprovechando las contradicciones del 
sistema imperante, en la certeza de que tal impulso s610 pueda 
contribuir al desarrollo de las rnismas contradicciones perc nunca a 
su superaci6n dentro del rnismo sistema. 
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CAPITULO 5
 

DIAGNOSTICO Y POLITICA EN LA
 
PLANIACACION REGIONAL
 

PARA LA TRANSICION
 
(ASPECTOS METODOLOGICOS)
 

• 
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DIAGNOSTICO Y POLITICA EN LA PLANIFICACION 
REGIONAL PARA LA TRANSICION 

(aspectos metodol6gicos) 

1.	 LOS DIAGNOSTICOS VEL FRACASO DE LA PLANIFICA· 
CION 

Suele afirmarse que el fracaso general mente reconocido de la 
planificacion en America Latina se debe a que los planificadores no 
han superado el nivel de diagn6stico. Esta proposicion es falsa. En 
primer lugar, porque en general existen razones i'nstitucionales que 
bloquean una planificacion estatal inspirada por objetivos de desarro
llo social integral. En segundo lugar, porque si alguna contribuci6n 
at estancarniento en la planificaci6n tiene el modo mismo en que se 
producen los planes, no es precisamente que "s610 se hagan diagn6s
ticos.... sino mas bien que los diaqnosticos realizados son inadecuados 
·para orientar las propuestas de intervencion social. En un diaqnosti
co correctamente elaborado deben estar presentes tooos los elemen
tos para proveer tal orientaci6n incluyendo tanto la determinaci6n 
de los obstaculos estructurales 0 coyunturales a la intervenci6n mis
ma, como las bases para la construeeion de su viabilidad politica. 
Con 10 cual un "fracaso" -en el sentido de que los objetivos y metas 
propuestos y los proqramas diseflados no se realizan-. deberfa ser la 
excepci6n y no la regIa. 

2.	 LA CONCEPCION FORMALISTA SOBRE LA FORMULA· 
CION DE PLANES 

Usualmente se acepta que un proceso de formuJaci6n de planes 
supone cUbr.ir cuatro tareas 0 etapas suceslvas, a saber: 
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a) Anallsls hist6rico
 
b) Diagn6stico
 
c) Prognosis
 
d) Disefio de Pol fticas
 

Esta configuraci6n de eta pas sigue una analogia con la medici
na, donde la historia clfnica provee los antecedentes que avudaran a 
interpretar los indicadores de funcionamiento actual del sujeto; don
de precisamente el diagn6stico consiste en aplicar una serie de tests 
al sujeto, e interpretarlos en conjunto, indicando si hay problemas 
(enferrnedad) 0 no, en 10 posible rernitiendose a las causas pero mu
chas veces basandose en los sfntomas; donde la prognosis consiste 
en' anticipar la evoluci6n futura de la situaci6n si no se interviene (ce
teris paribus) v, finalmente, donde se plantean vias de accicn para 
paliar 0 remediar definitivamente los problemas encontrados. Hay 
dos tipos de objeciones que pueden hacerse a este tipo de enfoque. 

En primer lugar, la analogfa es valida en tanto nos sirva no para 
asimilar sino para diferenciar un proceso bioloqico de un proceso so
cial. As], el diaqnostico medico se apoya mas -para la caracteriza
ci6n de que sltuacion es problernatlca y que situaclon no 10 es-, en 
una' delirnitacion de "10 normal", basada en el conocimiento acu
mulado sobre el funcionamiento objetivo del sistema bioloqico ba
jo anatlsisf l Ob). En cambio, en el analisls de procesos y situaciones 
sociales, las "norrnas" 0 pautas de referencia, que permiten identifi
car como "problemas" situaciones sobre las cuales se propondra in
tervenir, tienen un componente objetivo pero tarnbien un ingredien
te subjetivo en tanto el planteamiento de objetivos sociales es resul
tado de procesos en los que la conciencia humana (individual 0 so
cial) juega un rol fundamental(1061. 

(105)	 Por ejemplo, ciertos rangos de variaci6n de la temperatura 0 de la pre
si6n en condiciones de reposo son definidas como normales y per tanto 

no indican de por sl que el sujeto tenge problemas en su funcionamiento biol6
gieo. Estos rangos se eonstituyen en norma para todos los sujetos coneretos y 
cs objetivo de la intervenci6n medica lograr que se curnplan. 

(106)	 lC6mo establecer, en nuestro campo, que porcentaje de la poblaci6n 
pacional debe habitar la primera ciudad del pals? lC6mo fijar el obje

, ../... 
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Por 10 tanto, en el diagn6stico social, la determinaci6n de si
tuaciones que deben ser modificadas no se realiza tanto en base a 
una norma neutral, objetiva, sino que implica sobre todo tomas de 
posici6n, juicios de valor. Que los valores mismos tenqan una cierta 
objetividad social, en tanto estan determinados por estructuras socia
les, es otra cuesti6n que no resuelve el hecho de que existen valores 
contradictorios en el seno de una misma sociedad. No hay, por 10 
tanto ni puede esperarse que hava, una "patologfa social" definida 
objetivamente respecto a un funcionamiento normal, arm6nico, de 
una sociedad abstraeta, 

Lo que para unos sujetos sociales puede ser un grave problema, 
para otros puede ser la condici6n misma de su desarrollo. Lo "nor
rnal" en una sociedad de c1ases es la contradicci6n de intereses V el 
conflicto V no la arrnonfa, V propugnar como objetivo 10contrario es 
un ejercicio de demagogia V neqaclon de la realidad. 

Lo anterior no implica que no hava leves sociales independien
tes deIa conciencia de los sujetos sociales, cuyo conocimiento debe 
jugar un rol fundamental en las consideraciones te6ricas dedicadas a 
aprehender los procesos sociales sobre los cuales se pretende interve
nir. Sin comprender la naturaleza de los conflictos sociales no es po
sible construir alianzas V fomentar la unidad de 10diverso. Recono
cer V no negar el conflicto es condici6n de eficacia pol Itlca: si bien 
su ocultarnlento es recurso ideol6gico temporal, usual mente para re
producir una sltuacion V no para transformarla. . 

En segundo lugar, sun en el caso de la medicina, las cuatro ta
reas citadas pueden ser presentadas como sucesivas V relativamente 
independientes, s610 como consecuencia de una necesidad anal ftica 
mornentanea, En realidad, constituven un todo que se despliega 
en cuatro momentos cuva articulaci6n expl fcita es necesar!a para 

.../... 
tivo de dispersi6n en la distribuci6n personal del ingreso? Ni la "regia" da ran
go-tema~o. ni la equidistribuci6n tienen bases cientfficas ni tecnolcqicas an 

una sociedad concrete, y sin embargo suelen prasentarse como la "norma". 
(La medlclna no esul exenta de subjetlvidad ni de condicionantes hlst6rlco
sociales. Un claro ejemplo es el del dlagn6stico y tratamiento de la Iccurs). 
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au correcta realizaci6n(107). Aqu], el rol del conocimiento te6rico 
y del conocimiento ernpfrlco ya adquirido asume un papel funda
mental en la regulaci6n del proceso de anal isis e fntervenci6n. En 0

tros terrninos, cada una de las cuatro tareas se realiza organizada por 
un conjunto de conceptos, de hlpotesls, de preguntas, que en la si
tuaci6n ideal constituyen una problernatlca formalizada te6ricamen
te y fundada en conocimiento ernpfrico previamente adquirido. 

Estoles da una unidad que las torna inseparables en su realiza
cion. EI analisis hist6rico se efectua teniendo in mente una concep
ci6n de la situaci6n actual y futura, privilegiando ciertos aspectos y 
no otros. EI diagn6stico recaba de la realidad ciertas determinacio
nes que se consideran relevantes para el campo de acci6n previsto. 
La prognosis se realiza obviamente sobre la base de un determinado 
diagn6stico y la prediccion de ciertos parametres exteriores. Final

. mente, las pol (ticas deben fundamentarse en el diagn6stico y prog
nosis y recuperar la experiencia acumulada en el pasado. 

Por 10 tanto, si bien analfticemente podrfamos insistir en la 
detimltaclen del diagn6stico como un elemento diferenciado de los 

. otros tres, en una practlca fundada cientrficamente el mismo impli
ea los otros tres mementos, cada uno de los cuales 10 implica a su 
vez. Aun cuando formal mente podrla "pararse el proceso" al cu
brir la etapa b), las c) y d) ya estan implicadas en su realizaci6n. 

En consecuencia, para la realizaci6n de un diagn6stico eficaz, 
debe explicitarse la matriz conceptual que da unidad a la elaboraci6n 
del plan as! como su articulaci6n con los otros mementos, a fin de e
vitar los vicios· que usualmente aquejan los documentos de planifica
ci6n. Por otra parte, esta misma .consideraci6n supone de por sf una 
propuesta metodol6giea que excluye formas inorganicas y superficia
les de encarar la cuestion de la intervenci6n planifieada. 

(107)	 Estamos suponiendo Que se trata de planes estatales dotados de cohe
rencia interna, cualQuiera sea su signo idaof6gico 0 su intencionalldad. 
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3.	 EL CONTENIDO SUSTANTIVO DE LAS TAREAS DE ELA
BORACION DEL PLAN 

A fin de examinar la interrelaci6n entre estos elementos es ne
cesario p~oceder de la siguiente manera: 

i)	 agrupar las tareas de analisls historico, diagn6stico y prognosis 
!lajo un mismo memento: el de la descripcion de los [enome
nos pertinentes; 

iii	 por otra parte, explicitar el momenta del planteamiento de ob
jetifJos, que implica juicios de valor sobre la situaci6n y sus 
perspectivas; 

iii)	 adicionalmente, explicitar el momenta de la explicacion de los _ 
fenomenos tal como se dan, de sus causas y de sus interrelacio
nes mutuas; 

iv)	 final mente, mantener el momenta de elaboraciim de las pro
puestas de accion (politicas) que euentualmente modificarlan 
la situaciorr actual y sus perspectiuas de acuerdo a los objetiuos 
planteados, 

Procederemos a desarrollar cada uno de estos momentos en el 
entendimiento de que constituyen una unidad dentro de la cual se 
diferencian en funci6n de los ~nfasis puestos sobre uno u otro aspec
to de un mismo procedimiento. 

3.1	 La descrjpeion 

3.1.1	 Sobre el concepto de descripci6n cientifica. 

Usualmente el terrnino "descriptivo" es utilizado en sentido 
peyorativo, como sin6nimo de inoperante 0 de acientffico. EI hecho 
de que buena parte de los diaqnosticos elaborados en relaci6n a la 
planeaci6n no hayan pasado a una fase expl fcitamente explicativa no 
quiere decir que esa sea la raz6n de su ineficacia. Lo malo no es des
cribir sino describir malo describir cosas irrelevantes. 
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, Toda descripci6n implica el ordenamiento de un campo de 
datos a fin de aprehender ciertos fen6menos. Tal ordenamiento im
plica a su vez la aplicaci6n de recursos ordenadores, de criterios de 
seleccion V c1asificaci6n. Cuando una descripcion se realiza en base 
al sistema de conceptos empiricos que forman parte de una teor ia 
cientifica, se dan condiciones para su eventual cientificidad. Mien
tras que la teor ia nos brinda una caracterizaci6n de los aspectos mas 
generales de un cierto tipo de fenornenos, la.descripcion de fenorne
nos concretos da lugar a un conocimiEmto particularizado, donde los 
"datos" son interpretados desde el marco conceptual V, a su vez, las 
cornprobaciones empiricas pueden poner en tela de juicio aspectos 
parciales 0 fundarnentales de la teorfa, cuando la "dureza de los he
enos" descalifica los conceptos que pretenden aprehenderlos. 

Por otro lado, los "datos" no constituven la simple V directa 
representaci6n de 'los hechos, puesto que su naturaleza instrumental 
los caracteriza como "construidos" por el analista (0 por los sistemas 
de informacion). Tal construccion implica la posibilidad de introdu
cir elementos subjetivos, cuvo control se facilita cuando se explicitan 
los criterios de construccion V su congruencia con los marcos con
ceptuales utilizados para su'Interpretacion, 

Las teodas pueden, en ocasiones, exigir de investigadores V 
planificadores una masa de informacion no siempre disponible. En 
tales casos cabe la posibilidad de utilizar indicadores mas 0 menos 
correlacionados con los fen6menos que se quiere determinar, sin per
der de vista que se trata siempre de aproximaciones. Sin embargo, 
en general se produce un fen6meno inverso al esperado: cuanto me
nor sea el conocimiento te6rico-cientffico de los fen6menos sobre 
los cuales se pretende intervenir, tanto mayor sera la masa de datos 
esgrimida 0 solicitada. 

Una descripci6n ernpirista [ateorica] tendera a acumular todos 
V cada uno de los datos disponibles presuntamente vinculados al fe
n6meno de interes. La falta de un marco conceptual implica la ausen
cia de criterios de discriminaci6n entre 10 que es relevante V 10 que 
no 10 es. Usualmente, un diaqnostico regional realizado sobre estas 
endebles bases se contorrnara como la recopilaci6n de cuanta infer
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maclon secundaria sobre "la region" este a disposicion del planifica
dor. Si ademas se cuenta con medios para realizar encuestas, est a fal
ta de marcos conceptuales llevara a unos cuestionarios de gran volu
men que. una vez recopilados, seran inmanejables y con graves pro
blemas de interpretacion y de sfntesis. 

Cuanto mayor el conocimiento teorlco, adquirido sobre la ba
se de generalizaciones fundadas en investigaciones emp fricas anterio
res y un contfnuo proceso de corroboraclon practice, tanto menor la 
masa de informacion que se requerira, puesto que podran sefialarse los 
puntos cruciales sobre los cuales se hace indispensable un conoci
miento particularizado, y la vision de conjunto sera una elaboracion 
teorico-empfrica, en la que las proposiciones generales de la teorfa 
seran especificadas 0 acotadas por la referencia empfrica. 

Una buena manera de testar la relevancia de los datos incorpo
rados en una descrlpcion consiste en rastrear el efecto que su conside
racion ha tenido en el proceso posterior de explicacion y de plantea
miento de vfas de acclon. Si pudierarnos ignorar ciertos datos sin 
que eso afecte las conclusiones, sera una primera serial de su inutili 
dad en el proceso global de planeamiento tal como ha side encara
do. 

Pero el problema mas grave esta dado por la parte de la reali
dad que ha sido ignorada en la descrlpclon y que sin embargo consti
tuye un aspecto fundamental de los procesos en los que se pretende 
introducir cambios. 

Por 10 dernas, es posible encontrar documentos de planifica

cion en los que la informacion utilizada parece guardar alguna rela
cion con el fenorneno Em cuestion, y donde, asirnisrno, las medidas 
propuestas parecen tener algo que ver c.on uno u otro aspecto del 
mismo Y. sin embargo, no se cumplen las condiciones mfnimas de 
una planificacion efectiva, por la ignorancia de los procesos que 
constituyen la clave de la reproduccion de los problemas que se quie

ren soluclonar. 
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3.1.2 EI papel de la teoria en relaei6n a la descripei6n 

La (mica manera de asegurar una coherencia minima entre los 
diversos aspectos de un plan es la explicitaci6n de un sistema concep
tual que oficie de control metodol6gico y que permita recuperar or
g~nicamente las experiencias de situaciones similares, evitando volver 
a partir cada vez del "sentido comun" de los planificadores. 

Una teorfa no solamente brinda un listado de variables y rela
clones pertinentes y sus correspondientes definiciones empfrlcas, si
no que es un sistema de pensamiento, que organiza la problernatlca 
y que contiene una visi6n mas 0 menos fundada de los fen6menos a 
los que se apunta con la planificaci6n. Generalmente existen teorfas 
alternativas para un mismo tlpo de fen6menos (entre otras cosas, de
finiendo de manera diversa los fen6menos misrnosl, y no. todos los 
problemas conceptuales se resuelven adoptando "alguna teorfa", 

Justamente la practice de la planificaci6n es una de las vIas de 
someter a crftica continua los marcos te6ricos existentes sobre la 
globalidad social, contribuyendo a su superaci6n y revisi6n, al cons
titufrse en un verdadero "laboratorio" para las eiencias sociales y hu
manas. 

A pesar de esta falta de una definici6n absoluta sobre cual es 
la teorfa verdadera, cabe acotar que ciertas caracterfsticas basicas de
ben ser cumplidas en cualquier caso por una teorfa que pretenda dar 
cuenta de fen6menos sociales, como es el caso del desarrollo/subde
sarrollo regional. Dos condiciones centrales pueden ser resumidas 
como: el ser organicas y dinarnicas. 

a) Su.necesario caracter organico: 

La organicidad impliea que se tiene, de los fen6menos bajo a

nalisis, una concepci6n de totalidad parcial, internamente articulada 
y a su vez en relaci6n con una totalidad de orden superior. La arti
culaci6n interna significa que el ~nfasis es puesto en el sistema de re
laciones y en las multiples form as de determinaci6n mas que en u'n 
conjunto desarticulado de elementos 0 aspectos (0 variables) "de la 
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regi6n". Por otra parte, se tiende siempre a ver los fen6menos estu
diados como parte de un sistema mas complejo que tarnbien contri
buve a determinar estructuralmente 10 que ocurre en el subsistema 
particular. 

Articular implica determinar los nodos V relaciones cruciales 
de un sistema V SUs posiciones relatives, no poniendo en un pie de i
gualdad "todo 10 que all f esta". Relacionar con una totalidad de 0

tro orden implica tener presents la sobredeterrnlnacion de los pro
cesos end6genos por situaciones V procesos "externos" al subsiste
ma. 

b)	 Su necesario caracter din~mico. 

Si hablamos de procesos socialesl l 08) estamos hablando de es
tructuras que tienden a reproducirse en la evoluci6n hist6rica, de sis
temas de relaciones que crean repetitivamente las condiciones para 
su propio mantenimiento. Para una intervenci6n eficaz es necesario 
captar los procesos (a veces mecanlsticos] de reproduccion de aque
lias estructuras que producen los efectos que nuestros objetivos (jui
cios de valor) plantearan como deseables de superar. Muchas polftl
cas que aparentemente apuntan a variables-objetivo bien dellneadas, 
concluyen produciendo efectos inesperados, rnuchas veces opuestos 
a 10 propugnado, por ignorancia de la naturaleza procesal de la reali
dad social. 

Esta determinaci6n de estructuras y procesos se facilita enor
rnemente cuando la descripcion incursiona en un onaJis;s bistorico, 
pues el analisis de los carnbiosv recurrencias de la evoluci6n hist6ri
ca, perrnlte captar efectivamente las estructuras concretas y dlscrirnl
narlas respecto a 10 que (en un anal isis estatico] podrfa asimismo a
parecer como estructural y caractedstico sin serlo efectivamente. 
Por otra parte, el anallsis historico permite visualizar c6mo unas rnis
mas' estructuras pueden aparecer bajo forrnas fenomenicamente dl
ferentes sin que efectivamente se haya producido cambios substan

(108)	 Ver: Jose L. Coraggio, "Sobre la espacialidad social y el concepto de re
gi6n", incluldo en este volumen. 
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ciales en la situacicn social de fondo. Las posibilidades de un prog
nostico adecuado tarnbien dependen de que se hayan detectado las 
estructuras fundamentales y sus tendencias hlstoricas. 

En una primera aproxirnacion (necesariamente sirnplificadora), 
podrfamos decir que un buen diaqnostico detecra las estructuras e· 
senciales de los tenornenos que preocupan al planificador, determi 
nando asimismo las condiciones dinarnicas de su reproduccion asf co' 
mo las condiciones adversas para dicha reproducci6n, resultantes del 
mismo desarrollo contradictorio de tales estructuras 0 de la presencia 
de estructuras que entran en una contradicci6n externa con las prl
meras. Esta penetraclon en la 16gica interna de los fen omen os, per
mite interpretar con otra luz los comportamientos y relaciones entre 
los actores sociales del complejo diagnosticado. 

En tal sentido es necesario destacar que (salvo requerimientos 
anal Iticos momentaneos) una teo ria verdaderamente dinamica pro
blematiza una vision de las estructuras como totalidad armonicarnen
te articutada, para la cual una sltuacion de' tension interna serfa ex
cepcional y el conflicto, patoloqico, Por el contrario, la vision que 
guia la invesriqacion es la de una totalidad constituida estructural
mente por contradicciones de diverso tipo y orden. 

Como se resuelven tales contradicciones, como se articulan y 
bajo que condiciones se producen situaciones que solo podrfan resol
verse mediante un cambio estructural, son cuestiones basicas para ex
plicar las ralces mismas del movimiento social. Un principle basico ' 
de este rnetodo de aproximaclon a la realidad es, en principio y 
mientras no se demuestre 10 contrario, partir de la hipotesis de que 
los "obstaculos" al desarrollo social rio son externos al sistema de re
laciones sociales bajo anal isis, sino que son reproducidos por el mis
rno proceso intraestructural. 

Por supuesto que una definicion inadecuada del complejo real 
(Ia region?) a ser analizado colocara "fuera" del rnisrno relaciones de
terminantes de la problernatlca interna del rnismo, per o, como vere
mos mas adelante, esta es justa mente una consideracion clave para la 
dellrnitacion del propio objeto de planificaclon e intervencion social. 

248 



3.1.3 Procesos y agentss 

Si bien es necesario destacar la existencia de estructuras y pro
cesos sociales que existen mas alia de la conciencia que de ellos ten
gan los sujetos involucrados en las relaciones, esto no significa que el 
anal isis deba limitarse a determinar. tales procesos y hacer caso omiso 
de los personajes y organizaciones y de la conciencia individual 0 co
lectiva que tengan de su situaci6n. 

Por el contrario, una descripcion orientada bacia la accion de
be establecer detalladamente quienes son los agentes de tales proce
sos, poniendo cuidado en 'no confundir. niveles de determinaci6n. 
Por un lado puede realizarseuna tipologia de las posiciones que pue
den ocuparse en el sistema conceptualizado de relaciones (ejemplo: 
jornalero agricola, campesino ejidatario, intermediario comercial, fi
nancista, proveedor de insumos, arrendatario, pequefio propietario, 
urbanizador, etc). 

Por otro lade deben identificarse las formas concretas bajo las 

cuales se realizan estas relaciones (ejemplo: el campesino ejidatario 
que temporal mente opera como jornalero; el proveedor de insurnos 
que es a su vez acopiador de los productos y que a traves del credlto 
otorgado a sus clientes controla la produccion: el urbanizador que es 
a la vez financista y consejal del municipio, etc.) y asimismo determi
nar la funcionalidad y los intereses complejos que se asocian a estas 
formas no puras as! como su peso cuantitativo en la situaci6n anali
zada. 

Esta discriminaci6n entre agentes concretos y posiciones en las 
estructuras es fundamental, en tanto la acci6n social a proponer de
bera actuar sobre y con los primeros y confundir las formas puras 
con los agentes reales lIeva a pol fticas ineficaces, en tanto se basan en 
modelos de comportamiento supuestos y no en los efectivos. 

En cualquier caso, un diaqnostico eficaz debe encarar ambos 
niveles de. anal isis: el estructural y el de los agentes sociales v, sobre 
esa base, reconstru ir fa dinarnica del proceso social en el cualse pre
tende intervenir. Esta dinarnica debera ser analizada a partir de fa hi
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potesis, adecuada para todo proceso social, de que existen contradic
ci6nes -oposlciones y diferencias- en el interior de las estructuras 
sociales, que se manifiestan como conflictos latentes 0 abiertos entre 
sectores. Negar la existencia de tales conflictos de interes -econo

micos las mas de las veces, pero en muchos casos de orden cultural 0 

directamente polltico-, equivaldr fa a sostener una imagen falsa de 
la realidad social y por tanto debilitar las bases ernpfricas de una pla
nificacion para el cambio (109). 

En tanto toda lntervencion social sera discriminadora en favor 
de unos u otros agentes 0 sectores de la poblacion, es imprescindible 
que el diaqnostico considere estas oposiciones de intereses, asl como 
las bases objetivas que las producen, tanto para perrnitir una toma de 
posicion expl fcita sobre que sectores se desea beneficiar, como para 
anticipar los apovos y las oposiciones que recibira la pol itica pro

puesta. 

3.1.4	 La delimitacion del objeto de analisis y del objeto de inter
vencibn 

Un problema rnetodoloqico que se presenta al realizar un diag
nostlco es el de determinar que segmento concreto de la realidad so
cial y baio que criterios, sera el objeto de anal isis. Asimismo, el diag
nostico mismo debera contribuir a delimitar que 'sector de fa realidad 
social sera objeto de la posterior intervencion, siempre mas restrin
gido que el objeto de anal isis. En el caso de los programas de desarro

llo regional suele predominar un recorte territorial (muchas veces ad
ministrativo) del subsistema social sobre el cual se programa la inter

venci6n. Aunque sobre este tema volveremos mas adelante, nos inte

resa aqu f sefialar algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta en 
tal delirnitacion. 

En primer lugar se trata de determinar el tipo de relaciones 0 

de fenornenos .sociales que dan especificidad al programa (ejemplo: 

(109) Sobre este tema ver: J. L. Coraggio, "las bases te6ricas de la planifica
ci6n regional en America Latina (un enfoque critical", [inclu ido en es

te volumen). 

250 



la produccion campesina; la pobreza rural; el sistema de circulaclon: 
el desarrollo agroindustrial; el equipamiento colectivo; etc.). En se
gundo lugar, se trata de determinar un conjunto de actores sociales 
insertos en tales relaciones 0 situaciones, en relaci6n a los cuales se 
producirla la intervencion concreta. Ahora bien, esta doble determi
nacion no es apriorfstica sino que esta condicionada por una canti
dad de consideraciones que deben ser explicitadas. 

Asf, por ejemplo, el campo de accion de las agencias involucra
das en el program'a (desarrollo rural, equipamiento urbane, etc.), la 
anticipacion que se tiene de los problemas fundamentales que se de
sea encarar (productividad, pobreza, falta de inversi6n publica, etc.), 
los objetivos deseados, en terminos generales (mejorar condiciones 
de vida, aumentar la autosuficiencia, satisfacer la demanda actual, 
impulsar la autoqestion: etc.] y en relacion a sectores y agentes con
cretos (jornaleros agrlcolas, productores campesinos, pequefios pro
pietarios, industriales, movimientos habitacionales, etc.}, yasimismo 
el tipo de intervenciones que se conslderen posibles (pol ftica de pre
cios, inversiones en infraestructura,' organizaci6n social, educacion 
para la produccion, etc.), contribuyen, en un planteo correcto de la 
delimitaci6n del objeto de intervenci6n, a establecer quienes son los 
principales sujetos sociales involucrados 0 a involucrar en el prosra
rna, tanto por ser sus presuntos beneficiarios como por ser agentes 
activos en los procesos considerados. 

Desde esta perspectiva estamos desechando la posibilidad de 
establecer simplemente un ambito geogratico por alqun criterio par
cial y luego proceder a analizar de cualquier manera todo 10 que esta 
dentro de dicho ambito, como muchas veces suele hacerse. 

La condici6n puesta mas arriba, de que el diagn6stico debe 
captar los procesos de reproducci6n social centrales para la proble
rnatica que nos preocupa, implica que -para un programa que no se 
limite a plantear paliativos para situaciones visualizadas estaticamen
te- el conjunto de sujetos sociales debera ser definido como un sub
sistema, con cierta autonorn fa relativa en 10 que hace a los procesos 
en los que se inrentara introducir cambios estructurales. Esto esta 

"\. referido al diagn6stico y no necesariamente a la intervenci6n misma. 
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Por ejemplo, la capacidad de satisfacci6n de las necesidades de 
un sector campesino puede estar afectada no tanto par su pro
ductividad como por estar entrampado en el circuito de capitales co
merciales que extraen buena parte de sus excedentes (v(a manipula
cion de los precios, mecanismos de financiamiento, etc.). En ese ca
so deberan incluirse en el anal isis los procesos mas amplios de circu
lacion de esos capitales comerciales y en particular fa manera en que 
los sectores campesinos entran en su circuito, de modo de poder a
prehender la loqica y los I(mites de las relaciones sobre las cuales se 
pretende intervenir. Y muy bien puede lIevarnos este anal isis a la in
vestiqacicn de relaclones, procesos y agentes no localizados dentro 
del ambito geogratico definido por los lugares de residencia y traba
jo del sector at que apunta el programa. 

En general, no puede "ubicarse" el subsistema social (de rela
ciones de circulacion de productos, de capitales, de reproduccion 
de la fuerza de traba]o, etc.) en un determinado ambito geogratico 
que supuestamente contendrfa todo 10que es pertinente para et pro
grama. Por eiernplo, puede ser necesario incursionar en un anal isis 
del comportamiento de ciertas agencias del gobierno central en rela
cion a estos y otros grupos de productores, sin que esto tenga una 
contrapartida espacial de contiquidad regional, etc. 

En el dlaqnostico deben incluirse entonces todas las relaciones 
y agentes fundamentales para dar cuenta de los procesos relevantes, 
independienternente de que, posteriormente, pueda determinarse 
que el campo de acci6n directa del programa solo cubre una parte 
de dichos agentes 0 relaciones. Esta parcialidad delos programas se
ra, sin embargo, objeto explfcito de anal isis y perrnitira establecer la 
efectividad de los mismos. 

En conclusion, la descrlpcion debe ser aplicada a un objeto de , r 

;ntef1Jenc;on social arnpiiado, cuya definicion implica determinar co
mo subsistema "os procesos sociales y los agentes concretos funda
mentales, considerando la articulacion interna y "externa" de los di
rectamente afectados por el plan con otros elementos de la soc ie
dad. 
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En esta determinacion jugara unpapel fundamental la existen
cia de un marco conceptual que permita orientar la delimltacion, dis
criminando entre 10 que es esencial y 10 que es accesorio, evitando 
asf el empirismo en el que influyen la definicion arbitraria del objeto 
de intervencion (y del objeto de diaqnostico] y la proliferacion de va
riables y aspectos considerados, debida a la incapacidad de discrimi
nar, 

3.1.5 Intervenci6n social y conciencia de los agentes. 

Mas arriba mencionamos que, ademas de determinar las rela
ciones estructurales y de identificar los agerites concretos que perm i
ten la efectivlzacion de tales relaciones, y aun cuando dichas relacio
nes tengan una existencia objetiva mas alia de la conciencia plena 
que los agentes involucrados tengan de ellas, no podemos descono
cer -comb parte importante de la realirlad social misma- la existen
cia de algun grado de conciencia 0 de cierta visualtzacion de su situa
cion por parte de los mismos agentes sociales. Dado que los progra
mas no pueden ser concebidos como intervenciones "externas" a los 
procesos sociales, sino que deben insertarse en tales procesos y por 
ello ser mediados por las acciones de los' agentes inclu Idos, la con
ciencia que estos tienen es unfactor fundamental que debe ser apre
hendido por el diaqnostico. 

Como los diversos agentes sociales ven su propia problernatica, 
como visualizan a los dernas agentes con los cuales se relacionan, que 
cuestiones consideran "problema", a que causas atribuyen sus pro
blemas, cuales son sus prioridades, cuales han 'sido sus modalidades 
de acci6n individual u organizada, etc" son elementos necesarios pa
ra completar un diagn6stico. Sin embargo, el' paternalisrno progra
matico -que implicarfa que los planificadores determinan "desde a

\ fuera" cuales son los problemas, cuales las rnetas, cuales las vias de 
accion y luego pretenden imponerlas en nombre de los afectados
no se supera autornaticarnente con "consulter" a ciertos agentes so

-ciales, acerca de cuales son los problemas existentes y cuales las me. 
tas a las que aspiran, con la lntencion de basar en estas consideracio 
nes el programa rnisrno, 
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En primer luqar, un procedimiento de tal tipo implicarfa el su

puesto (generalmente falso) de que siempre los agentes involucrados
 
en un dado proceso son los mas idoneos para determinar la naturale

za del rnisrno, sus causalidades, identificar los elementos cruclales,
 
etc. Si esto fuera asf, la ciencia no serfa necesaria y en todo caso se
 
llrnitarfa a la tarea de recopilacion de las opiniones de los sujetos so

ciales sobre la realidad. No habrfa procesos objetivos que descubrir
 
ni leyes que determinar.
 

En segundo luqar, tanto por la relativa facilidad de acceso co

mo por su peso politico-social. este procedimiento tiende a aplicar

58 a ciertos agentes soclales considerados "claves" por la posicion
 
que ocupan en las ierarqutas sociales, 0 porsu supuesta 0 efectiva re

presentatividad social, con 10cual muy probablemente se obtiene una
 
imagen burocratizada y sesgada de la problernatlca de las grandes
 
rnavorfas a las cuates suele decirse que van dirigidos estes programas.
 

En consecuencia. de 10 que se trata en la descripci6n es de ju

gar simultanearnente con la determinacion de los procesos y mecanis

mos objetivos que producen las situaciones consideradas problernatl

_ . cas por los planificadores, por un lado, v :con la determinacion 
de la percepcion de su sltuacion y de ta problematlca asf como 
por el tipo de respuestas que Ie dan los mismos agentes. Todo esto 
en un proceso de lntervencion social que parta del postulado que las 
transformaciones estructurales requieren cambios en la conciencia y 
en las actitudes asf como de las formas de orqanizacion social de los 
elementos involucrados, 10 que puede irnpllcar la constltucion de 
nueoos sujetos sociales y politicos. 

3.1.6 Conclusi6n 

En resumen: la descripcion de las relaciones estructurales, ob

jetivas; asf como la identificacion de los agentes sociales principales
 
y sus formas de conciencia y comportamiento, debe realizarse en ba


tse a una concepcion de la totalidad social en la cual se insertan. Por
 
otra parte. tal totalidad, en tanto social, debe ser concebida como
 
procesal, poniendo enfasis en los procesos que tienden a reproducir
 
las situaciones consideradas problernaticas.
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La capacidad de reproducei6n de estas estructuras no implica 
que su naturaleza sea arm6nica sino que, por el contrario, tal repro
ducei6n se realiza sobre la base de una continua redefinici6n de con
tradicciones internas y externas, las euales se expresan baslcarnente 
bajo la forma de conflictos sociales que el diagn6stico debe expl Ici
tamente registrar y caracterizar. 

Las operaciones metodol6gicas de una tal descripcion deben 
estar organizadas a partir de un sistema conceptual expl Icito, adecua
do al tipo de procesos que son relevantes para el tipo de intervenci6n 
prevista. La definici6n del objeto concreto de intervenci6n social 
-hecha a partir de la especificidad de los agentes de intervenci6n y 

sus vtas de acei6n posibles, de la anticipaci6n de los problemas rete
vantes a atacar y de las condiciones que la propia realidad Ie ponen 
al program a- debe extenderse, en 10 que al diagn6stico hace, hasta 
cubrir las relaciones de reproducei6n de las situaciones consideradas 
problematlcas, de modo que, aun cuando el programa no pueda in
tervenir sobre todos los elementos de tal subsistema, al menos se 
pueda determinar las limitaciones objetlvas que tendra para lograr 
los efectos deseados. 

Finalmente, un diagn6stico sera capaz de captar las relaciones 
estructurales y fundamentales en la medida que supere los tradicio
nales anallsls estaticos y pueda basarse en un analisls historlco en el 
que las recurrencias sean plenamente advertidas y 10 accidental 
pueda ser claramente separado de 10 estructural. 

La cuesti6n de la determinaci6n de los "problemas" y por tan

to de los obletivos que guiaran el curso de acci6n propuesto nos lIe

va al siguiente punto, 

3.2 'EI planteamiento de los objetivos 

3.2.1 Concepci6n te6rica y visualizaci6n de los problemas 

Si contamos con una descripci6n cientrfica de los principales 
procesos que conforman el campo de fen6menos que nos interesa; si 
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tenemos asirrusmo una visi6n concrete de la dlnarnlca social y una 

identiflcaclon de los principales agentes y grupos sociales y de su po

sicion en dichos procesos, lcomo determinamos cuales condiciones 

o efectos de tales estructuras sociales son un "problema" que debe 

ser atacado, y cuales en cambio son un elemento positivo y que por 

tanto debe ser consolidado por su contribuclon al desarrollo que se 

propugna? Aquf intervienen los objetivos que orientan el programa. 

Por ejemplo: la descomposici6n de form as comunitarias de or

qanizacion que acornpafia el proceso de recomposicion bajo form as 

mas eficientistas de produccion agraria, les un proceso en sf mismo 

positivo 0 negativo? (0 tal vez el juicio debe emitirse respecto a la 

forma que adopta, admitiendo que el proceso en sf mismo es inevita

ble). 

As], si la "modernizacion", se toma como objetivo general, 0 

si en cambio este esta dado oor la autodeterminaci6n y por la conso
lidacion y reproduccion de grupos ~tnicos y/o de formas campesinas 
de produccion, la caracterizaclon de los "problemas" resultara muy 
distinta. (Otro tanto ocurre respecto al fenomeno de resistencia de 
los campesinos a abandonar la produccion de productos destinados 
al autoconsumo y a concentrarse en cultivos especializados para el 
rnercado, etc.. etc.). 

I Por otra parte, el planteamiento de los objetivos no puede s~r 

independiente de la concepcion teorica de los tenornenos a interve
nir, EI que los objetivos se expresen en terrninos de las condiciones 
de vida de determinados sectores 0 en terrninos de su producclon, no 
tendrfa mayores consecuencias si se partiera de una concepci6n inte
grada de los procesos sociales, donde ta interrelacion entre unos y 
otros aspectos fuera ten ida en cuenta. Sin embargo, en muchos ca
sos, el ~nfasis puesto en un aspecto parcia1 al plantear los objetivos 
refleja una concepcion no integral de la problernatica y suele condu
cir a pol (ticas ineficaces, que no logran efectivamente los objetivos 
propuestos. 

Tal es el caso de los programas "asistencialistas", que operan 
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fundamental mente sobre los "efectos", concentrando sus acciones 

sobre el cambio de indicadores de equipamiento social 0 similares, 

sin afectar los mecanismos de reproducci6n de las condiciones que 

se quiere modificar, con 10 que los efectos duran 10 que dura la in

yecci6n de f9,ndos aplicada.· En el otro extremo encontramos con

cepciones "economicistas", que consideran que la clave de resolu
cion de los problemas sociales esta en el proceso de producci6n, defi
nido basicamente como una practica ingenieril, en la confianza de 
que la incorporaci6n de nuevas actividades [industrializacion, por e
[ernplo), 0 la adopci6n de mejores tecnlcas 0 el aumento de la pro
ductividad por cualquier via tendera de por sf a transformaciones 
globales. Esta concepci6n lineal de la relacion entre la producci6n 
(definida estrechamente) y las relaciones sociales en su coniunto apa
rece en ocasiones bajo la forma del denominado "desarrollismo". 

Vemos desde ya la estrecha relacion que existe entre los mar

cos conceptuales, que nos brindan una vlsualizacion de la naturaleza 

de los fenornenos, y el planteamienti:> de los objetivos generales ( y 

de las poltticas]. Una concepcion adecuada de los procesos sobre los 

cuales se quiere intervenir para lograr un desarrollo en funcion de las 

condiciones de vida de las grandes mayorfas debera conducir al plan

teamiento de objetioos y politicas integrates, en el sentido de que 
consideren no solamente los aspectos mas directamente vinctdado« a 

tales condiciones sino que penetren en la compleja malla de relacio

nes con una visualizacion de su naturaleza procesal y reproductiaa. 

3.2.2 Objetivos, conflictualidad social y organizacron. 

Pero edemas, dada la existencia de conflictos entre sectores 50

elates, que concretizan de manera compleja las contradicciones de las 
estructuras en las cuales se quiere intervenir, la determinacion de los 
"problemas" -euya resoluci6n parcial 0 total puede plantearse como 
meta de las pol lticas-« irnplicara asirnisrno identiflcar no solo cU~les 

son los sectores que se constituyen en sujetos del programa en tanto 
beneficiarios sino tarnbien cuales son los sectores que, contrariarnen
te, seran perjudicados por la irnplementacion del nuevo proqrama, 

257 



Esto no implica que en cualquier conjunto recortado de la 
I 

sociedad habra necesariamente grupos contrapuestos, pero deja sen

tado que, para un recorte que incorpore los procesos completos fun

damentales de reproduccion de los problemas, ese es el caso mas pro

bable. Salvo en casos muy particulares, la caracterfstica contradicto

ria de los procesos sociales Implrcsra que no es posible planificar en 

beneficio de todos y cada uno de los sectores sociales, sino que la de
terminacion de los objetivos implicata "tomar partido". 

Par eiernplo, en el caso de programas de desarrollo rural, el sec
tor beneficiario aparece como el de las grandes mayorfas rurales, pe
ro esta misma caracterizaci6n es generalmente insuficiente, pues den
tro de la rnisma caben diferenciaciones relev,antes entre diversas. ca
pas rurales, determinadas por su posicion en la produccion y circula
cion agraria, por el monto de sus recursos productivos, etc. 

Esta concepcion de la determinacion de los objetivos esta irn
pregnada por dos premisas que estarra su vez fundadas en una apre
ciaci6n cientffica de los procesos sociales. En primer lugar, si estos 
programas apuntan a resolver definitivamente las situaciones mas gra
ves de la problernatica social, un programa eficaz sera uno que apun
te mas a modificar estructuras y mecanismos -y por tanto a trasto
car posiciones adquiridas por diversos agentes- que a paliar ciertos 
resultados negativos. En segundo lugar, y anticipando su posterior 
implernentacion, el establecimiento de los grandes objetivos debe ir 
acompai'lado de un anal isis de las fuerzas sociales operando y por 10 
tanto entra en el campo de 10 pol Itico, en el sentido de que se com
plica con las relaciones de poder y de dominaci6n. 

Las metas especificas que se proponga alcanzar el programa, 
los tiempos y ritmos de cambios propuestos, deberan ser cuidadosa
mente analizados a la luz de las condiciones pclltico-soclales, en el 
entendimiento de que estas no operan rnerarnente como restriccion 
o como "medio ambiente" de los programas, sino que son una de
terminaclon que debe ser expresamente inclu ida en las acciones pro

, puestas. 
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Un programa que aspire a mejorar las condiciones de grandes 
grupos, en contraposici6n a estructuras de dominaci6n comandadas 
por ciertos agentes sociales, no puede sostayar la necesidad de organi
zar a los primeros como fuerza social a fin de apoyar el programa y 
resistir los eventuales embates a los que puede ser sometido. La di
ficultad de lIevar a cabo estas acciones no es excusa para ocultar ei 
problema 0 para reducir los programas a un conjunto de medidas que 

• de antemano se sabe que seran inoperantes. 

. . 
La legitimidad de los objetivos planteados aparece, en estas 

condiciones, como un elemento fundamental que debe ser corrobo
.rado, por quienes disel'lan el programa, en base a un contacto directo 
y organizado con los sujetos beneficiados (e incluso con los inmedia
tamente perjudlcados) por el mismo. Serra- impropio concebir un 
program a en funci6n de objetivos idealistas, planteados ~ partir de 
criterios no sustentados en la vivencia que los mismos destirtatarios 
tienen de su problem6tica cotidiana, asr como serfa inadecuado par
tir exclusivamente de su expresi6n directa de tales aspiraclones sin 
tener en cuenta su dificultad para advertir cabalmente d6nde radican 
los procesos centrales que los colocan en tal situaci6n. Por otra par
te, y hasta donde fuera posible, es necesario analizar las posibles 
reacciones y el perjuicio que el programa provocara a sectores no be
neficiarios, sea para prevenir que bloqueen efectivamente el progra
rna, sea para ganar su consenso mediante transacciones adecuadas 
(como puede ser el caso de una reforma agraria que ofrezca compen
saciones a los terratenientes expropiados, 0 un reordenamiento urba
no que plantee alternativas a los desplazados). 

Mas alia de los requisitos materiales que implique su implemen
taci6n, la efectividad de los programas orientados por objetivos de 
cambio estruetural no estaria asegurada sin garantizar la organiza
ci6n necesaria de fuerzas sociales que les den sustento polftico. Des
de este punto de vista, fa determ;"aci6" de los objetir7osy mew tIe 
los programas no podra bacerse fila aplicaci6" directa de normas ;. 
deales s;"o en relaci6n a las condiciones pollticas coyunturales y a 
las posibiJidades organisatifJas presentesy jilturtlS. 

Y este contexto SOC!o politico ditrcilmente pueda ser aprehen.
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dido par un analisis reducido al marco territorial del programa, pues
. to que las fuerzas < sociales y pol iticas no admiten en general una re

gionalizaci6n de ,tal tipo, De all f la necesidad de enmarcar la prepa
racion del proqrarna en un anal isis de la coyuntura y las tendencias e
con6mico-sociales y poltticas en el orden nacional y en arnbitos re

gionales intermedios. 

Tambien en este sentido, resulta necesario efectuar un anal isis I 

de la congruencia de los objetivos propuestos, no solo con referencia 
a las tendencias objetivas de los diversos sectores sociales -definidos 
en base a su posicion estructural- sino tarnbien con respecto a los 
planteos proqramaticos de las arganizaciones pol Iticas y sociales re
lacionadas al subsisterna social considerado. De heche, solo la parti
cipaci6n de los sectores involucrados en el proceso de planificacion 
podrta crear bases solidas para tal conqruencia. 

Por Ultimo, en, 10 que hace especfficamente a los programas de
 
desarrollo regional, cabe plantear que el programa mismo debe ser e


;aluado en funcion de los efectos de mediano y largo plazo que pue

de tener con referencia a los procesos mas globales de la sociedad en
 
los cuales se inserta, a fin de discernir sl se trata de un programa efec

tivamente inspirado en objetivos asumidos por las comunidades loca

les a las cuales se dirige, 0 si (expl fcitamente 0 impl fcitamente), se
 
trata de un programa funcional para una estrategia de lnteqraclon 0
 

de transforrnacion manipulada de tales comunidades ba]o condicio

nes impuestas par un proyecto de otras c1ases 0 grupos sociales. Es

ta "exterioridad" de las intenciones no puede ser callficada a priori
 
como ilegftima, sino que dependera de la naturaleza del proyecto so

.cial al que responde el programa. En todo caso, su explicitacion en 
el proceso de planificaci6n evltara ambiqiiedades, permitira internali· 
zar una estrategia mas global, orientando las decisiones de la planifi

cacion, y en algunos casos aumentara la eficacia de los progra
mas(110). 

(110) La necesidad de mantener estas propuestas a un nlvel uti! de generalidad 
no puede conducirnos a ocultar una caracterlstica destecada de la prac


tica de la planlficaclon regional en nuestros pafsesr" Mientras se apela al "bien
 
cornun", al "desarrollo" y a otras entelequias indefinidas polltica y socialmen

".I... 
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3.2.3 Conclusi6n 

EI establecimiento de los objetivos generales que orientan el 
programa equivale a delimitar las areas-problema sobre las cuales se 
pretendera intervenir. La forma en que se plantean los objetivos 
puede estar reflejando concepciones te6ricas diversas de la naturaleza 
de los procesos invofucrados, tal como 10demuestra la existencia de 
proqramas "asistencialistas" y de otros "desarrollistas", supuesta
mente inspirados en los rnismos vaIores. 

Por otra parte, la determinacion de los objetivos conlleva la 
de los sujetos beneficiarios as! comola de sectores u aqentes even
tualmente perjudicados por el programa. En tal sentido, optar por 
ciertos objetivos implica una toma de posici6n, una no neutralidad 
respecto a los conflictos sociales. Por consiguiente, la cuesti6n del 
poder y de la organizaci6n de fuerzas sociales no puede ser ajena al 
anal isis que culrnlnara con el establecimiento no s610 de los objeti
vos generales sino asimisrno de las metas concretas a proponer. 

De otra manera, la efectividad de objetivos y metas no poor fa 
ser garantizada pues las condiciones econ6micas para su realizaci6n 
no constituyen base suficiente. Asimismo, la legitimidad de los obje
tivos y rnetas debera por un lado ser puesta a prueba en base al con
tacto directo con sujetos individuales y organizaciones involucradas, 
no s610 para cap tar sus aspiraciones expresas sino para corroborar las 
tendencias objetivas 10Cales~ Por otro lado, tal legitimidad y/o viabi
lidad debera corroborarse en el marco de la coyuntura y tendencias 
en el orden nacional. 

3.3 Los elementos explicativos del diagn6stico 
I, 

3.3.1 Explicaei6n y descripci6n 

Dada la estrecha interrelacion que existe entre los cuatro rno

... /... 
te, se puede perfectamente estar haciendo el juego a los intereses minoritarios 
que representa el qobierno sin advertirlo el tecnico-planificador ingenuo. Par 
otra parte, todo 10 planteado aqu ( es valido para una coyuntura de gobierno 
popular y programas que afectan precrsarnente a intereses minor rtar ios. 
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mentos que estamos analizando, ha sido inevitable adelantar en los 
acapites anteriores consideraciones 'que hacen mas especfficamente a 
la explicacicn ge los Ienornenos que se pretenden modificar. Resulta 
de 10 expuesto que: (i) es relativamente artificial una separacion en
tre la etapa de descripcion y la de explicacion, en tanto no es posible 
describir la realidad sin un sistema de conceptos que organicen tal 
descripcion, so pena de caer en un "datisrno" empirista, que solo 
puede producir un resultado confuso por la falta de discrirninacicn y 
de arttculacton: (iiI las explicaciones valldas no son apriorfsticas sino 
que, partiendo de una concepcion general de los tenornenos concre
tos que se intenta explicar, consideran las condiciones especfficas en 
que estos se producen, siendo su resultado un conocim iento particu
larizado y no meramente una corroboracion 0 rechazo de leyes gene
rales. ' 

Por 10 tanto, en las condiciones para una correcta descripci6n 
esbozada mas arriba, estaba ya jugandose una conceptualizacion a
cerca de la naturaleza de los fen6menos atinentes al desarrollo so
cial. 

En 10 que sigue nos limitaremos a ampliar ciertas consideracio
nes referidas basicamente al analisls de los tenomenos sociales, sin 
pretender desarrollar una tearfa explicativa de los fenornenos.reqio
nales en particular. 

3.3.2 La necesidad de unaexplicacion cientifica 

Cabr fa preqqntarse par que un diaqnostico destinado a orientar 
la accion en un ambito territorial limitado debe incursionar en inten
tos explicativos, en la busqueda de causas ultirnas, de leves objetivas, 
y si no sera esto mas propio de la labor academics. EI hecho es que 
una orientaci6n para la accion que no se funda en conocimiento pro

ducido cr iticarnente, sequn las normas del traba]o cientffico, corre el 
riesqo de tomar las apreciaciones comunes; superficiales, como cone
cimiento valido, cuando en realidad tales proposiciones contribuyen • 
a ocultar el movimiento real, confundiendolo con las aparlencias. 

Las ciencias sociales han mostrado justamente que esta estruc
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tura dual -donde los fenornenos no aparecen mostrando prfstina" 
mente sus causas profundas, donde las concepciones que se van' qes
tando a traves de las practicas cotidianas de los agentes sociales tie
nen la doble deterrninacion deser aparentemente ajustadas a dichas 
practices pero, sin embargo, impedir la percepcion directa de los pro
ceso~ que las configuran tal como son- es caracterfstica de las socie
dades en las cuales se estan propugnando los.proqrarnas de cuyo diag

• nostico nos estamos ocupando. 

Esta condici6n contradictoria del conocimiento cornun, de 
que orienta efectivamente las practices cotidianas de los agentes in
rnersos en las estructuras sociales, perc que no permite visualizar di
chas estructuras, es un obstaculo empirista para la aceptaci6n inme
diata de la necesidad de producir conocimientos sequn procedimien
tos cientfficos. 

Asi,' el productor campesino puede visualizar sin ayuda de in
vestigadores que si el intermediario comercial Ie pagara un precio ma
yor su situaci6n econ6mica mejorar fa, 0 que si los bancos le brinda
ran credito a bajas tasas de interes podrfa resisifr mejor los perfodos 
de mala cosecha sin caer en manos de los prestamistas usurarios. 

Sin embargo, no puede advertir que la problernatica de la de
terminacion de los precios agrfcolas no se resuelve operando sobre 
ese subsistema de comercializaci6n, si tal cuesti6n esta ligada a la co
yuntura del proceso nacional de acumulaci6n, en el que juegan otras 
contradicciones que nunca se Ie aparecen directamente corporizadas 
como agentes con los cuales tiene trato directo. Tampoco advierte de 
manera directa que si se actua unicarnente sobre la determinacion de 
los precios de compra de su produccion hay numerosos mecanisrnos 
por los cuales la diferencia a su favor puede ser absorbida por otros 
agentes de la circulaci6n. 0, con referencia al credito, puede no anti
cipar que el resultado final de una mayor disponibilidad de credito 
puede ser que' el'pague los intereses pero que el mejor financiamien
to 10 reciba efec:tivamente el intermediario a traves de un carnbio en 
los plazas de pago de sus cosechas. 
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En algunos casos, un conocimiento mas acabado se logra sirn
plemente teniendo en cuenta la interrelacion entre fenornenos apa
rentemente desligados. Otras veces, tal conocimiento se logra acce
diendo a una cornprension de las leyes profundas que regulan el fun
cionamiento de la sociedad y en particular de los procesos atinentes 
al programa que se esta diseiiando. Un conocimiento delsequndo ti
po puede demostrar que determinadas pol Iticas constituyen meros 
paliativos para las situaciones que se pretende resolver, y que sin 
carnbios en cier tas relaciones estructurales no sera posible obtener 
resultados duraderos. 

No se esta diciendo aqu f que todo se resuelve cambiando es
tructuras genericamente, sino que justamente se trata de determinar 
que mecanismos, que situaciones orqanizativas, que relaciones estruc
turales son cruciales en la reproducei6n de los problemas. Por otra 
parte, este mismo conocimiento permitira apreciar la viabilidad y las 
modalidades del cambio requerido. 

Por 10 tanto, una explicaci6n de los fen6menos que oeupan al 
planificador debe incluir, no solamente las causas inmediatas a las 
cuales los mismos pueden remitirse, sino tarnbien los procesos de re
producci6n social que los hacen estructurales y no meramente acci
dentales y pasajeros. La cuestion de la reproduccionde las estructu
ras sociales y de todos sus aspectos permanentes a traves de procesos 
econ6micos, politicos e ideol6gicos, es basica en toda explicaclcn. 

3.3.3 La reproducelon social como topica teorica basica 

EI proceso central (pero no unlco) desde el cual sa determinan 
.fundamentalmente las estructuras sociales, es el complejo proceso de 
produccion y reproducci6n material. Las posiciones que los diversos 
agentes sociales ocupan en las diversas esferas de dicho proceso cons
tituyen la matriz misma de las estructuras sociales. 

Dichas posiciones se definen centralmente por las relaciones 
recurrentes entre los miembros de la sociedad en la produccion pro
piamente dlcha, relaciones que dependen estrechamente de la rela
ci6n de dichos agentes con los medios de produccion y de las formas 

264 



,
 

• 
/ 

de cooperaci6n que adoptan en el seno del mismo proceso de traba
jo. Asf, diferenciamos entre: productores independientes propieta
rios de sus medios de producci6n y por tanto de su producto; pro
ductores asalariados que no poseen medios de producci6n ni tienen 
derecho sobre el producto de su traba]o mas que por la vfa indirecta 
del salario: propietarios de medios de producci6n que no trabajan di
rectamente pero que contratan trabajadores 'y controlan el proceso 
de producci6n en funci6n de sus objetivos de acumulaci6n; formas 
comunitarias, familiares 0 no, de trabajo colectivo, donde existe una 
propieclad a nivel grupal de medios y resultados de la producci6n; y 

asf otros tipos y toda una variedad de situaciones intermedias. 

Pero existen asimismo otras determinaciones econorrucas de 
las posiciones sociales que no son estrictamente relaciones de pro
ducci6n, que se derivan de las relaciones de circulaci6n. Esto nos IIe
va a diferenciar entre la producci6n para el mercado y la produccion 
para el propio consume: asf como entre el capital productivo, el co' 
mercial y el financiero, etc, . 

De estas relaciones combinadas y de aspectos adicionales, tales 
como el grado de monopolio 0 competitividad, etc., resultan diver
sos modelos de regulaci6n de la producci6n y de generaci6n y apro
piaci6n de excedentes, aspecto este central para explicar la dinarnica 
de la producci6n social y para apreciar las perspectivas de desarrollo 
de comunidades especfficas, asf como para captar algunas de las prin
cipales fuentes de contraposici6n de intereses. 

La teorfa nos alerta asf de su existencia qenerica, indicando 
metodol6gicamente que un anal isis detallado de los mecanismos con
cretos de dicha regulaci6n y de dicha apropiaci6n es condici6n nece
saria para explicar buena parte de las situaciones concretes que se de
sea mod ificar. 

Pero no se trata de limitarse a efectuar una tipologfa de rela
ciones sino que es necesarlo proceder a vincularlas con las condicio
nes materiales que las posibilitan, dadas fundamentalmente por el de
sarrollo alcanzado por la productivldad, que depende tanto de las 
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condiciones mismas de los elementos naturales involucrados en la 
producci6n (suelo, c1ima, etc.] como dela tecnoloqfa adoptada por 
los productores, que no se limita al tipo de instrumentos utilizados 
sino que incluye las formas de organizaci6n del traba]o mismo. 

Por 10 tanto, la teor ia no orienta el anal isis de la estructura de 
la producci6n exclusivamente en funcion de la cuesti6n de que se 
produce, sino de como se 10 produce tecnica y socialmente. Asimis • 
mo, plantea la cuesti6n sobre las form as de inserci6n que los produc
tos tendran en las relaciones de reproduccion de la sociedad global 
(materias primas para la agroindustria, alimentos directamente con
sumibles, etc.], y las que tendran los excedentes volcados a la forma 
dlneroIreproduccion ampliada de los mismos procesos que los gene
ran, transferencia a otros sectores rurales, a actividades urbanas, 
etc.]. 

Esto es as r puesto que, para poder explicar la existencia de 
formas sociales de producci6n diferentes, su articulaci6n, el desa

rrollo desigual de fuerzas productivas particulares y, sobre todo, para 
poder comprender las razones dela permanencia y coexistencia de 
form as contradictorias, es necesario ubicar el analisis dentro de la 
problematica mas general de la reproduccion social en su conjunto, 
Ello implica ver a la producci6n y la clrculaclon como mementos de 
la reproduccion del todo social Y. en particular, del subsistema o , 
subsistemas seleccionados como objeto de la intervenci6n social. 

Pero la topica de la reproduccion social nos lIeva a superar un 
anal isis estrictamente econornlco, puesto que los mecanismos de re
produccion tienen asimisrno determinaciones culturales 0 directa
mente pol Iticas, cuya significaci6n debera ser elucidada en cada caso, 
Para comprender la dinarnica y posible evolucion de los procesos a
nalizados, la teoria indica metodoloqicarnente como indispensable el 
anal isis de las principales contradicciones internas a las estructuras 
-sean estas econ6micas, culturales, 0 politicas- 0 entre estructuras, 
asf como aprehender la articulaci6n entre las contradicciones inter
nas a las estructuras anal izadas y aquellas resultantes de" su insercion 
en un sistema global mas amplio. 

266 



•
 

La necesidad de realizar estas investigaciones en funci6n de 
una futura intervenci6n social requiere asimismo que las expresiones 
de tales contradicciones bajo la forma .de conflictos mas 0 menos a· 
blertos, presentes 0 potenciales, y las formas de organizaci6n de los 
intereses contrapuestos aSI como el marco institucional y los rneca
nismos de requlacion-resolucion de los mismos durante el perfodo reo 
ciente sean asimismo investigados. EI sistema de organizaciones poll
ticas y sociales existentes y su funcionalidad 0 su caracter contradic
torio con la reproducci6n social de los problemas debera ser especifi
cado en cada caso. 

Por otra parte, en la medida en que en el subsistema estudiado 
se encuentran elementos estructurales dominantes cuya dinarnica 
marca 0 ha marcado en el pasado la dlnarnlca global del conjunto, 
como podrfa, por ejemplo, ser el caso del capital comercial 0 el capt
tal bancario, la teorfa indica que el diagn6stico debe incluir un ana Ii· 
sis de las tendencias de tales elementos dentro del sistema global, aSI 
como de las condiciones favorables a su reproducci6n y de aquellas 
que la contradlcen. 

A su vez, en tanto los programas esten orientados hacia am
plios sectores subordinados, el anallsis de las condiciones de su reo 
producci6n, de sus "estrategias de sobrevivencia" Ila venta parcial de 
\a fuerza de trabajo campesina en otras explotaciones rurales 0 en el 
sector urbano; la migraci6n temporal 0 definitiva a las ciudades; la 
mezcla 'de actlvidades a nivel familiar, la organizaci6n colectiva pa
ra reivindicar intereses, etc.) es asirnlsmo un capitulo obligaclo del 
diagn6stico. 

La contraposici6n de las estrategias expl Icitas 0 impl Icitas de 
los diversos sectores sociales, las formas de regulaci6n de las oposi
ciones de intereses, las tendencias advertidas, constituyen, junto con 
un anal isis estructural, la base de una explicaci6n de aquellos fen6
menos mas aparentes que motivaron la intervenci6n y el planteo de 
la necesidad de un programa, con el posible resultado de que -sobre 
la base de un diagn6stico cientfficamente orientado, y contando aho
ra con una nueva caracterizaci6n de los fen6menos y de sus causas
la naturaleza y los alcances del programa tiendan a tomar una forma 

'.
 

267 



diversa de la anticipada originalmente. 

Por 10 pronto, la teorfa indica que el principal obstaculo al de

sarrollo regional no puede ser visualizado simplemente como la fal
ta de recursos financieros 0 la falta de proyectos concretos de inver

sion, siendo las estructuras mismas que 10 impiden el nuevo foco de 

atencion, Esta aseveraci6n no se deriva de una actitud absolutista

que s610 ve en el cambro total de estructuras elrnedio para el desa

rrollo- sino de las experiencias acumuladas en America 'Latina, que 

la teorfa condensa y sisternatlza, 

Por ultimo, es evidente que un diaqnostico realizado sobre ba

ses teorlcas tenders a reflejar las hip6tesis mismas que la teorfa brin

da. Pero no se trata de encas'i1lar la realidad en las proposiciones ge

nerales, sino de organizar una investigaci6n donde todas las especifi

dades relevantes del caso encarado sean debidamente registradas, 

aun cuando contradigan parcial 0 total mente las previsiones teoricas, 
procurando, en la reconstrucci6n del proceso real estudiado, hacer 

refereneia ex pI leita a los agentes, instituciones y mecanismos con

cretos existentes. 

3.3.4 Conclusion 

En resumen, el papel del marco te6rico en la elaboraci6n del 

diagn6stico es proveer una concepcion general de los procesos socia

les y el consiguiente sistema de preguntas que orienten la investiga

cion. En primer lugar, se establece la imposibilidad de acceder a una 

cornprension de los fen6menos "tal como se dan", sin recurrir a un 

anal isis de las estructuras profundas que los producen. En segundo 

lugar, se establece que tales estructuras son lnternamente contradic

torias, 10 que se manifiesta en sistemas sociales polarizados entre ele

mentos dominantes y sectores dominados, 10 que requiere una inves

tigaci6n de la 16gica y de las tendencias de desarrollo de ambos poles 
en su unidad, y consecuenternente, de las estrategias de los agentes 

correspondientes y de la fenomenologla de conflictos emergentes de 

sus contradicciones. 

Finalmente, se establece que el marco mas amplio de anal isis 

• 

-, 

• 
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debe ser el de los procesos de reproducci6n social de las estructuras 
y de las situaciones consideradas como problemas. A ellos se accede 
a partir del nucleo central constituldo por el proceso de producci6n 
material de bienes y de los procesos de generaci6n, apropiaci6n y uti
lizaci6n de excedente econornico, sin desculdar que la reproducci6n 
social incluye procesos culturales y politicos y que un anal isis opera
tivo no debe quedarse al nivel de las relaciones estructurales sino que 
debe ligar dicho nivel con el de los agentes y organizaciones concre
tos existentes. 

3.4	 La elaboracibn e implementacion de las propuestas de accion 
(las polfticas] 

3.4.1	 Las poHticas como intervencion externa a los procesos en la 
region 

La situaci6n social regional, diagnosticada y problematizada 
por los planificadores, debe dar lugar a propuestas de acclon para la 
transforrnaclon de las estructuras que reproducen los problemas i
dentificados, Pero si el diaqnostico y la identificaci6n de los proble
mas 'debfan hacerse en base a un contacto directo con los agentes in
volucrados en los procesos analizados, la explicaci6n bien pudo ser 
resultado de una elaboraci6n del equipo planificador en base a esa 
materia prima acumulada. 

Efectivamente, la explicaci6n cientifica implica elevarse por 
encima de la practice repetitiva de los agentes as! como de las per
cepciones suturadas a la realidad que dicha practice va generando. 
Esto no excluye recoger y analizar criticamente las explicaciones que 
los rnismos agentes tienen para sus problemas, como hip6tesis, por 
un lado, pero sobre todo como e~mentos de la ideologfa que deben 
ser inclufdos expl icitamente en el diaqnostico, en tanto dimensi6n 
subjetiva de la situaci6n social. 

Pero si la explicaci6n da c1aves para estabfecer los determinis
mos de diverse orden y tipo que operan en la reaIidad, permite tam
bien vislumbrar el tipo de cambios requeridos para facilitar, inducir 
o producir directamente otros cam bios deseados en la situaci6n. 

269 



Por ello es ,grande la tentacion de los planificadores de quedarse en 
el escritorio donde surpio la explicacion para redactar las propuestas 

de accion, ponerlas en el papel y elevarlas a los responsables estata

les del caso. 

La mayorfa de las veces, los habitantes de una region "planifi

cada" no lleqan a enterarse de los planes hechos "para ellos", incluso 
si el diaqnostico se realize "a partir de ellos" y su percepcion de los • 
problemas que aquejan la sociedad a la que pertenecen. Posiblernente, 
en un acto formal para elites locales, 0 a traves de los medios de co

rnunicacion social, se enteran de los grandes objetivos planteados 0 de 

las obras que diversas agencias del estado se han comprometido a rea-, 

lizar en la region. 

Si el campo de accion visualizado por los planificadores fue 

desde un comienzo la realizacion de inversiones en obras publicas, 
esto habra incidido en el diaqnostico, en el tipo de relaciones y pro
blemas que "se podian" ver, v, por supuesto, el plan culmi~ara redu
ciendo las pol iticas a otros tantos proyectos de obras, de cuya cons

truccion dependeria el cambio social en la region. Si todo marcha 

bien, lleqaran las empresas contratlstas, eventual mente contrataran 

rna no de obra local, y final mente construiran... 

Es indudable el impacto posible de un nuevo dique, de un ca

camino de conexion con la red nacional, de un hospital 0 una escue
la. Sin embargo, la historia de los 'planes regionales que han lIegado al 

nivel de proyectos de inversion publ ica muestra que, cuando se com

paran los objetivos declarados con los resultados, muchas veces ese 

impacto no parece haber sido planificado sino que tiene un fuerte 
componente accidental. 

Algo similar puede ocurrir con otros instrumentos usuales de 

intervenclon, concebidos como cambios legales, regulaciones, y pro
hibiciones de todo tipo. La zonltlcacion urbana 0 la agraria diffcil

mente surgen de un anal isis a fondo de los comportamientos y mecanis • mos que orientan la confiquracion territorial de la region y es t<icil 

que sus efectos difieran substancialmente de las irnaqenes ideales que 
los planificadores vuelcan al plano. 
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Y es que para este tipo de planes, la conexion real entre la "0

bra" 0 las disposiciones legales y las relaciones sociales es virtualmen

te desconocida y en todo caso supuesta como siempre favorable a 
los grandes objetivos proclamados. 

En una sociedad que se atiene a las form as de la democracia re

presentativa, la planificacion publica rara vez enuncia objetivos abler, 
tamente contrarios a los intereses de las rnavorfas, EI "progresismo" 

que cubre los documentos de planiflcacion -aunque sea con una to

nica asistencialista.rnodernizadora 0 desarrollista- es la norma ge

neral. Pero las acciones y sus efectos tienden a mostrar la verdadera 
naturaleza- incluso no evidente para muchos planificadores, de la ac

tividad planificadora en sociedades capitalistas dependientes. 

De este modo, cuando es todavfa un documento y un conjunto 
de propuestas descontextuadas, el plan puede ganar consenso si es 
manejado habilrnente en su presentaclon. Pero ese consenso es su

perficial. No debe extrai'iar, entonces, que el plan sea ajeno y alie

nante para la gran mayorfa de la poblacion local a la cual va dirigido. 

No debe extrafiar, tam poco, la eventual resistencia -pasiva y even
tualmente activa- sobre la marcha de su implementaci6n. 

3.4.2	 las pol Iticas como programa de transformaci6n de las relacio
nes sociales en la region 

Si la concepcion que guio el proceso de planificacion tuvo 
en cuenta las verdaderas condiciones de reproduccion de los proble
mas sociales que se pretende resolver, sus propuestas no pueden Ii

mitarse a la c6ii'struccion de obras 0 la lrnposicion de leves, sino que 

deben Incluir un complejo de acciones no solo por parte de las agen

cias del estado sino por parte de los agentes privados directamente 

involucrados en la situacion regional. 

• 
Cambios en los comportamientos, en la orqanizacion, en la 

vinculacion entre los intereses inmediatos y los mediates, en la per
cepcion del conjunto de intereses de la sociedad local y de su "inte

res cornim", nuevas formas de participacion y accion social y polltl 

ca son requisitos para intentar una transforrnacion efectiva de las es
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tructuras que reproducen los problemas. Se requiere un esfuerzo 
conjunto y coherente de estado y sociedad civil-para cambiar 10que 
para muchos es visto como natural e ineluctable. 

Esto no puede lograrse a partir de un docurnento gestado en 
un escritorio y anunciado en diarios y radios. Un programa efec
tivo de transforrnaclon social requiere ser asumido por los miem
bros de ta sociedad, al "menos por los que resultaran supuestamen • 
te beneficiados directa 0 indirectamente por el, Hacerlo propio, 

tomarlo como gu fa para la propia acclon y como criterio para juzgar 
la accion de los dernas, es practicamente imposible si no se Ie entien
de, si no se puede ubicar la problernatica particular en la global, si no 
se siente sujeto activo del proceso que desencadenara la implementa
cion del plan. EI plan requiere, sf, de una direccion estrateqica. Pe
ro requiere, sobre todo, de una participacion masiva de los agentes 

que afecta. 

Esa participaci6n se hace mas diffcil cuando comienza una vez 
terrninado el plan. Es diffcil convocar masivament'e a una poblaci6n, 
comunicarles que estan ahora regidos por un plan de gobierno, asig
narles a cada uno su papel, y autornaticarnente obtener un consenso 
activo y solido para su implementaclon. La mejor garantfa para ob
tener ese consenso es construirlo desde un comienzo, desde el mo
mento de la recuperacion de la memoria colectiva de esa pobla
cion, de la percepcion de su identidad, de sus problemas y de sus 

causas. Construirlo a traves del' autodiagn6stico, de la busqueda con
junta de posibles alternativas de acci6n, generando un dialoqo (no 

necesariamente arm6nico) y si es necesario una confrontaci6n abier
ta entre diversos sectores organizados de la sociedad local, para que 

el "interes comun", si prevalece, resulte del juego real de las fuerzas 

sociales y no de la imaginaci6n planificadora. Una planlficacion par
ticipativa, donde -al estilo de la educaci6n dial6gica- se formen a la 
vez planificadores y planificandos. Participaci6n en el disefio que an
ticipa la indispensable participacion en la implementaci6n pero tam ,bien en el control y rectificaci6n contfnua del plan y sus polfticas, 

Puede leqftlrnarnente plantearse la pregunta: Cuales son, en

tonces, los Ifmites entre la practice de planificaci6n y la practice po
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Iftica? 0 bien: Es factible esta modalidad de planificaci6n en nues
tros pafses? Este no es el tema central de este trabajo, perc ade
lantamos nuestra propia respuesta. la separaci6n entre econom fa 
(y por tanto planificaci6nl y polftica es la bandera de las minorfas 

•	 dominantes, ernpefiadas en mantener su privilegio econ6mico en un 
mar de pobreza y hacerlo con la legitimaci6n pol ftica del voto popu
lar. Unir en el pensamiento 10 que ya esta unido en la realidad es un 
acto de honestidad intelectual. Efectivamente, aunque en algunos 
casos no 10 sepan, quienes hacen tecnocratlcamente planificaci6n es
tan haciendo pol ftica. En cuanto a la factibilidad, no hay mas que 
dos alternativas: 0 se ace pta la realidad como es (con pequei'ias varia
ciones en todo caso) y se elude hablar de cambio y desarrollo, 0 se 
trabaja efectivamente paraese cambio y ese desarrollo que, en estas 
sociedades al menos, no es posible sin autodeterminaci6n nacional y 
soberan fa popular. Y ernpefiarse con esos grandes objetivos naciona
les no admite la posibilidad de la imposibilidad. la planificaci6n so
cial con objetivos progresistas es, intrfnsecamente, progresista y con
testataria dentro de un sistema que pretende reproducir la dependen
cia externa y el privilegio de las minorfas en su interior. 

4.	 El CARACTER URBANO-RURAL DE lOS PLANES DE 
DESARROllO REGIONAL 

I
Un programa de desarrollo regional esta dirigido a intervenir en 

un complejo urbane-rural de poblaci6n, actividades y relaciones. 
Desde el punto de vista social, esto implica que estara compuesto por 
elementos que se insertan en procesos diversos de produccion, circu
laci6n y consumo. Actividades agrarias, de transporte y almacena
mienio, de servicios urbanos, de tipo artesanal 0 fabril urbano, redes 
nacionaJes 0 internacionales de comercio y credito, etc. los patro
nes culturales pueden asimismo diferir substancialmente entre pobla

ciones relatlvamente cercanas en el espacio. Ecol6gicamente habra 

amplios sectores de poblaci6n dispersa y nucleos aglomerados, con 

las consiguientes situaciones de acceso diferencial respecto a los ser
vicios centrales de todo tipo. EI grado de monetizaci6n de las con

diciones de reproducci6n sera asimismo diferente, como 10 son tam
bien las posibilidades de sobrevivencia sin insertarse en el mercado 

de trabajo. 
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Esta heterogeneidad implica que las polfticas mismas debsran 

ser diferenciales 'para atender a necesidades y situaciones diversas, 

tanto mas que el tipo de relaciones sociales a las cuales se enfrenta el 

programa pueden ser diferentes y tener mecanismos relativamente in

dependientes de reproducci6n, dentro del rnismo complejo social en • 
carado, 0 en articulaci6n con sistemas mas amplios. 

La cuestion de la articulacion de los procesos "urbanos" y los • 
"rurales" debe ser encarada expresamente en el marco conceptual y 
metodol6gico del programa. En primer lugar, es claro que ciertos 

procesos son mas claramente c1asificables como urbanos 0 rurales 
que otros. En el caso de la producci6n, esta posibilidad es usualmen
te puesta en practice, pero es menos clara en el caso de los procesos 

de circulacion material de los productos agrarios y aun menos en los 

procesos de reproduccion economica y social de las estructuras agra

rias. La apropiacion de los excedentes generados en el sector agrario 
suele seguir canales institucionales mas propiamente urbanos, y en 
muchos casos la utilizaci6n misma de tales excedentes no se revierte 
al sector que los gener6. Los mercados de trabajo en los que circula 

la fuerza de trabajo de origen rural suelen asimismo ser una articula
cion de actividades urbanas y rurales. Algunos medios de consume 
colectivo, si bien centralizados en las ciudades, son parcialmente ac
cesibles por las poblaciones rurales circundantes. Las redes de trans
porte y energfa cumplen asimismo funciones para ambos ambitos e

coloqicos, etc., etc. 

Pero 10 central no es destacar esta "interrelacion" 0 inseparabi

lidad en la realidad, de los sistemas denominados urbanos 0 rurales, 

sino en aprehender, desde la perspectiva del desarrollo y sus alterna

tivas, como se articulan dinarnicarnente procesos sociales rurales, ur

banos y otros que no pueden atribuirse a uno u otro subsisterna. En 

tal sentido, suele predominar un modelo que ve en el desarrollo ur

bano el nucleo rnotriz que pondra en marcha procesos de rnodarniza

cion (por arrastre) del sector rural a el acoplado. Se piensa entonces ,en el desarrollo rural de'sde la ciudad y a traves de la red de canales e 

instituciones centralizados en la misma. Este rnismo modelo puede 

ser controvertido por la existencia de situaciones inversas, donde es 

la dinarnica del sector rural la que marca los ritmos y posibilidades 
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del sector urbane, que aparece como centro de servicios y de acopla
miento de la actividad rural al sistema nacional, sin autonom fa con 
respecto a la evoluci6n de las actividades rurales. 

Ninguno de ambos modelos puede generalizarse. Por elcontra
rio. en tanto rnodelos que se centran en ciertas relaciones expresadas 
como flujos econornicos, ambos deben ser caracterizados como par
ciales e insuficientes para orqanlzar una estrategia de desarrollo rural. 
Lo central es apreciar que si bien existen una estructura social agraria 
y una estructura social urbana relativamente diferenciadas a partir 
de. precisamente, las diferentes estructuras de producci6n, am bas es
tan articuladas en la realidad de las sociedades agrario-industriales y 
mas en particular de los subsistemas regionales, en que un sector ru
ral v. un sector urbano concretos se acoplan, al punto que posiciones 
distintas ubicadas en ambas estructuras pueden lIegar a coincidir en 
un mismo personaje social (el propietario absentista de.Ia tierra que 
desarrolla actividades profesionales urbanas, el campesino que duran
te parte del afio se desempefia como trabajador de la construcci6n 
urbana, etc.l, 

En todo caso 10 que estes consideraciones indican es que. tanto 
en programas de desarrollo urbano como en programas de desarrollo 
rural. debe estar presente la dimensi6n regional del analisis, Salvo en 
caso de programas sectoriales 0 de cobertura nacional, estos estaran 
dirigidos a' un objeto de intervenci6n social cuyo ambito de repro
ducci6n inmediato sera el de un segmento territorial limitado, ligado 
fundamental mente a los procesos y relaciones de producci6n y de re
producci6n de la fuerza de trabajo. 

5.	 LA N!=CESIDAD DE MEDIACIONES OPERATIVAS ENTRE 
LO SOCIAL Y LO ESPACIAL 

Si de vincular econom fa y polftica, desde la perspectiva de un 
proyecto social orientado por los intereses de las mayorfas populates, 
se trata, creemos que la propuesta que aqu f esbozarnos para organi
zar 'al menos una parte de nuestros trabajos en el campo territorial 
sera eficaz. e~ la medida que el analisis de las relaciones econ6micas 
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y sus determinaciones espaciales se constituya en una s61ida base pa
ra el an~lisis socio-polftico de ese "todo ca6tico" que denominamos 
territorio. 

En primer lugar, todo intento de vincular sociedad y espacio 
debe resolver la relacion entre la loqica de la produccion material y 
las formas espaciales. Esto implica encontrar una manera de estable
cer mediaciones concretas entre la totalidad del sistema economico y 
el conjunto de form as espaciales, superando las conclusiones "direc
tas", generalizantes y esencialmente abstractas. Para tal fin debe 
proponerse no solo un conjunto de conceptos que permitari aprehen
der los aspectos espaciales de la producci6n (ver nuestro intento en 
el primer trabajo de este volumen), sino que tam bien deben propo
nerse conceptos anal fticos para reconstruir el mooimiento economi
co de manera que pueda ser ligado con las determinaciones espacia
les. 

Una condici6n indispensable en tal. sentido es que el analisis 
que se haga de la totalidad economica no la disecte en elementos de 
tal manera que estos pierdan su organicidad. 

Un ejemplo de tal tipo de diseccion es el que provee la teoria 
neoclasica de la localizacion. En efecto, all i se separan y reaqrupan 
las actividades economicas sequn isomorfismos en sus "factores" de 
locallzaclon, privilegiando las form as espaciales por sobre los conte
nidos de las operaciones mismas. Quedan asf mezcladas activida
des tan diversas como el desmote de alqodon, los servicios hospitala
rios y la adrnlnistracion de gobierno. en un mismo cap ftulo: las "ac

tividades centrales", Por otro lado, se agrupan bajo el.acapite "rno
delos de usos alternativos del suelo" la producci6n agraria ,de medios 
de consume, la de bienes exportables y la vivienda urbana. Final
mente, se agrupan en otro capitulo actividades "localizadas" tales 
como el turismo, la industria automotriz, la minerfa 0 la produccion 

de aluminio. 

• 

•
 

:.... 

t 

Por otra parte, la "ciencia especial" parte de la premisa que la 
localizacion de las actividades que se realizan desde lugares fijos y la 
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circulaci6n de sus insumos y productos no son mas que dos caras de 
la misma rnoneda, y que, por I~ tanto, las "relaciones entre produc
ci6n y espacio" y "entre circulaci6n y espacio" son equivalentes, sin 
embargo, esta aseveraci6n no los lIeva a buscar la unidad entre pro
ducci6n y circulaci6n sino mas bien a justificar su enfasis en la segun
da. Destacan sf. la interdependencia "entre localizaciones" y entre 
ambitos de circulaci6n material, pero all f el sujeto de la organizaci6n

I 
territorial no existe, salvo "la mano invisible" 0 el libre juego de las 
fuerzas de mercado. 

Pero en el proceso de su construccion, las teorfas neoclasicas 
de las form as espaciales han sometido a la sociedad a otra disecci6n 
mas seria. Han separado "'0 econornlco", como factor tratado de 
manera independiente de la totalidad social. Advertidos de esto.Jian 
realizado intentos posteriores de incorporar los otros "factores", pe
ro 10 han hecho de una manera formal, que refleja su profundo eco
nomicismo. 

Tal vez por reacci6n a este tipo de enfoques, centrados en la 
circulaci6n, es que se produ]o una reacci6n de vertiente marxista 
que, por el contrario, tiende a privilegiar la "produccion", enten
diendola en un sentido de transformaci6n material (fisico-tlknico) e 
incorporar 10 social como relaciones de produccion, es decir, como 
relaciones determinadas en el proceso de trabajo. .Sin embargo, resta 
conceptualizar la unidad entre las relaciones de producci6n y las de 
circulaci6n (social y material) para avanzar en la construcci6n de un 
marco teorico eficaz. Dicha unidad solo se rescata cabalmente cuan
do se asume la problernatica de la reproducci6n de las relaciones so
ciales. (Para los neoclaslcos, esta cuestion nunca surge, porque visua
lizan la econom fa como un mecanismo cuya genesis y cuyo futuro 
no son problema, dada la naturaleza ahistorica de su concepcion del 
mundo). 

Para avanzar en el anallsis de las mediaciones entre la totalidad 
del sistema econornico y las form as espaciales (en particular la regio
nalizaci6n) de los procesos sociales, consideramos necesario desarro
liar un concepto que tenga mejores posibilidades para tal fin que la 
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tradicional divisi6n de la econom (a en sectores productivos (prima
rio, secundario, terciario, Y sus ramas). En tal sentido propondremos 
en un traba]o futuro introducir el conceptode subsistemas de pro
duccion Ycirculaci6n y su componente territorial, los complejos te
rritoriales de producci6n y reproducci6n(111) . 

• J 

(111) Para una primera aproximaci6n, ver Jose L. Coraggio, Los complejos te
rritoriales dentro del contexto de los subsistemas de produccion y circu

I4ciOn, Textos de CIUDAD No.2, QUito, 1987. 
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EPILOGO 

Habiendo rele (do los cinco trabajos que componen este volu
men, pensamos que tal vez sea oportuno explicitar las Ifneas directri
ces que los entraman y que justifican et titulo que Ie hemos puesto al 
conjunto. 

"Territories en transicion" apela como punto de partida a ese 
"todo ca6tico" de datos que usualmente denominamos "territorio", 
representando por una combinaci6n variable de series informaciona
les localizadas -sobre recursos naturales, infraestructura, poblaci6n, 
actividad econ6mica, etc.- y de cuadros drarnatlcos de situaciones 
humanas de desigualdad social, explotaci6n diferencial y centralismo 
a 10 largo de nuestros parses. Aspecto este de nuestras sociedades que 
suele considerarse de baja maleabilidad estructural, posiblemente 
uno de los ultlrnos aspectos que podrfan transformarse- en un proce
so revolucionario. Apela, a la vez, a su efectiva naturaleza procesal, a 
su devenir material como parte de los procesos de transformaci6n 
que sufren nuestras vulnerables sociedades Iatinoarnericanas, as! 
como a la necesldad y posibilidad de su efectiva incorporaci6n en un 
provecto progresista de transici6n hacia una sociedad rnelor. \ 

Sin embargo, advertir y concretar proqramatlcamente esta po
sibilidad requiere elevarse del todo ca6tico de las representaciones 
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, mediante la investigaci6n orientada te6ricamente. Esto requiere, des
de un punta de vista cientffico, plantear una t6pica filos6fico-anal [ti
ca sobre 10 espacial, a fin de permitir las abstracciones que 10 territo
rial impide y fundar la problernatica especffica en una teorfa de la 
sociedad que de las c1aves principales sobre su funcionamiento y de
sarrollo. Requiere tambien una toma de posicion pol Itica sobre la 
conflictualidad social, que prior ice y de sentido a las cuestiones que 
la investigacicn' y la practice de transforrnacicn deben encarar. 
Requiere, asimismo, revitalizar la teorfa a traves de la investiqacion 
empfrica, planteando y respondiendo a nuevas preguntas, encontran
do las mediaciones operativas que permitan poner a prueba los con
ceptos, superando las tendencias especulativistas. 

Es necesario, tarnbien, realizar 1:- "crltica de la planificacion 
regional en America Latina", incluidos en ella Cuba y Nicaragua.' 
Esto implica comenzar por .reubicar ideoloqica y practlcamente la 

, practice de la planiflcacion regional 0 territorial, no s610 resaltando su 
ocrisis, certificando su inefectividad hist6rica 0 sei'lalando su distancia 
de determinados modelos ideales, sino defendiendo sus posibilidades 
como practice contradlctoria dentro del mismo sistema cuya supera
ci6n se propugna. Principal laboratorio de este campo, la planifica
cion territorial debe ser vista como parte del complejo proceso de 
transici6n desde el interior de la sociedad que, a la vez .que la propo
ne como alternativa de una racionalidad superior, la coopta para ser
vir a los intereses dominantes. 

Para afirmar estos prop6sitos se requiere hacer una investiga

cion y una planificaci6n menos de escritorio y mas vinculadas a los 

agentes concretos del proceso social, en una relaci6n dialoqlca que 
permita superar las formas usuales de separacion entre investigado

res-planlficadores e lnvestlqados-planificandos. Una lnvestiqacion

planiticacion menos atada al oportunismo de la coyuntura polftica 

-en Ecuador 0 en Nicaragua, en Brasil 0 en Chile- y mas orientada 
desde la perspectiva de la diHcil perc posible transici6n. 

La legalidad de tal perspectiva no puede ser garantizada por 

nadie, y poner como requisito esas garantfas ser Ia buscar un certifi- ( 

cado de imposibilidad y un renovado intento de desplazar la propia 
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responsabilidad. La viabilidad -por vulnerable que sea- de una inves

tigaci6n y planlficacion para lei transicion debe ser penosamente 
construida por sus pr opios agentes jntelectueles. y esto es practica
mente imposible sin la acci6n de fuerzas sociales y polfticas progre

sistas que yean en esta esfera de la practice un recurso necesario para 
la definici6n de un proyecto popular. 

I 

La consecuencia es obvia: una investiqacion-planlficacion re
gional 0 territorial eficaz y puesta al servicio de las mayor iasde nues
tros pueblos debe ser politics. Ello, a nuestro juicio, se concretiza 
haciendola parte de un pr ovecto de hegemon ia popular y, por tanto, 
dispuesta a enfrentar fuerzas polfticas que se Ie opondran, desde den

tro y desde fuera del Estado, con el descaro de la reaccion 0 incluso 
con el ropa]e del doqmatisrno de izquierda. 
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