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NOTA EXPLICATIVA

El presente informe es el relato de una experiencia, que le permitió

al autor participer como invitado especial en la etapa preliminar de un pro

ceso de planificación regional. La experiencia consistió en intervenir en

un Seminario sobre Désarroilo Urbano y Rural para el Ano 2000, el cual se

celebró en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, entre el 29-11-74 y el

01-12-74. El mencionado evento habia sido organizado conjuntamente por

la Gobernación, el Ministerio de Obras Pûblicas y la Corporación de las

Empresas de Estado de la Provincia de Buenos Aires, organismos éstos que t i£

nen su sede en la ciudad de La Plata, capital provincial.

El objetivo general del seminario era el de crear una oportunidad de m

tercambio de Tdeas y opiniones sobre la necesidad y el alcancë de la plani f i -

cación regional en el marco de la Provincia de Buenos Aires, la cual se en-

cuentra sometida a un proceso de urbanization galopante, desordenada e i n -

controlada. Para taies fines, participaron a la reunion cerca de 180 personas,

entre polfticos y técnicos, todos estos relaciônados de alguna manera con la

problemâtica de organización espacial del territorio provincial. También ha

bian sido invitados varios especialistas extranjeros, con la finalidad, por una

parte, de presentar experiencias de planificación urbana, rural o regional

realizadas o en via de realizarse en sus respectivos pai"ses, y, por otra par

te, de desempefiar la función de animadores de debates, conjuntamente



con los participantes argentinos, en el transcurso de trabajos en comisiones.

De manera a faci l i tates a los técnicos extranjeros la cpmpenetracion con

los problemas de planificación vigentes en el espacio considerado, se efec

tuaron diversas giras por el Distrito Federal y por la Provincia de Buenos Ai

res, previamente a la realización del seminario (23-11-74 al 28-11-74).

El autor colaboró en el desarrollo de dicho seminario mediante la pre-

sentación de una conferencia portando sobre algunos qspectos de la plani f i -

cación regional en Venezuela y mediante la participación a una comisión

de trabajo.

La primera parte del presente informe corresponde a un anâlisis des-

criptivo del seminario y de las visitas previas. En la segunda, se reproduce

la conferencia dictada por el autor en la oportunidad del seminario.
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PRIMERA PARTE

INFORME DESCRIPTIVO DE UN VIAJE A LA REPUBLICA ARGENTINA



I .- INTRODUCCION

"Contrariamente a lo que ocurre en otros pafses, inclusive muchos del

âmbito latinoamericano, en la Argentina la organización del espacio urba-

no, rural y regional en general, en base a la formulación de sistemas que

ataquen los problemas de un modo sistematico y organico, no ha sido mare

ria de preocupación hasta el momento. Los uni cos antécédentes, a que pue

de hacerse referenda, no han sido mas que meros enunciados incorporados

a algunas dîrectivas del Gobierno, que insertados artifîcialmente dentro de

conjuntos mayores de medidas o estrategias pierden peso y, por ende, debi

da prioridad. En todos los casos, se careció de una decision polTtica défi

nida, que respaldara los enunciados a que se hace referencia. El planea-

miento realizado hasta ahora en el pafs se ha limitado a estudios aislados

de algunos centros, en su mayorfa no implemêntados y que no constituyen

mas que pequenas islas dentro de la realidad total . La Provincia de Bue-

nos Aires forma parte de este contexto general". *

Las insuficiencias y fallas del sistema en materia de planificación son

a la vez legislatives, administratives y socio-sicológicas: •

- legislativas: ausencia de leyes, reglamentos y estructuras jurTdicas

adecuadas o falta de sistematización de los mismos, dificultando el

Citaciones extrairas de un corto folleto introductorio al seminario.



désarroilo de una polftica de planificación.

- administratives: resistencias, falta de continuidad y ausencia de

coordinación.

- socio-sicológicas: débil concientización de la comunidad en rela-

ción a los problemas y a la urgencia de la planificación; obstruccio

nes de ciertos sectores de la población; frustración de los téenicos.

Los problemas evocados anteriormente se plantean en el ambito de la

Provincia de Buenos Aires bajo una forma mas aguda que en otras partes y

los mismos tienen tendencia a agravarse, debido a que la Capital Federal

desborda cada vez mas sobre el vecino espacio provincial a travésde un pro

ceso de urbanización prâcticamente sin frenos. Esta situación entica en

cuanto a ocupación espontanea del espacio y la falta de instrumentas nor-

mativos, susceptibles de apoyar las acciones de ordenamiento territorial, son

los motîvos principales, que Ilevaron a las autoridades administratives de la

Provincia a reunir un grupo de polfticos y téenicos para discutir, en térmi-

nos generales y a la vez aplicados al ârea bonaerense, de los problemas de

désarroi lo urbano y rural con miras al afïo 2000. Los objetivos perseguidos

por la reunion fueron los si gui entes:

- concientizar a los sectores del poder pûblico sobre la importancia

de la planificación.

- crear los canales adecuados de comunicación entre téenicos y los dh

tintos sectores del poder.

- informar a la opinion publica en general.



Con el fin de lograr estos objetivos, los organizadores del seminario

invitaron représentantes de los diversos sectores de la comunidad: 80 legis

ladores ( diputados y senadores ), 20 représentantes gremiales, 10 represen

tantes empresariales, 50 técnicos en materia de planificación, 10 periodis

tas especializados y 10 invitados extranjeros, eu/as funciones se especifican

mas adelante.

Los invitados extranjeros beneficiaron de la organización de una serie

de visitas previas al seminario, para familiarizarse con los problemas urba-

nos, rurales y regionales, cuya corrección requière acciones de planifica-

ción, y para facilitar la formulación de soluciones tentativas por compara-

ción con experiencias adelantadas en otros pafses. Se visitaron algunas de

las principales ciudades provinciales y se realize una gira aérea por el i n -

terior de la provincia, entre La Plata y Mar del Plata.

Después de describir los hechos mas importantes observados en el trans

curso de la visita realizada en la Capital Federal y en la Provincia de Bue

nos Aires, se analizan el désarroilo y el alcance del seminario. Por u l t i -

mo, se présenta una pequefia smtesis sobre el interés general, que resalta

de la corta experiencia vîvida en territorio argentino.
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I L - VISITA DE LA CAPITAL FEDERAL Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El viaje de Caracas a Buenos Aires se efectuó por la companîa de a-

viación brasilefia VARIG, con escala y transbordo en Rio de Janeiro. La

VARIG Hene como caracteristica sobresaliente la de no respetar sus horarios.

La Ilegada a Buenos Aires se realize» mediante el aeropuerto interna-

cional de Ezeiza, que dista de unos 40 Km. del cenrro de la capital. Apa

rentemente, las insralaciones del aeropuerto son demasiado pequerlas en rela

ción a la magnitud del trâfico. La capital argentine dispone «^deras deun

aeropuerto nacional para el trafico interno ( Aeroparque ), el cual se en-

cuentra situado en la margen septentrional de la ciudad, a lo largo del Rfo

de la Plata.

Un comité de recepción, compuesto de tres téenicos del MOP de la

Provincia de Buenos Aires, facil ité eficientemente las formalidadés de entra

da al paTs: el Arq. Hilario Zalba, asesor de la Subsecretarîa de Urbanismo

y Vivienda del MOP; el Arq. Edgardo Armanini, téenico de la misma enti

dad; y el Sr. Enrique Claverie, coordinador general del MOP de la Provin

cia de Buenos Aires con el CIMOP ( Comisión Interministériel de todos los

MOP provinciales y del MOP nacional ).

La compenetración con los problemas urbanos, rurales y regionales en

general, vigentes en el ârea ocupada por el Distrito Federal y la Provincia

de Buenos Aires, ha sido facilitada por una serie de visitas realizadas en

las aglomeraciones de Buenos Aires y de La Plata, asf como por una gira

aérea entre La Plata y Mar del Plata. A continuación, se hace un anal i -

sis descriptivo de lo observado.

A . - ESTADIA EN BUENOS AIRES (23 y 24-11-74 ).

1 . - CaracterPsticas generales de la aglomeración bonaerense.

Una breve estadTa de un dfa y medio permitió tornar contacto con solo al
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FIG. 1 . - LAS PROVINCIAS DE ARGENTINA

Fuente: J . Touchard et A . Rouquié - La Ré-
publique Argentine i PÜF, Paris, 1972.
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FIG. 2 . - LAS REGIONES GEOGRAFICAS DE ARGENTINA

V * • W . . . W ' M- tV

Fuente: O . Ferroni y R. Chiozza - El pafs de los Argentinos
N° 18, Division Regional.
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gunos de los grandes problèmes, que présenta la agiomeracion bonaerense.

- Desde fines del siglo pasado, Buenos Aires es capital de la Republica

Argentina y distrito federal, artificialmente delimitado por el Rfo de

la Plata al NE, el Riachuelo al SE, y la Avenida General Paz (auto-

pista intra-urbana) por el SO y el N O . El espacio asT circunscrito

cuenta actual mente con 3 mi Hones de habitantes, concentrados en una

superficie de 20.000 Ha.

- Fuera de los limites antes mencionados, sigue el area urbana construi-

da, sin discontinuidad en relación al Distrito Federal, formando una me

dia corona periférica a lo largo del borde meridional de la capital . En

dicha area, que constituye con la capital federal la agiomeracion del

Gran Buenos Aires, se encuentran reunidos otros tantos 3 mïllones de

habitantes.

- En f in , en sus mârgenes situados hasta mas de 50 Km. del centro de la

ciudad, la agiomeracion urbana se continua de manera mas difusa en

cuanto a densidad de ocupación del espacio, mediante 7 a 8 secto

res de disposicion radial y de trazado longitudinal, prolongando el

Gran Buenos Aires en forma de tentâculos a lo largo de las principales

vias de acceso a la ciudad (carrereras y Imeas de ferrocarril) y sumem

do aproximadamente 3 millones mas de habitantes.

Si bien los dos Ultimos sectores mencionados hacen parte administrativa-

menre de la Provincia de Buenos Aires, la agiomeracion bonaerense constituye
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un solo cuerpo metropolitano, cuya gigantez es unica en America Latina y que

figura entre las 10 mayores areas metropoli tanas del mundo. En total, una po-

blación de alrededor de 9 mi Hones de habitantes se concentra en un espacio de

cerca de 150.000 Ha. , lo que corresponde a al go menos del 40% de la pobla-

ción argentine reunida en una mfima parte del territorio nacional .* A tTtulo de

comparación, uno podrfa imaginarse toda el area plana de la Cuenca del Lago

de Valencia integralmente cubierta por edificaciones.

Los problemas de infraestructura y servicios, que plantea una aglomera-

ción de esta naturaleza, son de la magnitud de su tamafio: desmesurados. La ex

pansión ffsica sigue su proceso macrocéfalo, sin impedimentos de orden topogra

fico debido al carâcter extremadamente piano del relieve.

2 . - Visita de la ciudad: observación de algunos problemas urbanos.

La visita de la ciudad se concreto en la observación de algunos aspec

tos representativos.

* Población y superficie del Territorio Nacional: 23,4 millones de habitantes

(en 1970) repartidos sobre 2,8 millones de Km*.

Población y superficie de la Provincia de Buenos Aires: 9 millones de habi-

tantes (en 1970) repartidos en 0,3 mi lion de Km2.

Sumando la población de la Provincia de Buenos Aires con la del Distrito Fe

deral, se obtiene un total de 12 millones de habitantes, correspondiente a-

proximadamente al 50% de la población nacional en solo algo mas del 10%

de la superficie total del pafs.
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a) El nûcleo antiguo (casco de la ciudad).

Colinda con el puerto y présenta un diseno urbanTstico perfectamente

cuadriculado. Dos ejes viales perpendi eu lares forman la estructura bâsica:

la Avenida 9 de Julio (N - S) y la Avenida de Mayo (E - O), cuya perspecti-

va se termina en ambas extremidades por dos grandes edificios püblicos: el

Congreso Nacional por una parte y la Casa de Gobierno (Casa Rosada) por

orra parte. Todas las cal les se cruzan a intervalos de 100 m., con ângulos

rectos. Solo existen dos diagonales, las cuales siguen llamândose Diagonal

Norte y Diagonal Sur, a pesar de tener nombres propios (Avenida Julio A .

Roca y Avenida Roque Saenz Pena).

La ausencia de espacio disponible para nuevas construcciones y vfas h<a

ce que el centro antiguo esté en plena renovación: desmantelamientode cu£

dras enteras para la construcción de edificios modernos y para laaberturade

ejes de circulación (Avenida 9 de Julio, por ejemplo). Solo quedan pocas

casas coloniales intactas.

Esta zona constituye el sector comercial y administrative central (fun-

ciones de city), donde el trâfico de automóvil esta prohibido en varias ca-

Iles (la Cal le Florida en particular).*

El trâfico de automóvil es tal que los poderes püblicos se vieron en la oblj_

gación de prohibir el uso de los carros durante un dfa a la semana: los mar

tes para los vehfculos cuya plaça termina por un numero par, los jueves pa

ra los demas.
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FIG. 3 . - EL CENTRO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ESCALA 1:40.000

Fuente: Mapa de la Gum Peuser
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b) La zona portuaria.

Observación de algunas instalaciones portuarias: frigoriïicos industria-

les, centrales termoeléctricas (funcionando con carbon importado), astillerosde

la Vuelta de Rocha (desembocadura del Riachuelo en el Rfo de la Plata). El

Rio de la Plata présenta graves problemas de polución.

c) Zonas residenciales de closes media y al ta.

- Palermo: zona residencial construida segün el estiloarquitectónico de

los edificios parisinos de fines del siglo pasado y principios del actual,

por arquitectos traidos especialmente de Francia. Calles arborizadas

segun el mismo estilo de origen (platano, t i lo) .

- Belgrano: zona residencial moderna con magnTficas quintas individua

les.

d) Barrios pobres (villas - miseria).

Se visitaron varios barrios con construcciones similares a los ranchitos ve

nezolanos (chapas de zinc y carton - piedra). En Argentina, dichos barrios re

ciben el nombre de vi l la-miser ia. El origen de estas concentraciones de gen

te pobre es variado.

- En la zona portuaria: ranchos construidos sobre Irheas de ferrocarriI no

funcionales, sin calles (vfas de tierra de 3-4 m. de ancho), sin servi-

cios comerciales, médico-sanitarios y educacionales en las proximida

des inmediatas; alta densidad de la población, constituida principal-

mente por inmigrantes de origen rural, atraidos por el espejismo de em
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pleos industriales durante el primer gobierno de Perón.

- En el cinturón periférico al Distrito Federal, en el Gran Buenos Aires

(suburbios SE: Avellaneda, Quilmes): ranchos péri -urbanos, instala

dos en terrenos vendidos libremente por particulares con plazo de pago

de 10-12 afios. Las facilidades de pago y los precios mas bajosdelos

terrenos situados lejos del centro de la ciudad (a 20 km. y hasta a 50

km. del mismo) atraen al sector mas pobre de la población, que inviej^

te todos sus recursos en la compra de una parcela, quedandose asi sin

disponibilidades para asegurarse una vivienda decente. Este proceso

de urbanización no controlada ocasiona gastos pûblicos sumamente al

tos, por tener el gobierno la obligación de implantar la infraestructura

vial , los equipamientos (luz, agua, cloacas) y los servicios educacio-

nales, médico-sanitarios, e tc . , en zonas de baja densidad de ocupa

ción del suelo.

e) La zona de esparcimiento.

La zona de esparcimiento mas importante se encuentra al Norte de la ciu

dad y ha sido ganada, mediante obras de relleno, sobre la vega de aluviación

reciente del Rio de la Plata: Parque 3 de Febrero, Jardines Botânico y Zooló

gico, campos deportivos (Club River Plate, Boca Juniors), Avenida Costanera

(restaurantes rfpicos "Los Carritos"). Es en estos sitios que los PortePios vienen

a recuperarse de la vida agitada de la capital argentina.
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B.- ESTADIA EN LA PLATA (25 al 27-11-74).

1 . - Caracterrsticas generales de la ciudad.

La ciudad de La Plata es la capital de la Provincia de Buenos Aires, la

mas extensa del pafs (cerca de 300.000 km^., o sea algo mós del 10% del te-

rritorio nacional).

La Plata ha sido creada por una acción voluntaria a fines del siglo pasa-

do (a partir de 1880), cuando Buenos Aires paso a ser Distrito y CaDitr' Fede-

ral, para desempeRar una doble función;

- ser capital de la Provincia bonaerense;

- ser el puerto de exportación de los productos agropecuarïos hacia lii

glaterra, en substitución del puerto de Buenos Aires, lo que en real i -

dad nunca llegó a materializarse debido al peso de la capital federal.

El diseno de la ciudad ha sido totalmente planificado por urbanistas fran

ceses y alemanes. El cuadriculado urbano es perfecto, con manzanas regulä-

res limitadas por anchas avenidas arborizadas (principal men te t i lo , secundaria

mente plâtano). Cada 6 cuadras, en todas las direcciones, se encuentra una

plaza-jardin o plaza-parque. De las plazas mas importantes parten diagona-

les, que tienen por efecto acortar los desplazamientos pédestres de la pobla-

ción. Este trazado urbanTstico de conjunto se présenta generalmente como un

modelo de disefïo.

La ciudad cuenta actualmente con aproximadamente 400.000 habitantes

(cerca de 500.000 habitantes para el Grân La Plata). Su expansion fîsica s i -
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FIG. 4.-EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PLATA - ESCALA 1:20.000

Fuente- MOP de la Provincia de Buenos Aires, Dirección de Geodesia
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gue sin freno de orden natural (topograffa totalmente plana), principalmente en

dirección a Buenos Aires a lo largo de la carretera que une las dos ciudades.

El plan urbanistico original de La Plata fue concebido en función de una expan

sión de la ciudad orientada predominantemente SO- NE, en dirección al nuevo

puerto que debfa substituir al de Buenos Aires. Sin embargo, la atracción de la

capital federal se manifesto tan fuerte, que el desarrollo urbano se orientó es

pontâneamente hacia el la, en dirección perpendicular a la prevista. La pre-

sencia de un gran parque de esparcimiento (Parque Pereyra Iraola), situado a

media distancia entre ambas aglomeraciones, obstaculiza felizmente la forma-

ción de una gigantesca conurbación, cuyo crecimiento séria incontrôlable y CIJ

ya administración infactible.

La expansion actual de La Plata se manifiesta basicamente bajo las dos

modalidades siguientes:

- construcción reciente de algunos edificios altos en el centro de la ciu

dad, substituyendo construcciones bajas de principios de siglo;

- extension en las margenes de la ciudad, prolongandoescrupulosamente

el disefio cuadriculado original.

2 . - Funciones de la ciudad.

En comparación con la vida agitada y la circulación enloquecedora de

Buenos Aires, La Plata es una ciudad tranquila de estilo provincial. La misma

desempeRa varias funciones.
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a) Función administrative.

La función principal de la ciudad es administrative, por ser la misma

capital de la Provincia de Buenos Aires: presencia del gobiemo provincial con

el con junto de sus ministerios, cuerpos délibérantes, etc. Es de hacer notar que

la division polftico-administrativa del territorio argentino en provincias corres

ponde aproximadamente a la de Venezuela en estados. La provincia tiene sus

propias instituciones polfticas y administratives, y goza de una gran autonomfa

de decision y ejecución. El gobernador provincial es electo al sufragio univer-

sal y forma libremente su gobierno. La fortaleza de la autonomies provincial es

el factor principal, que explica el hecho de que Argentina no ha logrado, has-

ta la fecha, implementar su Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para

el Desarrollo, creado en 1966. Este ultimo divide al pais en 8 regiones de pla

nificación, cuya delimitación desagrega a veces una provincia en varios peda-

zos (la Provincia de Buenos Aires esta distribuida entre tres regiones diferen-

tes). La provincia se divide a su vez en partidos (municipios), encabezados por

un intendente y subdivididos en cuarteles.

Debido a esta función de capital provincial, La Plata cuenta con un im-

portante porcentaje de empleados pùblicos. La aspiración de la mayorfa es de-

sempePSar tal función, a pesar de lo bajo de los sueldos. Un téenico de nivel

universitario gana mensualmente 2.000 pesos en sus primeros afios de carrera, o

sea 200 dólares al cambio of ic ial , mientras que el alquiler de un apartamento

de dos dormitorios sube fâcilmente a 2.700 pesos. La jornada de trabajo l imi -
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tândose a un horario corrido de practicamente medio dia, es factible cum-

plir con un segundo empleo, generalmente una actividad privada, que per-

mite redondear sustancialmente el ingreso mensual.

b) Otras funciones.

- La Plata es también un importante centro universitario.

- La actividad industrial se resume a la presencia de la mas importan

te refinerfa de petróleo del pais (petróleo de Comodoro R'vadavia,

explotado, refinado y comercializado por Y .P .F . , o Yacimientos Pe

trolfferos Federales), y a la industria petroquiYnica, cuyas instalacio

nes se encuentran en las mârgenes del Rfo de la Plata, al Norte de

la ciudad, y separadas de la misma por una zona verde.

3 . - Contactos con funcionarios del MOP provincial.

La Plata es la sede de los ministerios del gobierno de la Provîncia de

Buenos Aires. El MOP provincial dispone de un edificio, donde trabajan al

rededor de 3.000 empleados. No tiene oficinas regionales o locales en el

interior de la provincia.

El contacto se estableció bâsicamente con la Subsecretarfa de Urbanis

mo y Vivienda, organizadora del Seminario sobre Desarrollo Urbano y Rural

para el Afio 2000.

El organigrama adfunto senala las principales funciones desempeRadas por

el MOP provincial a través de sus diversas dependencies. Es interesante no-

tar que, ademas de los despachos clâsicos (vialidad, cloacas, agua, etc.),existe
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una Dirección de Ordenamiento Territorial, que se ocupa de planificación re-

gional e intégra las obras locales en un conjunto de acciones mas globales y

mas integradas.

O - VIAJE DE LA PLATA A MAR DEL PLATA (28-11-74).

Para proporcionarles a los invitados extranjeros la posibilidad de obtener

una mejor vision de conjunto del espacio provincial, se combinó el traslado a

Mar del Plata, sede del seminario, con una gira aérea por una parte d a la pro-

vincia (2 avionetas de 6 puestos, pertenecientes al mismo MOP).

1 . - Trayecto La Plata - Buenos Aires - Zarate - Buenos Aires.

a) Vision panoramica de La Plata.

El diseno urbanfstico de La Plata, perfectamente planificado, aparece co

mo un enorme tablera de ajedrez.

b) Tramo La Plata - Buenos Aires.

Se efectuó volando a lo largo de la Ifnea de contacto entre el Rio de la

Plata y la tierra firme.

- El RK) de la Plata constituye un ancho estuario (40-50 km. de ancho),

que se asemeja a un mar interior. Dicho estuarió es muy poco profun_

do; en la mayor parte de su extension, la profundidad no pasa de 1 - 2

m. El color de las aguas es rojo-marronuzco, denotando una impor-

tante carga sólida, suministrada conjuntamente por los rfos Parana y

Uruguay. La sedimentación es de tal magnitud que, para mantener

abierto un canal de navegación que permita el acceso al puertodeBue^
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FIG. 6 . - LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cerca de la mitad de los munlclpios carecen de nücleos de mes de 10.000 ha-
bitantes, mientras que en el Area Metropolitana de Buenos Aires hay mes de
8.000.000 de personaS en 20 municiplos.
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Fuenfe: R. Makobodzky - La Provincia de Buenos Aires. Rev. de la Soc. Interam. de
Planificacion, Vo l . V, N° 20, 1971.



27

nos Aires, varias dragas mueven diariamente cerca de 60.000 m^ de

aluviones. La deposición de los azolves resul ra probablemente favo-

recida por la acción de la marea (efecto mecânico y efecro fTsico-qui

mico).

- Las orillas del Rio de la Plata tienen uso solo localmente, en los secto

res de desembocadura de pequenos rfos, que sobrealzan su zona de se-

dimenración por encima del espacio inundable por el Rio (instalaciones

balnearias, cultivos de hortalizas). En los sectores intermediosentre

los anteriores, cenagosos, no se nota uso.

c) Tramo Buenos Aires -Zarate - Buenos Aires.

- Sobrevuelo de las instalaciones portuarias: darsenas, frigorfficos, een

traies termoeIéetricas, etc.

- El delta del Parana présenta formas caracteristicas de sedimentación

deltaica: brazos deltâicos prolongândose lateralmente y frontalmente

por explayamientos de ruptura, en alternancia con cubetas de décanta

ción. A lo largo de los caPlos se ubican- construcciones palaffticas:

viviendas de los moradores permanentes y residencias secundarias (de

fines de semana) de la gente de Buenos Aires. En la parte mediana

del delta, menos cenagosaque el sector frontal, en los alrededores de

Zarate y en la provincia vecina de Entre-Rios, las tierras se usan para

la producción de hortalizas y de modéras (sauces y ceibos autóetonos;

pinos, casuarinas y eucaliptos implantados).
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- El trayecto Zarate - Buenos Aires permitió observar las zonas de expan

sión occidental y meridional del Gran Buenos Aires: loteos desordena

dos y aislados uno en relación al otro, sin acción planificadora de con

junto, realizados espontaneamente por simple iniciativa de especula-

ción sobre la tierra por parte de los propietarios.

2 . - Trayecto Buenos Aires - San Miguel del Monte.

Desde Buenos Aires hacia el Sur se suceden dos cinturones dedicados aac

tividades agropecuarias directamente relacionadas con el mercado de consumo

de la capital: primero, un cinturón hortfcola y, hacia el exterior, un cinturón

lechero.

3 . - Trayecto San Miguel del Monte - Las Flores.

Siguiendo hacia el Sur, entre San Miguel del Monte y Las Flores, aparece

un paisaje que, abstracción hecha de las condiciones climaticas, se asemejae><

traordinariamente a la fisiograffa de los Llanos venezolanos: se trata del paisa

je deltâico, en gran parte no funcional actualmente, de la Pampa Deprimida.

Canos, lagunas, cubetas de decantación, brazos deltaicos, explayamientos de

ruptura, constituyen sus elementos mas resaltantes. El Rio Salado es su colec-

tor principal.

A partir de este sector comienza el dominio de las grandes estancias gana

deras. El espacio aparece subdividido enextensos potreros, cuyospastosnatura

les, sin aplicación de fertilizantes por lo general, permiten unacarga de unani

mal por hectarea.
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4 . - Trayecto Las Flores - Rauch.

A la Pampa Deprimida sucede, hacia el Sur, la Pampa Hûmeda o Pampa

SurePia, mejor drenada que la anterior. En esta zona la carga de animales al

canza dos por hecrarea, sin ma/ores practicas de fertilización tal como en el

caso de la Pampa Deprimida.

5 . - Trayecto Rauch - Tandil.

A partir de Rauch, el uso agrfcola substituye progresivamente al pecua-

rio: comienzan los grandes campos de tri go y l ino.

6 . - Trayecto Tandil - Balcarce - Mar del Plata.

- Una breve escala en Tandil permitió tornar contacto con un grupo de re

présentantes de los cuerpos délibérantes. Tandil es uno de los princi

pales nücleos urbanos del SE. de la provincia, contando con aproxima

damente 70.000 habitantes. Se visitaron la zona industrial y el sec-

tor de esparcimiento (parque, lago artif icial) de la ciudad.

- Entre Tandil y Mar del Plata, pasando por Balcarce y prolongandose

hacia el NW. en dirección a Olavarria, se éleva sobre el paisaje uni

forme de la pampa un relieve de altiplanicie disectada, constituidade

pedazos de mesa (200-450 msnm en términos generales). Debido a su

clara oposición conel relieve piano de la pampa, esta Ifnea de relieve

recibe nombres locales de sierra.

- Balcarce es el centro de la principal zona productora de papas del

pafs.
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La Ilegada aérea a Mar del Plata ofrecïó la oportunidad deobservar el

puerto pesquero, la base de submarinos, el primer nucleo urbano de

principios de siglo, asi como las extensiones longitudinales recientes

hacîa el Sur y el Norte, paralelamente a la ITnea de costa, en forma

de urbanizaciones con quintas individuates. Mar del Plata es el mas

importante centro balneario de Argentina. Cuenta con unos 300.000

habitantes fijos. En época de veraneo(enero-febrero principalmente),

la población sube a 1-1,5 millones de habitantes. Posée instalacio

nes balneârias modernas, casinos, numerosos hoteles y restaurantes, lo

cales nocturnos, etc.
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111.- SEMINARIO SOBRE DESARROLLO URBANO Y RURAL PARA EL A f l O 2000.

El Seminario sobre Desarrollo Urbano y Rural para el Afio 2000 (29-1 1-74

al 01-12-74), cuyos objetivos se senalan en el punto I, se desarrollo en tres e

ta pas:

- Presentación de conferencias sobre aspectos generales y parti eu I ares

del desarrollo urbano y rural, actual y futuro, con fines de concienti

zar la asistencia en cuanto a la necesidad de planificar y familiarizar

la con los problemas de orden sectorial y espacial que requieren accio

nes de planificación.

- Trabajo en comisiones, con fines de proponer Imeas de acción para en

cauzar las posibles soluciones a los problemas espeefficos de desarrollo

urbano y rural, que se plantean en la Provincia de Buenos Aires.

- Reunion de smtesis f inal, para armonizar las conclusiones yrecomenda

ciones de las diversas comisiones de trabajo y expresar claramenteel

consenso que se estableció gradualmente entre poITticos y téenicos en

el transcurso de las dos etapas anteriores.

A . - PONENCIAS PRESENTADAS. *

Las ponencias del seminario han sido presentadas en forma de panel, con

* El resumen de las ponencias, que se présenta a continuación, reposa en no-

tas tomadas por el autor del presente informe en el momento de las conférer^

cias. No se entregaron los textos correspondientes a los participantes del

seminario.
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la presencia simultanea de todos los expositores, de manera que las eventua

les preguntas de la asistencia pudiesen ser respondidas por un especialista .

Tres sesiones, de medio dia cada cual, fueron dedicodas a esta actividad .

Las dos primeras exposiciones tenfan un caracter introductorio. Las démos en

focaron diversos problemas de la planificación en función de la especialidad

de cada conferencista. La presentación siguió un orden, que permitiera abor

dar sucesivamente la problemâtica general que confrontan la hnmaridad y el

planificador con proyección al afio 2000, en seguida problemas y experien-

cias particulares de la planificación, y en fin aspecros reóricos, filosóficos

y poITtico-estratégicos de la planificación.

1 •- Ponencias de aperrura.

a) El arquitecto Alberto Libermon, Ministro de Obras Publicas de la Pro-

vincia de Buenos Aires, tuvo a cargo la apertura general del seminario. Ex

puso los motivos y objetivos globales de la reunion.

b) El arquitecto Juan M. Varcarcel, Subsecretario de Urbanismo y Vivien

da del mismo ministerio, definió el marco especffico del seminario, insistien

do en los puntos siguientes:

- La repercusión del crecimiento desordenado e incontrolado de los nu

cleos urbanos provinciales en general y de la aglomeración de Bue-

nos Aires en particular sobre la dinâmica de uso de la tierra, condu

ciendo a la necesidad de frenar enérgicamente la fiebre de especu-

lación sobre, el suelo.
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- Los problèmes de dotación de infraestructura, equipamientos y servi-

cios, que confronta el MOP debido al crecimiento urbano espontâneo,

y la necesidad de planificar para racionalizar las opeiones presupuesta

nas.

- La necesidad de un intercambio permanente y formalizado entre los po

Ifticos, que toman decisiones, y los téenicos que proponen soluciones.

- Los motivos de la presencia, en el seminario, de téenicos extranjeros y

los objetivos que se persiguen con la presentación de conferencias so-

bre diversos problemas de la planificación regional, urbana y rural, asi

como sobre experiencias y soluciones aportadas a dichos problemas en

ofros paises.

- El mecanismo de désarroilo de la reunion: conferencias, trabajo en co

misiones, reunion final de smtesis.

c) El Dr. Horacio Godoy (Argentina), asesor y coordinador téenico de la

reunion, doctor en leyes, hombre a la vez de pensamiento profundoy de ac-

ción dinâmica, que ha trabajado en varias oportunidades con organismos de ca

râcter latinoamericano o mundial (Naciones Unidas), definió el marco prospec

tivo del seminario: el désarroi lo urbano y rural con miras al afio 2000.

Insistió en la necesidad de planificar con una optica a largo plazo, con

jeturando sobre la evolución posible del mundo para fines del presente siglo.

En este contexto, abordó temas de carâcter general tales como los siguientes:

la explosion demografica, el crecimiento económico, la distorsion de las inver
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siones en relación a las necesidades reales de la población (peso de los gastos

militares en comparación con las inversiones tendientes a mejorar la calidad de

la vida), los prob le mas del hambre mundial, los peligros de contaminación del

medio ambiente, la aceleración exponencial de los fenómenos sociales y econó

micos en función del tiempo, la disminución relativa de las distancias - tiempo

debido a la velocidad creciente de los flujos de, transporte, comunicación, i n -

formación. En la misma optica, analizó los futuros posibles de la humanidad,

confrontando la concepcion pesimista del primer informe del Club de Roma ("Los

limites del crecimiento") y la posición optimista de futurólogos como H. Kahn.

2 . - Conferencias especializadas.

a) El arquitecto Fernando de Terân Troyano (Esparia) enfocó algunos aspec

tos de planeamiento urbano en Espana. Sefialó en particular las principales

normas utilizadas en su pais para controlar la implantación de complejos indus-

triales (polfgonos de acción).

b) El economista Juan Oria López Durân (Espafia) analizó el campo delà

planificación económica. Subrayó que el milagro económico de EspaPia, pafs

de mayor tasa de expansion económica actual en Europa Occidental, se reduce

bâsicamente a un crecimiento sectorial, no acompanado de un désarroilo armó-

nico del pal's. La renta espanola se multiplicó por dos en un lapso de 5afios.

Pero, al mismo tiempo, la planificación económica distorcionó la escala social

y la escala regional, porque no hubo redistribución equitativa de la renta gene

rada por el râpido crecimiento, ni a personas, ni a regiones (en particular no a
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la regiones depri mi das).

c) El arquitecto José Luis Fernandez del Arno (Esparto) presenté la experien

cia espaftola en cuanto a la planificación de centros poblados como nucleos re

sidenciales y de servicios bâsicos en las zonas de colonización agrfcola.

d) El sociólogo Nicolas Colmenares (Venezuela) destacó las relaciones de

dependencia vigentes en Latinoamérica, originadas por la division del mundo

en paises centrales, dominantes, por una parte, y en paises periféricos. subor-

dinados (polTtica, económica y socialmente), por otra parte, llustródicho con̂

cepto en base al ejemplo de la Region Sur de Venezuela, donde la explotación

de los recursos naturales (hierro en partfcular) se realiza a espaldas y en detr i -

mento de la población local, recibiendo los problemas humanos (en particular

la integración de la población indTgena) muy poca atención y unaalocaciónde

disponibilidades financieras insuficientes para acciones a largo plazo.

e) El geógrafo Alfred Zinck (Venezuela) hizo una resePia de las disparida-

des inter e intraregionales, que caracterizan al territorio venezolanoen los cam

pos social y económico, Ilevando a la necesidad de implementar principios de

ordenamiento territorial para lograr un désarroilo regional mas equilibrado.

- A la escala nacional; analizó las sucesivas tentativas de regionaliza-

ción del désarroi lo, para subsanar los desequilibrios interregionales,

hasta su culminación reciente con la instauración de un marco normatif

vo, institucionalizado por los decretos 72 (1969) y 929 (1972).

- A la escala regional: para argumentar a favor de la necesidad de un
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ordenamiento intraregional, destacó, a tTrulo de ejemplo, los aspectos

de uso competitivo del espacio en la Depresión del Lago de Valencia,

donde factores rales como la expansion ffsica de las ciudades, la im-

plantación de industrias, la abertura de nuevas vias de comunicacio-

nes, la demanda de areas recreacionales, la eliminación de residuos y

la demanda de producros agropecuarios, entran en conflicto para la a-

propiación de las Merras. Recalcó que, para subsanar el mencionado

problema, résulta indispensable mejorar e implementar enérgicamente

el cuerpo de disposiciones legales existentes, con fines de respaldar las

acciones de planificación racional del espacio (Ver 2a parte).

f) El economista Pedro Pablo Morcillo (Colombia) orientó su conferencia ha

cia el anâlisis del proceso de planificación, definiendo de esta manera el mar-

co teórico en el cual vienen a insertarse los casos particulares presentados por

los expositores anteriores. Los puntos abordados fueron los siguientes:

- Los campos de la planificación: planificación económica, social, f fsi-

ca, polftico-administrativa, con presentación de los problemas que tra

ta de subsanar cada cual y de los objetivos que persigue.

- Los pasos de la planificación: detección de las aspiraciones de la cómu

nidad, identificación de los recursos, elaboración de las alternatives, de

finición de los objetivos, instrumentación del plan, elaboración del pro

grama del plan, ejecución del mismo y control de su ejecución.

- Los grupos que intervieneri en la planificación, encargândose de una o
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varias de las tareas antes senaladas: agentes (técnicos, polfticos, admi

nistrativos) y sectores (publico, privado, economfa mixta).

- La proyección del plan, haciendo resaltar la dîferencia entre pronósti

co (proyección de la tendencia espontânea, futurologfa) y prospectiva

(planificación en base a los deseos de la comunidad en el futuro).

- Los sistemas de planificación: obligatorio o centralizado (economia

socialista); indicativo o descentralizado (economfa mixta con plani f i -

cación concertada).

g) El planificador John Friedman (USA), representante de un grupo califor-

nîano de pensadores de vanguardia en los campos de la planificación social, e

conómica y regional, transcendió el marco teórico presentado por P. P. Morci

Ho, al abordar lo quepodrfa denominate la f i losoffade la planificación.

Friedman lanza las bases de una nueva estructura social en el ambiente regio-

nal. Considéra este ultimo como marco de planificación y ejecuciónpor parte

de la población regional, la cual es a la vez objeto y sujeto de la planifica-

ción. De este modo, la planificación no resultarfa impuesta por los técnicos,

sino elaborada e implementada por organizaciones regionales librementeelectas

y, por lo tanto, debidamente representatives de las aspiracionesparticularesde

cada region. Segun la feliz expresión de uno de los invitados especiales, el

modelo de Friedman es una perfecta mezcla de Carlos Marx y San Francisco de

Asis.

El conferencista basó su exposición en los puntos siguientes:
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La problemâtica, enfocada al nivel individual (senrimiento de aliena-

ción), al nivel societal (injusticia social) y al nivel sistémico (impre-

sión de desorden en un mundo aleatorio).

La premis a de que todo désarroi lo supone un cambio de la estructura

social imperante, ya que dicha estructura se révéla cada vez mas ina

decuada por razones di versas: persecución de finalidades uni cas, no

globales, no integradas (aumento de la eficiencia con fines de lucro û

nicamente; crecimiento económico sin desarrollo social simulrâneo;

etc.); centralización en la administración de los sistemas (predominan

cia de la tecnocrâcia; toma de decisiones en base a daros puramente

cuantitativos, que reflejan generalmente con poca fidelidad la real i -

dad palpable; e tc . ) .

El desarrollo es a la vez un proceso de aprendizaje (conocimientos en

flujo permanente) y un proceso social (importancia de los conocimien-

tos personales, poco generalizables, en oposición a los conocimientos

teóricos, generales).

La planificación es un proceso transactivo: dialogo y aprendizaje mu

ruo entre técni cos y gente afectada por la planificación, a realizarse

en el seno de células basicas de 7 a 15 personas. La célulabàsica de

be tener a la vez una dimension territorial-residencial (vecindad, ca-

Ile, cuadra) y una dimension funcional (unidad de trabajo policéntri-

ca, incluyendo trabajo y esparcimiento).
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- Los desaffos de la planificación: -diferencia objeto-sujeto de la plani

ficación; integración del hombre a la planificación; democratización

del conocimiento.

Ideas similares a las anteriores estân siendo desarrolladas por autoreseuro

peos para la organización de las empresas (grupos auto-organizados segûn el

principio chino y japonés), para la organización de los nûcleos agrfcolas (auto

-organización de las aldeas agrfcolas chinas con fines de auto-abastecimiento

alimenticio) y para el ordenamiento de las regiones (cogestion de los recursos

y de las inversiones al nivel regional; estrategia para intégrai" la población re-

gional al proceso de planificación; transformación de la mentalidad deasistido,

de administrado, para una mentalidad de ciudadano responsable). Ver N°

1221 Especial del semanario L'Express, titulado "Vivir, maftana". *

h) El sociólogo Mario Gaviria Labarta (Espana) culminó el ciclo de confe-

rencias con una exposición sobre los grandes problemas de organización del es

pacio mundial.

- Como punto de partida, enfatizó el problema de la escasez de recursos

espaciales, problema este originado por factores tan diversos como los

siguientes: incremento de la población mundial, agotamiento de las

materias primas, mala gestion de la energfa, escasez de vivienda, £

gua, alimentos, etc. Partiendo de esta situación, mostró que las pro

* Nota del autor del presente informe.
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yecciones mecânicas del futiuro, tanto las optimistas como las pesimis

tas, no son realistas.

En seguida, analizó los tipos de espacio en base a sus funciones: espa

cio con centro de dirección (paises superdesarrollados); espacio con

centro de ejecución y de trabajo (paises moderadamente désarroi lados);

espacio con centro de suministro de materias primas (paises subdesarro

Ilados). Como ilustración de esta categorización de los espacios, c i -

tó la polftica de los USA, que da la prioridad a la producción de a l i -

mentos y de objetos de tecnologia avanzada para la exportación. Los

otros productos se importan. El caso de Europa Occidental es trpico

también, con una subdivision del èspacio en paises-centros de decision

(Alemania, Francia), en paises de una primera periferia, suministran-

do mano de obra (Espafia, Portugal, etc.) , y en paises de una segun-

da periferia, proporcionando ènergm y materias primas (paisesarabes).

La estrategia espacial de la producción esta controlada por los paises

centrales (centros de decision) y las compaPiias multinacionales. Las

modalidades de actuación son diversas: desarrollo de las fachadas ma

rftimas (Fos-sur-Mer por ejemplo); compra de terrenos para actividades

turPsticas; implantación, en los paises periféricos, de fabricas contami

nadoras o requeriendo mucha mano de obra barata; facilidades conce-

didas a la inmigración, en los paises centrales, de mano de obra bara-

ta, de bajo costo social, para realizar trabajos sucios poco rémunéra-
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dores (ciudadanos de los paTses mediterraneos en Francia y Alemania).

- Para terminar, propuso una serie de soluciones, taies como las siguien-

tes: disminuir el consumo de energfa, aumentar la producción de a l i -

mentos, desarrollar una agriculrura de "tecnologia mediana" en los paf

ses en via de desarrollo, dispersarla población en comunidades peque-

nas (400-500 habitantes), concebir una vivienda ecológica (uti l iza-

ción de la energfa solar, de tecnologra blanda).

- Concluyó con la necesidad de imaginär una nueya sociedad; organizar

la regulación del tiempo; gestionar la penurfa mundial de energia, ma-

terias primas y aiimentos.

Para el lector interesado, se sefiala que el reciente informe Pestel-Mesa-

rovic, elaborado para el Club de Roma y publicado bajo el tftulo "Estrategia p£

ra mafiana", desarrolla ideas similares.

B.- TRABAJO DE LAS COMISIONES.

1 . - Desarrollo de las actividades.

Se constituyeron tres comisiones de trabajo, encabezadas cada cual por

un grupo de tres conferencistas. Los asistentes al seminario escogieron libre-

mente la comisión de su preferencia, en función de la identificación de sus

preocupaciones particulares con uno u otro de los temas expùestos en las cori

ferencias.

En el transcurso del trabajo de las diferentes comisiones, volvieron a de-

sarrollarse, a petición de los participantes, algunos aspectos masdirectamente r<2
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lacionados con la problemâHca provincial o nacional: necesidad para Argen H

na de incrementar su industrialización o no, concepro de los polos de desarro-

Ilo aplicado a Argentina, reforma agrarfa y sus relaciones con la productividad

agrfcola, désarroilo turistico eh la cosfa de la Provincia de Buenos Aires, nece

sidad e implicaciones de la planificacion, experiencias extranjeras (espafiolas,

francesas, venezolanas) en materia de planificacion como posibles modelos pa-

ra solucionar problemas argentinos, etc.

2 . - Conclusiones y recomendaciones emitîdas.

A continuación, se sefialan algunas de las principales conclusiones y re-

comendaciones del seminario, las cuales reunieron un cónsenso general entre

los participantes.

- Es necesaria una planificacion provincial integrada, insertada en una

poITtica nacional de planificacion.

- La planificacion es asunto del Gobierno, con participación de todos

los sectores representatives de la comunidad.

- Es imprescindible la interacción nacional, provincial y municipal: de

ben corregirse o compatibilizarse las diferentes zonificaciones de laad

ministración püblica, principalmente a los nivelés juridiccionales y ad

. mi ni strati vos.

- El diserte de alternatives, realizado por técniços, debe adaptarsea los

objet! vos de los po I ft i cos, los cuales poseen poder de decision sobre

los mismos..
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- Es necesario crear mecanismos y elaborar técnicas para implementar efi

cientemente el plan.

- Se requière un ordenamiento de la tierra urbana y rural sobre bases ra-

cionales y en función de los intereses de la población/ para responder

a nivelés óptimos de densidad residencial, de servicios, de circula

ción de personas y bienes, para mantener precios justos en las ven-

tas de tierras, y para recuperar, por parte del Estado, las plusva-

lîas resultantes de la acción publica.

- "Soluciones argentinas a problemas argentinos": los planes consulta

ran el interés nacional, adoptando tecnologias que no comprometen

la soberanfa argentine y que no destruyen o atacan la capacidad de

decision argentina.

- Se recomienda adoptar mecanismos de control de altas tecnologias,

susceptibles de comprometer el equilibrio ecológico (proposición pr£

cisa de investigación de las implicaciones y consecuencias delà ce£

tral atómica, que se piensa instalar en la provincia).

Muchas de estas conclusiones y recomendaciones pueden parecer obvias,

pero por haber sido eiaboradas conjuntamente por polfticos y téenicos, las mis-

mas adquieren una resonancia transcendental para el desarrollo del proceso de

planificación y la formulación de objetivos. La recomendación de cautela en

relación a la importación de tecnologTas (principalmente las tecnologfas duras),

no adaptadas al medio fTsico y/o humano, es una cuestión de suma actualidad



44

(ver Informe Pestel-Mesarovic).

C - SESION DE CLAUSURA.

La sesión de clausura se désarroiló en tres actos: smtesis general sobre el

desarrollo del seminario, smtesis final de las comisiones de trabajo y evalua-

ción crftica del seminario por parte de algunos participantes.

1 . - Smtesis general sobre el desarrollo del semtnario.

La evaluación general de las actividades désarroiladas en el transcurso

del seminario estuvo a cargo de dos invitados especiales de Esparia.

a) El ingeniero Antonio Fernandez # asesor del Ministro de Obras Pu

blicas de EspaPia, resumió con maestrfa y elocuencia el trabajo reaiizado durar^

te el seminario. Enfatizó la idoneidad de los temas présentados en relación a

los problemas argentinos y el posible impacto de las conclusiones emanadas de

las comisiones de trabajo. También hizo resaltar la identidad de puntos de vis

ta y de objetivos, que se estableció entre polfticos y técnicos, animados por el

mismo deseo de controlar y orientar el desarrollo urbano y rural argentino y de

evitar que se propaga el desorden territorial actual. Concluyó sobre la neces_T

dad de realizar periódicamente reuniones similares a la presente,, para que el

proceso de planificacion sea un proceso continuo (confrontación de ideas y ex-

periencias, evaluaciones).

b) El licenciado Juan Ignacio Tena, Director del Instituto de Cultura Hi spa

nica de Madrid, mostró la importancia del presente seminario para el intercom

bio de ideas, métodos y soluciones entre polfticos y técnicos. Subrayó el he-
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cho de que la planificación debe tener como objetivo final al nombre, a la vez

que este ultimo debe participar efectivamente en su proceso de formulación y

realización.

2 . - Smtesis final de las comisiones de trabajo.

En seguida, tres relatores (técnicos argentinos) presentaron las conclusio

nes, a las cuales habia llegado cada una de las comisiones de trabajo constitui

das.

Se leyó un mensaje dirigido por el Teniente General Juan D. Perón, des

de Madrid donde residfa en aquel momento (21-02-72), a los pueblos y gobier-

nos del mundo. Dicho mensaje résulta ser de suma actualidad, porenfocar cla

ramente algunos de los grandes problemas, que confrontan la humanidad en ge-

neral y la población del Tercer Mundo en particular, en cuanto a utilización ra

cional de los recursos naturales, polftica demografica y control de la tecnolo-

gfa moderna. •

3 . - Evaluación crftica del seminario por parte de algunos participantes.

Se constituyó un panel f inal , integrado por los conferencistas y por repre

sentantes de los diversos partidos poITticos, organizaciones gremiales y sindica

les, que habian participado en el seminario (a proximo da men te 20 participan

tes). Cada participante manifesto brevemente su opinion sobre la reunion, la

cual resul tó ser positiva en la mayorfa de los casos. Los pol TH cos en particu-

lar, aun los pertenecientes a los partidos de oposición (al Partido Radicalista

principalmente), se declararon satisfechos de la reunion, se identificaron con
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las conclusiones emitidas y manifestaron su disposición y buena voluntad para

cooperar eficientemente con los técnicos en las tareas de planificacion. Para

hacer efectiva esta cooperación y para establecer un vmculo permanente, es in

dispensable, segun la expresión de un participante, que el técnico sea un poco

polftico y el polftico un poco técnico.
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IV . - CONCLUSIONES E INTERES GENERAL DEL VIAJE

La estadïa del suscrito en Argentina, estadfa de la cual se presenté en

las paginas anteriores un resumen descriptivo, ha si do provechosa desde va-

rios puntos de vista, los cuales se sintetizan a continuación; conocimiento

de algunas realidades argentinas (realidades naturales, rurales, urbanas, re-

gionales), participación en una modalidad original del proceso de planifica

ción y establecimiento de contactos con profesionales de diversos horizontes.

A . - CONOCIMIENTO DE ALGUNAS REALIDADES ARGENTINAS.

1 . - Aspectos naturales.

Observación de formas deltâicas muy expresivas, algunas activas (del-

ta del Parana), otras mas antfguas (Pampa, principalmente Pampa Deprimida).

2 . - Aspectos urbanos.

- Visita de una gran metropoli y toma de contacto con sus problemas

urbanfsticos (remodelación y adecuación del centro de la ciudad pa

ra frenar el crecimiento periférico; problemas de trâfico intraurbano

y de vivienda; expansion de las villas-miseria en el centro y en las

margenes de la ciudad; especulación sobre el suelo urbano; etc.)-

- Visita de algunas ciudades provinciales recientes: una totalmente

planificada y con función bâsicamente administrative (La Plata); la o

tra dominada por el proceso de expansion espontânea bajo el impa£

to de las inversiones privadas y con función fundamentalmente re-
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creative (Mar del Plata).

3 . - Aspectos rurales.

- Dinâmica de substitución del uso agropecuario por terrenos de cons-

trucción en las mârgenes peri-urbanas del Gran Buenos Aires, con su

cortejo de problemas: loteos de carâcter especulativo creados por

la iniciativa privada, sin accion planificadora de conjunto y sin las

necesarias obras de infraestructura; sustracción de tierras a las act i -

vidades agropecuarias; atracción de la población rural; etc.

- Presencia de cinturones dedicados a la producción de alimentos de

primera necesidad (hortalizas y lèche) en las margenes de las gran-

des ciudades (Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata), segün el es-

quema de la dinamica de uso del espacio rural inmediato a las a-

glomeraciones urbanas, que caracteriza la periferia de las urbes eu

ropeas.

- Grandes estancias ganaderas de alta productividad (1-2 animales por

hectârea) con bajos costos de producción, en el centro de la pro-

vincia bonaerense; grandes explotaciones de céréales y lino en el

sur de la provincia. Ambos tipos de actividades requieren relativa

mente poca mono de obra, pero ocupah extensas superficies, gene-

rando asf graves problemas de desempleo en la población rural y el

consecuente éxodo de la misma hacia la capital federal.
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4 . - Aspecfos regionales.

- Peso de la evolución historica, en cuanto a ocupación del territo-

rio, sobre la estructura actual del espacio: creación de fortines y

de estancias-fortines para defensa contra los indios, posiciones estas

que daran luego origen a las actuales ciudades con una distribución

y jerarquización espacial inadecuada.

- Peso de la "ecuación polft ica" entre Inglaterra y Argentine, hacien

do de esta ultima un pafs reducido a la agro-exportación. La im-

plantación de las Imeas de ferrocarril por los Ingleses, con apoyo

de los ganaderos y comerciantes argentinos, segun ejes estratégicos

para drenar la producción agropecuaria hacia el puerto de Buenos

Aires, es responsable de la hipertrofia de la capital federal, de la

desertificación humana del interior, de la estructura inadecuada de

la red urbana (ciudades nacidas alrededor de las estancias, ubicadas

a lo largo de las Imeas férreas, con atribución de la función de

juez de paz al estanciero).

- Peso del crecimiento explosivo de las ciudades periféricas al espacio

provincial, ubicadas en la costa (Buenos Aires, La Plata, Mar del

Plata, Bahfa Bianca), activando las migraciones desde el hinterland.

De los 9 mi Hones de habitantes, con que cuenta la Provincia de

Buenos Aires, 7 mi Hones se encuentran concentrados en las 4 aglo-

meraciones antes mencionadas (considerando el Gran Buenos Aires
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sin el Distrito Federal). El restante de la población provincial es

también urbano en su gran mayorîa, viviendo en ciudades medianas

o pequePias. De este modo, la población propiamente rural corres-

ponde a una muy pequefia parte del total provincial.

B.- PARTICIPACION EN UNA MODALIDAD ORIGINAL DEL PROCESO

DE PLANIFICACION.

En los sistemas llamados democrâticos> el proceso de plan'fic^ción ré-

sulta ser a veces muy poco democratico. En efecto, se considéra comun-

mente que la planificación es un dominio reservado al técnico. De ahf sur

gen fenómenos de incomprensión, de obstrucción y hasta de rechazo por par

te de la población afectada y de sus représentantes poITticos, gremiales, sin

dicales, etc.

El procedimiento seguido en el seminario es el primer paso de un i n -

tento de integrar activamente los représentantes de la población al proceso

de planificación,. para detector a través de ellos las aspiraciones y necesida

des de la comunidad, para adecuar la planificación a los objetivos def ini-

dos por ellos y para orientar las decisiones que los mismos vayan a tomar.

En la etapa siguiente, se tratara de hacer copartrcipes a los intendentes de

los partidos (municipios). De esta manera, se espera poder aportar una so-

lución satisfactoria al tradicional divorcio entre poITticos y técnicos.

C - ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS PROFESIONALES.

El seminario fué también una oportunidad para establecer contactos pro
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fesionales provechosos con récnicos de formación variada y de nacionalida-

des diversas, los cuales abordaron los mismos problemas bajo ângulos diferen

fes, pero con un enfoque pluridTsciplinario y profundamente integrado.
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SEGUNDA PARTE

ASPECTOS DE LA PLANIFICACION REGIONAL EN VENEZUELA

Texte de la conferencia dictada en el Seminario sobre Desarrollo Urbano y

Rural para el Ano 2000, Mar del Plata, Argentina, 29.11.74 al 01.12.74.
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I.- INTRODUCCION

En Venezuela, tal como en muchos otros pafses, los intentos de regio

nalización del desarrollo y las acciones de organización voluntaria del es-

pacio nacieron bajo la presión de una serie de problemas relacionados con

el aprovechamiento racional de los recursos naturales y humanos en las d i -

ferentes zonas del pais.

Dichos problemas se situan a dos nivelés espaciales distintos:

- en primer lugar, el los se situan al ni vel del territorio nacional en

conjunto y conciernen asf a las relaciones entre las diferentes re-

giones que lo componen.

- en segundo lugar, los problemas de util izacion del espacio se situan

al nivel de coda région y se refieren, en este caso, a las tensio-

nes internas, originadas por las diversas actîvidades que se disputan

la ocupación de una misma porción de espacio.

A respecto del primer nivel de enfoque, el de las relaciones interré-

gionales, es conocido el hecho de que la excesiva concentración de recur-

sos naturales, humanos y culturales en ciertas areas y su escasez en otras

originan desequilibrios, disparidades, entre regiones prospéras, capaces de

autopropulsar su desarrollo, y regiones pobres que requieren estfmulos. La

tendencia espontanea conduce a que las regiones prospéras se enriquecen ca

da vez mas y las deprimidas empobrecen al mismo ritmo, generalmente en
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beneficio de las primeras. Para que esta escala no siga distorsionândose

mas, résulta imprescindible una acción de planificación, que conduzca poco

a poco a un equilibrio de complementaridad entre las diferentes regiones del

paTs y a un desarrollo regional diferenciado, organico*.

En cuanto a las tensiones intraregionales, estas derivan generalmente

del hecho de que ciertas actividades mas lucrativas, generando altas plus-

val Tas, tienden a desplazar actividades menos remuneradoras en cuanto a a

provechamiento del espacio, en particular en cuanto a aprovechamiento de

los recursos tierra y agua. Es en taies condiciones que entran en conflicto

dos categorfas de uso del espacio, el urbano y el industrial por una parte,

el agropecuario y el recreacional por otra parte. En el seno Ce este mar-

co de competencia para la ocupación del territorio, el uso agropecuario y

el recreacional son usualmente los perdedores, los desplazados, los menos-

preciados. Para remediar este segundo tipo de desequilibrios, se requière

también una acción de planificación, apoyada por un cuerpo de reglamen-

tos y normas, para garantizar una utilización racional del espacio y de sus

recursos, en función de sus vocaciones y no en el contexto de especulacio

nes de caracter oportunista.

* Eltérmino de organico se uti l iza aquf conforme al concepto de crecimien

to organico propuesto por el informe Pestel - Mesarovic, elaborado a soli

citud del Club de Roma y publicado bajo el tHulo "Estrategia para maria

na".
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Quisiera ilustrar brevemente, en base a algunos ejemplos venezolanos,

estas consideraciones generales sobre el dfptico de los desequilibrios espacia

les, por una parte interrégionales, por otra parte intraregionales.
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I I . - LAS DISPARIDADES INTERREGIONALES

En primer lugar, se plantea la pregunta de como se presentan los de-

sequilibrios interregionales en Venezuela y de como el Gobierno Nacional

trata de subsanar a la situación vigente.

A . - LOS INDICADORES.

Hay muchos indicadores, que permiten detectar la existencia de dis—

paridades espaciales. Se utilizarân aquT tan solo algunos de ellos, para ha

cer resaltar la esencia de los desequilibrios regionales en Venezuela. Estos

indicadores son los siguientes*:

- Ia repartición geogrâfîca de la población.

- Ja concentración urbana de la población.
Ù

- Ia repartición espacial del producto geogrâfico bruto.

- la diferencia de ingreso promedio entre areas urbanas y areas rurales.

1 . - Repartición geogrâfica de la población.

Para 1961, afio del ultimo censo totalmente disponible, la mayor par

te de la población de Venezuela se encuentra concentrada en la franja Nor

te del pais, que se extiende a lo largo de los principales sistemas montafïo

sos septentrionales: la Cordillera de la Costa, la Cordillera de Mérida y la

Indicadores y datos cuantitativos tornados principalmente de J . Chi-Yi

Chen.- Estrategia del désarroi lo regional. Caso de Venezuela. Edito-

rial Arte, Caracas, 1967.
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Cordillera de Perijâ. Gran parte de esta franja tiene una densidad oscilan

do entre 100 y 500 hab./Km2., mientras que el resto del pafs se asemeja a

un desierto humano con densidades menores a 5 hab./Km2. Alrededor del

70% de la poblacion del pafs se concentra asi* en un 30% del territorio na

cional.

Segûn estimaciones de COPLANARH (Comisión del Plan Nacional para

el Aprovechamiento de los Recursos Hidrâulicos), la poblacion se encontrara

en el afïo 2000 distribufda en forma semejante, acentuandpse aün el predo-

minio de la zona central comprendida entre Puerto Cabello y el Tuy, si no ocu

rren cambios fundamentales propiciados por una activa poITtica régional*.

2 . - Concentración urbana de la poblacion.

Paralelamente a la concentración de la poblacion en la franja Norte

del pafs, se registra una creciente atracción sobre la misma por parte de las

ciudades.

a) Las ciudades de mas de 5.000 habitantes concentrant

- en 1936: el 22% de la poblacion tota l .

- en 1961: el 58% de la poblacion tota l .

b) Las ciudades de mas de 20.000 habitantes:

- en 1936: son 9 concentrando el 17% de la poblacion tota l .

- en 1961: son 40 concentrando el 47% de la poblacion total .

* COPLANARH.- Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidrâij

licos. Caracas, 1972, Tomo I I , p. 7 1 .
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FIG. 1 . - DENSIDAD DEMOGRAFICA POR ZONAS COPLANARH ANO 1961

Fuente: COPLANARH - Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidrâulicos.
Caracas, 1972.
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FIG. 2 . - DENSIDAD DEMOGRAFICA POR ZONAS COPLANARH A f i O 2000

Fuent-e: COPLANARH - Plan nacional de aprovechamiento de los recursos hidrâulicos
Caracas, 1972.
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FIG. 3 . - RANGO Y PORCENTAJE ACUMULADO DE LA POBLACION DE LAS
15 PRINCIPALES CIUDADES DE VENEZUELA SEGUN EL CENSO DE 1961 Y LA

PROYECCION PARA EL A f i O 2000
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c) Las 12 ciudades mas importantes del pafs concentran:

- en 1961: el 36% de la población tota l .

- en 2000: mas del 50% de la población total .

En ciertas entidades como el Distrito Federal y los Estados Aragua,

Carabobo y Zul ia, mas del 70% de la población es urbana.

Tal como la población en general, la mayor parte de las ciudades im

portantes se concentra en la franja Norte del pafs*.

3 . - Desigualdades espaciales en el producto geogrâfico bruto.

Estos desequilibrios demogrâficos es tan acompaPiados por disparidades

socio-económïcas. Las riquezas, que produce una region, no siempre estân

beneficiando a dicha region. Este es el caso en particular de los benefi-

cios generados por las actividades petroleras, mineras y también parcialmen

te por las agricoias. Dichos beneficios salen usuaimente de la region de o

rigen, para ser reinvertidos en regiones mas dinâmicas o fuera del pafs.

Asf es que las zonas de influencia inmediata de Caracas, Valencia,

Maracay y Maracaibo absorben los capftales generados en orras partes, ace

lerando la pauperización de las regiones productoras. Con toda evidencia,

este proceso conduce a una organización del espacio de tipo colonialismo

interno.

* J .E. LOPEZ.- Tendencias recientes de la población venezolana. Insti-

tuto de Geografïa, ULA, Mérida, 1968.
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Del anâlisis del producto geografico per capita resaltan las siguientes

conclusiones:

- Existe una relación de 4 a 1 entre las entidades mas prospéras ( Dis

trito Federal, Estados Carabobo, Miranda y Zulia ) y las mas depri-

midas (Delta Amacuro, Trujil lo y Nueva Esparta ).

- Los Estados Aragua, Anzoaregui y Lara se encuentran cerca del pro

medio nacional.

- Las otras entidades territoriales tienen un producto geogrâfico de 2

a 3 veces inferior al de los estados prósperos.

4 . - Desigualdades del ingreso promedio entre areas urbanas y areas rurales.

La repartición del ingreso mensuel medio por familia es otro cr i ter io,

el cual permite cuantificar las desigualdades que existen entre areas urba-

nas y areas rurales. Para 1962, este ingreso se présenta como sigue:

- area urbana mayor ( mas de 25.000 hab. ): 1.240 Bs.

- ârea urbana menor (5.000 a 25.000 hab. ): 760 Bs.

- ârea rural (menos de 5.000 hab. ): 517 Bs.

En las areas rurales, el ingreso familiar mensual représenta por lo tan

to menos de la mitad del ingreso, que percibe una familia viviendo en una

de las ciudades medianas o grandes del pafs.

B.- LAS TENTATIVAS DE REGIONALIZACIQN DEL DESARROLLO.

Frente a esta situación de desequilibrios interregionales, las medidas

que se han tornado son de fecha muy reciente. En efecto, el primer inten
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to realizado por el Gobierno Nacional con fines de establecer un mecanis-

mo de planificacion del désarroilo regional data de 1958. Antes de dicha

fecha, la planificacion se limitaba a formular proyectos que, si bientenian

a veces un impacto sobre una zona de influencia bastante amplia, no deja-

ban de ser mas bien proyectos de planificacion fisica local, sin mayor v i -

sion de conjunto. Estos proyectos persegufan bâsicamente subsanar algunos

problemas relacionados con la expansion ffsica de las ciudades, dif^fiar la

red vial nacional, elaborar planes de electrificación o de riego. Mas que

de acciones de planificacion espacial, integradas en un plan nacional de de

sarrollo regional, se rrataba de una serie de soluciones empfricas, de palm

tivos, frente a situaciones de hecho.

Es solamente en 1958 que aparece el primer intento, por parte del Go

bierno, de conferirle al désarroi lo un carâcter regional a través del Decre-

to 492, que créa la Oficina Central de Coordinación y Planificacion ( COR

DIPLAN). Esta ultima tiene por objeto el de auxiliar al Presidente de la

Repûblica y al Consejo de Ministros en las tareas de planificacion del desa

rrollo económico y social. Bajo el impulso del nuevo organismo y, en mu

chos casos, sin é l , se désarroilan en el pais esfuerzos de planificacion re-

gional. Esta es la tonica que ha estado vigente durante la década de 1958

a 1969. Podrfa llamarse el mencionado perfodo el de los primeros intentos

de regionalización del désarroi lo.



64

1 . - Primeros intentes de regional ización del désarroilo ( 1958-69 ).

Tres hechos principales caracterizan al perfodo 1958 a 1969: la crea-

ción de corporaciones de désarroi lo regional, el establecimiento de zonas ad

ministrativas y la elaboración de una polTtica de desarrollo regional.

a) Creación de corporaciones de desarrollo regional.

En primer lugar, interviene la creación de corporaciones regionales de

desarrollo, implantadas en regiones nuevas, poco aprovechadas. o an regi£

nes que estân en pérdida de vital idad. Entre 1960 y 1965 aparecen asf 5

corporaciones de desarrollo regional ( C . V . G . , CONZUPLAN, FUDECO,

CORPOANDES, NORORIENTE ), de las cuales 3 por propia iniciativa de la

region.

La implantación de organismos encargados de propulsar el desarrollo en

el espacio regional y la naturaleza de las actividades realizadas por los mis

mos conducen a las dos conclusiones siguientes.

- Por una parte, se esta fortaleciendo la idea de que el désarroi loge

neral del pats debe reposer en el desarrollo regional y de que este

desarrollo debe ser estimulado y canalizado para contrarrestar la ten

dencia evolutiva espontânea.

- Por orra parte, queda demostrado que existe una clara preocupación

por parte de las fuerzas vivas regionales para subsanar sus propios

problemas.

b) Establecimiento de zonas administratives.

El segundo hecho resaltante de este primer periodo de regional ización
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del désarroi lo consiste en el establecimiento de zonas administratives por par

te de algunos ministerios. AsT, el Ministerio de Obras Publicas dividió el

pais en 10 zonas para ejecución de obras de infraestructura y de equipa-

miento, el Ministerio de Agricultura y Crfa en 8 zonas para asistencia téc-

nica y crediticia, la Corporación Venezolana de Fomento en 7 zonas para

fomento de las industrias.

c) Elaboración de una polftica de desarrollo regional.

El tercer hecho importante del perfodo 1958-69 consiste en la incorpo

ración de la optica regional en el Plan de la Nación y el esbozo de una

polftica de desarrollo regional. Tanto el plan de 1963-66 como el del pe-

rfodo 1965-68 aceptan definitivamente la idea y la necesidad de una polfti

ca de desarrollo regional, con las siguientes finalidades:

- obtener una mejor integración económica en base a los polos de de

sarrollo.

- lograr una utilización mas adecuada de los recursos de cada region,

susceptibles de originär un auto-empuje regional.

- alcanzar una canalización mas efectiva de las migraciones internas

hacia las regiones prospéras y, en particular, hacia las ciudades.

Pero, si bien a partir de 1958 queda institucionalizada la planifica-

ción regional como instrumento de gobierno, si bien a partir de esta fecha

existe una oficina central de planificación, si bien se crean corporaciones

regionales de desarrollo, subsisten sin embargo muchas fallas que entraban el

proceso de regionalización, debido en particular a los hechos siguientes:
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- feite de coordinación entre los nuevos organismos creados.

- feite de compotibilización de los lîmites de las zonas administrati-

vas.

- ausencia de uniformidad en cuanto a la consHtución jurfdica y a las

atribuciones de las corporaciones regionales.

- ausencia de órganos regionales del Gobierno Central.

2 . - Consagración de la regionalización del desarrollo.

Esta situación la vienen a subsanar el Decreto 72 del 11 de junio de

1969 sobre Regionalización Administrative y su reglamento de 1972 (Decre-

to 929 del 05.04.72 ), los cuales abren un nuevo perfodo, el cual podria

ser llamado de consagración de la planificación regional*.

Los Decretos 72 y 929 crean una situación nueva en cuanto a tres pun

tos: creación de regiones administratives, organización de un sistema inte-

gral de planificación regional y desconcentración de la Administración Pu-

blica Nacional.

a) Creación de regiones administratives.

En primer lu gar, quedan oficialmente establecidas 8 regiones adminis-

tratives, consideradas como marcos espaciales para planificar, organizar y

* CORDIPLAN.- La planificación en Venezuela. Normas legales yregla

mentarias. Editorial Sucre, Caracas, 1973.

J . CHI-YI CHEN y R„M„ MATEO.- Aspectos administrativos de Ie pla

nif icación. El sistema venezolano. UCAB, Editorial Arte, Carocos,

1973.
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FIG. 4 . - REGIONES ADMINISTRATIVAS DE VENEZUELA

VENEZUELA
RESIONES AOMINIST-RATIVAS

Fact» 5 4t».I <* 1972)

LEYENOA

I • REGION CAPITAL

2-REGION CENTRAL
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5-REGION DE LOS «MOES

6-REGION SUR

7-REGION NOR'ORICNTM.

8-AEGJON OE GUAYANA

Fuente: J . Chi - Yi Chen y R.M. Mateo - Aspectos administrativos de la planificación,
El sistema vénezolano. UCAB, Caracas, 1973.
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coordinar las acciones de desarrollo económico y social al nivel regional.

No existe ningûn texto oficial explicando los criterios utilizados para

delimitar estas 8 regiones. Pero, aparentemente los nuevos espacios admi-

nistrativos se calcan aproximadamente sobre las divisiones regionales propues

tas por el IRFED ( Instituto Internacional de Investigación y Formación para

el Desarrollo Armónico, Francia ), por John Friedman y por el CENDES

( Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV)* , en base a la pre^encia de

centros urbanos capaces de desempenar, desde ahora o en el futuro, la fun-

ción de polo de desarrollo.

b) Organización de un sistema integral de planificación regional.

A pesar de haber sido creada desde 1958 la Oficina Central de Coor

dinación y Planificación (CORDIPLAN), el sistema de planificación a n i -

vel nacional resultaba incompleto debido a la ausencia de un órganode con

sulta. A nivel regional, ia carencia de órganos de planificación, coordi-

nación, control y consulta, era aün mas grave. El objetivo de los Decre-

tos 72 y 929 es precisamente el de completar el sistema a nivel nacional ,

IRFED.- Pour un développement équilibré et harmonisé du Venezuela .

Caracas, 1965 (M imeo) .

J . FRIEDMAN.- Regional development policy: a case study of Vene-

zuela. MIT Press, 1967.

CENDES.- Fenómeno de urbanización en Venezuela. Caracas ( Mi

meo ).
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de establecer una estructura paralela de órganos de planificación en las 8

regiones administratives y de définir, por una parte, los mecanismos de coor

dinación horizontal entre los diferentes organismos pertenecientes al mismo ni

vel y, por otra parte, los mecanismos de integración vertical entre organis-

mos de igual naturaleza pero ubicados en nivelés distintos ( municipal, esta

dal, regional y nacional).

Ademâs de las dependencies regionales de los Ministerios, Institutos

Autónomos y Empresas del Estado, y ademâs de las Corporaciones de Desa-

rrollo Regional, que existfan todas con anterioridad, la estructura adminis-

trativa regional creada por los mencionados decretos comprende una serie de

órganos dotados de funciones y atribuciones especiTicas. Cada region dis-

pondra de las siguientes entidades:

- Una Oficina Regional de Coordinación y Planificación ( ORCO -

PLAN ), encargada de estudiar las necesidades de désarroi lo de la

region y de establecer los programas de desarrollo integral regional.

- Un Comité Regional de Gobierno ( COREGO ), integrado por los Go

bernadores de la region, por el Presidente de la Corporación de De

sarrollo Regional y por el Director de la Oficina Regional de Coor

dinación y Planificación. Su función bâsica es la de coordinar la

ejecución de la polftica nacional de desarrollo y de ordenación te -

rritorial, conforme a lo establecido en el Plan de la Nación.

- Comités Sectoriales Regionales de Coordinación ( COSERCOS ), com

puestos por los Delegados o Directores Regionales de las diversas en
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FIG. 5 . - ESQUEMA DEL SISTEMA VENEZOLANO DE REGIONALIZACION
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tidades de la Administración Pûblica, asT como por représentantes

de los organismos estadales, municipales o privados/ y por un repré-

sentante de ORCOPLAN. Sus atribuciones portan esencialmente

sobre la elaboración y la revision periódica de un programa de coor

dinación de las principales actividades desarrolladas por cada orga-

nismo.

- Un Consejo Regional de Desarrollo ( COREDE ), que tiene carâcter

consultivo y que se propone de hacer participar la comunidad, a tra

vés de sus représentantes, en la identificación y solución de los pro

blemas de la region. Por tal motivo, ademâs de représentantes de

la Administración Pûblica ( Ministerios, COREGO y ORCOPLAN ),

el COREDE intégra miembros del poder legislativo, de las organiza

ciones culturales, profesionales, campesinas, laborales y de los sec

tores de la producción, comercio y servicios.

c) Desconcentración de la Administración Pûblica. Nacional.

Ya en la década anterior a la promulgación de los Decretos 72 y 929,

diversas entidades de la Administración Pûblica Nacional habfan procedido

a crear oficinas regionales y a delimitar circunscripciones para la ejecución

de programas y proyectos. El Reglamento de Regionalización Administrati-

va persigue institucionalizar y mejorar esta situación de hecho, desde varios

puntos de vista.

- En primer lugar, los Ministerios e Institutos Autónomos deberân defi^

nir su ambito de acción administrative conforme a las 8 regiones ad
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mini strati vas, con fines de compatibilizar y armonizar la delimita-

ción de las circunscripciones creadas independientemente por cada

organismo segûn criterios diferentes.

- En segundo lugar, cada organismo rendra que establecer a nivel re-

gional una Delegación o Dirección Regional para la programación y

coordinación de la ejecución de sus actividades.

- En f in , para agilizar eficazmente las acciones regionales, se reco-

mienda una cierta descentral îzacion del poder de decision, median-

te la delegación de firma por parte de los Ministros a favor de los

Delegados o Directores Regionales.

d) Conclusion.

Es diffci l por el momento portar un juicio de valor sobre el funciona-

miento y el grado de aplicación real del sistema de planificación puesto en

vigencia por los Decretos 72 y 929, debido a que el mismo es de fecha de

masiado reciente. Sin embargo, desde ahora se vislumbran algunas d i f icu l -

tades de implementación, relacionadas con factores taies como los siguien-

tes:

- Delimitación algo inadecuada de algunas regiones o aglomeración

de porciones de espacio poco afines en el seno de la misma region.

- Lentitud de implementación de las disposiciones de regionalización

por parte de algunos organismos de la Administración Publica*.

* F. ESPERT.- El proceso de désarroilo regional en Venezuela. CIADEC,

Maracay, 1973.
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Dificultades de coordinación entre los diferentes organismos al n i -

vel regional, en particular entre los de planificación (ORCOPLAN)

y los de financiamiento ( Corporaciones de Desarrollo Regional ) ,

siendo una de las posibles soluciones la de fusionar ambos tipos de

entidades, tal como el Decreto 929 lo edicta para la Corporación

de los Andes y la Corporación Venezolana de Guayana, a las cua

les el mismo atribuye las funciones especfficas de ORCOPIAN.
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I I I . - LAS TENSIONES INTRAREGIONALES

El segundo aspecto, que quisiera tocar, es el de las tensiones intra-

regionales en cuanto a utilización del espacio, en base a un ejemplo con-

creto.

La region considerada se situa en el Centro Norte del pais, formando

una planicie de unas 200.000 Ha., encerrada por dos ramales de \n Cordi-

llera de la Costa: la Depresión del Lago de Valencia*.

Dicha region comporta suelos de primera calidad para uso agrfcola;

suelos de esta naturaleza son relativamente escasos en otras partes del pafs.

También cuenta con importantes recursos hidrâulicos, en particular el lago

de Valencia. Por tales motivos, la region ha sido tradicionalmente un area

agrfcola de gran importancia para la economia del pais.

A . - NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS DE UTILIZACION DEL ESPACIO.

Desde hace algunos afïos, la situación viene cambiando debido al de-

sarrollo explosivo y desordenado de dos ciudades: Valencia y Maracay. El

désarroilo urbano esta generando desde ahora toda una serie de problemas,

A . Z INCK. - Ensayo de organización del levantamiento de suelos. Pro-

grama de trabajo para el estudio de suelos semi-detail ado de la Depresión

del Lago de Valencia, Edos. Aragua y Carabobo. MOP, DGRH, Div i -

sion de Edafologfa, Cagua, 1974.
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que reflejan una apretada competencia para el uso del espacio disponible.

Dichos problemas son los que se analizan brevemente a continuación.

1 . - La expansion ffsica de las ciudades.

Maracay y Valencia cuentan actualmente con 650.000 habitantes. Pe

ro, para fines del siglo se prevee la existencia de una conurbación de apro

ximadamente 2 millones de habitantes. Esto significa una duplicación, sino

mas, del espacio fîsico ocupado por las aglomeraciones urbanas.

2 . - La implantación de industrias.

Maracay y Valencia son también dosde las principales ciudades industria

les del paTs. Se estima que en sus alrededores se concentrara el 50% de

la población industrial de Venezuela para fines del presente siglo. Por lo

tanto, la multiplicación de fâbricas sera otro factor de presión sobre el es-

pacio y de consumo de tierras.

3 . - La abertura de nuevas vîas de comunicaciones.

La depresión de Valencia - Maracay, ademas de ser un ambito de i n -

tensa vida de relaciones internas, es también un ârea de transito obligato-

rio para alcanzar, a partir de Caracas por via terrestre, todas las otras re-

giones del pafs a excepción del Oriente. Se necesitarân, por lo tanto, mas

vfas de comunicaciones, lo que va a constituir un factor suplementario en-

trando en el juego del uso conflictivo del espacio.

4 . - La demanda de areas recreacionales.

El crecimiento de la población y el mejoramiento de la calidad de la

vida exigirân mas areas de proposito recreacional, situadas en las cercanias
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de las zonas residenciales: jardines, parques, areas verdes, campos de juego

y de picnic, conchas deportivas. Los arbitrajes en cuanto a atribución del

recurso espacio deberan necesariamente tornar en cuenta este requerimiento

incompresible de esparcimiento.

5 . - La eliminación de los residuos.

La presencia de una voluminosa población genera directamente o i n -

directamente, a través de sus activîdades, una gran cantidad de re«iduos só

lidos y Ifquidos. La eliminación de estos desechos origina graves proble-

mas de protección ambiental ( contaminación de suelos y aguas, degradación

del paisaje ) . Se estima que la carga organica de origen humano, indus-

trial y animal (vaqueras, cochineras, polleras), estarâ multiplicada por tres

para el afio 2000 en relación a la situación actual. Esto sin incluir los des

hechos minérales y tóxicos.

La situación se agrava por el hecho de ser la Depresión de Valencia-

Maracay una cuenca cerrada, lo que conduce inevitablemente a una con-

centración in situ de los desechos producidos, sin posibilidades de salida ha

cia afuera de la cuenca. En ultimo término, el lago de Valencia es el re

ceptor de todos los efluentes. Ademâs, el lago atraviesa una fase de dese

camiento, siendo el déficit de recarga de aproximadamente 2,5 m3/seg. ,

lo que provoca una mayor concentración de los poluentes y una mayor eu-

trofización del lago.

Por lo tanto, habra que buscar soluciones alternativas al destino de

las aguas servidas y de los residuos sólidos: lagunas de oxidación, pozos se£
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ticos, botaderos de basura, etc. En consecuencia, el factor eliminación de

residuos viene,a su vez, a complicar el problema del uso competitive- del es

pacio.

6 . - La demanda creciente de productos agropecuarios.

El aumento de la poblacion urbana originara una demanda creciente ,

en cantidad y diversidad, de productos alimenticios. Para evitar que los

costos de transporte incidan de manera desmesurada en el precio de estos

productos, sera necesario producir en la misma region algunos renglones a-

gropecuarios, por lo menos los de primera necesidad o los mas perecederos:

hortalizas, flores, lèche.

Habra que evitar también que los mefores suelos agrfcolas sean esteri-

lizados por la construcción o entren en el eielo de la especulación inmobi-

l iaria, manteniéndose artificialmente en estado de espera de futuras plusva-

lias, sin uso efectivo por perîbdos mas o menos largos, antes de recibir u-

na afectación definit iva.

B.- INTERDEPENDENCE DE LOS PROBLEMAS.

La solución a la mayorîa de estos problemas împlica, segun la expre-

sión de Henri Lefèbvre, una producción de espacio*. Implica, en partiaj

lar, una acentuación del uso no agrfcola del espacio y conduce, en conse-

cuencia, a una contracción gradual de las areas disponibles para las activi

dades agropecuarias. Frente a tal situación, se plantea el dilema de como

armonizar la coexistencia de las dos grandes categorfas de uso del espacio,

H. LEFEBVRE.- La production de l'espace. Editions Anthropos, Paris, 1974
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la agrfcola y la no agrfcola, las cuales crean una tendencia conflictiva en

cuanto a afectación de las tierras, por ser diametralmente opuestas en sus

propósitos. Se piensa generalmente en el ambienre de los técnicos que, de

bido a la escasez de Herras de buena calidad en el pafs, hay que contro-

lar mas estrictamente las formas de uso no agrfcolas en la Depresión del La

go de Valencia y reservar la mayorfa de sus tierras para el désarroilo de

actividades agropecuarias, a pesar de ser estas ûltimas menos remuneradoras

que los otros tipos de uso del espacio. Sin embargo, la tendencia espontâ

nea, no controlada, es y sera cada vez mas la de desplazar el uso agrope

cuario a favor de formas de utilización no agrfcolas.

El planificador se encuentra, por lo tanto, envuelto en un perfecto

cTrculo vicioso o, mejor dicho, en una espiral sin f i n . Saber lo que esta

al inicio de esta espiral serfa como resolver, segun una expresión poco ele

gante, el dilema de la gallina y del huevo. En efecto, el crecimiento de

las agiomeraciones urbanas résulta estimulado por la implantación de indus-

trias, a través del factor atracción de mano de obra. El mismo crecimien-

to urbano favorece, a su vez, el désarroi lo industrial mediante la disponi-

bilidad de mano de obra. Urbanización e industrialización traen consigo

un cortejo de otras formas no agri^olas de uso del espacio: areas para vfas

de comunicaciones, para actividades recreacionales, para eliminación dedes_

hechos dornest!cos e industriales, etc. Por otra parte y paradójicamente, el

aumento de la poblacion urbana créa una mayor demanda de productos a l i -

menticios, lo que implica, a su vez, un mayor y me|or uso agrfcola del es
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pacio.

C - TIPPS DE ACCIONES REQUERIDAS.

Para salirse de este laberinto de problemas, se requieren dos tipos de

acciones: una acción planificadora y una acción normativa.

1 . - Acción de planificacion.

En primer lugar, se requière una acción de planificacion, entendiendo

por planificacion el aprovechamiento mas adecuado de un conjunto de re-

cursos para alcanzar determinados objetivos. Dicha acción de planificacion

es indispensable por varias razones, tales como las que se senalan a conti-

nuación.

- La acción planificadora es indispensable, por ejemplo, porque la £

volución espontânea crearia, para fines del presente siglo, una s i -

tuación técnicamente desastrosa y humanamente inaceptable. Si se

quiere que la porción de espacio, a la cual se hizo referencia en

el ejemplo, sea habitable y vivable en el ano 2000, considerando

ademâs que para esta época los requerimientos de calidad de vida

serân bien superiores a los actuales, hay que prever lo que puede

ocurrir, al no romarse a tiempo las debidas medidas para controlar

la util ización del espacio. Para que lo inaceptable no ocurra, es

imprescindible intervenir mediante acciones racionales de planif ica-

cion.

- La acción de planificacion es indispensable también debido a la muĵ

tiplicidad de los aspectos que entran en l i t ig io, debido a la mult i -
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plicidad de los problemas que se enfrenran, debido a la mult ipl ici-

dad de los factures que se disputan la apropiación del espacio. To

do esto supone una acción de organización voluntaria yracionaldel

espacio considerado como un conjunto. Actuar unilateralmente so-

bre uno solo de los problemas, evocados anteriormente, serfa au-

mentar incuestionablemente la incidencia negativo de losdemâs.

Por lo tanto, toda intervención que tienda a corregir la situación

de hecho y a canalizar la evolución futura, tiene que evitar la a-

plicación de paliativos locales o sectoriales. AI contrario, la mis

ma tiene que enfocar los problemas a ser solucionados con una op-

tica integral.

Esta acción de planificación esta en manos del técnico, dialogando

con la población interesada, para tomarle el pulso y detector sus necesida-

des.

2 . - Acción normativa.

El segundo tipo de acción que se requière es la creación de un mar-

co normativo. En efecto, si las opciones del planificador, por racionales

que sean, no estân respaldadas por un conjunto de normas, por un conjunto

de disposiciones legales regulando el uso del espacio, acompafiado de un sis

tema de implementación, las recomendaciones del técnico quedarân sin efec

to. Este segundo aspecto esta en manos del legislador.

Acción planificadora y acción normativa son por lo tanto dos aspectos

complementarios. Para obtener éxito, se requière una armoniosa concerta-
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ción entre ambas. Ojalâ pueda dicha armonizacion, apoyada por el consen

so de la población en cuanro al desrino deseado de su espacio, conducir a

un aprovechamiento adecuado de este recurso fundamental, f inito, difïcilmen

te renovable, que es el espacio y hacerlo asf lo mas dignamente vivible.
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