
DESARROLLO ECONOMICO Y
ORGANIZACION ESPACIAL

Ricardo Mosquera M .•

EI objetivo principal de este capitulo sera analizar, como una politica
deliberada, sectorial, del desarrollo econ6mico (la industrializad6n) afecta
1a organizaci6n espacial intentando responder las siguientes preguntas:
i.Que modelos 0 enfoques han dado cuenta de esta relaci6n? i.Que
consideraciones se hacen relevantes edemas de las puramente economicas
(es decir, Iactores sociales, culturales, lnstucionales, etc.)? i,Son iguales las
politicas de industrializaci6n, para cualquier sistema economlco-social y se
pueden aplicar atemporalmeme? i.Que politicas se han seguido en America
Latina, respecto de la industrializaci6n? i.Que resultados (ventajas y
desventaias) se han experimentado?

Desde luego que nuestro Interes, es aclarar al maximo el c6mo se opera un
proceso de concentracion permanente de actividades econ6micas, que a su
turno incide sabre el crecimiento flsico y de la poblaci6n, todo 10 cual
genera un coniunto de "economlas y deseconomlas". En una mutua
relaci6n entre la organizaci6n espacial y el desarrollo econ6mico, al
producir, consumh, unlizar, etc., as! sea en el area rural 0 urbana eI propio

• Prcfesor Asociado del Departamento de EconomJa . Universidad Neclonal. Eete
trebejo hace parte ell sus aspectos centrales del Capitulo IV, "Desarrollo
Econ6mico, Organizaci6n y Crecimiento Regional" del libro: La ciudad
latinuamen·cana: un CGOScrganieado, del autor, que se encuentra en preparaci6n.----- ---' ........
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espacio. Se tratara en este capitulo la cuesti6n desde el punto de vista del
crecimiento regional y urbane incorporanrlo el espacio en el analisis. Esto
implica dar cuenta de las economlas de aglomeraci6n, de las politicas de
localizaci6n industrial, de los factores locacionales, etc. yen otro orden de
ideas de las teorias del crecimiento y del desarrollo Que sustentan las
poJiticas de industrializaci6n.

I. CONSIDERACIONES GENERALES.

Durante las ulrimas dos decades senala A. Kuklinski/I/, se han dado dos
tendencies en relaci6n con la teorta y practice del desarrollo regional: a) De
una parte, se desplaza el enfasis de la regi6n individual, a los problemas de
crecirniento y de cambio de un sistema de regiones vinculadas par relaciones
de intercambio y competencia. b) Se integran a los facrores economicos,
los factores sociales, culturales e institucionales. Kuklinski, llama la
atencion sobre las dificultades propias de las politicas econ6micas y sociales
a nivel nacional, particularmente de sus "areas problema": reglones
subdesarrolladas, deprimidas y las sobrecongestionadasl2/. El planeamien-
to de estas areas estimula distintos tipcs de actividades de planeamiento,
especialmente del ptaneamieruo nactonat global, del planeamiento sectorial
o del urbana. En relaci6n con el nacional, existe acuerdo de tomar en cuenta
la distribuci6n interregional de tareas y medics, de la irnportancia de la
desagregacion regional y de Que las pollticas regionales son un instrumento
basico para la aplicacicn de las politicas nacionales. Secuencia similar se da
en el desarrollo del ptaneamiento sectorial, dando gran interes a las pautas
de localizaci6n de los distintos sectores econcmicos y sociales. Agreguese,
que en el contexte regional el planeamiento urbano se debe discutir en
terminos de categortas econ6micas y sociales.

Dentro de las tendenctas sei'laladas, esta implicito el reconocimiento del
orden existente en el proceso de desarrollo, con subsistemas funcionales,
abtertos, cuyo desarrollo interactua y debe ser planificado teniendo en
cuenta el sistema en su tOlalidad, asl como las partes Que 10 componen. En
este aspecto, Hermansen, prefiere insisHr en el hecho de Que existe interde-

L A. Kuklinski; camp. "Desagregacion Regional da Political> y Planllll NaciODales".
Ed. SlAP BuenO!! Aires, 1977.

2. Diferenciando las areas subdesarrotladas, donde hay obst8culos que les impiden
particlpar de los modernos procesoa de desarrollo urbano e induatrisl, las regioTies
rkprimidas que son producto de la primera revolucion induatrial, su depresion
economica y social, de la primera revolucion industrial, su depresion economica y
social, les impide sustituir eus indus trias an decadencill. IcarbOn, 8C1lro,etc. f por
otras mas mooernllll lelectronica, qulmica, ate.)
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pendencia entre el desarrollo nacional y la estructura y evolucion de los
subsistemas espaciales con sus dos cares: "El impacto del desarrollo
econ6mico sobre la evolucion espacial y el impacto de las estructuras
espaciales sobre el desarrollo econ6mico"/3/, Este au tar distingue dos
ripos de planeamlemo regional: a) Adaptativo 0 pasivo y b) Desarrollisra
o activo, que son compartidos par Kuklinski y par Friedman,

EI adaptativo reconoce el impacto de las tendencias generales que el
desarrollo ilene sobre el sistema espacial; la evoluci6n de este serta una
respuesta a las presiones y exigencias de desarrollo economico nacional. La
tarea del planeamiento en este caso consiste en "orientar el proceso de
evolucion espacial para lograr una estructura especial que satisfaga la
demanda de eflciencia y crecimienro por pane de la industria"; se apunta a
ccnducir los procesos mlgratonos y los desplazamientos industriales hacia
una esrructura espacial que satisfaga eficiencia y desarrollo econ6mico.

EI ptaneamiento desarrotlista, es mas ambicioso. Reconociendo 1a
retroalimentacion y la reciprocidad de las relaciones (entre desarrollo
econ6mico y evoluci6n especial), se busca elaborar, denim de un contexto
dinamico e hist6rico, uu modelo de evoluci6n espacial que sea el mas
ef'iciente para favorecer un proceso de desarrollo econ6mico rapldo/a/.
Aceptando las precisiones de Hermansen, respecto de la conveniencia de
usar el termino "organimaon espaciat", veamos a que tipo de preguntas se
intenta responder por parte de las teorias de la Organizaci6n EspaciaJ.
Distingue cuarro tipos de preguntas para igual numero de enfoques
te6ricos:

I) Que es 10 que existe? Enfooue descriptive: proporciona los marcos
conceplUales, medidas y criterios operativos para describir las pautas de
distribuci6n existentes en la actividad econ6mica, desarrollado
basicamente por los ge6grafos.

2) Por que las pautas existentes son como son? Teorlas Positivas, Que
explican las caracteristicas de los modelos espaciales, haciendo
referencia a fuerzas y factores ya existences, a mediante inducciones
que generalizan, pruebas empiricas realizadas sobre algiln sector 0

regi6n.

3. T. Hermansen ... La Organizad6n Espadal y el DesliITolioEcon6m.ico. EI Alcance y
10.tarea del PlanllllJTlientoEspacial", En ·'Desagregaci6n Regional de Politicas y
Planes Nadonales", Ed, SlAP, 1977, pilg. 348.

4, N6tese que este, deberla ser el objetivo general del planeamiento regional segUn
·Friedman: "Regional Development Pol.icy", A case study of Venezuela",
Cambridge, MA 1966, Coincide con planteamientos de611rrollistas mas generales
como los de Rostow. Lewis, Nurkse, etc,
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3) Que es 10 que debe ser? Teorta Normanva, que en el caso que nos
oeupa, se Ie conoce como teoria de los modelos 6ptimos de
asentamiento. Si se basa en una funci6n objetivo explicita puede
suministrar pautas y criterios para una cuana c1asede enfoque:

4) C6mo se debe intervenir en el cambia? Corresponde a los enfoques
tecrlcos de control de la organizaci6n especial, para conseguir rnetas
pre-establecidas .

La clasificacion que se haee, no delata la existencla de un cuerpo te6rico
bien constituidc y no es nuestro prop6sito aqui, ocuparnos de los dlstinros
estudios, ni de cada uno de dichos enfoques. Bastenos decir Que metodos
tan difundidos para el estudio de las ciudades como el del
RANGO-TAMA~O, se basan en el punto de vista de los estudios
descriptivos, para los cuales, las aetividades humanas y los asentamlentos
humanas estan distribuidos desigualmente en las naciones y regiones.
Exeeptuando las aetividades ligadas a la naturaleza (agricolas, pesqueras,
etc.), las eeon6micas, eulturales, sociales y la poblaci6n se eoneentran en
grupos a aglomeracianes de distinto tamano, eomposiei6n y distinta
posicion locacional. Segun tamano y estrucrura. estas aglomeraciones son
metropolis, ciudades, pueblos, aldeas y caserios.

En un intentc de superaei6n de las reglas descrlptivas, identificando
factores e interrelaciones que rigen la organizaci6n de la actividad humana
en el espacio, /a economta espacial establece tresfactores bdsicas:

1) La demanda de espaeio
2) Las eeonomlas de escala, indivisibilidad de los faetores de produeci6n.
3) Los costas de transporte y cornunlcacion.

Tomando los tres elementos en-su conjunto, se subraya que mientras las
economlas de eseala favoreeen la concentracion, las aetividades que usan el
espacio, como el transporte fevorecen la dispersion. Reconociendo el que
exlsten factores modificadores Hermansen sosriene, que estos tres fectores
son importantes no solo porque "explican las caraeteristicas basicas de la
organizaci6n espacial, sino mas aim, en el hecho de que el impacto del
desarrollo econ6mico sobre estos factores (y viceversa) tambien ayuda a
explicar las caracterlsticas basicas de la evoluci6n espacial" (Pag. 361 ob.
elL). Se destaca el primer factor (demanda de espacio) dado que su usa es
necesario como insumo para la produccl6n y el consumo, y representa un
obstaculo para la aetividad humana; de acuerdo a la relaci6n entre
distintos tipos de actividad humana y el espacio se distinguen:

a) Las que uti/izan el espacio (actividad de producel6n y consumo) para
las euales este es un imput esenelal: agricultura, pesca, caza, recreaci6n.
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b) Las que 10 usan, pero de manera mas limitada (industriales,
comerciales, servicios, vivienda, etc.).

c) Las que 10 reducen, presuponen la dispersi6n espacial (trans porte de
bienes y personas y la comunicaci6n de informaci6n).

EI problema para el segundo grupo es basicamente de localizaci6n que
puede verse en terminos generales, es decir, dentro del ambito total en que
se desarrolla la actividad y el problema de selecci6n de un sitio. EI primero,
como un microproblema, es del campo de la teoria de localizaci6n, y como
problema del mercado a la teorta de equilibrio interregional y a las teorias
de la organizacion espacial. EI segundo es mas dificil, porque como
microproblema se refiere a la determinacion simultanea del tamano y la
localizaci6n del sitio, y como problema de mercado, a la determinaci6n del
usa de la tierra urbana y de Ia estructura de la renta.

De otra parte, las tear/as del tugar central de organizaci6n especial
(Christaller) se caracterizan, porque las acrividades humanas, exceptuando
las que utilizan el espacio, se hallan organizadas de tal suerte que
horizontatmente estan:

a) Localizadas
b) Localizadas centralmente en formas de mercado hexagonal
c) Los lugares centrales de orden mas alto, estan mas espaciados que los

bajos.
d) Estos ultimos se encuentran localizados en los centros de gravedad de

los triangulos formados per lugares de orden inmediatc superior.
Tambien se hace una caracterizacicn de la organizacion espacial,
venicalmeme y con ellos establece una ierarquta piramidal. Can una
base econ6mica mas elaborada Losch, establece un sistema de centres,
cuyas caracteristicas basicas pueden ser resumidas asl:

Tambien se hace una caracterizacion de la organizacion especial,
verticatmente y con ellos establece una ierarquia piramidal. Con una base
economica mas elaborada Losch, establece un sistema de centres, cuyas
caracteristicas basicas pueden ser resumidas asi:

i] Existencia de un centro superior que produce todos los bienes.

ii) Existe especializaci6n, divisi6n del trabaio y comercio intercentros.

iii) Hay concentracion de centres en sectores can muchas ciudades; y no se
dice nada respecto del lamano de los centros, a menos que se introduzcan
supuestos adicionales.
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iv) Suponiendo que el tamano de los centres sea prcporcionat al numero
de plantas, es posible demostrar que el tamano de los centres aumenta a
medida que aumenta la distancia con respecto al lugar central y que los
centres mas pequenos rienden a localizarse a mitad de camino con respecto
a los centres mas grandes. No obstante, la prueba empirica que acompano
el modelo en su memento, su debilidad radica en que al incorporar las
econornias de aglomeraci6n, variaciones en el tamano opumo de plantas y
variaciones en proporciones de insumos, etc., el sistema original de Losch,
casi desaparece. Desde el puntc de vista explicative, el modelo demuestra,
que las fuerzas inherentes al proceso economico conducen a la
especializacion espacial y al comercio intercentros. dando lugar a un sistema
de areas de mercado.

Con una orientaci6n similar a la de Christaller , Tinbergen ha formulado
un modelo de organizaci6n especial de acrividad bumana, determinando
primero la distribuci6n de tamano de los centros y su composici6n
industrial y luego determina la localizaci6n de los mismos. Dados unos
supuesros restricrivos: economla cerrada, producci6n agricola - no agricola,
son bienes de consumo final y las plantas s610elaboran un producto, etc.

El problema a resolver para cada centro, es c6mo combinar las plantas de
cada sector que minimice costas de transporte y producci6n. Tres hip6tesis
Ie solucionan la primera parte (determinacion del numero de centres y su
composicion industrial):

i) Cada centro que contiene una industria de posicion h, contiene
tambien todas las industrias que pertenezcan a posiciones mas bajas (los
centros seclasifican segun la industria de posicion mas alta).

ii) Desde cada centro se exportan solamente bienes de la industria de
posici6n mas aha. (Con esta exportaci6n se costean las importaciones
agrtcolas y de los bienes industriales producidos por industrias de posici6n
mas alta que no pertenecen al centro).

iii) En todos los centros la industria de posicion mas alta s610se representa
par una planta.

La crttica principal al modele de este autor radica, en que seria aplicable
al sector servicios exclusivamente, puesto que todos los bienes se producen
en el centro mayor. Ademas no establece variaciones en las proporciones de
factores y que no incluye adecuadamente los aspectos espaciales,
como si se tratara de una economia puntual.

A los modelos de organizaci6n espacial comentados, se los cnnca
basicamerue por ser estaticos y ahist6ricos. Antes que explicar cual es el
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origen de la organizaci6n especial, estes intentan responder como serian
prescindiendo de 10 temporal (enfoque positive) 0 c6mo "deberlan" ser
desde el jnrnto de vista del costa total (enfoque Normatlvo). Resulta una
labor cuestionable pretender explicar eI mundo real, sus organizaciones
espaciales sociales, dentro del contexte de modelos estancos, asl sean
expresados con sofisticados metodos de la geornetria, de los sistemas de
ecuaciones 0 a partir de la programaci6n lineal. Este tipo de reflexi6n,
parece ester impliciro en el modelo propuesto por Friedman, donde
introduce de manera dinamica c6mo evolucionan las organizaciones
espaciales y es expresado en proposiciones cualitativas no formalizadas. EI
modele esta dirigido a los "palses en desarrollo" y establece cuatro etapas
dentro de la evolucicn de la organizacion espacial durante su proceso de
desarrollo econcmico:

I) Btapa Preindustrial. Caracterizada por la existencia de centres
independientes, pequenos, distribuidos en las areas agrlcolas, que s610
slrven a la region que 10 rodea; y, dado que hay escaso intercambio
comercial entre centres. sus posibilidades de crecimiento se agotan pronto.

2) Indu.srrializaci6n Incipiente. Su caractertstica es el fen6meno de
primacia, es decir, un unico centro urbano crece hasta dominar al pais 0
macroregion. Historlcamente se asocia tanto con el desarrollo como con el
atraso y el colonialismo, puesto que estas ciudades tienden a ser parasitarlas
respecto del resto del pais, debilitan sus economias locales y fomentan la
migraci6n campo-ciudad.

Friedman considera que la organizaci6n especial dominada por la
primacia es inestable porque se genera extemamente y sera neutralizada per
fuerzas de caracter interno (econ6micas, sociales y politicas). El problema
no radica tanto en el tamano absolute de la ciudad primada, sino en la
ausencia de equilibrio en la dlstnbucion per tamano de todo el espectro de
ciudades. Acepta que el equilibrio interregional en la distribuci6n especial
de los centres y una organizaci6n vertical jerarquica, son requisites para el
desarrollo nacional. Por ello existiran fuerzas que darian razcn, al tipo de
organizaci6n que propone Christaller./5/.

3) Btapa de Transici6n. Existe aun primacia, pero la dominaci6n se reduce
con el desarrollo de subcentros localizados estrategicamente, si fuera
necesario mediante el planeamiento deliberado. Son incorporados .a la
economia nacional recursos que antes correspondlan a la periferia, sin
embargo, existen aun areas atrasadas o' bolsones de pobreza, entre los
centros nacionales y regionales, por 10 cual esta etapa es inestable y la
organizaci6n espacial entrara en:

5. Christaller. W. (1933 ed. Alemllnal. "Central Places in Southern Germany".
Englewood Cliffs, N.J. 1965.
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4) Stopa de Madurez. En la que se establece una organizaci6n especial
plenamente madura, jerarquerizada segun el principia que rige en rode el
territorlo nacional. Sus metas de integraci6n nacional, eficiencia en la
localizaci6n, maximo potencial de crecimiento y un alto grado de equilibrio
interregional. Este modelo no es acabado y en el no se especifican las
condiciones, ni mecanismos de una etapa de transici6n de la organizacion
especial preindustrial, a la organizaci6n espacial compleja e integrada,
propia de una economia desarrollada, a mas de que esta concebido a un
nivel de agregacicn alto. No obstante, el modele de organizaci6n espacial de
Friedman representa un paso adelante para explicar dinamica e
hist6ricamente, c6mo se onginan tales organizacicnes y c6mo se extienden
en el espacio, en forma compleja e interactuando el desarrollo econ6mico.

Sin pretender forzar el planteamiento de Friedman, para asimitarlo al de
Marx, es de notar, c6mo relacionar el proceso de organizaci6n espacial, con
el desarrollo industrial, es un buen criterio que ya el segundo recomendaba
para estudiar la historia: "De donde se desprende que un determinado
modo de producci6n 0 una determinada fase industrial !leva siempre
aparejado un determinado modo de cooperaci6n 0 un determinado peldano
social....; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre
condiciona el estado social y que per tanto, la tustoria de /0 humarudad
debe estudiarse y elaborarse siempre en conexion con /a nistoria de /a
industria y del intercambio" !6!.

En las llneas siguientes de este capitulo examinaremos c6mo se ha
planteado el impacto del desarrollo econ6mico sobre la organlzacion
especial, 10 cual brindara una base al planearniento adaptativo antes
mencionado. Es necesario partir tanto de la estructura espacial inicial como
de las caracterlsticas del proceso de desarrollo econ6mico; trataremos de
manera diferenciada las politicas de industrializaci6n que se han seguido en
America Latina que uenen que ver con el desarrollo "hacia adentro",
pcllticas de sustituci6n de importactones, expansi6n de la producci6n
manufacturera y del empleo y de la eficiencia industrial!?!.

Para analizar la organizaci6n espacial inicial se pueden utilizar dos
metodos: el de la estafica comparariva y el hist6rico dinamico. EI primero
tendria como objeto los problemas de ajuste en el corto plaza, en tanto que
el segundo es (ail para explicar la evoluci6n a largo plazo de la organizaci6n
espacial en funci6n del desarrollo econ6mico.

6. C. Marx y F. Engels. '"La Idoologla Alemana'", Clip. I, PAg. 28.

7. Cfr. '"La Planificad6n en el Desarrollo'". K.B. Griffin y John L. Enos. FCE.
Mexico.
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La estatica comparative asumirfa que el desarrollo econ6mico influye
sabre la organizaci6n especial del modo siguiente: En las ciudades mas
grandes se da una concentracion mayor de las actividades econ6micas,
sociales y culrurales debido a una mayor importancia de las economies de
escala y las de aglomeraci6n, papel decreciente de los costos de transporte,
mayor movilidad migratoria y en los viajes de servicio. Ademas, la mayor
movilidad personal y una mayor demanda de espacio conducen a la
expansion urbana y en otros casos a una sub-urbanizacion.

2. nIMP ACTO DEL DESARROLLO ECONOMICO EN LA
ORGANIZACION SOCIAL ESPACIAL

2.1. Etapas del Desarrollo y OrganizacioD del espaclo.

Si bien el impacto del desarrollo econ6mico respecto de ia organizacion
espacial es visto per teorias que no 10 ubican en terminos dinamicos e
hist6ricos, tlenen la virtud de sugerir puntos de partida interesantes. Es el
caso de los ya comeruedos, 0 en el argumento de J. Friedmann/8/, que
incluso puede ser un paso adelante, pese al enfoque historicista de que es
prisionero.

La denominada teorla de los "sectores" que privilegia la evolucion de la
especializacion y del progreso tecnol6gico interne, sustentado en las
ventaias comparatives, es desde el punto de vista del crecimiento
econ6mico, una forma de lograr un alto desarrollo/9/, que luego tiene el
implicito de que hay que seguir ciertas pautas y etapas de manera obligada.
AI respecto. es bien conocida la teoria de las etapas del crecimiento
econ6mico de Rostow / I0/, formuladas al inicio de ia decade de los 60 y que
las precisa ast, para toda area:

i) Una autosuficiencia econ6mica con poca especializacion interua y
extema.

ii) Especializaci6n cada vez mayor de los sectores primarios asociados a
un comercio exterior que baslcamente exporta productos de las industries
primarias.

8. Friedman. J: "Regional Planning: A problem of Spatial Integration", in Regional
Science Aesoc. popers, 1959.

9. Exiete una polernice entre "deeerrolliatae" Y "pertidarioa del crecimiento"
eenejendo, que eetce ultimos 5610 ven el crecimiento f1sico en tenmnos de indices 0
taS8S y DOdll88.n'Olio ecoo6mico-social 0 INTEG RAL.

10. Roatow, "w Etapas del CJ'9Cimiento Eccmomico", 1960, C&Illbridge, Massschu·
6Iltl.8.



iii) Desarrollo de los tipos de producci6n simple, que son procesados par
indus trias primarlas que darlan paso a la siguiente etapa de desarrollo
industrialo sostenido.

iv) Una economla con industrializaci6n sostenlda, que se apoya en sus
inicios en la industria liviana y que dara lugar a una economia altamente
desarrollada de alto consumo en masa. Con una alta proporci6n de mana
de obra vinculada a los servicios y especializada intema v externamente.

Si bien, aqut no se pregunta por los mecanismos causales del crecimiento
si se establecen condiciones para pasar de una etapa a la siguiente y la
experiencia para palses desarrollados, en el senlido de capitallstas
avanzados, puede arroiar expertencias interesantes. EI problema radica en
tomar de manera mecanica y ahist6rica dichos procesos. Si se toma la
segunda etapa del desarrollo (especiallzacion creclente y de exportacion de
materias primas y productos agrlcolas) se pueden identificar cuatro efectos
sobre la organizaci6n especial:

a) Necesidad de una red de transporte para canalizar productos agricclas.
Su centro fueron las ciudades portuarias que conectaban con el exterior y no
favorecieron el comercio interregional.

b) En su funci6n de lugares de trasbordo las ciudades portuarias se
convierten en centres del comercio importador y para el prccesamiento de
productos prlmanos. Se requiere de un incremento del excedente agricola
para alimentar una creciente poblaci6n urbana.

c) Espacialmente, 10 anterior signific6 que las ciudades portuarias se
conyierten en los puntas accesibles de la red de trans porte y se distorsiona la
Jerarqula de Centros de Servicio.

d) Al interior de las areas agrtcolas, se darla la aproximaci6n a un modele
del tipo de los anillos de Von Thunen, donde la especializaci6n se adapta a
la red de transporte y por las diferentes calidades de la tierra (agricultura de
subsistencia).

A esta segunda etapa del desarrollo econ6mico, M. Arrubla/ll/,
historiador colombiano la identifica como de "semicolonia", reflriendose a
la experiencia del pais que exportaba cafe, bananas, oro y plata bacia la

11. Efectivamente, en "Estudios eobre el Subdeearrcllo", Mario Arrubla eetablece tnlll
poeiblee etapaa en nueeU08 pai888: Colonia Idependencia econ6mica y poliuca de
Espa6a) y a610 exportacion miner. de8de la conquista a la Independencia;
Semicolonia Idependencia economica de Inglaterra y exportaci6n llll. lOll tlIrmiDoa
comentad08 haata l.a Primer Guerra: Neocolonia (dependencia economica,
tecnol6gica, etc. de los EE.UU. y exportacion de produet03 agrico1alll y productoa
de la industria liviana).
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GRAN BRETAt'tA y fortaleci6 la red ferroviaria que comunicaba can los
puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en el Atlanttco y los
puntos fluviales sabre el Rio Magdalena. Refirtendose a los cambios en la
estructura espacial de varies palses de America Latina (centro y literal de
Argentina, centro y Norte de Chile, Uruguay, centro y Sur dellitoral del
Brasil, centro y Norte de Mexico, centro y None de Colombia, entre otros),
J .E. Hardoy sostiene, que para el pertodo entre 1870 y 1910 par cumplir el
ral de product ores de alimentos y de materias primas para Inglaterra,
Francia, Alemania y los EE. UU., especialmente, se operan las siguientes:

a) Se construyen las redes ferroviarias para transportar las materias
primas destinadas a la exportacion, a los puertos principales regionales.
Se experimentan altas tasas de crecimiento demograflco en estas
ciudades comerciales.

b) Fue desarrollada la navegaci6n fluvial de los nos interiores (San
Francisco y del Amazonas en el Brasil, Magdalena en Colombia,
parana y Uruguay en Argentina, etc.). S estimula el desarrollo de
puertos intertores (Barranquilla, Rosario, Asuncion, etc.).

c) La minerla y el desarrollo de otras fuentes extractivas de origen agrario
impulsaron la creaci6n de espacios interiores, poco habitados can
anterioridad (Norte de Chile y Mexico, Chaco Argentino, Matta
Grosso en Brasil).

d) En los primeros puertcs y ciudades se mJCIa una pnmera fase del
proceso de susutucion de imponaciones. Las industrias nacientes se
convierten en factor de crecimiento de esas ciudades y la demanda de
alimentos para esa creciente poblaci6n urbana ampli6 los hinterland de
dichos puertos/ 12/.

La tercera etapa de la tipologta que venimos comentando, es la de la
prirnera Revolucion Industrial, que se caracteriza par un aumento rapldo de
la explotacicn de recursos naturales (minerales y metales), aparici6n de
nuevas modos de generar energla y desarrollo de industrias secundarias
tales como la textil y la metalurgica. En esta fase de la Industrializacion se
expanden can repidez los bienes de capital y los equipos de transporte
(construcci6n de Ferrocarriles y ampliaci6n de los mismos). Sus
implicaciones respecto del marco construido tienen que ver con el
surgimiento de un nuevo tipo de ciudad, allf donde se explotaban recursos
minerales.

12. Cfr. Jorge E. Hardoy "La conatruccien de la8 cmdedee de A.L. a travee del
tiempo". ReviHta No. 04, junio/80. SlAP. pag. 21·22.
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Estas ciudades Que crecen rapidamente, 10hacen fuera de los modelos de
los centros agrtcolas. Sinembargo, por ser centres de importancia para la
producci6n agricola, fueron incorporados gradualmente al sistema Que muy
pronto se distorsiona espacialmente y respecto de la distribuci6n por
tamano.

En orro orden de ideas, el surgimiento de nuevos medios de trensporte, de
ferrocarriles y vias navegables transforman la anterior organizaci6n
especial. La loCalizaci6n de las industrias incipientes, fue un importante
factor en la formaci6n de nuevos centros de actividad econ6mica. Dado Que
este tipo de industries demandan cierta cantidad de insumos y Iuego
productos Intermedios, toman en cuenta baslcamente los costos de
procesamiento, la localizaci6n y costos de trans porte de las materias
primas, la localizaci6n de los mercados y los costos de transporte hacia los
centres de consumo. Estos factores locacionales para esta fase de
desarrollo, se corresponden con los establecidos por A. Weber.

Las consecuencias espaciales pueden resumirse asl:

Se establecen ciudades industriales, Que coinciden con centros de
trasbordo 0 ciudades mineras ya existentes.

EI mercado de bienes de consumo, servicios y productos se concentra
espacialmente en las ciudades.

Los nuevos centres industriales atraen mayor infraestructura, servicios
de ague y alcantarillado, instituciones educativas, oficinas administrati-
vas, etc., esto es, las condiciones generales de la producci6n para la
reproducci6n del capital y de la fuerza de trabajo.

En slntesis, la Primera Revoluci6n Industrial, en un corto plazo tiene un
fuerte impacto sobre la organizacion especial al incentivar la formaci6n de
nuevas formas de ciudades, nuevas formas de transporte y de nuevas
formas de especializaci6n en el agro (se separa per ejemplo la producci6n de
alimentos de la producci6n de insumos .para la industria de
transformaci6n). EI grade de integraci6n especial es bela y mas bien se
puede hablar de Subsistemas, antes Que de una completa integraci6n
nacional.

Para la etapa posterior del proceso de industrializaci6n, cumplido el
requisite de la existencia de un mercado interior constituido (demanda
interior y consumo, distribuci6n de materias primas asegurada, demanda de
productos intermedios y una amplia red de transporte Que conecta los
puntos de producci6n y trasbordo), se da una Segundo RevQluci6n Agricola
Que acompafi.6 esta segunda etapa del proceso de industrializaci6n. Sus
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caractertsticas, tienen que ver con un mayor rendimiento por unidad de
tierra como. consecuencia del uso de fertilizantes, incremento de la
mecanizaci6n y con ella aumento de la relaci6n capital/mano de obra,
mayor productividad e ingreso per capita, especializaci6n espacial respecto
de la calidad de las tlerras en las regiones y localizaci6n respecto a las
concentraciones urbanas. Al perder imponancia la agricultura de
subsistencia por 10 que se ha denominado "penetraci6n del capital al
campo", se presenta el proceso de descomposicion del campesinado y de
migraci6n bacia los centres industriales, administrativos y de servicios, en
busca del mercado de trabajo/13/. Asf se continua este proceso en que la
revoluci6n agricola es condicionada por la industrializaci6n global, pero
aquella se convierte en traba de esta, cuando ocurre de manera reconada en
el sentido capitalista, 0 los lntereses de los terratenientes y del latifundio se
imponen a la burguesia agricola e industrial.

Este proceso de emigracion masiva desde las areas rurales y a una
urbanizaci6n en gran escala, ha dado lugar segun la experiencia hist6rica a
dos procesos, cuya consecuencia es la formaci6n de un conjunto de centres
urbanos en toda el area, 0 de manera concentrada, con un pequeno numero
de aglomeraciones e incluso de una (mica metropoli. Los factures decisivos
que determinaron el impacto del proceso maduro de industrializaci6n sobre
la organizaci6n espacial (tipo de organizaci6n existente como resultado de
la revoluci6n agricola e industrial inicial y en la medida en que se articula
organicamente esta segunda etapa de expansi6n industrial con la primera)
da origen a tres tipos diferentes de evolucion:

i] EI primero, caracterizado por una distribuci6n relativamente similar,
de la explotaci6n de los recursos naturales, de condiciones agricolas
uniformes y de una jerarquia de centros de servicio bien aruculados. Se
adaprarla bastante bien la organizacion espaeial prevaleciente dando lugar a
un grado de dispersion de plantas industriales. que s610 requiere pequenas
adaptaciones (Suecia parece i1ustrar este caso).

ii) En el otro extrema. se encuentran los paises en desarrollo
caraeterizados por una metr6poli dominante que centraliza la administra-
ci6n, eomercio y el proceso de materias primas para la exportaci6n. En estas
eircunstancias. el proceso de industrializaci6n parece afectar s610 a ese
centro, creando una economia de factura dual. tanto en terminos
funcionales como espaciales. Aqui las opiniones divergen respeeto de que

13. V. Lenin en el "Desarrollo del Capitalismo en Rusia", hace un anAlisis a.m.plio de las
causas y consecuenciss economicss, sociaJes y politiC8S de 10 que denomina las doa
vias burgueaas de penetracion del capital al campo: VIA FARMER (NORTE
AMERICANA) YVia Aunker 0 Prusians.
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es posible la exisrencia de complementariedades que pueden difundir
espacialmente el desarrollo, 0 que por el contrarlc en las etapas iniciales de
la industrializaci6n, el efecto difusi6n no es fuerte como para contrarrestar
las fuerzas centrifuges de la concentraci6n/14/.

iii) EI tercer tipo de organizaci6n espacial en esta etapa seria aquel en que
la revolucion agricola-industrial ya contribuy6 a la formaci6n de grandes
areas industriales urbanas, que aunque llmitadas en numero, se apoyan en
complejos industriales que utilizan los recursos naturales. Si bien hemos
senalado el impacto de la industria hasta ahara, no omitimos la industria de
los servicios, que aunque tiene un efecto llmltado, puesto que ocurre alU
donde ya existe la expansion industrial, consolida los vlneulos funcionales
dentro del sistema urbano y conduce gradualmente a la organizaci6n
espacial bacia una cierta jerarquta.

Una reflexien mas global puede intentarse si se examinan las etapas del
crecimiento, a la luz de las etapas de la division capitalista del traba]o
dentro de las unidades de produccion. Con ello podremos comprender
hist6ricamente el lmpacto del proceso de industrializaci6n y las formas de
cooperaci6n que surgen, en relaci6n con la organizaci6n espacial.

2.2. Division Capllalista del Trabajo y Formes de OrgaDizacion del
Espaclo.

Si bacemos un breve recorrido de las relaciones de produccicn capirallsta
que examine Marx, encontramos:

2.2.1. Coopemcton Simple: los trabaiadores son agrupados en un mismo
lugar de producci6n y baio el mando del capital desempenan sus tareas.

2.2.2. La Manujactura: impliea una parcelaci6n de rareas, se pierde per
parte del trabajador el control del proceso de trabajo, y s610 tiene el de su
trabajo individual, su oficio y su herramienta. De un lado el obrero integro
(contramaestro a capataz que conrrola) y de otrc el obrerofraccionado, que
desempena una tarea parcelada son reunidos al interior de la factoria. Las
necesidades de mana de obra para la empresa no se dan por adici6n sino por
multiplicaci6n, para 10 cual se requiere de un incremento n\pido de las
reservas de fuerza de trabajo, apelando a la poblaci6n urbana. Pero esta
mana de obra no se puede tomar, tal como viene de las areas rurales y por
tanto requiere de una calificaci6n en las escuelas y centros de enseftanza

14. A este respect<! T. Hennanseo presenta loe punt<!~ de vista de Hirachmany dll
Myrdal. op. cit. pig. 4{)l. Y podrlam08 agregar que AmliriCll Latina son bien
conociw las poeicionee de l.a CEP AL, respect<! del du.lismo, y, esped.ficamente de
R. Prebish.
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profesionaI/15/. La empresa privada requiere edemas, de los equipamien-
tos colectivos (viviendes por ejemplo) que contribuyan a la fuerza de traba-
jo. Se establece una division del trabajo al interior de la manufacture y entre
manuf'acturas (empresas especializadas en ciertos momentos del proceso de
produccicn), que son articuladas gracias al mercado perc tambien en el
espacio. "La ccncentracion espacial de las manufacturas se transforma en
condici6n del aumento de la productividad de cada una y del coniunto",
nos dice Ch. Topalov/16/. Pero como el objeto de la producci6n es la
realizacton. es el consumo, deben desarrollarse las condiciones de su venta,
esto es, la producci6n debe localizarse en las cercanlas de los grandes
mercados de consumo, as. como la creaci6n de una red nacional y mundial
que supere la barrera espacial. Desde luego se da tamblen la existencia de un
capital comercial, que se especialice como fraccion del capital, en dicho
sector.

2.2.3. Gran Industria: Las condiciones creadas por la manufactura
producen la Revoluci6n Industrial y con ella, eI paso a la gran industria.
Antes, el obrero se servia de unas herramientas, ahora de una maquina
herramienta, profundizandose la especializaci6n de una capa mas calificada
para el cuidado de las maquinas (lngenieros y tecnicos que las conciben y
organizan su sistema de funcionamiento) y en el otro polo una amplia masa
de trabajadores descalificados que realizan tareas parceladas. EI sistema
espacial que exige la industria es enreramente nuevo: la division del trabaio
entre el memento de la concepcion y el de sefabricacion, crea posibilidades
de una cierta autonomia en el espacio. Ciertas etapas de estes ultimas no
requieren trabajadores calificados que pueden ser absorbidas en las
pequenas ciudades 0 en el exterior de la metr6poli imperialista. La gran
industria constiruye en la producci6n la base del capital financiero del
capital monopotista. al fusionarse eI capital bancario y el industrial en
grupos gigantescos/17/. EI desarrollo desigual en el espacio ya no es s610
cuanmatlvo sino cualitativo. Ciudades enreras, incluso paises, van a
desarrollarse no solo en virtud de su propia industria sino por la gesti6n de

15. El CllIIlpeSinO con una mezquina formaci6n rural ("intelectual rural") debe ser
fannado como un "inte!ectual urbano", con una ampliacion de su mundo hacia la
escena nacional, p8.l"a10cuallos "intelectullles orgAnicos" del capiLal, requieren que
sesn superlldas las traDas del provincianismo de aIdes y el fetichismo religioso. Ver
Antonio Gramsci: sobre la "formadon de los intelectuales"., "Intelectuales
AgrariOlle Industriales", etc.

16. Ch. Topalov. "La Urbanization Cllpitalillta", Ed. Edicol, Mexico, 1978.

17. Los estudioll de HiJIerding y de V.I. Lenin en "El ImperialillIDo Fal:ltl Superior del
Capitalismo", entre ottos, mucstran este nuevo procellO de formaci6n de Cartel y
Trust y la nueva concentraci6n espacial que se origina.
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imperios industriales y desde luego la producci6n demanda mayor
Infraestructura, transporte, suministro de energia, etc" esto es de una
expansi6n de las condiciones generales de la produccion, de las cuales no se
puede ocupar el capital privado, sino el "capitalista colectivo ideal", como
generalmente define F. Engels al Estado.

2.2.4. Automatimcton: el paso de la gran industria a la automatizaci6n
lleva al extreme el proceso iniciado arras: la maquina se vuelve automanca y
el rrabajador pierde comacto con la materia prima para convenirse en el
"vigilante automata" y ya ni siquiera en "apendlce de la maquina". Es asl
como se generaliza la automatizaci6n espacial de la concepci6n y de la
fabricacion y se acelera el abandono de las localizaciones tradicionales, pues
se asiste a una nueva division internacional del trabajo. Es evidente que en
una determinada ciudad, estan presentes varias etapas de la division del
trabajo y aun relaciones que corresponden a fases precapitalistas. Algunos
autores, particularrnenre franceses, llegan a formular que, considerada la
organlzacion espacial como una articulaci6n y superposici6n de espacios
productivos, cada uno de estos se corresponderia a una etapa de la division
capitalista del trabajo/1S/. Refiriendonos a la etapa mas reciente de Ja
intemacionalizaci6n del capital y de los efectos que produce en la
organizaci6n de los medias de producci6n a escala mundial, es buena
advertir que no se trata de una mera especializaci6n geografica, donde los
paises aominados se ocupan de las materias primas y los domlnantes de Ja
transformaci6n y vema de las mercanclas, sino que se operan mediante una
rransposicion de funciones en los diversos paises y a menudo dentro de la
propia firma (empresa muldnacional), slguiendo una estrategia mundial a
largo plaza, a craves de cadenas de imerdependencias tecnicas, econ6micas
y politicas.

2.3. De III EmpreslI Marshalliana ala Corporacion Mullinadonal

£1 trabajo desarrollado par Stephen Hymer es un interesante analisis de
esta evoluci6n, que nos importa relievar en los aspectos atinentes a su
localizaci6n y tipo de concentraci6n que establece. Ai sustituir el termino
burgues(a par Corporaci6n multinacional en algunos apartes dei
"Manifiesto Comunista" I el autor nos invita. a ver un cuadro mas
dinamico. "La necesidad de mercados cada vez mas extensos para la
colocaci6n de sus productos impulsa a la corporaci6n multinacional a
recorrer el mundo entero. Tiene que penetrar en todas partes, instalarse en
todos los lugares, establecer comunicaciones donde quiera. Al explotar el
mercado mundial la burguesla ha conferido un caracter monopoiista a la
producci6n y al consumo en todos los palses. Con gran pesar de los

18. Cfr. Christian TopaJov. "La Urbanizllci6n Capitalista", edit. Edicol, Me.Jco, 1979,
p6g.25.
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reacctonarios desarraigo a la industria del suelo nacional". EI como se
destruye y desplaza la industria nacional per industrias que elaboran no ya
las materias primas aborlgenes sino provenientes de las mas aleiadas
regiones y cuyos artlculos son consumidos en todo el mundo, creando
nuevas necesidades y la interdependencia de las naciones. "Con el rapido
perfeccionamiento de los instrumentos de producci6n y con las
cornunicaciones infinitamente mas faciles, la corporaci6n multinacional
atrae a la civilizacicn haste las naciones mas barbaras. La baratura de sus
mercancias es su artilleria gruesa y con ella derriba todas las murallas chinas
(iesto es hoy una verdad evidente!) y obliga a capitular hasta a las naclones
mas barbaras/Jv/. EI proceso evclutivo de la empresa de tipo marshalliana,
Que se desparramaba por todo el pals, Que estaba tlpica y estrechamente
controlada por un empresario 0 grupo familiar Que "10 vela todo, 10 sable
todo y 10 decidla todo", tiene que ceder el paso a las corporaciones
naciona/es (principios del siglo XX en EE.UU .), que como resultado de la
fusi6n de muchas pequenas empresas, asumen muchas funciones en
diferentes reglones. Para responder a esta nueva estrategia de producci6n,
compra y vema en el mercado, se integra verticalmente y extiende su radio
de acci6n a nivel continental estableciendc una nueva estructura
administrativa integrada verticalmente. EI modelo de organizaci6n del
ferrocarril, que jug6 tan decisive papel en la creaci6n del mercado nacional,
sirvi6 de modelo a las nuevas formes de organlzaci6n. "La necesidad de
administrar geograflcamente operaciones dispersas llevo a las compalUas
ferrocarrileras a crear una estructura administrative Que distinguia las
oficinas de campo de las oficinas matrices. Las ofieinas de campo dirigian
operaciones locales; la ofieina matriz supervisaba las oficinas de campo".
(5. Hymer I pag , 35). Esta division vertical del trabajo dentro de la funci6n
de administraci6n es rapidamente copiada por las nuevas corporaciones
nacionales Que tenian que coordinar plantas que se encontraban
desparramadas geograflcamente. Las funciones de administracien se
subdividen en Departamentos (6rganos) - finanzas, personal, compras,
manufactura, etc. Bsta division horizontal permite racionalizar la
producci6n e incorporar los adelantos de las ciencias flslcas y sociales al
proceso productive. Pero simultaneamente se proyecta un sistema de
"cerebro y nervios", es decir, un sistema vertical de control, que conecta y
coordina los Departamentos. Surge un grupo especial (oficina matrlz) cuya
funci6n particular es la de coordinar, valorar y planear la supervivencia del
organismo en su conjunto. De nuevo la corporaci6n evoluciona al ritmo de
expansi6n de sus mercados y podrla simpllficarse seflalando Que en la
primera decada del siglo XX se habla resuelto el problema de la producci6n.

19. Cita in aten80. de "EI Manifie8wComunista", de Stepben Hymer, "t.e empreeas
multinacional8lJ y Ia ley del desarrollo d8lJiguaI", pag. 29 Y 30, en Trimeetre
Econ6m.ico No. M. F.C.E., 1980.
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Hacia fines del siglo XX los cientiftcos e Ingenieros desarrollaron los
Inventos necesarios para la producci6n en gran escala y a bajo coste de las
mercandas de consumo basico. La cuestion a resolver ahara en que
direccion continuar el incremento de la producci6n? Una respuesta posible:
ampliar al maximo los sistemas de produccion y hacer posible el consumo
masivo y en todo el mundo de las mercancias basicas; otra alternativa,
concentrarse en una Innovacion continua para un pequeno numero de
personas, introduciendo nuevos efectos de consumo incluso antes de que
desaparccieran las primeras. Esta ultima opci6n fue la elegida y se puede
llegar a paradojas, tales como que mientras un grupo puede recibir una
transmlsion de T.V. desde la luna 0 desde cualquier lugar del mundo, existe
aun deficiencia de telefonos para cientos de miles de personas en los propios
paises avanzados, careneia de alimentaei6n, vivienda, vestido, techo,
educacion para decenas de millones en los palses subdeserrollados 0 en vias
de desarrollo, como se dice eufemJsticamente.

Las empresas mercantiles tuvieron que elegir entre la ampliaci6n de mano
de obra proporcionalrnente a1 crecimiento del capital 0 sustltuir mano de
obra por capital. Se elige el incrementar el capital por trabajador, la tasa de
expansion de la fuerza de trabaio industrial se retras6 y se crea un dualismo
entre un pequeno sector de alta productividad y altos salarios (palses
avanzados) y un amplio sector de baja productividad y bajos salarios (en los
menos avanzados). Ahara el desarrollo y comerdalizaci6n del producto
reemplazan a la producci6n como problema dominante en la empresa
mercantll y para ella se crea la estructura multidivisional: descentralizaci6n
de las corporaciones en muchas divisiones, entendiendose cada una con una
linea de productos y organizada cada una can su pro pia ofieina matriz. A
un nivel superior se crea la Oficina General para coordinar las divisiones y
planear la empresa en conjunto. Can gran flexibilidad, a causa de su
estrucrura descentralizada, la corporaci6n multidivisional puede entrar,
puede penetrar a un nuevo mercado anadiendo una nueva divisi6n, sin
perturbar 10existente 0 abandonar un mercado sin ocasionarse problemas;
puede mantener una competencia i1usoria entre productos de la misma
empresa; establecer barreras a la entrada de nueVOliproductos manteniendo
precios competitivos, etc. En fin, como su especializaci6n es la estrategia
puede planear con una estrategia muy amplia y colocar capital con
precisi6n, que elimina la incertidumbre de la pequena factoria nadonal 0

local. En las palabras del autor que venimos de comentar: "La corporaci6n
moderna esta a gran distancia del pequeno taller e incluso de la empresa
marshalliana. EI capitalista marshalliano dirigi6 su fAbrica desde una
ofieina instalada en el segundo piso. A la vuelta del sigio el presidente de
una corporaei6n nadonal estaba wejado en un edificio mas alto, quizit en el
septimo piso can mayores perspectivas de poder. En la corporad6n gigante
de la actualidad los directores de las empresas dirigen desde Ia cima de los
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rascacielos; en un dla clare casi pueden contemplar el mundo" /20/. La
preocupaci6n posterior de las corporaciones, una vez constituidas, fue su
emigraci6n hacia el extranjero del capital, su gigantismo y estructura
multidivisional les permite tener una 6ptica universal, la permanente
evoluci6n tecnologica de las comunicaciones se convierte en un rete que
amenaza las instituciones constltuidas, no s610 las econ6micas sino las
sociales y politicas. Que ocurri6 con la competencia entre corporaclones
norteamericanas, europeas y del Jap6n? que acerca del futuro? La
tendencia actual indicarla la expansi6n de las multinacionales de todas las
empresas gigantes, tanto europeas como estadounidenses, dlsputandose los
mercados existentes, lucharan a cualquler precio per poslciones de mercado
en los palses subdesarrollados y hasta que se logre un nuevo equilibrio entre
las empresas gigantes de Europa y EE.UU. y Jap6n, que tengan como
estrategia operaciones mulunacionales y penetraci6n cruzada.

Pero que implicaciones tiene esta nueva pauta de organizad6n industrial
para el comercio y el desarrollo de las regiones? l,Cual es su nueva
dimension especial (geografica) de la jerarqula corporativa? l,O cual es la
relaci6n entre la estructura del microcosmos y la del macrocosmos? La
aplicaci6n, que de la teorla de la localizacion hace el autor, al esquema
Chandler- Redlich, sugiere una correspondencia estrecha entre la
centralizaci6n del control al interior de la corporaci6n y la centralizaci6n del
control dentro de la economfa inremacional. Se distinguen tres niveles de
administraci6n de negocios, tres horizontes, tres niveles de toma de
decisiones, tres niveles de politicas. AI nivel III (el inferior) Ie concierne la
direccion de las actividades diarias de la empresa, 0 sea, mantenerla
marchando dentro del sistema establecido. EI nivel II, es responsable de la
coordinaci6n de los directores del nivel III. La direcci6n superior descansa
en el nivel I, cuya fund6n es la determinaci6n de objetivos y la planead6n,
es decir, flja el sistema dentro del cual operan los nlveles inferiores. La
teorla de su localizaci6n respective sugiere que:

i) Las actividades del nivellll se extenderan sobre el globo de acuerdo
can el ernpuje de la fuerza de trabajo, los mercados y la materia prima,
pudiendo uniformar la producci6n sobre la faz del mundo, superior a 10
existente. De este modo se puede propagar la industrializaci6n a los paises
subdesarrollados y crear un nuevo clima poUtico, si la coyuntura hist6rica
no se 10permite (ejemplos: muchos, pero uno bien conocido es el de Chile
ante la perspectiva de nacionalizaciones por parte del gobierno de la V.P.,
se derreea al gobierno y se establece una economla a imagen y semejanza de
las multinacionales, es decir de los "Chicago Boys").

20. Stephen Hymer, "Las empresss Multinacionalea y l.a ley del desarroUo desigual",
p{lg. 38. ob. cit.
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ii) Las activldades del nivel II, por su neeesidad de empleos,
eomunieaeiones e informaei6n, tienden a eoncentrarsc en las grandee
ciudades. Dado que sus necesidades son slmilares, las eorporaciones de
diferentes industrias tienden a situar sus oficinas eoordinadoras en la misma
eiudad y su concentraclcn geografica es mayor que en el niveill.

iii) Las actividades del nivel I, las oficinas generales, tienden a estar mas
eoneentradas que las del nivel II puesto que deben estar cerca del mercado
financiero, los 6rganos intermediarios y la admiDistraci6n. Segun este
esquema, las altas ofieinas de las eorporaeiories multinacionales se
concentraran en las eiudades mayores del Mundo: New York, Londres,
Paris, Bonn, Tokio. Estas ciudades junto con Mosca y Pekin, vistas desde
otra perspective, serlan los mas grandes centros de pianeaCi.6n estrategica.
Las ciudades menores del mundo se ocuparlan de las operaciones diarias, de
las cuestiones locales espectficas y pueden establecer su propia jerarquia (las
mas grandee contienen las oficinas corporativas regionales y las pequenas
actlvidades a nivel mas bajo). Dado que los negocios son el alma de la
eluded, "la especializaci6n geograflca vendrla a reflejar la jerarqula de la
toma de decisiones corporatlvas y la distribuci6n ocupaclonal del trabajo en
una ciudad 0 region dependera de su funci6n en el sistema eeon6mieo
internacional. Los "mejores" y mas altamente pagados administradores,
doctores, abogados, eientlficos, educadores, funcionarios del gobiemo,
actores, criados y peluqueros tenderan a concentrarse en los centros
principales 0 cerca de ellos" (pag. 43, op. cit.). La relaci6n de dependencia
entre ciudades mayores y menores, no esta determinada por la tecnologia,
sin que se establece interdependencia pero no necesariamente ierarquia. Los
sistemas de comunicaci6n pueden artieularse en forma de redes que
permiten conectar diversos puntos de manera lateral y vertical. Estos
sistemas serian policentricos y los mensajes pueden ser dlrectos, sin
neeesidad de centros, puesto que cada uno 10 seria por sl mismo.
desapareciendo la diferencia entre el centro y la periferia. todo 10 eual esta
apoyado por las revoluciones operadas en la aeronautica y electr6nica Que
han reducido sensiblemente los eostos de las comunicaciones. Por 10 tanto,
no es la tecnologla la que crea la desigualdad, sino mas bien el nuevo
sistema de organitaci6n. Del mismo modo que eR el pcrlodo colonial se
enlazaba cada punto de la regi6n interior con Ia metr6poli e inhibian las
comunicaciones laterales, con 10 cual impedfan el surgimiento de centros
independientes y aut6nomos. las corporaciones multinacionales, contanto
con el apoyo de fuerzas estatales, centralizan el control e imponen un
sistema jerArquico.

Lo anterior, sugiere un sistema de organizaci6n altemo en forma de
planeaci6n nacional. La corporaci6n multinacional. como instituci6n
privada organiza una 0 varias indus trias en muchos pafses. anlqonizando
con la corporaci6n antimultilUlcional, que es una instituci6n publica que
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organiza muchas industries en una regi6n, sustiruyendo la internacionaliza-
ci6n por la regionalizacion. EI espacio de control del uno, restrfnge a un
gobiemo, una sociedad; mientras que la multinacional tiene una perspective
global. La ventaja de la planeaci6n nacional radica en que puede remover
los desperdicios de la anarquia oligopollsta que diferencia el producto sin
senti do, evita el desequilibrio entre industries diferentes dentro de su area
de influencia. Al concentrarse, esta planificaci6n, en una localidad todcs
los niveles de toma de decisi6n puede promover a cada regi6n de habilidades
ocupaciones, recursos, etc., con 10 cual promueve el desarrollo local al
hacer posible el control social y politico en la toma de decisiones
econ6micas. La corporacion multinacional, en rigor, "no tiene patria'",
debilita el contacto politico y desde luego puede eludir la reglamentaci6n
nacional. Sus necesidades de existir y crecer determinan su accionar, al
margen de los lazos mas sutiles que los unen a cualquier territorio
particular. AI decir de Vernon: "Como cualquier burocracia grande, estas
empresas desarrollan un propcsito central y una identidad colectiva que
pueden distinguirse de cualouier pals en e/ que operen. Por ejemplo, 10que
determina eI comportamiento de una companta petrolera internacional por
encima de cualquier otra cosa es la necesidad de maruener un complejo
sistema internacional que produce, refine, transporta y entrega et producto.
La Exxon, la Shell, la ENI y la BP, operan bajc este operative comun, a
pesar de que esren establecidas en diferentes paises y que son responsables
ante diferentes autoridades publicas"!2I1, 10 cual puede generalizarse de
las compail.ias qulrnlcas multinacionales electr6nicas 0 automotrices
rnultinacionales.

A los palses en general, y los subdesarrollados en particular, los convierte
en sucursales, no s610 respecto de su funci6n econcmica, sino respecto de
los papeles cutrurales, politicos y sociales y par tanto no pueden ser garante
las corporaciones muitinacionales, ni de independencia nacional, ni de
igualdad. Buscan a una pequei'ta elite de los paises subdesarrollados, sin
pasar a ocupar nunea los niveles superior al nivel II, par razones tecnicas y
ventajas de 10que existe en eada pais como folklore nacional (idioma, raza,
creencias). Una cierta contradicd6n se presema can las capas burguesas y
medjas nacionales, que Hegaron al poder cuando se debilic6 el centro y
Ilegaron con un discurso "Revolucionario" promoviendo la industrializa-
d6n a traves de una politica de sustituci6n de importaciones que permitiera
el desarrollo auCosostenido. Ahora se enfrentan a la crisis de divisas, de
desempleo, de crecimiento rapido de su poblaci6n, que delata su
incapacidad para funcionar en el mercado internacional y su aIejamiento
del pueblo que pretenden dirigir. Su supervivencia deviene del

21. CfT. Raymond Vemon "Las Empresas Multinacionales en los Pai_ en De8flITOUo:
Problemas de la Dependencia y, III Interdependencia". TRIJI.,ESTRE
ECONOMICO, Mwco, N" 34, P'g. 163.
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aprovechamiento de los espacios que crea la rivalidad entre oligopolistas
N.A., Europeas y Japonesas, y desde luego, por la ausencla de un proyecto
hist6rico, que organice el nuevo bloque hist6rico progresivo. Los
capitallstas nacionales seran los pregoneros verbales de la independencia
nacional a medida que negocian con la corporacion muhinacional. Su
conflicto mas aparente que real, al igual Que el de las capas medias s610 pide
promoci6n dentro de la estructura corporativa existente. Su poder se debe a
la metr6poli y su tragedia radica en que no pueden retar al sistema
internadonal y tam poco pueden gcbernar con lealtad a su poblaci6n.
Prisioneros de la sociedad de consumo, de las pautas Que se establecen en el
centro, dependen de extranieros respecto de asesorta tecnica, capital, etc., y
cuando pierden legitimidad y consenso, de la ayuda militar.

EI problema principal radica en los grupos excluldos (la c1ase obrera y
amplias masas populares), que pueden representar unas dos terceras partes
de la poblaci6n y que no se beneficia del desarrollo (juntos no perciben un
tercio del ingreso nacional), no participan de los beneflcios y proporcionan
la fuerza de trabajo barata que Ie permite exportaciones a bajo precio al
mundo subdesarrollado y financi6 el erecimiento urbano reciente.

Concluyamos este bosquejo, del impacto del desarrollo econ6mico sobre
la organizaci6n social espacial (marco construido, configuraci6n especial,
etc.) senalando Que ta forma mas desarrollado de la organizad6n actual,
especial y economlcamente hablando, la corporacion multinacional debe
resolver los siguientes problemas, si qulere fomentar el crecimiento y
subsistencia de un sector "modemo", en los paises subdesarrollados:

i) Romper la escasez y coacci6n de divisas y surtir de bienes importados
para formaci6n de capital y modernizaci6n.

ii) Financiamiento de un programa de extensos gastos gubemamentales
que advierten la mana de obra y proporcione servicios a la
urbanizaci6n e industrializaci6n (condiciones generales de la
produeci6n, medics de consumo cclectlvos).

iii) Resolver el problema urbane de alimentaci6n que genera el
crecimiento.

iv) Mantener bajo control a las mayorlas excluidas.

La soluci6n respecto del prlmero, consiste en reestructurar la econornla
mundial permitiendo que la peri feria exporte ciertos productos
manufacturados (mercados comunes regionales, cuotas en el mercado
mundial, etc.). En relaci6n con el segundo problema, se promueven extenso
programas de ayudas, a una burocracia reformada, Que sigue las Ilneas
rimbombantes de "Alianza para el Progreso", par ejemplo. EI problema de
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alimentacion son las conocidas Reformas Agrarias, que estimulan el
producrivismo, de la burguesta agraria, sin tocar las relaciones de
propiedad, 0 la revoluci6n verde, que s610 limitadamente beneficia al
campesino pobre y excluye a los pobres del campo.

La soluclon ofrecida para el cuarto problema, desde luego es el control de
la poblaci6n, bien sea a traves de la planeaci6n familiar y ayudas civitas en
zonas de conflicto 0 de la contrainsurgencia, 0 dicho en rerrnlnos del cura
guerrillero colombiano (Camilo Torres), que (tel control de la poblaci6n
que se inicia sacando muetas y termina metiendo bales".

3. DESARROLLO Y CRECIMIENTO REGIONAL: LA TEORIA DE
LA BASE EXPORT ADORA.

3.1. Crecimiento y Equilibrio Regional.

Ha existidc por pane de los analistas de la cuesti6n regional, una
constante preocupaci6n por compaginar crecimiento y equilibrio, en el
entendido, de la existencia de disparidades regionales que a su tumo
determinan regiones prosper as (de raptdo crecimfento) y regtones
deprimidas (de lento 0 nulo crecimiento). Esta clasificaci6n remite a
indicadores economtcos del tipo INGRESOS per-capita, producto
per-capita, propenslon al consume y al ahorro, etc., que se comparan
dentro de una jerarquia que estratif'ica de mayor a menor los valores
absolutes 0 indices obtenidos y as! se define el que una region tienda al
equilibno 0 por eI contrario permanezca deprimida. Este enfoque puede
conducir a graves errores en el analisis regional, dado que los impulses que
son transmitidos a naves de las fronreras, las mas de las veces, producen
efectos desequilibrames en algunas regiones. No obstante, las condiciones
para el equilibno en el crecimiento regional son menos exigentes que en el
caso nacional, por el supuesto de la libre movilidad de factores que puede
desempenar una funci6n equilibradora. Esto podemos decirlo en los
modelos de crecimiento del tipo Harrod Domar y Neoclasicos, en aqueltos
casos en que la rasa interna de crecimiento de la poblaci6n y/o la relaci6n
ahorro·renta (indice de acumulaci6n de capital para los neoclasicos) no
tengan la magnilud considerada para conservar el equilibrio. Sinembargo,
un equilibrio de crecimiento para lodo el sistema y para cada regi6n es poco
probable que se presente en la vida real.

EI objetivo de un "crecimiento equilibrado" ha sido tema de estudio y
preocupaci6n de los analistas e investigadores regionales, con dos malices
bien djferenciados:

a) Las regiones mas pobres deben crecer mas rapidamenle que las dcas, de
tal suerte que los niveles de renta tiendan a igualarse. Desde esta
perspectiva, equilibrio significa "convergencia".
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b) Esta segunda, s610 exige que la tasa de crecumento de las regiones
pobres se rnarnengan al mismo nivel que las regiones orosperas. Para este
enfoque, el sistema y las regiones que 10 constiruyen debe crecer al mismo
rhmo, con 10 cual se incrementan las diferencias absolutes entre las areas
pobres y rtcas. Aunque para el crecimiento del sistema regional no se
considera la existencia de una tasa de crecimiento constame para cada una
de las regiones, los modelos de equilibrio pueden dar una paula util y un
metoda pedagogico para el anal isis del crecimiento regional. Es decir, se
estudian situaciones simples y luego se pueden comprender mejor las
situaciones complejas.

EI considerar la posibilidad de un equilibria de crecimiemo en un estudio
regional, puede dar cabida a confusiones, no s610_ porque ocurren
flltraciones de rentas de una region a otra, sino fundamental mente porque
la oferta de ahorro de una region es endogene, mientras que el sendero del
crecimieruo equilibrado para economtas cerradas proviene de la oferta de
ahorro de origen exogeno. Par ella los flujos de ahorro al interior y fuera de
las regiones, oeurren con relativa libertad y como consecuencia de las
oponunidades de Inversion. Asi las cosas, durante UD largo pertodo, las
regiones pueden ser aereedoras 0 deudoras aetas, de tal suerte, que para una
regi6n determinada, no existe ninguna tasa de equilibrado en el crecimiento,
que se pueda determinar a satisfaeci6n/22/. En efeeto Richardson senala
que la movilidad de los capitales y de la mana de obra, puede desempei\ar
un papel equilibrador, per 10euallas rtgidas condiciones de equilibrio de un
model a de crecimieruo constante se hacen menos exigentes. De orro lado, si
los valores iniciales de los parametres, se comportaran de tal suerte que se
presentara un ereeimiento regular en la regi6n, el earaeter abierto de esta,
permite que los faetores fluyan hacia dentro a haeia fuera, perturbando el
earacter sostenido del erecimiento. En suma en una ecooornJa abierta,
exislen tanto posibilidades de un equilibria din amico, como los riesgos de
que en cieno equilibrio inieial, pueda haber penurbaeiones. Todo depende
de que eI movimiento de los [aetores sean 0 no equilibradores, conduye el
autoe.

AI busear una aplicaci6n de las teorias del crecimiento agregado al
anal isis regional, surgen los modelos del tipo Harrod-Damar, Neoclasicos,
Keynesianos y el de la base de exportaei6n (base econ6miea).

22. EsUi posici6n crltica y radical respecto de las dificultades para pmcisar una tasa de
crecimiento, es esbozado por L.M. Hartman y D. Seckler: "Toward The Aplication
of Dynamye Theory to Regions" (1967), que ell compartido por H.M. Richardson,
con diferencia en el ~nfa!li!lde la conclusi6n final. Cfr. "Economla Regional", 1973,
PAg.349.
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Con relaci6n al primero, como en toda teoria Keynesiana, el problema
del crecimiemo se enfoca por el lado de la demanda, 10 cual es bastante
adecuado para el prop6sito de una explicacicn con respecto al crecimiento
de regiones atrasadas, cuyos problemas radican mucho mas en la carencia
de demanda efecuva suficiente, que en las Iimitaciones de oferta. Las
regiones atrasadas 0 deprimidas, no utilizan permanentemente los factores
producuvos, especialmente la mano de obra y el supuesto de la plena
asignacion de recursos y del plene empleo (de factura Neoclaslca), son los
menos apropiadcs para comprender los problemas del desarrollo regional,
donde precisamente encontramos que los recursos 0 no son utilizados 0 se
encuentran subutilizados. Es pertinente preguntarse: Existen 0 no
tendencias equilibradoras en el sistema? Se puede pensar en tendencias a la
"normalidad" entre regiones? Todo parece indicar, que, salvo el caso de
que las tasas de crecimiento de la oferta de mano de obra y las propensiones
a ahorrar, fueran iguales entre dos 0 mas regiones, seran necesarios los
flujos de mono de obra y de capital para mantener una situacion de
crecimiento sostenido, edemas de que es poco probable la existencia de una
region autarquica. EI problema radica eruonces, en determinar si los flujcs
tienen 0 no caracter equilibrador. En los modelos basados en
Harrod-Damar se parte de dos regiones: En la primera la renta es mayor
que en Ia segunda (r1 > r2) y la propensi6n al ahorro tambien (s1 > s2),
aunque con menor lndice de crecimiento poblacional (IP1< IP2). De
hecho se supone que los ahorros son una funci6n creciente de las rentas (per
tanto a un mayor nivel de renta corresponde una mayor propensi6n a
ahorrar) y que el Indice de crecimiento de la poblaci6n, eSlll en relaci6n
inversa can el mvel de desarrollo econ6mico de la regi6n. Las experiencias
empiricas apoyan estos supuestos y partiendo de ellos, el equilibrio de
crecimiento requiere que la mana de obra, emigre de regiones con mveles de
renta bajos hacia las de renta elevados y que el capital fluya de trabajo
puede ser menos necesaria si la diferencia regional entre indices de
crecimiento poblacional es pequei'la. Los partidarios de este modelo
subrayan, que en una siluaci6n tal, ellndice de crecimiento de la oferta de
mano de obra puede igualarse en las dos regiones, como consecuencia de
una mayor actividad productiva en la regi6n de renta elevada, que
compensan su lento crecimiento poblacionaL En realidad, el que el f1ujo de
factores sea 0 no un factor equilibrador, se constituye mas bien en un
problema empirico, ya que no se encuentran suficientes elementos
te6ricos.

Por tanto, aceptado que el factor trabajo se moviliza de Ia regi6n de baja
remuneraci6n, a la de altos ingresos, porque su precio (salafio) sera mas
elevado y existen mayores oportunidades de empleo, ahara el problema
puede surgir can respecto al {ndice de migracion. Obviamente, no se puede
asegurar que sea el adecuado para Quelas tasas regionales de crecimiento de
la ofeeta de mana de obea se igualen, puesto que aunque ello ocurriera no
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necesariamente se deduce que las oportunidades de empleo sean iguales en
ambas regiones. No existe ninguna raz6n de peso para suponer que el
capital se mueva en la direcci6n que 10 requiere [a desigualdad regional, es
decir, de [a region que se beneficia de renta elevada, a la renta reducida
(Bajo la 6ptica de los neoclaslcos ello depende de la productividad marginal
del capital y del trabajo). Opera en favor del capital en la region de renta
reducida? Bxisten varias razones per [as cuales el capital tiene su propia
toglca de [a localizac.i6n, que no necesariamente tlenden al equilibria. Si los
movimientos del capital son desequilibradores y el objetivo trazadado es el
del equilibrio de crecimienro, sera necesaria una fuerte intervenci6n para
que el flujo del capital apoya la regi6n menos rica. En todo caso, podemos
estar de acuerdo con Richardson en que "el equilibrio de crecimiento puede
constituir una excepcion y no [a regia" (P. 357).

Con estas consideraciones tendremos una mejor inteligencia del modele
de Base Econ6mica 0 Base de Exportacion, el cual es el objeto de nuestro
estudio/23/.

3.2. Teorta de /a Base Economica.
(Base de Exportation)

Es una aplicacion de [a teoria Keynesiana de la renta para una economia
aoierta, y ada prada a un analisis de largo plazo, perc con la diferencia de
que las exponaciones son el elemento principal, constituido ademas en la
unica influencia ex6gena de la demanda agregada; todos los demas factores
autonomos posibles (incremento en la funci6n de consume, cambiar en el
gasro gubernamental) ocupan un plano poco relevante. De otra parte, la
teoria de la Base Econ6mica no s610 considera que [a renta de las Industries
de exportacion es un factor a sumar a la renta de Ja region, sino que la no
existencia de "Base de Exportacion", irnplica asimismo laO ausencia de
Industrias "No exportadoras" y que los recursos empleados en la
producci6n de bienes exportables 0 estuvieron en situaci6n de paro 0 no
habian sido atraldos a la regi6n inicialmente.

23. Hicimos enfllsis en el Harrod-Domar, por ser de ta miama familia del de Baae
Economica, as decir, de oaturale~a Keynesiana y donde puede apreciarse mejor IIll

concepcion del "Crecimiento"; ademb eatiln bien diferenciados de los modelos
Neoclbicos que enfocan el problema por eilado de la oferta y para loa cuales la tasa
de equilibrio de crecimiento. y ia tasa de acumulacion de capital paI1I cada regiOn,
ha de ser tal, que la productividad marginal del capital en cads region sea igual al
tipo de interes nacional (i d. Para una profun<lliacion y crltica de etItoa modelos
puede consultarse: 0, Sunkei y P. Paz, "El SubdesarroUo Latinoamericano y ta
Teorla del Desarrollo", (l973f, P'gs. 201 a 263; H.M. Richardson, "Economla
Regional", (1973), P'gs. 347 a 386; R.M. Slow, "La Teorla del Crecimiento",
(1970), J. Ledellt, "Modelos Regionalel!l de Crecimiento y Deaarrollo
DemoeconOmiCO",IIIASAI, 1981, (mimeo).
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La idea sustentada por la D.E. regional consiste en que el uruco factor (0
el mas importante) que determine la actividad de una regi6n dada, es el de
aquellos sectores 0 subsectores que se mantienen basicamente mediante 18
demanda extema a la regi6n. Es de heche, una derivaci6n de la
determinaci6n de la renta regional y el multiplicador de base no es sino una
forma poco elaborada del multiplicador de renta regional, que no toma en
cuenta los efectos expanslvos sabre las importaciones ni sobre las
exportaciones indirectas.

La teoria de la D.E. consicera ·a la Base de Exportaci6n como
homogenea, es decir, poco interesan las causas y procedencia de un
incremento en la demanda de Exportaciones.

Esto es debido a que la economia mundial s610 tiene dos componentes:
La "region" y el "Resto del Mundo", con 10 coal es indiferente que la
expansion de las exportaciones se origine en una regi6n vecina 0 allende los
mares, en una apartada regi6n. Conviene precisar, que ellugar de origen de
la expansi6n, es un elemento muy importante para comprender la
posibilidad y el tipo de crecimiento de la region. No es igual el que la mayor
demanda sea per bienes de consumo, Que por bienes de capital y si ello
obedece a una coyuntura 0 se trata de un fen6meno estructural y por tanto
organico.

Otro elemento, quizas el mas importante de la teorla de la B.E. es III
preocupaci6n central, en el analisis del crecimiento regional a las
variaciones y comportamiento de la estructura nacional. 0 sea, que para
comprender el proceso de crecirnientc de una regi6n dada, se debe tomar en
cuenta la demanda nacional y no conslderarlo aisladamenre. EI que se
dinamice 0 no su actividad prcductiva no se decide at interior de sus
fronteras locales, y por el contrario es muy frecuenre Que el principal factor
de su tasa de crecimiento sea el propio riuno de expansi6n de la economia
nacional (y aim de la economia internacional, en otros casas).

Sus defensores sostienen que las actividades locales (0 residenciales)
pueden tambien jugar un papel activo; en el caso de un gasto elevado del
gobierno, puede estimular la expansi6n de la D.E, La inmigraci6n a una
regi6n, por razones no econ6rnieas, puede estimular e1 aumento de
aetividades, sin Que se modifique la base de exportaci6n. La eficiencia de
sus industrias locales (por ejemplo las Que veden a industrias exportadoras)
pueden influir positivamente en la actividad regional en su conjunto, al
haeer mas eompetitiva su propia base de exportaci6n.

Algunos analistas regionales utilizan el eoncepto dr~manera dinamica
sosteniendo que en el largo plazo, se presenta una relaci6n estable entre el
eanjunto de exportaciones de una regi6n y su crecimienta general: "La
teorla de la Base de Exporlaci6n establece Que el crecimiento de una region
depende del progreso de sus industrias de bienes de exportacion, 10 eual
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implica, como es natural que la expansion de la demanda exterior de los
productos de la region, es el factor determinante del que depende el
crecimientc dentro de la propia region" /24/. Es per ello que un incremento
en la base de exportacloa (todos los bienes y servicios que una region
exporta), genera un proceso multiplicador que se expande per toda la
actividad econ6mica regional, generando reacciones en cadena. Dicho
mulriplicador es igual a la producci6n regional total dividida per las
exportaciones totales. Como consecuencia del efecto multiplicador
senatado, las actividades no ligadas a las exportaciones, particularmente el
comercio y los servicios, determinan su comportamiento per la expansion 0
contracci6n de las actividades exportadoras. Es por ello que Implicitamente
se reconocen las interdependencias existentes entre las actividades
"basicas" y de "servicios", pero al mismo tiempo se distingue la actividad
principal 0 "basica". Aquellas acnvidades de la region que expotan parte
importante de su producci6n a otros centros 0 Areas del sistema 0 al resto
del mundo, reflejan funciones de la region 0 ciudad y son denominadas
Basicas. Par otra parte, se denominan No Basicas, 0 de servicios, a aquetlas
actividades cuyo mercado es esencialmente local.

Para los propositcs de nuestro trabajo, utilizamos el concepto de base
Economica Urbana, es decir , se parte de considerar a la ciudad como un
centro industrial y analizamos el crecirniento urbano (expresado en
terminos flsicos, demograflcos, economicos, etc.) y el crecimiento y
estructura industrial, de sus grupos 0 ramas industriales baslcas. La
distinci6n entre actividades basicas y de servicios (no basicas 0
residenciales), precede de una premisa que cada vez encuentra mas
audiencia entre algunos te6ricos del analisis regional. Insistamos can lsard
por ejemplo, que sostiene "que la razon de existencia y crecimiento de una
regi6n tanto si se trata de una comunidad, como de pequei'las areas 0

grandes regiones ~estriba en el volumen de bienes y servicios que produce y
que vende al otro lado de sus fronteras. Estas actividades "basicas", no
solo proveen los medias con los cuales la regi6n podra comprar [os
productos industriales, los productos agricolas y los servicios que no se
produce, sino que, a1 mismo tiempo. proporciona los medios para el
mantenimiemo de las actividades de "servicios", cuyo mercado es
puramente local (0 regional)"/25/.

24. H.W. Richardson, "Economfa Regional. Teorla de la Localizaci6n, Estructuras
Urbanas y Crecimiento fWgiona]··. Ed. Vicena, 1973, Pilg. 363.lSubrayamos).

25 Cfr. H.lsard, "Mlltodos de Analisis fWgional", 1960, pSg. 188. Entre 1M pnndpa·
les trabajos sabre la Balle Econ6mica se pueden mendonar: Andrews, Richard, B.
1958; AleIllnder, John W. 1953·1954: H. Blwnenfeld. 1955: H. Hoyt, 1949: J.M.
MIl~tiIay W. R. ThomplIon, 1955, C.M. Tiebout, 1956: R.W. Pfouts y E.T. Curtis,
1958; Greenhut Melvin L., 1958: W. bard, 1960: Park S. Hank, 1965,...
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Una sencilla formalizacion del modele ayuda a su comprension,
inslsuendo en el aspecto de Que la base economica 0 base exponadcra
proporciona una de las formas mas simplificadas del modelo de renta
regional, otorgando adicionalmente el marco teortco para estudios
empiricos del multiplicador regional. Se supone que las exponacicnes son
la (mica partida aut6noma del gasto y todos los demas componentes de este,
estan en funci6n de la renta, de tal suerte que para una regi6n 0 ciudad se
puede escribir:

Vi = (Ej -Mi) + Xi (I)

Siendo Vi ; Renta

(Ei -Mi) = Gasto Domesuco

Xi = Exportaciones

y ademas, E, = ei Yi (ei = Propensi6n marginal al
consumo)

m.v ,,-, Propension marginal a consumir
bienes imponados).

Xi = Xi (deterrninado ex6genamente).

Hacienda las respectivas igualaciones y reemplazos en (1), se obtiene que:

Xi
(2)

o sea que la renta regional es un multiple de las exportaciones COD tal de
que la propensi6n marginal a gastar localmente (1- m), sea menor que la
unidad. En efecto, reordenando la ecuaci6n (2) se puede ver que:

Vi
Xi - ei + mi

De tal suerte que, tomando la propord6n de las exportaciones can
respecto a la renta total, su reciproco es el multiplicador:

........ Hammer Thomas. 1968. Pueden verse crtucee como la reaiizada par H. W.
Richardson. eepeeiehnente en "Economla Regional" . (1973) y S. Holland en
"Capital v; The Regions".
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en otros terminos, que el multiplicador base, es el resultado, si
diferenciamos la renta y las exportaciones a saber, dYj Idxj; Y par los
supuestos del modelo:

Yi dYj_= (5)x , dXj

Como es sabido, el analisis de los multiplicadcres regionales, utiliza un
gran numerc de variables y euantas mas entran en juego, mas diftcil resulta
abandonar la estructura teorica para derivar de ella, conclusiones efecrlvas
que encaren el mundo real. EI multiplicador regional proporciona datos
cuantitativos de importancia que se relacionan con las tecnicas del
insumo-producro (input-output). Mientras que el analisis del multipllcador
mas simple y directo es el que se relaciona con los estudios de la base
econ6mica, que puede prescindir de datos inter-regionales y se apoya
generatmente en clasificaciones industriales menos depuradas.

EI concepto de Ia primacia econ6mica de las exportaclones, ha existido
desde hace anos y sobre todo ruvo especial importancia para los
mercantilistas. Aplicado para el analisis regional puede tener un acento
tipicamente mercantilista 0 neo-mercantilista, insistiendo en 1a importancia
de las exportaclones para sostener las actividades locales; a puede ser de
factura del mas pure liberalismo que defienda el libre comercio,
enfatizando la imposibilidad de que una region 0 ciudad sea autosuficiente,
y por tanto, de la necesidad de las exportaciones para financiar las
importaciones requeridas (Cfr. H. Blumenfeld, 1955, Pag. 118-119)/26/.

Un problema que se presenta en relaci6n con la determinacion del area de
la region 0 ciudad, ha sido resuelto apelando a los siguientes criterios:
a) lurisdicci6n politico-administrativa del gobierno de la ciudad (en
nuestro caso); b) Per el poder absorbente que tiene la ciudad can respecto
a los servicios y/o ventas a1 por menor; c) Si se incluye la absorci6n de
mano de obra, las areas de comercio al par menor de bienes daves, 0 un
area de consenso", obtenida trazando las areas de mercado de varios
bienes, el criterio puede ser mas relevante.

En problema que salta de inmediato, de este modelo, es el determinar el
tamano de la regi6n, puesto que el tamano de la base de exportaci6n esta en
funci6n inversa, respCi;to de aquella. Esto ocasiona una objeci6n respecto
del valor del multiplicador, que quedaria al arbitrio del investigador, can
solo variar la escala de la regi6n estudiada. Perc en la realidad, los valores

1 •

26. El deslUTollo mlltemiluco del modelo puede verse en W. Isard. Db. Cit., Pilgs.
296-297, H. Richardson, Db. Cit., Pilgs. 265-267 y del mismo autor. Elementos de
Ecollomia fu!gional", Alianz.o.,Edit. (1976), Pilgs. 21-22.
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del multiplicador son mas elevados para las regiones grandes. Estas tienden
a tener base de exportaci6n mas pequena (puesto que deben satisfacer un
mercado local amplio), pero tambien una propenslon a importar (m) baja, Y
esto tender! a elevar el multiplicador (K). A la inverse, una region pequena,
tendra una elevada ratio exportacion-renta, perc tambien una elevada
propensi6n a consumir bienes importados (m) y ella tendera a reducir el
multiplicador (K)127/.

3.3. AplicQciones de la Base Eco"Omica.

Los principales estudios emplricos realizados para separar los sectores
bastcos de los no tasicos han estado relacionados con la base urbana de una
region 0 ciudad, particularmente despues de los anos treintas. Es
precisamente Homer Hoyt, quien primero desarrolla la idea de calcular un
ratio "ACTIVIDADES BASICAS - ACTIVIDADES DE SERVICIO",
tomando como indicador el empleo, buscando enconrrar:

1) La relaci6n entre el total del empleo en actividades basicas 0 de
exportaci6n de una ciudad con respecto al empleo total en las
actividades de servicio 0 locales;

2) La relaci6n entre el aumento del empleo en las actividades basicas,
respecto del aumento del empleo en las actividades de servicios.

Con los datos para elaborar este ratio, puede obtener el multiplicador
regional, el cual es igual al nivel de empleo incremento del empleo en las
actividades basicas y de "servicios" divididos por el empleo total (0
incremento) en las actividades basicas. Este autor desarrolla el estudio para
Wichita (Kansas)128/. EI analisis de B.E. esta realmente imeresedo en
identificar la renta basica, perc debido a la escasez de informaci6n sobre la
renta regional y la dificultad de realizar investigaciones exhaustivas, por los
costos y el tiempo que demandan, se hace necesario utilizar indicadores
sustitutivos como la ocupaci6n, que es el mas frecuente. Efectlvemente es
mas facil y econ6mico de obtener, puesto que existe en cualquier estadistica
del gobierno 0 de las empresas y se presta a menos polemicas su definici6n y
precisi6n. Adicionalmente de la demanda efectiva, del cual se ocupa este
metodo de an!lisis regional. Se puede comentar en su contra, que es poco
sensible a los cam bios de la actividad base, pudiendo ocurrir que la renta

27. Estlls variecionel!l en e1 multiplicador, producto de cambios en las propensionel!l lie

pueden ver volviendo 80bre liS ecuaciODes (2) y (3) del modeJo simplificado que
formalizam08 Itr8S.

28. Cu. W. leard, Op. Cit., pag. 190-131, donde sparecen 103 reeultlld03 obtenidos.
Tamb~D Pfouts (19601 YTiebout (1962), nlll1izan el!Itudi08 de base urbana.
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regional responda inmediatamente a una expansi6n de su base, mientras
que la ocupacion s610 se incrementara en el mediano 0 largo plazo. Ello
aconseia calcularlo en dos pertodos de tiempo diferente, que pueden
permirir detectar tendencias, como suele utilizarse a partir de la poblaci6n
Bconomicamente Active (PEA), que edemas posibilita la prevision y
perspectiva del analisis. Tambien debe tomarse en cuenta que el indicador
Ocupacion, no da cuenta de las diferencias salariales que se presentan en las
Industries de la base econ6mica y tampocc delata la produetividad de las
indus trias, que generalmente se incrementa a largo plazo, por ello es
convenlente acompanarlo de otras tecnicas estadlsticas. Ademas de la
ocupacion, se utilizan tambien os INGRESOS Brutes, Ventas, Compras,
Valor Agregado 0 las N6minas de Salarios, dependiendo de los prop6sitos
de la investigacion a realizer y de la informad6n disponiblel29/.

Diversos metodos se han seguldo para dividir las regiones en categorfas
"basicas' y "no baslcas". Ellos se claslflcan en:

a) Metodo Directo: conslste en medir directamente 18 base mediante
encuestas 0 cuestlonartos a los establecimlentos industriales, flnancieros,
etc., los cuales deberlan acompartarse de estudios de tiendas y otros medics
de informaci6n acerca de la clientela, cuando escapa de la informaci6n
obtenida del establecimiento. Es costoso y requiere de suficiente tiempo, 8

mas de que los resultados estan en funci6n de las respuestas que no siempre
logran precisar dificultades conceptuales. Es el case de aqueUos sectores que
no producen mercanctas y10 servicios directamente, aparte de problemas de
asignaci6n err6nea de producci6n.

b) Metodos Indirectos: estos son los de uso mas comente, en raz6n de
economia y tiempo, a su vez se subdividen en dos tipos:

29. Coro yll se COInentO.en loe trabajos inicialeB en EE.UU. lie utilizO .. Ocupaci6n. A
mae del estudio de Hoyt, conocemOll el de Mattilla y Thomp!IOn que d8l&lTOUapara
aeie grandllll AftIll8 Meuopolitanas en 1960. Para elItudioe realizadoa en Amliriea
Latina, lie pueden eef'Ialar dOll uabajoe de Jose Luis Coraggio: "Caracteriuci6n
Funcional de las AglomeTaciones Urbanas Argentinas" fmimeo 19471y "caraeteri·
mcion Funcional de las Aglomerlltionell de la Region Pampeana" lmimeo 1971),
quien tambilln utiliza el empleo. De otra parte, en MllIico, Luis Unikel, Ru1l: Ch. y
G. Gana, haoen Ia clasifieaci6n funcional de las 37 m.yo"" areas urb.us del pail
• partir de loe Indicee de Especilllizacion y ConcentraciOn Econ6m.iea Urban.,
propioe de EspecializaciOn y Concentration Economica Urbana, propioe del modelo
de D.E., tomando la PEA. (Ver: "EI 0eearT0ll0 Urbano de Mbico", Op. Cit., 1976,
Page. 15H75, y del Ap4lndice MetodolOgico, Pag8. 359-360). Tambi6n G. Gana, en
"Industrialization de las Principa1ell Ciudadell de Mwco", para definir Ia
8lluuctura y d.in.imi.ca industrial dew16 tiudadell utiliza la D.E. para c1uificar
.ctividadell industria1el1 bf.licu oon INGRESOS BRUTOS IPag. 7 y 62-66, Op.
Cillo Por nl,lelllnl parte. l,ltilizanmiOll en elite elItudio, Ia Ocupaci6n.
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i) El enfoque del supuesto ad-hoc, que puede asignar arbitrariamente
sectores a la categoria de exportaci6n (tales como manufacturas y
agricultura), a bien al grupo local, no basico (distribuci6n, gobierno
local, banca y finanzas, diversion, etc.). Para resolver casos ambiguos
se acepta un grupo "Mixto", estimando su componente basico par
otros medias. Pueden presentarse errores grandes, en el caso de
establecimientos manufactureros (materiales de construccion, impren-
ta y procesadores de alimentos) que atienden necesidades locales y la
orientaci6n al mercado local se ve expandida par el tamano de la
regi6n. De otra parte, muchos establecimientos de "Servicios"
(oficinas eentrales de empresas, seguros, Centres de Investigaci6n y
Desarrollo) son claramente no locales. Incluso podrla extremarse el
caso de servicios como tiendas, cines, medicos. etc.), que aunque con
radio de acci6n muy reducido, no pueden incluirse como "no
basicos", en una region especializada en el turismo. En el easo de
programas de equipanuentos colectivos (escuelas, universidades,
hospitales, obras publicas, etc.), para definir el componente basico y
no basico, es rnenester precisar que parte del apoyo financiero
proviene de la region y que parte proviene de fuera.

ii] Metodo del Cociente de Locatizacion: este conciente mide la
proporei6n del empleo de cada actividad industrial sobre el total del
empleo de la industria manufacturera de la regi6n 0 ciudad, dividida
Por la propcrcion entre la actividad industrial rnencionada y su similar
correspondiente a la industria nacional en su conjunto. En los trabajos
empiricos realizados suele suponerse que aquella actividades cuyo
cociente de localizaci6n es mayor que la unidad en una aglomeraci6n
dada, son basicas para la misma. Si el cociente es Igual a la unidad, se
las considera no basicas, y si es menor indicaria que la actividad es no
basica y ademas se preve una importaci6n del producro (0 productos)
correspcndientes.

EI estudic de las relaciones exportaci6n-importaci6n de una ciudad 0
region, se inicia con este C. de L., el cual permite comparar determinadas
acnvidades especificas con cualquier agregados basico. Si una region A
produce el 10070del total de un producto a nivel nacional y a su turno la
renta de la regi6n representa el 5070 de la renta nacional total, dicho
coeficiente de localizaci6n de la region A, sera 2 para dicho producro
(Tomando la renta como base).

Un estudio realizado por el U.S. National Resources Planninc Board, en
1940, para cada uno de los Bstados y para cada actividad de la industria
manufacturera, tambien tome como base el total de asalariados de dicha
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industria/30/. En nuestro trabajo utilizamos este mismo metodo, a partir
del eual el C. de L., se calcula dividiendo:

i) La cuota de particlpacion de la regi6n en el total de asalariados de la
Naclon en la actividad manufacturera correspondiente, por la cuota 0
participaci6n nacional en la producci6n de manufacturas. Su f6rmula se
expresa asi:

IEL = ei/et ;
Ei/Et

6 ei/Ei
et/E!

Donde, ei Empleo de una industria manufacturera i de la ciudad 0

regi6n dada.

et Empleo total de [a industria manufacturera de la ciudad.

Ei Empleo de una industria manufacturera j de la Nacicn.

Et Empleo total de la industria ruanufacturera de la Nad6n.

Este indice es tambien empleado como un indicador de la orientaci6n del
producto hacia el mercado de una industria local 0 nacional, (por ejemplo
como "baslco" 0 de "servicio local"), pero debe ser interpretado can
precaucion, con respecto a 10 "basico" Que senala. Usual mente se infiere
que cuando el indice es igual a UNO (IEL .: I), la producci6n local
per-capita y, entonces, la producci6n local es suficiente para satisfacer el
consumo local (demanda); y la localidad en cuesti6n, no importa, ni
exporta bienes 0 servicios. Por el contrario si el Indice es mayor que uno
(tEL> I) presumiblemente indica que la region 0 ciudad tiene trabajadores
"extras" (excedentes), produce un excedente de bienes 0 servicios
("surplus") y exporta a la naci6n este excedeme.

Para inferir la especializaci6n local y Ia exportaci6n del valor de un Indice
de especializaci6n mayor Que uno (IEL > I), se requiere de una
combinaci6n de supuestos interrelacionados. Especificamente, un
coeficiente mayor que uno, indica "per se", solamente que la fuerza de
trabajo local es mas fuertemente especializada en la industria de que se
trate, Que el promedio nadonal. Si el promedio 0 la mayor productividad
par trabajadcr se asume para esta localidad, podemos concluir que la
producci6n local es mas fuertemente espedalizada en este bien 0 servicio,
que la producci6n promedio nacional.

30. Cfr, "Industrial Location and National Resources", U.S. Government p. Office,
washington D.C. 1943, que ee pionerc de este campo. [Yar Isard, Plig. 120, Op.
Cit.l.
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Como un caso excepcional de industries de exportacion local, se pueden
considerar aquella que exhiben coeflcientes menores que uno (IEL < I),
debldo a una alta productividad por trabajador 0 un bajo consumo
per-capita en relacion al promedio nacional. Este seria el caso de una gran
ciudad tropical interccmunicada a una pequena mina de carbon. Mattila y
Thompson insisten en que elindice de Bspeclallzacion, en sentido estricto,
es realmente una medida de la especializacion de la fuerza de trabaio "per
se' y s610 pueden hacerse aproximaclones respecto de [a especializaci6n de
la produccion y tambien respecto de la orientaci6n al mercado de productos
de la industria local/31/.

3.4. Estimaciones Indirectas Alternativas,

Un ajuste propuesto esta en relaci6n con el denominador del coclente al
cual debe rescatar en los dos terminos la produccion de la rama y de la
localidad, ast:

ei/et
(Ei ~ei) I (et . ei)

Es decir, las cantidades nacionales son ajustadas restando la actividad
local de la actlvidad nacional para eliminar la dlferencia ("overlap"). Este
ajuste es coveniente puesto que "la sustracci6n es necesaria para prevenir
una tendencia al descenso en los resultados del cociente, particularmente
para industrias especializadas" (43, pag. 335). No se notaran diferencias
entre un indice aiustado y otro no ajustado, cuando este es igual a uno,
dado que el numerador y denominador, del dencminador del indice, se
reducen proporcionalmente. Para los casos en que el indice no ajustado, es
mayor que la unidad 0 menor, 10 que haee el Indice ajustado es hacer mas
sensible la diferencia con respecto a la unidad sin cambiar el orden de
range. Es oectr, que el aiuste elimina el "efecto promedio" de incluir la
localidad en 1a economla patr6n, es decir, la economia nacional. Para los
efectos de este trabajo, no consideramos conveniente utilizar este Indice
ajustado por 10 cual preferirnos utilizar el aiuste a traves del Indice de
Trabajadores Exceden/es. que nos permite relativizar 10 basico de la
industria. En efecto, esto nos mide la diferencia entre el verdadero empleo
industrial de la regi6n y la participaci6n pro~nata de la regi6n en el empleo
de la industria nacional, a partir de la siguiente expresi6n:

I. T. E. = ei - et, Ei
Et

31. efr. John M. Mattilay W."R.Tbompson: "l'be Measurement of the Economic Baae
of the Metropolitan AREA" Pllgs. 333,35, para eJ calculo del Indice Y flU
interpretacion, adillDlls de los ajufltes propueaoofl.
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y cuyos limites se pueden sumarizar asl:

Es decir, que el numero de trabajadores excedentes de cualquier industria
local, nunca podrfa exceder a aun ser igual al total del emplec local de la
industria; yel limite par abajo, es decir el "deficit" de trabajadores de la
industria local, nunca podrfa exceder la participaci6n pro-nata de la regi6n
en el empleo de la industria nacional (asumiendo que el consumo local
per-capita es igual al promedio nacional).

AsI, se calcula el tamanc de la base para cada industria y sumamos luego
todos los excedentes laborales para obtener una estimaci6n de la ocupaci6n
base. La que excede al cociente de localizaci6n igual a uno, se supone es el
numero de trabajadores en exceso, que sirve a los mercados de exportacion.
EI restc de la fuerza de trabajo de la ciudad 0 regi6n se considera no basica.
En este trabajo se calculan los Indices de Trabajadores Excedentes para las
cuatro ciudades en 1960 y 1970, tomando la industria manufacturera ados
digitos. Este metoda presenta ventajas con relaci6n a los anteriores que
podemos sintetizar en:

i) Se ocupa de las exportaciones directas e indirectos. Por ejemplo, si una
planta siderurgica vende la mayor parte de su producci6n a una
fabricante de coches, quien es a su vez exportador. La producci6n se
vende localmente, perc esta vinculada indirectamente a las
exportaclones; y esta situaci6n quedara revelada en el cceflctente de
localizaci6n.

ii) El metodo es econ6mico respecto de los costos de realizaci6n de una
investigaci6n y respecto del tiempo en que puede realizarse, dado que
puede aplicarse a informaci6n existente (Censos, encuestas, datos
hist6ricos, etc.), permitiendo analizar tendencias y comportamientos
probables.

Existe una discusi6n reciente respecto de la utilizaci6n del coeflciente de
localizaci6n, que sugiere modificaciones con respecto a las exigencios
mlnimas y a las exigencias maximas. Es est como Ullman y Dacey (1960)
aplican la tecnica de las exigencies minimas para estudios de base urbanos,
pudiendo aplicarse a otro tipc de regiones, a condici6n de tomar un
conjunto grande. Dentro de este grupo, se calcula el porcentaje de la fuerza
laboral empleada en cada industria y se ordenan de mayor a menor. Se
presume que el mas pequeno porcentaje, es el minimo requerido por una
regi6n para satisfacer sus necesidades y por consiguiente toda ocupaci6n en
otras regiones, que ests por encima de este porcentaje se considera
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ocupacion base. £1 procedimiento se repite para cada industria con el objeto
de obtener una investigacion base globaI!32/.

Un interrogante surge, respecto del c6mo seleccionar el punto de cone,
puesto que entre mas elevado sea, menos tendra que exportar una regi6n; y
a su vez, una regi6n colocada por debajo puede mantener su posicion, no
porque sea autosuflciente, sino a partir de las importaciones que realiza.

EI avance del eofoque de exigencias minimas, que pondera la importancia
de la industria eo cuesti6n, con respecto al metodo tradicional del C. de L.,
ha side criticado por R.T. Pratt (1968) subrayando 10 parad6jico que
resulta cuando tcdas las reglones exportan, pero ninguna importa,
destacando que los supuestos de igualdad en la demanda y en la
productividad del metodo de C.L., deben ser retomados y concluye que no
hay raz6n objet iva para que la minima sea mejor base de referencias, que la
media, en que se apoya el C.L.; y por ultimo, al desagregar en sectores cada
vez mas pequenos, reduce la fiabilidad de las tecnicas de exigencies minimas
y meiora la del metoda del C.L. EI autor sustenta que si esta tecnlca riene
algun valor puede ser a la inversa, es decir , como tecnica de Exigencies
maximas. Asl, la region con el maximo porcentaje de empleo en cada
sector, es 10autosuflciente, entonces ello implica un modelo en que ninguna
region exporta , asl como en el opuesto ninguna importa/33/. Como puede
colegirse. si se emplean los dos metodos juntos, los parametres pueden ser
aiustados de tal suerte que se equilibren exportaciones e importaciones y
que el excedente. por encima de la unidad nos refleje la rama 0 region
exporradora, de igual modo que por debajo de uno, nos lndicara la rama 0
region importadora. EI lndice de Trabajadores Excedentes nos apoyara la
importancia de cada rama (independientemente del valor absoluto del C.L.)
y eJ peso de cada industria estara dado par su participad6n porcentual en la
estructura industrial de la ciudad. En eJ presente trabajo, tambien sc utiliza
el indice dc Localizaci6n, calculado con los lngresos brutos 0 rentas brutas,
asi como 10 Que podriamos denominar "Indice de Ingresos Excedentes",
Que nos permitira ratificar 0 rectificar los resultados obtenidos.

Para la interpretaci6n del coeficiente de localizaci6n, siempre hay que
tcoer preseote los supuesto en que se basa este modelo que tienen que ver:
Con la identidad entre el patr6n de demanda nadonal y el existente para
cada regi6o; con la igualdad de la productividad por trabajador entre cada

32. Cfr. Ullman, E. y Dacey, MF. (1969). "The Minimum Requirements Approach to
the Urban Economic Base", Papers and Proceedings of the Regional Science
Association. Vol.6 (pprsa). 1960.

33. Pratt, R.T. (l965l "An Appraisal of the minumum requirements Teellnique"
Economic Geography, Vol. 44, Pags. 117-124.
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grupo industrial de la regi6n y el correspondiente a la naci6n, considerada
siempre como economia cerrada; la igualdad entre la propensi6n al
consumo y al ahorro y la libre movilidad y sustitubilidad de factores: en
suma, todos los supuestos del modelo Keynesiano, dado que esta es una
interpretaci6n de dicho modelo.

Para no caer en una aplicaci6n acrtuca, que nos pod ria llevar a resultados
dudosos, salvo en casos en que el cociente tome valores extremes, se
proponen pautas que nos aconseian una buena evaluaci6n de los resultados
obrenldos.

3.5. Cnterios y Paulos para 10 Evaluaci6n del Coctente de Localir.aci6n:
Estos tienen que ver con los siguientes aspectos:

i) Nivel de Ingresos: el nivel de ingresos per-capita varia entre regiones 0
ciudades y al propio interior de las ramas 0 grupos industriales. En el
caso de productos con un alto indice de elasticidad-Ingreso puede darse
un cociente mayor que uno, sin que esto irnplique una exportacion.
Ademas las diferencias en la distribuci6n del Ingreso, restan restan
eficacia al uso del C. de L., en el caso de objetivos de expansion de una
region a partir de gasto publico 0 inversiones estatales.

ii} Patrones de Consumo: estes difieren entre productos, segun la regi6n
o ciudad, 0 aunque ex.istiera el mismo nivel y distribuci6n del ingreso.
Por ejemplo; el consumo per-capita de combustibles para calefacci6n
sera mayor en zonas frias, que en las calldas. Por tanto, un cociente
mayor que uno, en una regi6n frta, puede ser consistente con la
importaci6n de combustible.

iii) Tecnicas de Produccion: los coeficientes de requerimientos de ciertos
insumos pueden variar entre regiones, debido a la aplicaci6n de
distintas tecnicas de produccion.

Asl. por ejemplo, el C. de L., de la actividad productora del insumo,
en lugares 0 regiones donde tales coeficientes sean sensiblemente
superiores al promedio nacional, puede ser superior a la unidad, sin
que ello delate un flujo exportador.

IV) Produaividad de 10Mono de Obra: un valor absoluto en el empleo,
mas que proporcional al promedlc nacional puede estar influenciado
por una menor productividad de la mana de obra en la regi6n. En este
caso el C. de L. sera mayor que la unidad, al utilizar la Ocupacidn
como Indice de actividad, tal como 10 hacemos en este trabajo.

-192-



Para precisar si el alto cociente de locallzacion se debe a una baja
producuvidad de la mana de obra, utilizaremos la Informacion que
hemos calculado de la productividad de Iactores. En efecto disponer
de la productividad del valor agregado con respeeto al personal
oeupado (VA/PO), y del valor agregado por sueldos y salaries
(VA/SS). Para sopesar la produetividad del capital tambien hemos
ealculado la relaci6n capital per personal ocupado (KJPO) y la de
valor anadido por capital (VA/K). Es de notar que diehas relaciones
tambien dan cuenta de la intensidad de utilizaei6n de cada uno de los
faetores, capital y trabajo, para cada ciudad y per ramas industriales
en 1960y 1970/34/.

v) Mezcla de Industrias: puede variar entre regiones, ocurriendo que la
concentraci6n de un tipo determinado de indus trias en un centro,
arroje un C. de L.mayor que la unidad para industrias que provean de
insumos 0 servicios, a industrias que si son efectivamente exportado-
res. En efecto, las proveedoras de insumos no exportan directamente.

vi) Comercio Internacionat: el hecho de que se exporte, parte de la
producci6n de una rama, fuera del contexte nacional, 0 que se
comparta el mercado nacional con importaciones competitivas
introduce distorsiones al C. de L. Es el caso de una actividad que
exporta gran parte de su producci6n al resto del mundo, el
denominador de nuestro cociente (Ia medida del empleo no basico) no
da cuenta de patrones de demanda interna, sino que estara "inflado".
En consecuencia, podemos estar ante actividades basicas, no obstante
que el cociente sea igual 0 menor Que la unidad.

34. En nuestro trabajo, edemas del cAlculo del C. de L., a partir del empleo y de los
ingresoa brutes, hemos obtenido el indice de trebejadores excedentes (ya
comentado antes). Ademea djaponemce del peso relative de cads grupo industrial
per ciudad del grupo eatudiudo con respecto al empleo, capital invertidc, valor
agregado, Ingresoa brutes. compraa. sueldoa y aalarioe y numero de eatablecimien-
toe en 1960 y 1970, que ponders au importancia en Is eluded an cuesti6n y al
interior del conjunto de 109 20 grupos en que Be subdivide la industria
manufacturer"a. Asi mismo, hamos ca.lculado al promedio para cada una de las eels
variables, por oumero de establecimiento a Divel de raza y la9 principalas ralaciones
tilenicas ~de productividad del capital y del trabajo, etc.), que n09 penniten
complementar y criticar 109 resultados obtenido9. (VER ANEXO ESTADISTI·
CO).
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EI caso inverse ocurre con productos cuya producci6n nacional es
sustancialmente inferior al utilizado en el espacio nacional, cuyo C. de
L., puede aparecer muy alto, cuando se trata de regiones que s610 se
autoabastecen, en proporci6n superior a la naci6n en su conjunto.
Para situaciones como las comenradas se requiere apelar a las
estadlsticas de comercio exterior que nos proporcionen elementos
sobre el quantum de importacion 0 de exportaci6n neta, con respecto a
la producci6n nacionall351.

vii) Productos no Homogeneos: el metoda que analizamos supone que la
producci6n de cada grupo de actividad es homogenea en cada una de
las regiones. Obviamente esto no ocurre en Ja realidad, no s610 por las
Imperfecciones del mercado, sino porque cada "grupo" efectivamente
contiene diversas actividades que difieren entre ciudades 0 regiones
introducen distorsiones en la clasificacion. Es el caso de una planta de
un grupo industrial, Que dentro de una regi6n puede ser la (mica
produetora de ciertos productos que se exportan a todo el pais, y, par
otro lado, otros bienes del mismo grupo pueden importarse, mientras
que a nivel agregado el C. de L. de un valor unitario.

EI metodo entonces detecta actlvidades de la aglomeraci6n que son
"exportadores net as" y cuanto mas desagregada sea la informaci6n
utilizada y cuanto mas homogeneos sean los productos, los resultados
seran mas conflables.

Para efectos del analisis de los resultados de nuestras cuatro ciudades,
hemos obtenido una lista de actividades basicas para cada una de elias,
analizando asi mismo su imponaneia con respecto a la estructura interna.
Puede ocurrir que un grupo industrial registre un elevado cociente de
localizaci6n en la actividad respectiva pero represente una proposici6n
muy pequei'la del empleo total de la ciudad.

De otra parte, nos ocupamos con especial atenci6n de la estructura
interna industrial, con particular acento de las aetividades basicas
predominantes y de aquellas totalmente ausentes 0 con muy bajo cociente
de localizaci6n (presumiblemente insuficientes para abastecer el mercado
interno), 10 cual arrojara mejores elementos para comparar el tipo de
industrializaci6n de cada una de las ciudades. Adicionalmente, para evaluar

35. Disponemos del esl;Ud.iodel CIDE, ya. comentado en eI Cllpltulo II. que entre otroe
mide Jos coeficientes de importacion y de exportacion por ramas de6de 1950-1976.
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la importancia de los grupos 0 ramas industriales btsicas, hemos utilizado
la proporci6n que representa dentro del emplec total basico de cada ciudad
cada uno de ellos. Esto se efectua a traves del numero de trabajadores
excedentes que registr6 cada nivel de acttvidad dentro de la industria
manufacturera, para cada una de las ciudades analizadas en 1960 y
1970/36/.

36. Para el empleo de C. de L. en Ia calificacicn de la industria de una regi6n como
importadora 0 exportadors hemos seguido las recomendaciones que senala W.
Ieard, Op. Cit., Pig'!!. 120-122, H.W. Richardson, 1975, Op. Cit., PAg. 181 Y88., 851
como algunas pautas y problemas que resume J. Luis Coraggio en "Caracterizacien
Funcional de las Aglomeraciones Urbanas Argentinas", Pags. 5·8. As! mismo. para
todoa loa calculce que preeentamoa en el siguiente capitulo hemos utilizado la
informaci6n baelca cont.enida en el Ap(!ndice Estadlstico del libro de G. Garza,
sabre industrializ.aci6n ya mencionado, que homogeiniz.a los censos industriales
facilitando su eomparackin. Es de advertir, que ee sigue la clasificaci6n de los
gTUp08 industriales, descripci6n de los indicadores y definicionee. tal como
aparecen en 1011censoe industriales de los reepectivos mos, salvo indicaci6n en
conuario.
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