
N o t a s y R e f l e x i o n e s 



Boletín de Estudios geográficos N** 92 1996 

RENOVACION DEL TERRITORIO. CONCEPTO Y CONTENIDO 

/ - ^•.-':/^-- --y^i-.:~ -:r:^^^ni^ncy^j - : K María Furlani d e Civit 

" B l a r i c a v io le ta y rosa l a montaña 

^ azul c e l e s t e y luminoso e l c i e l o 

r^r f . o c m ptofundo los t f lncheras d e ólomos 

' ^ y ve rdes los pletóricos viñedos 

^ ^ ^ - ^ : 9̂  :̂  r oo= negruzcos los Inmensos jaríllales. 

^ 0̂̂  ' = ^ ^ ^ y p a r d o los c a m i n o s polvorientos." 

" - • V Búfano A., Poesías c o m p l e t a s , p.4n 

- - La preocupación d e las c ienc ias por lo dimensión territorial d e 

p rob l emas soc ia les y a m b i e n t a l e s presen ta diferentes y v a r i a d a s 

manifestaciones. En el discurso d e ios trabajos expuestos e n distintas 

l enguas es posible encon t rar no solo re ferencias expfícitas o 

implícitas de l término sino l a mención indirecto por m e d i o d e 

c o n c e p t o s q u e a nuestro en tender se e n c u e n t r a n Involucrados c o n 

él. Mencionaré algunos e jemplos sin pre tender a b a r c a r ni 

r e m o t a m e n t e e l e s p e c t r o rea l d e d i c h a afirmación. 

Bajo el título sugestivo, "La l l a m a r a d a d e los p u b l i c a c i o n e s " 

Xavier Rolle (1) refiriéndose o lo producción f r a n c e s a d e t rabajos e n 

c ienc ias sociales c o m e n t a sobre e l interés r e n o v a d o por e l territorio 

e s p e c i a l m e n t e e n escaía g r a n d e . H e c h o q u e c o m p r u e b a por 

medio d e los publ icaciones e n c i e n c i a s sociales . Af irma, q u e a l final 

d e los años 70 sólo se registran e n ficheros ve in te títulos c a d a año. 

En 1976 se inicia un fuerte Incremento y un c e n t e n a r d e 

p u b l i c a c i o n e s , e n 1984, d a n respuesta a Interrogantes b a j o lo 

p a l a b r a llave d e territorio. Ei f ichero Francis (2). registró entre 1976 y 

1984 más d e 700 títulos. Se p r e g u n t a Rolle ¿se troto únicamente d e 

un a u m e n t o v e r d a d e r o d e lo producción científica, o es c a u s o d e 

lo sensibilidad d e los documen ta l i s tas? El n u e v o interés d e l m u n d o 

científico es c loro , el c r e c i m i e n t o significativo. En nuestro país, 

a p r o x i m a d a m e n t e o partir d e 1988, e n el a m b i e n t e académico 
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geográfico, leemos títulos d e revistas c o m o Territorio" o s e c a s o 

"Territorio y S o c i e d a d " , "Territorio y Pob lac i6n" (3 ) . R e c i e n t e m e n t e 

Invest igadores d e lo Universidad d e Buenos Aires individualizan su 

labor c o m o grupo d e "Industria y Territorio". 

En 1979, Friedmonn y Weower (4) an t ic ipando io e f e rve scenc ia 

a c t u a l d e n o m i n a n su obro sobre planificación regional , "Territorio y 

función" c o n c e p t o s q u e expresan dos fuerzas d e integración social . 

Hoy e n e l m a r c o d e los c a m b i o s polítícos d e Europa Cen t ra l , 

geógrafos y sociólogos d e lo República C h e c a p u b l i c a n la obra 

'Territorio, s o c i e d a d y admlnis tracl6n' (5) poro señalar los c a m b i o s 

reg ionales y lo administración d e los gobiernos l oca le s en el 

e m e r g e n t e desarrollo socioeconómico d e m e r c a d o , posterior o 

1989. Mientras q u e G u y Di Meo d e s d e su postura subjetiva se 

introduce e n "ios territorios d e lo l o c a l i d a d , su origen y a c t u a l i d a d " . 

Utilizado por autores q u e l legan por c a n a l e s científicos 

v a r i a d o s , e conomis ta s , arquitectos, geógrafos, antropólogos, 

políticos..., e s común encontrar el c o n c e p t o no so lamente 

e n c a b e z a n d o artículos sino e n títulos secundar ios , e n a m b o s cosos 

se const i tuye e n un referente d e los transformaciones a c t u a l e s . Así 

F r a n c i s c o G a t t o e n 1990 publ ico un artículo pionero sobre los 

c a m b i o s industriales t i tulado " C a m b i o tecnológico neofordisto y 

reorganización p r o d u c t i v a . Primeros reflexiones sobre sus 

Impl i cac iones territoriales" (ó). Elsc Loureili y Horacio Bozzono en 

1991, sobre "Nuevos escenar ios tecnológicos y territorio. Los polos 

informáticos y petroquímicos d e Berisso y E n s e n a d o " (7) . En 1992 

F e m a n d o Medeilín e scr ibe su ortículo "Autonomía o subordinación. 

Las r e lac iones d e p o d e r e n el m o r c o de i o rdenamien to territorial 

coiombiarx)" (8) , y A r m a n d Frémont lo t xace sobre el ordenamien to 

d e i territorio universitario"(9). Antonio D c h e r e n 1993 r e l a c i o n a ei 

término c o n e l c a p i t a l , jus tamente titula su Investigación, Territorios 

de l c a p i t a l b a n c a r l o y prevlslonal" (10). Verónica Silva e n 1994 en su 

artículo "Cooperoción interempresarlal , un desafío o los políticas 

regionales" (11) presenta entre los subtítulos d e s t a c a d o s "Los PYMES 

y lo cooperación ( e n el entorno territorial)". 

C o m o dije, h o y otros c o n c e p t o s involucrados. Algunos 

der ivados: ta territorialidad, otros, e n cier to m e d i d o a s o c i a d o s c o n 

los anteriores: Identidad y patrlmonb. En formo análogo observamos 

var iados lec turas , expresión d e posiciones filosóficas, ideoióglcas o 
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prácticas. Así e n 1978, Patricio R a n d i e (12) ed i t a el libro "Lo 

c o n c i e n c i a territorial", e n e l c u a l reúne un conjunto d e estudiosos 

q u e a n a l i z a n el t e m a d e s d e var iados ángulos filosófico, cultural, 

histórico, soc ia l , d e recursos naturales. J.L. Plveteou (13) e n 1993 

Inves t iga sobre "La territorialidad d e los hebreos", similar es el 

a b a n i c o bibliográfico q u e desp l i ega e l término Iden t idad . César 

Rey Hernández escr ibe sobre lo i den t i dad nac iona l : u n a reflexión 

c o m p a r t i d a entre el migrante portorriqueño y el domin i cano . Lo 

ident idad e n su t raba jo supone " el e n c u e n t r o c o n lo razón político, 

cultural y socioeconómica de l sujeto n a c i o n a l q u e se e x p o n e e n el 

c o n t e x t o d e lo diáspora migratorio". Moría Roso Co lan tuono e n su 

artículo "Desarrollo e Iden t idad n o c i o n a l neuquino", r e c o n o c e un 

carácter "distinto" entre comillas, q u e h a c o n f o r m a d o uno Ident idad 

regional q u e d i f erenc ia o lo prov inc ia d e Neuquén d e sus 

homólogas(15). Roberto Bustos (16) en 1992 e n su t raba jo " Ident idad 

n o c i o n a l y desarrollo c o m p a r t i d o " revolorizo el c o n c e p t o d e 

I d e n t i d a d c o m o categoría re lac ional q u e vinculo la c a l i d a d de l 

individuo, d e lo s o c i e d a d y de l territorio. ̂  • -̂ ' -

G u y Di Meo et, a l en 1993, siguiendo uno línea d e Investigación 

b i e n nítido transmite su concepción d e l territorio patrimonio y lo 

formación s o c l o e s p a c i a l . Demuestra lo f e c u n d i d a d d e los dos 

c o n c e p t o s poro c o m p r e n d e r los territorios d e hoy (17) 

En sumo, la década d e los o c h e n t a vitaliza los c o n c e p t o s c u y o 

difusión es Inmediato. Advert imos dos m o d a l i d a d e s d e expresión, 

s e a unida a l pensamiento académico, s e a unido o la acción. En el 

primer c o s o es posible encon t rar múltiples definiciones q u e u b i c a n 

las pos ic iones teóricas d e los autores. P a r a Ilustrar s e l e c c i o n a m o s 

dos q u e se adecúan más a nuestro pensamien to , Songuln y DIMeo. 

P o r a e l primero, el territorio político se mani f ies ta por l a conjunción 

d e uno p a r t e d e e s p a c i o y d e u n a por te d e p u e b l o o rgan i zado , 

según u n a I d e a particular. Es e n e s t a combinación d e e s p a c i o y 

p u e b l o d o n d e reside lo razón d e ser político territorial (18). D e los 

t r a b a j o s d e DI Meo se d e s p r e n d e q u e e l c o n c e p t o p re sen ta dos 

vertientes. De uno parte es el símbolo q u e identi f ica un grupo social 

d a d o , así p u e d e ser e l obje to d e u n a representación, d e u n a 

transmisión patrimonial. D e otra es u n a construcción ob je t i va d e los 

fuerzas económicas y políticas q u e n o m b r a n , delimitan y recor tan 

los e s p a c i o s d e s d e sus orígenes, q u e lo d o m i n a n y organizan poro 
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los fines d e la producción (DIMeo) (19). 

Es d e c i r e l territorio, es conjunción político un ida por la 

s o c i e d a d q u e lo e l a b o r o , es p roduc to d e lo concreción histórico 

(Escolar , M.) (20). 

Unido a i territorio, lo territorialidad variará según ios 

coractenst icos, b s atributos d e a q u e l así c o m o d e las fronteras q u e 

lo de f inen . Lo territorialidad está f o rmado por uno l a r g a serie d e 

percepc iones , se distingue por b rebelón q u e c r e o entre un p u e b l o , 

un g r u p o y e l entorno a d o p t a d o y natural (Tuan, Yl-Fu) (21). Ello 

e l a b o r a el sentimiento d e p e r t e n e n c i a , sentimiento q u e a p o r t a a la 

población es tab i l idad y p e r m a n e n c i a ( P i v e t e a u , cit .por Sanguln) 

(22). 

A h o r a b i e n , e n este con tex to b iden t idad es uno fuerza q u e 

impulso el desarrolio c o m o pueblo. Aún más, e l vigor, lo energía q u e 

mant iene o ios pueb los q u e sufren migraciones p e r m a n e n t e s , toles 

los portorriqueños y domin icanos , quienes e n su c o n s t a n t e 

n e c e s i d a d d e emigrar se h a n rea f i rmado c o m o noción, etnío, "aún 

d e n t r o d e los c o n t r a d i c c i o n e s q u e eso supone" (Hernández Rey, 

C . ) ( 2 3 ) . Lo i den t i dad es p o s a d o , es presente , es futuro, "ser s iendo 

pero c o n uno c lo ra proyección hocio el futuro' (Cerutt i Gulber t ) (24) 

El patr imonio, e s e 'b ien h e r e d a d o q u e d e s c i e n d e d e los 

p a d r e s y m a d r e s a sus hijos", es dec ir , e l b ien común d e uno 

c o l e c l l v i d a d , d e un grupo, io herenc ia transmitida por los ancestros . 

No sób significa uno dimensión materia! c o m o viviendas, c a m p o s d e 

labor , sino uno dimensión idea l : l e n g u a , cu l tu ra , ideología, 

compor tamien tos (DI M e o ) ( 2 5 ) . ^ 

H i l v a n a n d o estos c o n c e p t o s , en t endemos q u e e l territorio y io 

terri torialidad son símbolos d e lo iden t idad d e c o d o gruoo soc laL 

por tonto objeto d e u n a transmisión patrimonial. Ese territorio q u e es 

portador d e proyec tos sucesivos d e grupos e n sus a p r o p i a c i o n e s y 

transformaciones e n b creación d e b s ámbitos rurales y urbanos de i 

p o s a d o , ámbitos t radic ionales d e uno v i d a c o l e c t i v o . En ios q u e 

n u e v a s redes f u n d a d o s sobre criterios profesionales y económicos 

s e y u x t a p o n e n . Permite lecturas q u e son reve ladoras d e 

des igualdades profundas entre ios grupos sociales , q u e muestran los 

desatinos c o m e t b o s c o n los objetos d e lo naturaleza. Baste observar 

las t rans formaciones sustantivas d e nuestro entorno inmedia to , e l 

G r a n Mendoza , c o m p e t e n c i a en los usos de l suelo, desaparición d e 
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suelos fértiles por e l a v a n c e u r b a n o , proliferación d e ladrilleros. Y lo 

iTíás triste, tantos niños q u e empiezan su v i d a en barrios paupérrimos. 

Por e s o , lo o tra m o d a l i d a d de l c o n c e p t o , a q u e l l a d e la acción, se 

v i n c u l a c o n e l ordenamien to d e l territorio e n c u a n t o q u e político y 

práctica p o r a racionalizar su utilización. 0 ordenamiento se p re sen ta 

c o m o la herramien ta i lave d e acción voluntar ia , l imitada e n e l 

t i e m p o , p a r o mejorar los c u a d r o s territoriales d e u n a población. 

Las dos m o d a l i d a d e s unidas , l a cultural y simbólica, y lo 

práctica, e r p e n s a m i e n t o y la acclón"(26). 

En s e g u n d o lugar, se de f inen dos fuerzas opues tas q u e 

e n t r e l a z a d o s y complemen tar ios , están e n con t i nua l u c h a . Los 

fuerzas territoriales y los funcionales. Las primeras der i van d e nexos 

c o m u n e s d e orden social forjados por la historia dentro d e uno 

l o c a l i d a d c o n c r e t a . Diferentes son las der ivadas d e las funciones, y a 

q u e b u s c a n e l interés. Aunque c u e n t a n c o n d e s i g u a l d a d e s e n sus 

Inicios, luego a c u m u l a n poder e n lo cúspide, por eso , un orden 

func iona l es s iempre jerárquico. 

El t e rcer a s p e c t o q u e observamos es la asimilación d e l 

territorio c o n lo e s c a l o l o c a l , sitio d e l a comunicación d e l 

c i u d a d a n o , el pequeño país rural, l a micro región d e lo c i u d a d o el 

barrio. 

El c u a r t o a s p e c t o q u e se d e s p r e n d e d e los lecturas y c o n el 

c u a l nos sentimos mós familiarizados es la d e n u n c i a d e las 

t rans formaciones g lobales , técnicas, políticas y económicas, 

g e n e r a d o s h a c e uno décoda e n América Latino, presenc io q u e se 

mani f ies ta e n los territorios. V i g e n c i a e Interés d e l c o n c e p t o . 

A esto al tura, quiero Introducir los otros dos términos sos layados 

h a s t a e l m o m e n t o : el e s p a c i o y e l lugar. Son compañeros egregios 

d e los geógrafos, incorporados no h a c e m u c h o c o m o var iables o 

categorías d e anólisis e n los Invest igaciones d e otras c i e n c i a s 

sociales. Mencionarios se a p o y o e n el d e s e o d e trozar algunos líneas 

sugerentes sobre los modos d e relacionarlos o no. 

M a r g i n a n d o los conflictos epistemológicos, percibimos dos 

fo rmas d e trotarlos. Algunos geógrafos p o n e n el a c e n t o e n el 

e s p a c i o , otros e n el lugar, otros los r e lac ionan . Entre a m b o s todos los 

m a t i c e s . Jose f i na OstunI centro su p e n s a m i e n t o sobre el e s p a c i o 

mismo ( e s p a c i o terrestre) p a r a anal izar los organizaciones 

contruídas, y lo h a c e d e s d e c a d a uno d e los c o n c e p t o s q u e 
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c o n f o r m a n io q u e d e n o m i n a estructura de i e s p a c i o (27). Miíton 

Santos poro quien el e s p a c i o es u n a preocupación c o n s t a n t e , 

crecimiento progresivo d e su concepción, re lac iono el e s p a c i o c o n 

lo s o c i e d a d b u s c a n d o u n a teoría sobre ei mismo. C o n s i d e r a ei 

e s p a c i o pero c o m o uno categoría filosófica. Esto preocupación por 

las categorías analíticas se d e b e d e u n a por te a las 

transformaciones sociales y e s p a c i a l e s en el t i empo, d e otro, por lo 

aceleración q u e h a n sufrido e n función d e lo rap idez d e los 

procesos e n e l progreso de l capítol hegemónico monopolista y el 

ar sena l técnico inherente. D i c e 'El e s p a c i o d e b e ser c o n s i d e r a d o 

c o m o un conjunto indisoluble d e l c u a l par t i c ipan d e uno p a r t e uno 

c i e r ta disposición d e objetos, objetos naturales y sociales y d e otro 

ka v i d a que b s animo o aquel lo q u e les d o v i d a (1988, póg. 16-17, cit 

por Gullherme, G a s p a r Rúas e t oí. pág.l54)(28). En 1990 de f ine o io 

Geografía c o m o el estudio d e lo S o c i e d a d o través de l territorio". 

Hasta q u e lo fenomenología m o d e r n a muestra q u e e l "lugar 

es a lgo de l c u a l se aprop io e l hombre a u n q u e seo m e n t a l m e n t e y 

se constituye e n su hogar" , e l lugar e r a en tend ido c o m o lo concibió 

Poui V ida l d e i a B loche , el hombre y lo na tura l e za , uno a m a l g a m a 

q u e cristaliza y formo o lo largo de l t iempo un lugar, uno reglón. Lo 

d i f e r en c ia reside e n e l p e s o c o n c e d i d o a i m a r c o natural d o n d e o 

v e c e s se a p o y o lo u n i d a d cultural sobre b a s e s físicas (29). 

A h o r a b i en , Nicolás e n su epistemología def ine e l e s p a c i o 

geográfico c o m o uno d e los e spac io s terrestres, uno famil ia d e 

e s p a c i o s terrestres. Esto es lo relación entre los objetos e s p a c i a l e s 

d i f e renc iados , a s o c i a d o s y situados en io superficie terrestre. Ei 

e s p a c i o geográfico no t iene poder exp l ica t ivo e n sí mismo. Si los 

objetos geográficos c a m b i a n , el e spoc io geográfico evo luc iono . En 

e s e e s p a c i o los objetos geográficos están formados por un lugar y 

uno Información. El e s p a c i o es e l todo, el lugar lo porte (Nicolás, G . ) 

(30). 

Desde su perspect iva fenomenológlca, Tuan (cit. por D e m b l c k , 

p a g . 7 7 , t o m o 1) a f i rma , 'El e s p a c i o y e l lugar son dos p a l a b r a s 

sencillos q u e de f inen exper ienc ias comunes . Vivimos e n un 

e s p a c i o . . . El lugar simboliza lo segur idad , ei e s p a c i o lo l ibertad: 

a t a d o s oí primero añoramos e l otro... El e s p a c i o y el lugar son 

c o m p o n e n t e s principales d e nuestro mundo: los cons ideramos 

c o m o uno e v i d e n c i a . No obs tante e m p e z a m o s o analizarlos. 
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c a p t a m o s ta l v e z signiflcados y a c e p c i o n e s n u e v a s y a p a r e c e n 

dudas n u n c a a n t e s percibidos". Konstlnskiy e x p r e s a r ec i en t emen te 

sobre el p a p e l d e la e spac ia l i dad e n la Geografía m o d e r n a , lo c u a l 

d e p e n d i e n d o d e dos ac t i tudes opues tas d e lo c o n c i e n c i a es 

también d e dos tipos. Una fenomenológlca, f o r m a d e compromiso 

h u m a n o e n relación c o n e l m u n d o d e lo v i d a . Lo o t ra , lógica se 

r e d u c e o lo extensión d e c o s a s e n el m u n d o . Los c o n c e p t o s q u e 

re lac iona son ios d e e s p a c i o y lugar, e je fenomenológico y territorio 

reglón, e j e lógico. Al primero denomino e j e g e n e r a d o r porque allí, 

d o n d e lo v i d a h u m a n a ocurre c r e o lugares. El lugar es p e n s a d o 

cofDo un dónde individual limitado. Ei e s p a c i o significa lo to ta l idad 

d e los ¿dónde? Ambos c o n c e p t o s se c o n e c t a n por el 

proced imien to d e delimitación y se r e l a c i o n a n uno c o n otro c o m o 

e s p e c i e y género. Un género e s p a c i o es un origen g e n e r a d o r poro 

lo pluralidad d e tos lugares. Por ei contrario, territorio y región surgen 

sólo si logramos un límite. El procedimien to d e generación m a r c o 

uno división entre ellos. El territorio se g e n e r a c o m o un t o d o y la 

reglón es o igo q u e se ex t rae t o m a d o de l total (31). ^̂̂̂ ̂  - -

- P a r o c o n e c t a r los c o n c e p t o s d e territorio, territorialidad, 

i d e n t i d a d , patrimonio, e s p a c i o y lugar, t o m a m o s los dos ejes 

p r e s e n t a d o s por Konstlnskiy. En ellos hemos Introducido 

m o d i f i c a c i o n e s d e a c u e r d o c o n nuestra concepción. (FIg. l ) 

M a n t e n e m o s uno d e los e jes , a l q u e l lamamos paradigmático, el 

e s p a c i o y e l lugar. Es el e s p a c i o y el lugar d e Nicolás, d e Tuan y 

también lo relación d e Konstinskiy, pero a u n q u e c o n sentidos 

diferentes, son o nuestro en tender complementar ios . Ei e s p a c i o y el 

lugar d e Nicolás, e s p a c i o terrestre cuyos objetos son u n a dup lo d e 

un lugar y uno información (idénticos a sí mismos y d i f erenc iados por 

e l lugar, lo Información o los dos a lo ve z ) (32). En e s e e j e también se 

e n c u e n t r a lo relación d e Tuan e spac io - lugar c o m o exper ienc ias 

c o m u n e s , lo l iber tad y l a segur idad , el hogar y el resto. Es también 

l a relación d e Konstlnskiy, pero e n es t e c o s o nos p a r e c e 

c o m p r e n d e r q u e es un part ic ipar d e d o n d e s o lugares diferentes, 

lugares y e s p a c i o s c r e a d o s lo c u a l significa mi luacr e n el e s p a c i o . 

Encontrar un lugar e n un e s p a c i o . 

Mientras q u e en el otro e je hemos u b i c a d o la s o c i e d a d c o m o 

productora , organizadora o desorganizadora d e e s p a c i o s y lugares 

(33). Los territorios son también su creación y siguiendo e l c a m i n o de l 
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e s p a c i o e n ei todo se delimitan los territorios. Son los territorios d e 

Songuin , los c u a l e s según nuestra comprensión p u e d e n tomar 

e s c a l o s distintos. A su vez . ios fuerzas culturales d e lo s o c i e d a d 

g e n e r a n lo identidad c o n el conjunto d e identidodes sin exclusiones. 

Lo Idéntidod q u e se construye c o n he te rogene ldodes q u e significa 

riqueza y po t enc ia l idades , q u e significa revalorar las tradiciones . Es 

posible q u e lo idéntidod se presente c o n par t icu lar idades y vigor 

di ferentes según ios m a r c o s territorioies. Es eso iden t idad ia q u e 

permitirá man tener las d i ferencias frente a l m o d e l o a c t u a l d e 

homogenelzoclón cultural. Eso i den t i dad es e l e s p a c i o "vivido". 

P e n s a m o s e n los dos M e n d o z a , lo " r e s c a t a d o d e ios oasis ' y 'lo 

baldío de i desierto" c o m o ton a c e r t a d a m e n t e los d e n o m i n a Afilio 

A n a s t a s I (34) . e l d o n d e , e l lugar d e u n a es el e s p a c i o d e lo otro. 

Diferentes los "territorios", entre comillas resultados d e prácticos d e 

ta s o c i e d a d muchas v e c e s coincidentes c o n el lugar, m u c h a s v e c e s 

c o n t e n i e n d o ios lugares. Allí se e n c u e n t r a n los patrimonios, los 

iden t idades territoriales, propias y adquir idas . Más aún, junto a e s a 

iden t idad territorialidad s eden ta r ia , d e áreos rurales, d e p o b l a d o s , 

d e c i u d a d e s menores e intermedios, d e barrios, o p o r e c e n n u e v a s 

formas v inculadas c o n el nomadismo cons tan te q u e impone lo v i d a 

e n los grandes c i u d a d e s . Los habi tan tes d e un mismo barrio o z o n a 

se c o n e c t a n c o n sitios diversos const i tuyendo var iados sistemas d e 

relación. Es urto territorialidad e n movimiento c o n la c u a l ' d e b e m o s 

famlliarizamos"(Piolle,X.). Nos preguntamos si e se m u n d o invisible d e 

relaciones der ivadas d e las fuerzas funcionales no c r e a n otros tantos 

territorios invisibles. Renovación y con t en ido , otro punto p o r a 

p r e o c u p a r s e . x o > • 

L a "renovación" de l territorio está e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o 

c o n los c a m b i o s q u e se p r o d u c e n e n ei mundo. Estamos e n 

presenc ia d e transformaciones simultáneas y profundas. Estamos e n 

p r e s e n c i o d e c o n t r a d i c c i o n e s j u e g o d e múltiples r a c i o n a l i d a d e s . 

Estamos frente o nuevos comple jos d e ar t iculaciones q u e significan 

atomización d e ios Estados-Noción por c a m b i o s d e sistemas 

económicos o por r e n o v a d o s nacional ismos, y o lo v e z ogregaclón 

e n b loques económicos. M e d i d a s q u e c o n d u c e n a 

r e a g r u p a m i e n t o s d e municipios, d e barrios urbanos y / o divisiones. 

Nuevas Identidades, nuevos territorios? Hemos c o m e n t o d o e n otras 

oportunidades q u e 'los c a m b i o s se de f inen en io tecnológico por lo 
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infomática, e n lo económico por lo globalizaclón de l m e r c a d o y e n 

lo pofítico por el n u e v o p o p e l q u e desempeña e l Estado. Se 

d i funden y su dinámica Involucra o! p l a n e t a mi t igando o 

a c e n t u a r x j o los d i ferencias territoriales m uy m a r c a d o s n o obs tante 

los esfuerzos p a r o equilibrar e l nivel d e desarrollo" (Furlani d e CIvIt, 

Gutiérrez d e Manchón) (35). 

Los Innovac iones tecnológicas q u e son Innumerables y se 

b a s a n e n la información microelectrónica y e n el e s tab lec imien to 

d e un m o d e l o g e r e n c i a ! bien organ i zado , a f e c t a n a t o d a s los 

ac t i v idades , a todas las economías cua le squ ie ra s e o su tamaño, su 

situación territorial o especlallzación. El motor impulsor de i n u e v o 

m o d e l o tecnoeconómico es un grupo d e c o n g l o m e r a d o s y 

corporac iones t ransnac ionales . Por su p a r t e la ideología neoliberal 

p e n e t r a l a política d e los es tados y se c o n c r e t a e n a c c i o n e s d e 

desregulación y descentralización. Estos a c c i o n e s técnicas, 

estratégicas, económicas e ideas poFíticas se trasmiten y p e r c i b e n 

rápidamente p e r o s a b e m o s q u e las transformaciones sociales y 

territoriales son más lentas. 

A nivel mundia l , los procesos tecnoeconómicos Introducen 

modif icaciones territoriales e n lo producción, e n l a información y e n 

el transporte. En la producción es quizó el fenómeno industria! e i q u e 

p r o d u c e c a m b i o s mós notables , y a q u e c o n d i c i o n o la a c t i v i d a d 

primaria y se Integra a l a terciarlo b u s c a n d o optimizarse por med io 

d e l n u e v o m o d e l o d e "especlalizaclón flexible e innovación 

p e r m a n e n t e " (Furlani d e Civit, Gutiérrez d e Manchón) (36) . 

Estos n u e v a s formas d e lo industria t ienen u n a part icular 

expresión teirltoríal c a r a c t e r i z a d o por la disociación d e las un idades 

p roduc t i vas . Unidades q u e se relocalizon y d e s c o n c e n t r a n e n 

distintos sitios d e uri país, d e uno reglón, d e uno l o c a l i d a d , de l 

mundo , b u s c a n d o máxima product iv idad . Este p r o c e s o q u e podría 

significar uno oportunidad poro centros no metropoli tanos e n cierto 

m e d i d a se c o n t r a d i c e c o n ta concentración económica 

t ransnac iona l . También se modi f ican los sistemas d e Información y 

transporte, a l reducir y h a s t a h a c e r d e s a p a r e c e r los d i s tanc ias , c o n 

resul tados territoriales b ien notables: desconcentración u r b a n a , 

ensanchamien to d e las franjas rururbanas, desarticulación, creación 

y /o reforzamiento d e los redes urbanas . Son procesos v igentes q u e 

se Introducen c o n fuerza e n todos los países, m u c h o s no p r e p a r a d o s 
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p a r a e l I m p a c t o q u e p r o v o c a n e n lo s o c i e d a d y e n el territorio. Se 

in t roducen d e m o d o s e g m e n t a d o a g r a v a n d o prob lemas soc ia les 

y o existentes y se a h o n d o e l dual ismo d e lo s o c i e d a d . Los 

disparidades d a n origen o dos grupos q u e se vue l ven más ais lados , 

c o n menos con tac tos , es decir coexis te un sector d e c i to -y o v e c e s 

altísimo- produc t i v idad d e t r a b a j o , muy e spec ia l i zado , c o n otros 

a t o m i z a d o s , informales, d e muy b a j o produc t i v idad y 

c a r a c t e r i z a d o s por lo dispersión d e l d e s e m p l e o o el d e s e m p l e o 

to ta l . Somos testigos d e uno modernización d e gran fuerza 

e x p a n s i v a q u e d e j a a l m a r g e n un gran número d e lugares o los 

c u a l e s n o llego ni l a e f i c a c i a ni ta e q u i d a d , ni lo integración, - - — 

• En este devenir , ia r e a l i d a d se v u e l v e fugaz , difícil d e asir. El 

invest igador acompaño lo m a r c h o o b s e r v a n d o c o m o partícipe 

a l e r t a p a r a tratar d e responder d e s d e su p e r s p e c t i v a disciplinaria 

a los múltiples interrogantes q u e sugieren los no menos múltiples 

t e m a s r e l a c i o n a d o s c o n el territorio. En e l m o r c o teórico d e esos 

procesos c o l o c a su lupa en algunos d e ellos. Nuestra preocupación 

d e s d e h a c e m u c h o s años se h a c e n t r a d o e n los transformaciones 

d e ia agricultura y d e ios agrolndustrías y su relación c o n los centros 

u r b a n o s e n el oasis norte (Fig.2). Desde e s e ángulo d e lo r e a l i d a d 

h e m o s o b s e r v a d o los sucesos a c t u a l e s , y es e s a óptico ia q u e nos 

permi te interpretor el p a p e l r e n o v a d o de l territorio e x p r e s a d o e n 

e s c a l o l oca l por ios municipios, n r t , : c 

Efec t ivamente , ace rcam i en to s sucesivos c o m o los c a m b i o s e n 

e l uso d e l suelo, los transformaciones e n e l oasis norte, lo 

modernización d e los ogroindustrias. lo posibilidad d e desarrollo 

endógeno e n centros menores , ios re laciones entre un municipio 

deprimido y uno Industrio innovadora, condujo ia Interpretación, Así. 

mientras e n el área trodlcionoi de i viñedo, se a r r a n c a b a n , se 

c a m b i a b a n por otros c lases d e cult ivo o se d e j a b a n baldíos las 

p a r c e l a s , e n áreas d e m a r g e n d e d e p a r t a m e n t o s c o m o Lavol le . 

S a n t a Roso o Tupungato. ka frontero agrar ia a v a n z a b a . Empresas d e 

g r a n c a p a c i d a d económica, l l egados la mayoría d e los cosos 

d e s d e otros romos d e a c t i v i d a d Industrial, a jenos o lo vitivinicultura, 

i n c o r p o r a b a n tierras y construían grondes compie jos 

ogroindustrioles. Albores de l p roceso . De uno porte lo crisis y p o c o 

c a p a c i d a d p o r a incorporarse e n la n u e v a economía q u e exigía 

modernización agrar io e indusíriai. d e otro grandes empresas q u e 
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i n i c iaban la a c l i v i d a d p e n s a n d o e n otro m o d e l o innovador (37). 

Smultáneamente c o n es tas ocurrenc ias , se inician los nuevos 

rumbos q u e seguirá e l Es tado. Estado q u e a l n o cumplir c o n 

numerosas atribuciones, alígera su c a r g o e l iminando g r a n p a r t e d e 

su Ingerenc ia económica, desregu lando , l iberando los m e r c a d o s ; 

p e r o son las políticas d e descentralización las q u e r e v a l o r a b a n e l 

territorio. C o n ello se pretendía y pre t ende subsanar los tratamientos 

e s t a n d a r i z a d o s q u e recibían l a v a r i e d a d d e prob lemas l o c a l e s , 

disminuir lo b u r o c r a c i a , transferir c o m p e t e n c i a s a los gobiernos 

l o c a l e s , c o m p e t e n c i a s q u e antaño e r a n d e o r d e n n o c i o n a l y 

e s p e c i a l m e n t e a s i g n a n responsabi l idades a la s o c i e d a d c M I 

m e d i a n t e novedosos m e c a n i s m o s d e participación l o c a l . 

O b s e r v a m o s q u e , aún c u a n d o e s a n u e v a metodología e n curso 

p r o p o n e prácticos positivas p o r a el desarrollo, continúa 

f u n c i o n a n d o c o m o un m o d e l o impuesto d e s d e arribo, q u e 

interpretamos c o m o un resultado d e fuerzas func ionales , 

t rons ferenc ia d e p rob l emas e imposición d e p a u t e s d e acción e n 

todos los niveles. ••- - ^ ^ • •'• 

En e s e m a r c o descentral izodor, y c o m o respues ta q u e no 

a b a n d o n o l a aspiración de i desarrollo, c o b r o vigor lo i d e o d e un 

n x x i e l o diferente In ic iado e n e l nivel loca l y sus ten tado e n el p o d e r 

d e los fuerzas territoriales, llámese agropolltano, desarrollo e n e s c a l o 

htumaoo, sustentable o l oca l (38) . 

R e t o m a n d o e l hilo, nuestro c o n t a c t o c o n los d e p a r t a m e n t o s 

d e Lavalíe, S a n t a Rosa y Tupungato nos motivó p a r o estudiar e n 

esos transformaciones globales l a c a p a c i d a d d e los municipios d e 

e jercer sus nuevas atribuciones (39). Ac laremos q u e e n Argentino lo 

prov inc ia es la u n i d a d político-administrativa Institucionalizado, los 

municipios d e p e n d e n d e e l la . Además en M e n d o z a municipio y 

d e p a r t a m e n t o son co lnc lden te s , por eso nos referimos a territorios 

d e acción. Nuestra hipótesis f ue q u e todos t ienen posibil idad d e 

llevar a d e l a n t e un desarrollo endógeno, p e r o las cond i c iones 

iniciales determinorón e n g r a n m e d i d a los dosis q u e le 

corresponderá asumir a i sec tor pr ivado o público. Fue posible 

c o m p r o b a r los d i f erenc ias d e sus estructuras e s p a c i a l e s - tamaño, 

f o r m a , a c c e s i b i l i d a d , d i s tanc io , morfología, c l i m a , riego, m ic rored 

p r o d u c t i v a (población, agr icul tura , ganadería e Industrias) y d e 

poder (poder político, económico y cMI)-. Dos nuevos e s c a l o n e s nos 
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aprox imaron a i conoc im ien to d e lo modernización d e los 

ogroindustrias y oí a c c i o n a r c o n c r e t o d e un municipio. Podemos 

af irmar q u e lo renovación territorioi unido o io e s c a l o l o c a l se 

Identi f ico c o n procesos d e descentralización y participación, ta l 

c o m o se desarrollan necesi tan habitantes Identi f icados c o n el lugar, 

p e r c e p c i o n e s , arraigo, patrimonios, y uno gestión c o n iniciativa y 

c r e a t i v i d a d . Será necesar io d e t e c t a r io a c t i t u d d e la población 

p a r o par t i c ipar e n a c c i o n e s solidarios, origlnodcs e n e l grupo o 

inducidos externamente . Hoy se manifiesto un g r a n bullicio e n torno 

a diferentes tipos d e a s o c i a c i o n e s , uniones v e c i n a l e s , c o o p e r a t i v a s 

d e v i v i e n d o , c a m b i o rural, pequeños emprendimientos 

empresorioies , pían arraigo. Todos a c c i o n e s q u e contr ibuyen o 

f o r t a l e c e r lo sol idaridad, otro a s p e c t o f u n d a m e n t a l e n el 

territorio-acción. 

Los estoblecimientos más d e s t a c a d o s por su vo lumen d e 

producción, personal o c u p a d o y tamaño, t ienen c o n e l territorio y 

los municipios uno débil conexión sin influencias recíprocas. Aún 

c u a n d o su infraestructura está e n r a i z a d a e n el d e p a r t a m e n t o , lo 

e m p r e s a par t i c ipo e n s e n c l a l m e n t e e n el territorio-mundo. En 

c a m b i o , son los m e d i a n a s y pequeñas industrias orra igodas e n el 

lugar , los q u e representan el real p o d e r económico territorial, o 

v e c e s debi l i todo por el individualismo. Quizás io c l a v e d e lo 

situación a c t u a l es que esas fuerzas de l territorio y io función lleguen 

a complementarse , p a r a ei beneficio d e lo s o c i e d a d en su conjunto 

(Fig . l ) . 
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NOTAS 

(1) - El articulo d e Piolie es una aguda reflexión sobre el abuso que de ta 

dimensión e s p a d a ! cometen otras ciencias sociales. Influidas por tas 

a c c i o n e s descentrallzadoras conducentes a fortalecer sentimientos de 

territorialidad y proporcionar proyectos de desarrollo social -urbanos y 

rurales-, fuerzan los sentimientos de vecindad al basarse principalmente en 

ta proximidad geográfica de ta residencia, Afirma 'el Interés que llega de 

todos los cominos por lo dimensión e s p a d a ! de lo social no parece 

desprovisto de ambigüedad o de exceso, alentando a todos aquellos que 

el renacimiento d e los "barrios" o de los países, aún d e las reglones, 

moviliza; y dando legitimidad a ta certeza d e un terrttortaiismo 

desmesurado. Esta situación nos ha conducido, como geógrafos a cargo 

de l análisis de ta dimensión espacial d e los fenómenos, o interrogarnos 

sobre ta pertenencia d e una localización sistemático d e lo soctal, de una 

relación d e causal idad, de ta que pocos dudan, entre ta proximidad 

geográfica y ei vínculo social en el sentido más amplio" (p.350). 

Coincidimos con ei autor que lo residencio de ningún modo es el único 

factor d e estructuración espactal. 

(2) - FRANGIS. Base d e datos bibliográficos sobre tas ciencias humanas, 

sociales, económicas y Jurídicas (hasta 1991 contaba con más de 1,2CX).000 

referencias) ci tado por Xavier Plolle (p.350). 

(3) - "Territorio": publicación editada por el Instituto d e Geografía de ta 

Facul tad d e Filosofía y Letras, U.B.A.. Destinada o "difundir ta producción 

ctentífica en Geografía y todos los ciencias preocupadas por ta dimensión 

territorial de ta problennótlca social y ambiental". 

(4) - Nos pareció Ilustrativa ta mención porque los autores presentan una 

síntesis del camino recorrido por ta planificación regional, en ios últimos 

cincuenta años. Apoyan el discurso de sus experiencias en una completa 

bibliografía. Demuestran evolutivamente los errores cometidos en ta 

apllcoción de diferentes doctrírxas de ptaniflcaclón que aunque centrados 

en E.E.U.U. fueron "exportadas sobre ei hombro del Imperialismo 

a m e r i c a n o , resaltando su encanto por una elegante pretensión de ser 

"científica", se ha convertido en una tradición internacional que se ha 

extendido aquí y allá paro reflejar condiciones específicas nacionales" 

(p. 18). Presentan propuestas basadas en integraciones terrltortales. Se troto 

del desarrollo agropolltano, cuyos postulados los hemos comentado 



comparat lvarmnte con el 'desarrollo local", "o escalo humano", 

"sustentable" en otro trabajo (vernoto n235). . , 

(5) - En la obro mencionada nos encontramos con un amplio abanico d e 

riquezas temáticas centradas en las profundas transformaciones ocurridas 

en la República C h e c a . Allí del mismo modo que en toda Europa, se 

Jerarquiza la Institución municipal y el tadividuo como los actores principales 

de urKi administración nnodema funcionando en un sistema democrático. 

Las nuevas divisiones administrativas que se Inician con el A c t a de 1990 la 

cua l otorgó competencia de autogobierno a 6.200 municipalidades, 

municipalidades que representan un primer nivel. Un segundo nivel d e 

autogestión es el parlamento y el gobierno nacional. A partir d e 1992 la 

nueva constitución c h e c a Instituye otro nivel d e autogobierno conocido 

como macroreglonal, d e provincias o d e tierras". Actualmente hay 

problemas de coordinación regional y d e pofítlca en el campo d e los 

prografTKis económicos regtonales y desarrollo local. Baja participación en 

cuestiones territoriales a nivel de distrito y las transformaciones sociales se 

e n m a r c a n en lentos procesos. Aún cuando los procesos que se están 

gestar»do en los países de Europa Central y en los países de América Latina 

p a r e c e n comparables por estar ambos teñidos de transformaciones 

técnicas, económicas y pofrtlcas, pensamos que difieren porque las 

condiciones de partida son distintas. Aunque es posible que el 

comportamiento equifinal sea sennejante. 

(6) - Pionero por dos razones, de una parte, desarrolta el Incipiente modelo 

de acumulación flexible; se detiene en el caso argentino para señalar las 

implicaciones que el paradigma tecnológico cumplirá en la definición d e 

estrategias regionales pensando que en ciertas "y determinadas 

circunstancias" puede ser compatible con el surgimiento d e economías y 

gobiernos locales. De otra Introduce el t ema Incorporando la variable 

territorial. Lo hace desde dos perspectivas temporales, el hoy y el nrrañana, 

en el primer caso considera hechos que y a son corrientes en otros países, 

como los cambios en el patrón d e localización y las demandas y uso del 

territorio que provocó el nrK>delo fordista. Pero también Indica que tanto 

la poírtlca como la planificación regional deberán Incorporar las nuevas 

modalidades en la organización de la producción para cumplir con las 

demandas sociales y económicas de nivel regional. 

(7) - En este caso los autores se preocupan por relacionar los nuevos 

escenarlos tecnológicos con los procesos que se avizoran en Argentlrra y 

sus referencias territoriales. Advertimos una actitud expectante (similar a la 
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nuestra) frente a l rDOdelo Imperante en los países del centro. Modelo que 

caracterizan como Innovador empresarial, en el cual el Municipio se 

convierte en la herramienta clave del Estado descentraltzador y se cuenta 

con la posibilidad d e utilizar tanto los conocimientos como tas tradiciones 

territoriales. Coincidimos con los autores en ta apreciación sobre la foima 

en que se Etroduce el modelo, sin tener en cuenta tas diferencias que nos 

separan d e los países difusores. El contraste es significativo. Por eso tas 

preguntas son muchas y tas respuestas sugieren hipótesis, algunas de ellas 

posibles de trasladar a otros territorios que se encuentran con tas mismas 

condiciones. 

(8) - La Constitución Nacional de Colombia promulgada en 1991 Introduce 

avances significativos para el tratamiento de tas unidades terrttorfales. Entre 

otros se reconocen "los territorios Indígenas, la elección popular de 

gobernadores, ta ampflaclón de los canales de consulta y participación de 

los ciudadanos en ta definición d e los temas de Interés para el desarrollo 

d e sus diferentes municipios o departamentos, ta posibilidad de constituir 

en el futuro reglones como entidades territoriales surgidas de ta voluntad 

popular que aglutinen dos o más departamentos" (p.l02). La nueva 

práctica territorial surgirá de tas actuaciones de ta Comisión de 

Ordenamiento Territorial a ta cual corresponderá diseiitlr y pautar sobre ta 

modificación y creación d e reglones (conformadas por varios 

departamentos) y provincias (conformadas por varios municipios de un 

mismo departamento). También los iineomientos que establezcan tas 

relaciones entre esas unidades en términos d e facultades y dirección de 

gobierno; planeamiento, dirección y gestión dei desarrollo y modalidades 

d e articulación c o n ta sociedad cMI. Fernando Medelfin plantea en su 

claro y ágil ensayo tas dificultades que se presentan para practicar ta 

autonomía territorial. Conflictos, que nosotros llamamos "fuerzas", que 

tironean unos h a c i a ta subordinación del gobierno central, otros que 

luchan por ta autonomía d e los territorios. De tai modo, en el caso de 

Colombia , que no es diferente dei de otros países de América Latina, ta 

administración central busco concentrar decisiones y limitar ta 

participación c iudadana y territorial, mientras que los Intereses c a d a vez 

íTKis fuertes de los gobernantes de tas regiones y provincias valorizan ta 

descentrallzaclón y reclaman por su presencia en los sitios donde se 

preparan tas pofrilcas de desarrollo. Señalo las brechas que existen y se 

agudizan, entre los ámbitos d e decisión de los porrticas de crecimiento 

económico, que se definen en el nivel nacional e internacional y tas 

estrategias para el desarrollo social que tienen ta tendencia d e ser 

e f e c t u a d a s por ta nación pero ejecutadas por tas unidades terrltortales 
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más pequeñas. Afirma el autor "es difícil exigir a los municipios y 

departamentos que garanticen et desarrollo social si sus posibilidades de 

participar en el dbeño de las estrategias de crecimiento económico de la 

nación es tan reducida" (p.106). En síntesis presenta las dificultades que 

enfrenta la Comisión de Ordenamiento Tenttortal frente a situaciones 

ligadas d e una parte, a la Intemaclonaitzaclón económica, a decisiones 

surgidas desde afuera sobre porrtica económica, rriecanismos e 

Instrumental y de otra, a la descentralización pofítlca y funcional, a l papel 

de la sociedad civil, a ta protección del patrimonio cultura!. Presenta 

también las confustanes de su accionar. Nos parece que ta más Importante 

es no contemplar conrK» M c a d o r fundamental para el diseño d e la ley el 

factor pofítico y la autonomía de los territorios. Contrariamente la Comisión 

pone el a c e n t o en el modelo de desarrollo desde una perspectiva de 

desarrollo sustentable. Pensamos que siempre los cuestiones d e desarrolta 

deben estar entre los objetivos de ta nación. 

(9) - Mientras en (^tombía la Comisión de Ordenamiento territorial tiene a 

su cargo estudiar el t ema regional y prop>oner nuevas fórmulas territoriales 

que respondan a tos decretos de la Constitución del 91 , en Francia, cuna 

del ordenamiento territorial, (aún cuando en 1943-44 se encuentran tos 

Inldos en la Delegación y el Equipamiento Nacional y d e ta Liberación, es 

en tos años cincuenta que el término" y la "acción" se afirman c o n la obra 

de Gravier, J.F. (1974)"Parls et désert trancáis y el texto d e Claudius Petft 

"Para un plan nacional de ordenamiento del territorio" (28 d e agosto de 

1990) (dt. Lacour C . (1973) Aménagement du territoire et développement 

réglorK3l. Parts, Daltaz, 11 Ip . ) , surge en tas últimos años uno preocupación 

por el ordenamiento del territorio universitario. Esta preocupación se 

relactarKi c o n la descentrallzaclón pofrtica y a que ta transferencia de las 

universidades a las reglones se ha constituido en un elemento d e peso en 

el debate pofrtico. Esto es así porque por un lado la sociedad ha toriKido 

condénela que la formación de los tiombres al más alto nivel es una de tas 

pautas de su propio desarrollo y por otra que ta universidad es c l a v e para 

el desarrollo local. Efectivamente se aspira proporcionar enseñanza en el 

lugar a un número mayor d e jóvenes. También crear reiactanes sinérgicas 

con tas empresas: investigación y crecimiento d e ta rrKisa d e empleos. El 

artículo obliga a meditar sobre tas competencias universitarias en c a d a 

nivel territorial y el modo en que c a d a uno se Integra en un todo que se 

Inicia en la escata local, regional, ei país y ta comunidad total de 

referencia, Europa en este caso . 

(10) - La Integración de los países de América Latina a ta economía global 
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d e corte neoliberal se ha realizado en distintos momentos, procesos 

vinculados estrechamente con sus estructuras pofítlcas, económico-

sodales y espaciales. Así no resulta fácil comparar el caso Colombiano con 

el d e Chile o Argentina, no obstante es posible encontrar situaciones 

comunes en tiempos diferentes. 

La Investigación que realiza Antonio Daher refleja el "adelanto" de 

Chile en la Intemaclonaitzaclón d e su economía, con todas las reformas 

que ese hecho Implicó. El autor demuestra que tanto el nuevo slsterrxa 

provisional como los recursos del sistema bancarlo han contribuido 

Indirectamente pero con efectividad a una mejor distribución territorial del 

capital financiero, que es por otra parte ei recurso más escaso en los países 

en desarrollo. Afirma "Es claro, pues, que el capital financiero -un factor de 

alta movilidad geográfica- presenta una conducta territorial que , lejos de 

reproducir las inercias tradicionales, rompe y contradice el modelo 

concentrador metropolitano, conflimando la nueva geografía de la 

producción asoc iada a la apertura económica y a l dinamismo 

exportador"..."El hecho d e que un 67,6% de las colocaciones bancarias y 

un 75,5% d e las prevlsloncles tengan uno orientación extrametropolitano. 

Indica que. Junto a ios cambios de íocollzación de ta actividad económica, 

esos recursos se están "Invlrtlendo" en una redistribución potencial de tas 

oportunidades d e desarrollo" (p.72). . . . . x -. 

(11) - Es Indudable que uno de los rasgos más nítidos d e tas 

transfoiTTKactones económicas que se producen en el mundo corresponde 

o tas empresas industriales tas cuales han adoptado el modelo d e 

producción flexible. Este nxxielo necesita entre otros condiciones constituir 

"conjuntos" d e empresas conocidos como "conglomerados" o "colectivos". 

Con esa nueva modalidad se facilita el accionar de tas empresas en 

mercados altamente competitivos tonto Intemaclonaimente como a nivel 

local. El artículo de Verónica Silva nos parada apropiado para el tenrxa. Tras 

realizar un análisis de tas característicos que presentan esas nuevas formas 

de cooperación, indica ta diversidad de tipos que es posible encontrar los 

cuales responden a los "ámbitos" en que dicha cooperación se efectúa. 

Aá puede ser firxancíera, productivo o tecnológica; comercloí; distribución, 

o constituir "redes cooperativas". En este último caso -que es el PDás 

generalizado- tas empresas se organizan para enfrentar tareas de interés 

común (capacitación tecnológica, apoyo a ka gestión, InforrrKaclón, 

flnanctamlento). Considera dos grandes divisiones de "entornos" en los 

cuales opera ka cooperación, et lejano extrareglonal que comprende el 

nivel Internacional (El Mundo), regional (Latinoamérica) y nacional , y et 

cercano territorial, con los niveles regional y local. Justamente es en este 

202 



entorno donde las PYMES y ka cooperación encuentran su "habitat". Al 

respecto comenta "el entorno cercano para las PYMES también resulta 

espectalmente Importante, y a que posibilita una mayor especlallzación y 

comptementadón, puesto que codo empresa puede descansar en otras 

( c e r c a n a s ) para ka obtención de Insumes y ka realización de tareas 

especializadas, asi como puede hacer más efectiva ka subcontrataclón d e 

kasgrandes con las pequeñas empresas". >r: : s : 

"Las reglones y localidades pueden constituirse efectivamente en 

espacios de Innovación, por la formación y aprovechamiento de una 

rrxano d e obra especializada y la rápida transmisión d e Ideas y progreso 

técnico"(p.68). , ; " v^ î  y x 

02) ' Randie, P.H. (ed.)(1978) La conciencia territorial y su déficit en ka 

Argentina actual. Buenos Aires, Oikos. De este libro nos interesa en especkaí 

el articulo de Sergio Fernández Pico sobre "La conciencia territorial en el 

medio urbano", p.p.223-244, en el cua l desarrolla ta relación que en tas 

ciudades se produce entre, tas condiciones de lo que él denomina 

ecosistema natural y ecosistema uitxano, (para nosotros, et objeto 

geográfico c iudad , es decir sus espacios adaptados (forma) sus 

act iv idades (función) y sus entornos (marco y medio natural y 

socioeconómico y pofítico) con ta Imagen urbana, la percepción que d e 

ella poseen los txabitantes, por lo tanto, ta Identidad, ka 

pertenencia....Además c o m b h a estos dos modos d e entender el "espacio 

urbano' con los sistemas de comunicación y los de decisión que modifican 

las percepciones urbanas y en consecuencia los sentimientos d e 

territorialidad. Flecho que se agudiza en kas metrópolis. En su trabajo y a se 

refiere a ta necesidad d e revitallzar tas ciudades medianas y pequeñas, 

que es ta aspiración oc tual d e ta pkantficación urbana. 

(13) - Articulo original y evocador donde el autor parte d e dos preguntas 

"¿La territorialidad d e ios hebreos es decir ta Interacción d e sus 

representaciones y de sus comportamientos en su relación con el espacio, 

es simplemente un c a s o que tiene el privilegio de estar consignado en el 

libro más leído?". 

"¿O bien se encuentra allí, más allá d e tas Idiosincrasias evidentes, los 

procesos tronsculturales comunes a tas civlilzaciones d e oriente d e la 

misma época y transhistóricas, expresión de largas tendencias d e ka 

condición humana y aún ricas d e significado en e! momento ac tual?" . 

Piveteau encuentra en el Antiguo Testamento sus componentes de ka 

conciencia territorial contemporánea: el tenrxa del "sistema mundo", ta 
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seculartzación de la sociedad y el rol de ta memoria en ta toma d e 

c o n c i e n c i a de nuestra pertenencia a un grupo Inscripto en el suelo. Es 

decir que existen contenidos universales con retactón a ta territorialidad. 

(14) - El autor concluye su artículo demostrando que los dos grupos 

estudiados Puertorriqueños y Cailbtanos demuestran, contrariamente a sus 

hipótesis de trabajo, un definido arraigo o su nacionalidad, una Identidad 

e n el exilio, afirma "La noción en ellos se trastada a l exilio y reconoce 

rrKrtlces y actuaciones que hacen d e éste un concepto en conflicto por 

su situación soctal a l Igual que asume caracteristícas d e ese encuentro c o n 

el pasado nostálgico que le d a racionalidad a su existencia", p.30. 

(15) - Colantuono, M.R. (1992) "Desarrollo e Identidad Regional Neuquina". 

En: América Latina Local y Regtorxal. Memorias del 11 Simposio internacional 

d e ta Universidad d e Varsovia sobre América Latina, setiembre, 1991, tomo 

2, Varsovia, p.p. 108-117. 

(16) - Bustos C a r a , R. (1995) "Identidad naclonal y desarrollo compartido". 

En: Anelo del Boletín d e Estudios Geográficos, vol. XXV, n» 89, tomo 4, VII 

Jorrxados Cuyanas d e Geografía. ' • = ^ • • - • - . • 

(17) - DIMeo,G.,Castalngts,J.P.,Ducoumau, R. (1993) "Terrítoire, Patrlmoine 

et ForrTKitíon soclo-spattale". En: Annales de Géographie. n̂  573, p.p. 473-

502. 

(18) -Sanguln, A.L (1981) Geografía Porftíca. Barcelona,Oikos-Tau, 181 p. 

(19) - DIMeo, G . (1993) "Los territorios d e lo locaildad, origen y actual idad ' . 

En: L'espoce géographique. n24, p.p.306-317. Continuando lo expuesto en 

el texto, el territorio es aquel que engendra "ta suma de tas prácticas y d e 

tas aventuras Individuales, esas trayectorias Enumerables que describen los 

hombres en ta retadón cotidiana -personal y soctaF que se anudan c o n ei 

espacio d e su vida", p. 307. ^ ' -

(20) - Escotar, M. (1989) "Problemas de legitimidad científica en la 

producción geográfica en ta realidad soctal". En: Territorio, n̂  2, Instituto d e 

Geografía, Facultad d e Filosofía y Letras, U.B.A., 59 p. ' 

(21) - Tuan, Y.F. (1974) ToDODhIlta. A Study of Envlromental Perceptlon, 

Attitudes a n d valúes, Prentice Hall, Englewood cllffs, p. 13. 
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(22) - Piveteau, J.L. (1969) "Le sentiment d 'appartenence réglonale". En: 

Revue de Psvcholoale des POUDIOS. vot 24, n«3, p.p. 284-290 (ctt. Sanguln, 

A .L op cit. p.47). . . - ^ 

(23) - Hernández Rey, C . (1992) "La Identidad de lo nacional: una reflexión 

comparat iva entre el migrante puertorriqueño y el dominicano". En: 

América Latina Local y Reatonaí. Memorias del fl Simposio Internacional de 

la Universidad d e Vorsovia sobre América Latina, Varsovia, tomo 3, p.l7. 

(24) - CeruttI Gulbert, H. (1992) "La tradición latinoamericana d e la 

categoría de "IDENTIDAD" y su posible valor teórico futuro". En: América 

Latina Local v Regional. Memorias del II Simposio Internacional d e ka 

Universidad d e Varsovka sobre América Latina, Varsovlo, tomo 3, p.65. 

(25) - D l M e o , G . e t a L o p c I t . p.473. n^:?. K ^ 

(26) - Obson, G. (1994) Power, Perspectiva and Invisible Maps. En: Regional 

Conference of the Intenatlonal Geographical Union. Praga, Agosto, 

(abstracts) p. 111. Esta fue una ponencia llena d e sugerencias para los 

preocupados por ka Geografía del futuro. OIsson afirma que el 

"Pensamiento y ka Acción" es un terreno peligroso que está ubicado en ka 

"zona de frontera plagada de tabúes entre lo conclente y lo Inconsciente. 

Para encontrar su camino el explorador debe confiar en mapas d e lo 

InvIsftDle ellos mbrrxas Invístales y en una brújula c u y a aguja está mantenida 

en posición no por el poka norte magnético sino por lo sockal gratuitamente 

asumido. En el proceso el Investigador se convierte en un cartógrafo d e 

poder." Continua "...Me apoyaré en los conceptos gemelos d e mapas 

Invisibles y de verdades acep ta dos sin discusión como medios para fijar 

una ruta o través del universo desconocido d e los objetos 

desTTKaterlaazados. En efecto argumentaré que en este paisaje Imaglnorto 

real y simbólico del presente es donde se pueden halkar los contomos de 

uno geografía válida para el futuro. Allí puede encontrarse ka ckave no 

para ejercer el poder sino para entender el poder. Y a el génesis sabka que 

e l poder es un juego retórico d e transformación ontológlca.jQué sea y 

fue!". 

(27) - OstunI, J . (1992), Introducción a ka Geografía. Iniciación en ka 

problemática del espacio geográfico. Buenos Aires, Ceyne , 130p. Ver 

reseña bibliográfica en Boletín d e Estudios Geográficos, n ^ . 

(28) - Santos, M. (1978), Por uma Geografía nova . Sáo Pablo, Hucítec; 
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Santos, M. (1988) Espqgo y método. Sóo Pablo. Novel (Z^ed.). 

(29) - Nicolás, G . ; Guazin!, G . (1987), "Paul Vidal d e la Blactie, Géographie 

et polítique". En: Erastosthéne - Meridlen 1. Lausanne, 82p. 

Gómez, LA . (1983) "La geografía Hurrxana ¿De ciencia de los lugares a 

ciencia soctal?". En: Geocrítica. n«48, p.p.6-51. 

Buttimer, A. (1980) "Sociedad y medio en la tradición geográfica francesa", 

Barcelona. Vllassar de Mar 12 e d . , 1971,242 p. x- • - - > ; x 

Cape l , H. (1981). FllosofKa v c iencia en la geografía contemporánea. Una 

Introducción a la geografía. Barcelona, Barcanova , 509 p. 

(30) - Este epistemólogo d e Inspiración plagetlana y también en algún 

momento planificador del territorio en ei Cantón de V a u d en Suba, 

esclarece ei pensamiento geográfico por medio del estudio entre comillas 

de l nnodo como "funcionan" los geógrafos afectivamente, 

Intelectualmente e Ideológicamente. Así establece los fundamentos de 

una lógico del espacio geográfico a ! cual considero como un conjunto de 

reglas utllbcdas Implícito o expficítomente por los geógrafos de todos los 

países y d e todos tiempos. Sostiene lo siguiente, que existe un espacio 

c u y a s propiedades permiten derivar a la vez de un golpe el espacio 

geométrico y el espacio geográfico. De ese modo el espacto geográfico 

no será una extensión del espacio geométrico sino un espacio con los 

siguientes propiedades: a ) hay una reciprocidad y no linealldod de las 

distancias entre los objetos geográficos; b) la fínea recta no es 

forzosamente ta distancia rraós corto entre dos objetos geográficos; c ) ta 

suma espaclai geográfica de tas partes en un todo es una 

ultratotalbación-lóglca todo/porte. 

(31) - Konstlnskiy, G . (1994) "Search of self-identtty a n Idea of spattaiíty In 

modern geography". En: Regional Conference of the Intematlonai 

Geogrophlcal Union, Praga, Agosto, (abstraes) p.79. Los ejes considerados 

por Konstlnskiy se disponen del siguiente modo, A ^ . •. , 

r —-x->x,> -íi^cx - tx-x^ ' ••'XXx' 
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(32) - Nicolás, G . (1986) "Geoespaclología". Erastosthéne (19). Texto de 

trabajo 6, UNILSSP.IRRI. 

(33) - Escolar, M. (1989) ProbtenrKis de legftlrrKición científica en la 

producción científica d e la realldacr. En: Territorio, n ^ . Instituto de 

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. U.B.A.. 59p. Después de una 

reflexión ontológlca sobre el espacio afimna "Tengo la impresión que 

existen en Geografía cuatro nociones c laves que por causa de su 

Irasufidente teorización Impiden hasta cierto punto lo conformación de un 

discurso geográfico coherente"..."(el espacio) es una muestra elocuente 

de ello. A esta noción, a su vez, se encuentra profundamente ligada la de 

Territorio, y en ka base conceptual d e ambas se alternan las d e Sociedad 

(lo sockaD y Naturaleza (lo Natural)"...'En mi opinión tanto kas nociones d e 

"espacio" como ka d e "Naturaleza" tienen un papel análogo en ka 

organización del discurso geográfico; mientras que kas d e "Territorio" y 

"Sociedad" permiten por separado o en conjunto ka concreción de kas dos 

primeras" p. 14. Su concepción y demostración posterior conducen o dos 

duplas: 

a - Espacio = Naturaleza 

b- Sociedad y Territorio 

Hemos torrxado ka segunda Sociedad - Territorio para reemplazar el eje 

este-oeste d e Konstlnskiy y llegar a nuestra concepción y relación d e todo 

conjunto d e conceptos mencionados hasta el momento. 

Pcmunicnto 

Socied 

Lngif 
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(34) - AnastasI, A. (1991) "La Mendoza det Desierto: "Poblados y 

pobladores" entre lo resistencia y el abandono". En: Revista Norte Grande. 

n=18,p.p.67-74. 

(35) - Furlani de Cfvtt, M.E. et al . (1993) "Possiblltties of endogenous 

developrT>ent In minor centers of Mendoza, Argentina'. En: Morglnallty a n d 

develODment Issues In marginal reglons. intematlonai Geogrophlcal Union, 

Talwcn Unlverstty.Tolpel, p.p.l 17-136. 

(36) - lb ldem. . - c - . : .^r'->0?C'--;>v^ - x (¿^^ - - í^:' 

(37) - Furlani d e Ctvít, M.E. et al . (1991) 'Transformaciones recientes en el 

oasis norte d e Mendoza, Argentina". En: América Latino: Reaiones en 

transición. (Panadero Moya, M.; Czemy, M. comp.) . Universidad de Castilla 

- L a M a n c h a , p . p . 183-195. x - - x r A - - . 

(38) - Furlani de Clvlt, M.E. et al. (1993) op ctt. p.p.117-136. . x 

(39) - Furlani de Clvlt, M.E. et a l . (1994) "Relaciones entre un municipio 

deprimido y una agrolndustrio industrio innovadora. En prensa. Union 

Geográfica Intemaclonal,Nueva Delhl. , :qf? ^ , A -r . 

;. . . - X,: A , :-. . • Y-.yx --- -v: ^ X. a-r^y^ 

. • , ; -• .̂ - .-. .,- -.1. ̂ .-^.j o^j\^-- •yxx-y^yy. 

. . ..̂  . ... r -j.^ A ^ ^ -v . / tó x . v . ' - - - t 

.:. yxx y^y . ' yy: .>ncff\ ^ • A ->Ax . í . «A ' - . n : -*^ -A • • ; A Í \ - X * ?-"^-x:?5 

:-<Ki- ..>:>nvx--«e- ^ x ^Bo^y r.'-y'x-.- r X K : - ^ - ^ ^ .'^'x-' . -r y'-y-'-
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