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Este [Tabaja trata sabre los nuevas procesos de desarrollo econ6mico,
sabre los compartimientos espaciales origin ales y sabre las nuevas poHticas
espaciales. La crisis econ6mica induce hoy en dra unas mutaciones espacia-
les y dimensionales en la configuraci6n econ6mica de nuestras regiones, im-
plicando cada vez mas la accicn econ6mica de las colectividades locales.

I. CAMBIO ESPACIAL Y NUEVAS ARTICULACIONES TERRITO-
RIALES

Las mutaciones mencionadas designan los rrastomos observados den-
tro de las jerarqutas regionales y especiales tradicionales'.

I. En Francia. la rupture del crecimiento econ6mico se plantea sobre el te-
rritario can unas caractensncas espaciales muy afirmadas.

Dos elementos importantes denlro de las dinarnicas regionales son
puestos en evidencia por la comparaci6n de dos periodos 1968-1975 y
1975-1981. Las zonas de credmiento econcrmco 0 de resistencia relativa
a la crisis se distribuyen ampliamente mientras el abanico regional de los
ritmos de progresion del empleo industrial tiende a restringirse.

Las regiones agrfcolas y rurales que resisten mejor a la crisis son el pais
de Loira, Bretana. Centro, Baja Normandia y Pottou-Charente. Con-
trariamente reglones mas industrializadas como el Franco Condado. la
Alta Normandfa y la Borgona sufren mas gravemente dicha crisis mien-
tras en otras regiones industrializadas como la Isla de Francia, el Norte,
EI Paso de Calais.ta Lorena y los Alpes del R6dano, la cafda de los em-
pleas industriales. empez6 en el periodo 1968-1975y se acentua fuerte-
mente en el transcurso del segundo periodo, 1975-1981.
Unicamente tres regiones conservan la rnisma calificaci6n durante estes
dos periodos muy contrast ados: La Bretana que resiste mas a menos
bien a la crisis; el Norte y EI Paso de Calais que yen agravarse su si-
tuacion y, el Midi-Pyrenees que conoce una evolucion maderada del
empleo. --



Cuademoa de Economlll 102

AI fin y al cabo, los cambios distinguen des tipos de regiones que permi-
ten clasificar dos separaciones nuevas: Las regiones industriales que se
habtan beneficiado ampliamente del perrodo de expansion de la post-
guerra, ahara afectadas severamente, y las regiones de una zona externa
comprendida entre el Centro-Sur-Oeste (la peri feria francesa) en don-
de, par el contrario, la situaci6n se mejora relativamente.

2. En el interior de las grandes regiones industriales asistimos a cambios
profundos, la descongesticn del coraz6n de la Isla de Francia que ali-
menta la expansi6n de la gran corona parisina yde los Departamentos Ii-
mnrotes. De la mtsma manera en los Alpes del R6dano,Ia decadencia
de los palos Lyonisos y Stefanos se combine can nuevas dinamicas de
desarrollo economico tales como la zona electrica al Norte de Grenoble,
la Cuenca de Annecien, el Valle del Arve y la Cuenca de Chamberien en
Saboya. por ejemplo.

3. Estas transformaciones espaciales son paralelas a unas mutaciones di-
mensionales a nivel del tamafia de lasentidades productivas. La crisis de
la gran empresa pone en evidencia la capacidad de adaptaci6n e innova-
cion del conjunto productivo que constituyen las pequefias y medianas
empresas (P.M.E.).

Estas mas flexibles y adaptables que las grandes empresas, crearon mas
empleos en Francia en estos ultimos alios de tal manera que la parte de
asalariados que trabajo en las empresas de menos de 50 personas pas6
de 1976 a 1984, del 43.1 % a149.1 %.

II. LA NUEVA CENTRALIZACION DE LAS ECONOMIAS LOCALES

1. Las rnutaciones en curso muestran la importancia de una 16gicamas te-
rritorial y horizontal frente a la loglca vertical y funcianal de las grandes
sectores que se descentralizaran. En Francia, el mimero total de descen-
tralizaciones industriales disminuy6 de las tres cuartas partes desde la
crisis, aunque las regiones mas afectadas sean siempre las rnismas. Aun
mas, la Importancia del empleo de los establecimientos descentraliza-
dos, comparada can la totalidad del empleo industrial regional, no es
sino un elemento secundario de explicacion de la evoluci6n diferencial
del empleo industrial segun las regiones. La tasa de correlacion entre la
evoluci6n del empleo entre 1975y 1982Yun indicador de descentrallza-
ci6n (numero de establecimientos industriales descentralizados de 1951
a 1975confrontado con el empleo industrial en 1975)no es significativa.
La descentralizaci6n de las grandes industries explica solo una pequena
parte del desarrollo indus/rial de las reglones menos industrializados.

2. Las mutaciones espaciales y en el tamano de las empresas dejan ver un
ruvel particular de organlzacion de la producci6n que constituye unos
"sistemas localizados". Ellos se desarrollan gracias a su capacidad pro-
pia para valorizar el potencial local y forman un modo de desarrollo ori-
ginal2.
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a) EI nivel de organizaci6n es particular porque no es ni el de la empre-
sa como entidad que se puede aislar (micro-econ6mica), oi el de los
sistemas productivos nacionales, divididos y estructurados en ra-
mas, sectores oficiales.

b) El modo de desarrollo constituye un sistema localizado porque la
implantaci6n territorial es una variable explicativa importante. Este
es el resultado complejo de identificaciones colectivas , sociales, po-
ltticas y culturales. En este sentido, la dinamica del sistema no con-
cierne unicamente a algunos componentes como los empresarios,
las organizaciones Institucionales y financieras, etc. Esta dinamlca
se genera a partir de 1atotalidad de la realidad de 1aeconomia y de 1a
sociedad del territorio implicado.

Este nivel de orgamzacion haee referencia en gran parte a la estrati-
ficaci6n en zonas de empleos del INSEE3 (zonas basadas sobre cri-
terios de homogeneidad y de solidaridad entre las aetividades loca-
les). Dicho nivel se puede eneontrar en Roannais 0 eI Choletais, al
interior de la regi6n de los Alpes del R6danos, el Valle del Arve, en
Savoie, en la Cuenca de Oyonnax, etc.

c) EI nuevo modo de desarrollo eonstituye un sistema abierto e inter-
nacionalizado porque no es autarquico. Al contrario, sufre presio-
nes exogenas que modifican la configuraci6n del tenitorio el eual se
organiza para adaptarse a esas presiones.

d) Tal es la originalidad de 10 que conviene Ilamar un nuevo modelo de
desarrollo. Los territories suscitan una nueva dinamica de creacion
de empresas de gesti6n de la producci6n, una capacidad para inno-
var y para haeer circular la tecnologta, etc. Esta dinamica puede ser
repertoriada por las redes de relaciones entre las empresas y los
miembros locales (dmamica de redes)".

Nos encontramos de esta manera frente a un fen6meno total mente
nuevo. Aunque las estructuras espaciales fueron modeladas amplia-
mente porlas grandes empresas, con la crisis de estes, esta dlnarmca
pierde incidencia y la nueva regulaci6n econ6mica se apoya sobre
las pequenas y medianas empresas (P.M.E.). Estas PME son eada
dfa mas frecuentemente el resultado de iniciativas disperses dando
nacimiento a un verdadero desarrollo endogene local.

III. D1NAMICAS LOCALES Y POLiTICAS ECONOMICAS LOCALES

1. Intenencionismo local y descentralizacion

EI cambia en las dinamicas espaciales nene una influencia sabre la po-
Utica econcmica consistente en un cuestlonamiento del vinculo tradicional
entre la polftica economica y la polttica especial. De una parte una industria
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estructurada alrededor de un numero pequeno de grandes unidades requie-
re de una polftica naciona!. Mientras que de otra parte una industria que ve
su substancia estallar en un numero grande de unidades mas pequei'ias y mas
integradas a un territorio requiere de una polftica econ6mica generada por
los centros de decisiones pubiicos locales.

A partir de los aiios 70, 13crisis incit61as coJectividades locales a inter-
venir cada vez mas frecuentemente en 13economia (3 veces 31margen de 13
legalidad) con el fin de preservar empleos amenazados. Sobre este punto,
las leyes de descentralizaci6n de 1982 y 1983, que atribuyen una gran auto-
nomia a las colectividades locales (Comunas, Departamentos, Regiones),
no haeen mas que dar legitimidad a unas acnvidades econ6micas ya existen-
tes. Pero, al mismo tiempo, estas Jeyes permiten una demultiplicaci6n de es-
tas actividades y autorizan una mtervencicn mas sistematica.

La intervenci6n econ6mica de las colectividades locales ya habra entra-
do en los hechos desde haec muchos afios. Ast, la posibilidad para una Co-
muna de intervenir en el campo industrial data en realidad de 1926. De la
misma manera la aeci6n eeon6mica de los Departamentos nunca ha sido
despreciable. En particular, cabe subrayar el papel jugado por los Comites
de Expresi6n Econ6mica, que existen en algunos Departamentos desde
hace unos treinta anos. Estos Comites son a menudo el resultado de Asocia-
ciones producto de la Ley de 1901, en virtud de la eual se agrupan, elegidos
de comarcas consulares, sindicatos de asalariados, organizaciones patrona-
les, personalidades calificadas, etc., financiados en gran parte por los Con-
sejos generales (organismo elegidoque dirige el Departamento). Los Comi-
tes de expansion Econ6mica son ante todo los especialistas en la ayuda in-
dustrial, los promotores de la imagen de marca del Departamento y de la
asistencia tecnica ante el Consejo general en 10que concieme el tratamiento
de los infonnes de empresas en dificultades. Otras intervenciones departa-
mentales existfan igualmente antes de 1982tales como las partidas para la in-
fraestructura econ6mica local, las garanttas de prestamo. las bonificaciones
y ayudas al Consejo y el diagn6stico de mercados en beneficio de la empre-
sas que quisieran invertir.

Sin embargo estas acciones estaban sometidas a la aprobaci6n del Esta-
do y a numerosos requisites que restringfan considerablemente los efectos
de este tipo de Intervencion. Las leyes de descentralizaci6n de 1982·1983
dan a las comunas y a los departamentos una libertad mas grande en este
campo y atribuye a la region ellugar privilegiado dentro del nuevo dispositi-
vo descentralista.

Esta, edemas de tener las mismas posibilidades de intervencion econo-
mica que las Comunes y los Departamentos, fue reforzada can las siguientes
funciones:

Atribuci6n por cuenta del Estado de las primas de fomento territorial.

Participaci6n en el capital de las sociedades de:DesarroUo Regional, de
las sociedades de economfa mixta y de las sociedades de financiaci6n re-
gional e interregional.
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Participaci6n en la elaboracton y en 1aejecuci6n del Plan de 1aNaci6n y
en la elaboraci6n del Plan de la regi6n el cual determine los objetivos a
mediano plaza del desarrollo econ6mico, social y cultural de esta. Un
contrato del Plan liga la regi6n y el Estado para 1arealizaci6n de este.

2. Los medios de Recion econcmica de las actlvidades locales~

Cuando sus intervenciones tienen como objeto favorecer la industria y
el desarrollo, las colectividades locales pueden acordar ayudas directas e in-
directas, dentro de las condiciones previstas por la ley que aprueba el plan.

oj Las ayudas directas

Las ayudas directas induyen la Prima de fomenta al mantenimiento de
los recursos del territorio regional, la Prima Regional para la creaci6n de
empresas y 1a Prima Regional para el Empleo. Todas tres son financiadas
por el Estado Central y atributdas ala region. Los Departamentos y las Co-
munas no pueden instituir uno de los regjmenes de ayuda previstos sin que la
regi6n 10autorice previamente.

b) Las ayudas indirectas

Las empresas en gestaci6n 0 desarrollo a menudo son confrontadas can
problemas que, si nose resuelven, pueden comprometer su crecimiento. Es-
tos son por ejemplo la carencia de fondos propios suficientes, la ausencia de
garannes s6lidas para ofrecer a los prestamistas, la necesidad de adquirir te-
rrenos y edificios y, el acceso a la innovaci6n a las oficinas especializadas
para las operaciones de asesorfa 0 de diagnosnco. Todas estas operaciones
reposan ampliamente sobre bases financieras todavfa Iragiles.

Por ello, las instituciones locales deciden cada vez mas frecuentemente
tomar a su cargo una fracci6n de los gastos ligados a estas operaciones mu-
chas veces fundamentales para ellogro de los proyectos empresariales. Las
ayudas indirectas asumldas por las instituciones son:

Efectuar aportes a fondos propios de los PME-PMI, a rraves de las socie-
dades de Desarrollo Regional y los Institutos Regionales de participa-
cion;

Garantizar los prestamos (por media de fondos de garanua 0 baciendose
directamente Iiador);

Ayudar ala adquisicion de terrenos y de locales industriales: las "empre-
sas-relevo" que utilizan los sines industriales abandonados:

Exonerar las empresas del pago de impuestos locales;

Desarrollar la asesoria y la asistencia a las pequenas empresas y a la arte-
sanfa. etc.

.. .RDT' - •
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Estas ayudas indirectas transitan la mayorfa de las veces par la Comu-
na, el Departamento 0 poruna organizacion de fomento (sindicatos interco-
munales, por ejemplo).

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida, el nuevo marco juridico
tiene un cierto efecto de iniciaci6n, entre otros, a nivel departamental.

Durante una jornada de estudio organizada en la Asociacion de los Pre-
sidentes de los Consejos Generales en marzo de 1984y consagrada a la pro-
blematica de las intervenciones econ6micas departamentales, se constatc
que los presupuesros de ayudas conocieron una progresi6n importante en
1983. Actualmente, 60 Departamentos sobre 82 integrados, acuerdan ayu-
das a las infraestructuras econ6micas, 56 garantfas de prestamo. 39 bonifica-
ciones de interes asf como ayudas al Consejo y al diagn6stico y 35 realizan
operaciones sabre terrenos a edificios artesanales e industriales".

3. ;,Cuales SOD los objetivos buscados por las pracncas observadas?

a) La promoci6n del media local

No se trata tanto de lIevar la acci6n sobre el peso relativo de las distintas
industrias y la coherencia mtema a las distintas ramas 0, sobre el grado de
concentraci6n y, at fin y al cabo, de pesar sabre las funciones macro-econ6-
micas que estructuran una economfa. Desde este punto de vista, las practi-
cas observadas a nivellocal quizas son de naturaleza distinta de las que se
aplican a nivel nacional". No se trata entonces de una acci6n directa sabre
funciones econ6micas, sino mas bien de polfticas de promocion de los me-
dios economicos locales: selecci6n y estfmulo a los creadores de empresas,
ayuda al desarrollo de las P.M.E., locales que tienen un porvenir, ayuda a la
creaci6n de actividades nuevas can tecnologfas avanzadas en acuerdo con
las potencialidades de la localidad, etc.

b) El medio ambiente de la empresa y lapuesta en obra de solidaridades es-
paciales.

Dentro de sus operaciones diversas, las colectividades locales tienen
una acci6n de medio ambiente empresarial. EI papel de relaclonar diversos
agentes econ6micos y de irnpulsar le'poltuca industrial local parece encon-
trar su legitimidad dentro del fomentc de condiciones favorables al desarro-
llo de las iniciativas empresariales.

Este medio ambiente es determinante y puede ser representado por
unos vfnculos que van desde los mas pr6ximos (familia, red de personas co-
nocidas y cercanas) hasta los mas lejanos (medics profesionales, poderes po-
Ifticos locales, conocimiento de los mercados, etc.) que forman el espacio vi-
vido por el empresario. Las colectividades locales con sus distintas herra-
mientas juegan un papel irnportante en la movilizaci6n de estos diferentes
cfrculos alrededor del empresario. Ello permite poner en marcha un proceso
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de impulsion y de multiplicaci6n y asegurar una mejor articulaci6n entre in-
tervenciones locales e industrial.

c) De /a imervencion a fa animaci6n

EI analists de diversos casas muestra una tendencia a salir de una fase de
"gesti6n" y de "resistencia" a la crisis en la eual se razonaba en terminos de
empleo y muy pocos en terminos de producci6n y en dande las instituciones
locales realizaban intervenciones esporadicas.

En 1anueva fase se abandona una polftica de intervenci6n a corto plazo
para promover, al contrario, una nueva polftica que integre mucho mas la
dimensi6n territorial. la animaci6n del media local reemplaza el interven-
cionismo.

Tees niveles de ayuda pueden ser distinguidos:

Individual: Funci6n de ayuda para las empresas en dificultades 0 para los
creadores de empresas.

Colecnvo: Acci6n sectorial (reconversi6n, diverslficacicn), iniciacion al
reagrupamiento de los PME.

Global: Instalaci6n de un tecnopolo 0 reflexi6n mas general sobre el fu-
turo de una red industrial local.

d) Significaci6n de las practices de desarrollo local
EI apoyo de la iniciativa local exige la movilizaci6n de recursos financie-

ros (exoneraciones del impuesto profesional, garanua de prestamo). y den-
tro de una 6ptica de animaci6n supone rambien y qUiZ3mas la producci6n de
infonnaci6n y de comunicaci6n entre los distintos miembros de desarrollo
local.

Mas fundamentalmente, eso significa una "Reterritorializaci6n" de algunas
relaciones entre investigaci6n e industria (a prop6sito de la promoci6n de un
"tecnopolo") y entre empleo y FORMACION(en el memento de una re-
conversion 0 creaci6n de empresas).

CONCLUSION

ESPACIO Y DIMENSION DE LAS POLITICAS ECONOMICAS LOCA·
LES

Hemos visto que el vuelco total de jerarquias espaciales tenia como ori-
gen en gran parte la emergencia de nuevos espacios de producci6n que ob-
tienen su pertinencia de la capacidad de generar unos comportamientos es-
pecfficos.
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Pero esos espacios no son completos en la medida en que se constituyen
de manera muy espontanea sobre la base de solidaridades locales. Ahora
bien, toda politica local necesita un centro de decisi6n. Esta claro que no
hay coincidencia exacta entre un Departamento (y con mayor motive entre
una Regi6n) y una red industrial que ocupa el espacio de una cuenca de em-
pteo 0 de un valle industrial. Nos encontramos entonces confrontados con
una contradicci6n entre la existencia de un espacio administrative dotado de
poderes y de capacidad de financiamiento, perc con respecto al cual el espa-
cio de acci6n econ6mico-administrativo no corresponde neeesariamente
con un espacio econ6mico real. Por otro lado existe un "especio medio" do-
tado de una coherencia econ6mica peTO sin unidad de poder que pennita la
elaboraci6n de una polttica".

Sin embargo, las colectividades locales eontratan servicios de planea-
ci6n econ6mica local. EI problema reside entcnces en que de una parte, la
acci6n de las colectividades locales esra ligada a la del Estado Central ya que
el marco legislative de la descentralizaci6n fija los Ifmites de la Iibertad de
accicn de las colectividades territoriales y, de otra parte, la polftica econo-
mica nacional (al desarrollar tal 0 cual rama, al reconvertir tal 0 cual sector)
no deja de influir sobre 10 local y puede estar en contradicci6n con la politica
lIevada a cabo por las colectividades territoriales.

Ahora bien, hoy en dta, toea reconoeer que la jerarqufa de los cuatro
niveles administrativos (Estado, Regi6n, Departamento y Comuna) no esta
verdaderamente delimitada. Estos diferentes espacios administrativos desa-
rrollan las poltticas eeon6micas teniendo en cuenta sus recursos financieros
y su legitimidad polttica. La dificultad esta en la contradicei6n existente en-
tre las relaciones de poder anundadas por los textos de ley sobre la descen-
traJizaci6n y las relaciones de poder efeetivos.

EI dispositivo legislativo y reglameotario concede a la regi6n el papel de
impulsar las pohticas econ6micas locales, pero este papel no aparece de rna-
nera decisiva por varias razones:

La Regi6n es la ultima instaneia eo doode se puede realizar una colectivi-
dad local. Por demas la regi6n no tennina de organizar sus contomos.

Ella es una entidad geografica ambigua: muchas veces es una yuxtaposi-
cion de micro-regiones muy distintas las unas de las otras.

EI Departamento entra en competencia directa con la regi6n y reivindiea
el dominio de las polfticas sabre su territorio.

Exlste entonces conflicto de poderes y no homogenizad6n entre los
campos respectivos de la acci6n del Estado y de cada una de las colectivida-
des locales. Una estructura de cuatro niveles de jerarqufa es bastante com-
pleja y un lujo que un pais como Francia se puede diffcilmente dar", ya que
dicha estructura no esta adaptada al nuevo rete econ6mico que constituye el
sistema industrial local.
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