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P R E S E N T A C I O N 

Para los geógrafos la discusión sobre el tema regional es 

una buena ocasi6n de poner en acción una serie de conceptos disc1.pli 

nar.ios. Walter Isard, prácticamente, uno de los padres de la Cien

cia Regional, en el artículo que se comenta invita a discusión. 

Las Profesoras Gangas y Cereceda, han realizado un trabajo 

de una d~ las comunicaciones de w. Isard y luego entregan un comenta 

rio adicional sobre las ideas de este economista. Es dP. esperar que 

los usuarios de este trabajo puedan encontrar en el artículo mismo 9 

como en los comentarios, nuevos temas de discu8iónº 

Lo regional no es algo nuevo en Geografía. Va en 1650 

Bernardo Varens abrió el camino, equivocado o no fue el primero en 

plantear la tem~tica. Muchos otros han seguido en este camino. Hay 

nuevos enfoques, nuevos m~todos, nuevas t~cnicas nos permiten mejorar 

y enfilar m§s directamente el di~lognº EspecialmP.nte cuando en mu

chos paises de lR Tierra, la Región, se va convirtiendo en una unidad 

territorial b~sica parn la programación e implementación del desarro

llo económico y social; y en otros se va .transformando en una unidad 

operativa espacial de dimensiones no pensadas antes, llegando a sos

tenerse que el ordenamiento espacial es uno de los aspectos básicos 

de los estudios geográficos. 1Todo lo cual debe ser, necesariamente, 

realizado sobre la base de identificar y organizar regiones que van 

más all~ de lo estrictamente concebido como planificación económica y 

social. 

Profº Hern~n Santis A~ 

EDITOR 



L A e I E N e I A R E G I o N A L 

La ciencia regional, nuevo campo interdisciplinario den

tro de las ciencias socia les, deriva en teoría y descubrimientos -

propios de otras ciencias sociales. 

Su objetivo está dado por la dimensi6n de la localizaci6n . 
de las activid3.des humanas dentro de su estructura funcional e instJ 

:tu.cío-na':!-; dicha dimensi6n se refi ere al comportamiento social y sus 

Í O:i;'ll¡a ~ • 

La localización no sólo identifica las rela ciones espa

ciales entre las pe~sonas y sus actividades, sino que además ident1 

fica al medio natural y físico transformado por el hombre para su -

me jor aprovechamiento. 

La ci encia regional desc~nsa fu ertemente en los modelos 

matemáticos para formular sus t eorí~s . 

El uso de l a pa l a bra regiona l implica el enfoque siste

mático del espacio considera do como habitat humano. "Giencia" ex

presa l a intención de aplica r técnicas rigurosas de investig,c,.ción 
\ 

para analizar y desarrolla r estructuras t e 6ricas y conc eptos de a -

plicabilid~d general. 

El campo de l a ci encia r egiona l es t á diseñado de t a l -fo.E, 

maque trasci ende los límit e s de cua l qui er disciplina ci entífico 

socia l. 

L~ ci encia r egiona l difiere de l a s demá s disciplina s 

científico socia l ( economía r egion~l, ecología, geografía teórica), 

en el s entido de que , a diferencia de ell a ; c ~da una ti ene un en

foqu e pa rcia l del fen6meno socio-esp~cia l. 
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Esta ciencia t ~mbi¡n ti e n e e stre ch:i ~ finid ~d con cie rto s 

s ectores qu e p :irticipa n d e l ma n e jo e s pacia l, t a l es c omo pl~n i fi

c ~ci6n urba no-rura l, pl:inifica ci6n r e gional, tr ~nsport e , .n dminis 

tra ci6n pública, :1gronomb . e ingeni e rí :i industria . 

Est e a rtículo tr:i t a r6 los sigui ent e s puntos: 

1.- De scripción d e l a e structura forma l d e la ci enci a 

r e giona l, incluye ndo e l tipo d e proposicione s a na lític~ s y princi 

pies conceptua l e s, los cuale s c a r ~ct eriza n sus estudios. 

2. - Lue go , tr:i b. l:"1s -5. r s :s,_ s de inve stiga ción ilust r'1ndo 

e l cont enido susta ncial y los límit e s d e l c a mpo. 

3 ■- Co menta l a r o l ~ción d o l a ci e ncia r e gion~l con l a s 

disciplin:i s fr ont erizas: e c on omí a , g eo gr~fí n , ciencia p olítica, 

soci o l ogía y otra s ci e ncia s s ocin l e s y c Amp o s Qplic~d os, c omo la 

pla nific ~ci 6n r e gi on a l y urba na . 

1.- ESTRUCTURA FORMA L PARA LA CIENCIA REGIONAL. 

Como cu:i lqui e r ci enci ~ s oci ~l, l a ci enci ~ r e gi ona l ti en e tr e s 

f a c e t a s. Por l o t a nt o , en est e artículo l o s fen óme n o s e s p~ cia l e s 

y l ~s a ltern~tiva s r e l :1cionad 3 s · ~ t , l e s f enóme n os s on pre s enta d o s 

y a na liza dos d e sde e sto s tr e s punt o s de vista s: 

a ) El Norm:1 tivo ; 

b) El descriptivo y 

c) El Deductivo . 

Es a sí c omo e l es tudi o d e l a distribución d e un siste

ma urba n o en una r e gi ón pue d e s e r enfo c ~do : 

n) Nor ma tiv~ment e : cun ndo se refiere a 1~ e valua ción d e l a Rl

t :i c oncentr~ci6n d e p obla ción en la ~reas me trop olita na s de 

l os p:i íses en ví , s d e d e s a rrollo . 
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b) Descriptivame nt e : (o d e Comporta mi ento). Cua ndo se ana liza 

l a distribuci ón d e j e r a r quía s o r a n go s de c entros urba n os;y 

· c) Deductivame n te : Como e n e l desarrc llc de una t eoría d e e s 

tructura urban o-regi ona l, fr ent e a proposici on es d e funci~ 

n e s de d e ma nda p e rsona l, diota ncia entre c onsumido r es , e c o 

n omía s de e sc2 l a y t a s a s d e tra nsport e s. 

La ci encia r e gi ona l c onsid e r a tr e s tipos d e ha c edor e s d e 

de cisi ón: 

a ) Individu~les (Domé stic os) 

b) Empre s a ri o s ( h ombr e s de n egoci o s o firmn s) y 

c) Orga nismos Públic c s ( t a l e s c omo gobiernos d e ciudade s y 

or ganiza ci on e s d e plnnific ~ci ón r e gi ona l). 

El int erés de ellos r a dica e n dos r a z on es: 

a) Los ha c e d ores d e de cisi ón s e l e cci ona n nu e va s l o ca liza cio 

n e s; 

b) Por medi o de l a n&lisis de su med i o ~mbi ente, e llos se a nti 

cipan n l c 0mportami ent o l c ca ci ona l, s a tisfa ci e nd o i si l a s 

dem:rnd'.:l. s de su ent orno . . Así E:: l ci en tífic o r egi ona l es t á 

preooupada ~ d e l a s t ~cnicas apr op i ~da s par a i mplementat e l 

de s a rr ollo ; e st& cap~cit~d o par a e f e ctua r l n s e l e cci ón d e -

l ocalización y pron oatic 3. r l a s c on secue ncias de t a l e l e cci 6n: 

Por e jemp l o , l o s padr-on e s r esult 3.nt e,s de es t ab l e cimie nto s 

urba n os. 

Pa r ~ e l ci ~ntífic o r e gi onn l, l a s d ecision e s ~r e s ent3.n t am

bi An o tra s f ~c e t a s de int e r~s, ~l busca incluir e n sus a n 5 li s is d i 

v e rsa s va ria ble s: Ec on 6mica s, Socia l e s, Política s _y o tra s c on e l 

fi n de qu e pue d 3.n s e r f or ~ulnda s e n un c ont exto e sp~ci~l. 

La s de cision e s qu e inte r e s a n a l a ci encia r e gi cna l s on a 

que lla s qu e e sta ble c e n l a l oc a liza ci ón d e vnri a s cln. s e s de a ctivi

d~de s en e l med i o ambi ent e . 
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Asociadas a ellas, es necesario determinar la escala de activida

de s en un punto dado en el espacio, junto con la naturaleza, mag

nitud y dirección del flujo entre varios tipos de actividad (per

sonas, bienes, servicios). Por lo tanto, las tarea s básicas d e l -

análisis de la ciencia regional son la ident ificación de: 

a) Localización; 

b)Magni-tud de actividad en la . localización y 

c) Flujo entr e localizacione s. 

La ciencia regi onal considera estas desicione s como parte 

de un sistema . int errelacionado. 

1.- Los costos en una localización dada (0.g. incluyendo ta

rifa de transporte desde y hacia un punto de producción) constit~ 

ye uno de los sets de posibles costos . Difere ntes l ocalizaciones 

incluyen la· sustitución de, por e jemplo , tarifas de transporte, 

por otros fact or e s de c os t o . 

Diferentes l o~alizaci one s pueden también incluir camb i os en 

. la escala de operaci 6n, tal c omo cambio de área s de mercad o . Más 

t odaví~ cualqui e r cambio e n la l ocalización 0 e n la escal~ ti ene 

un e fect o c oncominante en el fluj o que emana d e sde y hacia e l pun

t o da do. 

En r esum en, e l análisis de l ocalización en ci encia r ~gi onal 

s e en f J ca en cuestiones de sustitución de varias cat egcrías de c os 

t os y r ento.s . 

Problem~s de investiga ci6n funda men t a l pue den s e r vist os a 

tr3v~s d e est o s tres tipo s d e enfo que: 

/ a) De scriptivo : Det e r mina ci ón. d e l actual cambi o espáoial. 

b) Normativo : Identifica ción de padrones óp tim os d e l oca

lizaci6n baj o s e ts particulares de supues t o s de bienes

tar. 

c) Deductivo: Identificaci ón de c ondici on e s de equilibri o 
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baj o p ostulado s s ocio - e c c n6mic o s del ambiente. 

La cua lidad ~nica de l a ciencia r egi onal n o s é l o se r e fi e 

re a decisi6n d e l oca liza ción y el ha c ed 0r de decisi ón individual 

dentr :J de un ambiente1 . (ambi en t e que r estri nge y a vec e s domina e l 

c omp ortamien t o ), sin~ que t ambién se r efier e a la l ocalizaci6n mis 

maya l a e structura de l a l ocalización. Es as í .c omo l a es tructu-

d 1 1 . . ' . t . . ''y/ 1 t ra e c e a 1.za c1. c n se presen a c omo un espaci o , · _ o s pun o s quf' -

se encu entra n dentr o de es t e espaci o serían l as l o ca lizaci ones. Es 

t os puntos s on c ~nside r ados c omo c oncept o s primitivo s a nalític os, 

cuya fina lidu d c onsiste en definir l o ca liza ci ones en espaci os limi 

. tad os. Es m · e spa cio , d onde s e r ea lizan p osibles l ccalizacione s • 

La identifica ci ón de punt os en e l espaci o permite es t ab l e c e r 

l a s ·distancias entr e est os punt os. Pero l as distancias pueden ser 

expr esadas de muchas mane r as : Físic,1s, (de varias f o.rma s)., Tiempo , 

c ost o o cua l qui e r a de una va ri ed~d de c a r a ct eríst ica s s ocio l 6gi-

ca s. 

Esta s d ist~ncias pued e n en a lguno s c asos s e r r eempl a zado s en

tre E¡ llas º 

En l a medida que se desarr ollen l es m~ t od a s c ol e ctivos de me 

dici 6n de distancia y peso , será p bsible e l futur o progr eso de es

t a ci encia 1 ya que &ste es cla r amente un re qui sito para l a v~lidez 

de l n ciencia r egional. 

El espaci o t J t a l n o es indife r encia d o u h omo gfneo , t ampo c o 

s ~n padr~nes de a ctivid~d ~spac i a lmen te c ~ó tic os. 

La r egionaliza ci6n es l n t a r ea de d ividir el set t o t a l de 

puntos en subsets r e l e v~nt e s de fi n ilo s l c c ~ci onalment e . Para di

vidir 6.r en en r egi cmes, el a nn list :.1 s e enfrent'.1 c on cu::i. tro t o. reas: 
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1.- Se debe i dentifica r l a poblo. ci 6n, llama.da t ~:mbi é n 11set c :ms 

tituyente'' • (Es t e s e t de pun t os , líne, s e 5 r e~s , r epr esenta 

l os f en ómen os qu e d eben s e r sepnr ~dos o desagr ~g~do s) . 

2e - El a na lista de b e s itu ~r ~s t os e n e l se t de l oca liza.ci e n es e n 

e l e s p :2 cio . 

3 ■- Ten i e ndo un problema o Hip6 t e sis e n ment e , se puede est, bl~ 

c e r una o m&s e sca l as c on l a c ual mi da un miembro de l a p o 

bla ci6n en t§rmi no s de 2 tributo s r e l e v~nt e s. Así l a pobla 

c i 6n e s especificada e n t ~rrnino s de c a r 2ct erís t icas y l o c ~ 

lizo. ci 6n . 

4.- Fina l men te, de t e r mi nar punt ~s que deben ser s e l e cci ~nado s a 

l o l a r go de l a e sc ~l a de a tributo . 

Es t e pro c ed i mi en t o ubic~ a l miembro de un s e t c on s tituyent e 

en una µ otra c 3 t egoría ; cal~ c ~t eg~ría c orr e s ponde a una d ivisión del 

s e t de l oc 2liza ci6n. 

El r e sulta.de e s un padr ón d e r e gi on~lizaci6n . 

Pe r ~ debid o a l a s e l e cción h e c ha en ~ a !a una de l a s cua tro 

eta pa , s e ge n e r a uno. infinidad de sist emets de r e gi ona l i za ción p a r a. 

est r-· s s e ts c onstituyent e s. Como c ons e cuencia pa r e cie r n hRb erse D.V :>.!!_ 

zad o p o c o e n l a inve stig2ci6n p3r a l o. c onstrucci6n de un s e t i dea l 

de r e gi Jne s, m6 s b i &n, cada t ~r e a o pfoblerna e stE a s ociado c on un 

s e t daio de regi one s den tro de un s i s t ema de r egi ones . 

Un s i s t ema de r egi ones pu ede se r descrito e n t é r mino s de va 

rias p r op i ed~des : 

1. - ¿ Es c omple t o e l s i s t ema? 

2. - lEs d ivid i do e l s i s t ema ? 

Es t n s d o s p r egun t ~ s es t ab l e c en , si unn l oc~li znci ón dada , es 

t& defin i dn en t fi r mi n o s de s i s t ema de r e gi ~n y un ívocamen t e defi n i da . 

3 . - ¿ s , n l a. s l oc n liza ci one s ns i gn'1dE1.s n r egi r~ n es c cnti guas ? 

4. - ¿cúa l e s e l prin cipi o rte or g2niza ci6n i n t e r na dentro de 

un:1 r egi .Sn? 
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Así , una regi cn,lizaci'n divid i d::i. se encuentra en l::i. de 

signación rle l 0s est::in.h res es_t'l.<..Ístic os e.e l J. s 1.re'ls ;ne trop ·'.li t a 

nas de U.S.A. (l3 s cu ~l es no s · n a cnba~~ s c cn respect o n l territ n

ri t ot ::i. l de U.S.A.). La extensi:n de l ns est::i.ci s nes Je radio es 

c~mpleta (cl::i. r amente ne dividi ~n ). Los c ontlaclos den tro de un es

t ado , s on t an t c d ivi di d0 sYc ~mpletos. CaJa un o ~e 1 s est::i.fos est5 

f orm ~d ~ por subregi ones c ontiguas; mi entr,s que e l sistema de es t ~

do de U.S.A. n o l o es 1ebi d ~ ln posiciGn de Al~ska. 

Ha.y por l o men ·, s ,'.e s sister:i, s básic os ele organiza ción re

gi ona l int erna : un sistema Je le finici 6n ~e regi 6n ser~ e l fr3cci J 

n'lmiento de l n pobla ción en subsets, diseñ~~~s espa ci ::i. lm en te, l os 

cuales s ~n intern'lment e hoo pg~neos, esto llevn a la i _en tifica ci5n . 

de regi ones unifcrmes . Ejempl os de este enfoque s on las r e giones 

de suelos b~sic os y regiones clim5 tic,s le U.S.A. v t ambién mnpns 

de uso de suelos en . l a s 6reas urb~n'ls . Cada 5re, Je line~d::i. tie-

ne cc r a ct erístic ::i s internD s c omunes que 1~ di s tinguen de otras áre'l.s . 

Es necesnri o 3greg::i.r que l as v , ri ~b l e s s 0c i c - e c ~n ' mic ~s de a lguna 

manera refle j an es t e !iseñc r egi Qn3l y su divisi ' n . Ta l divisi(n 

est5 en un &rea ~~nde l ~s pc lític ~s pue den ser a plic::i.~'.l s unif ~r

mem ente, 10 que c cnstituye un, ~~ t e ri'.1 ~e interés ndministr~tiv~. 

Un sistc~a alternativo ee region~lizaci ~n ha ce inc 3.pif en 

ln m:,hesi6n internn e .c -~nexi ón. Este enL.que c onduce a un '.1 r egi-::n 

nu~a l tributnri~, e l cua l hn si~ 0 sugeriJo c 0m~ uno de 13s numero

so.s uni ·nes ~· fluj r s entre p0bl,ci0n especifiC '.1 '::l p Jr su l r- calizn 

ci6n que pueJ8 llegar '.1 ser l o básico p::i.rn c ~da r e gi6n. 

Est e segund e principio de r egi on::i. liz::i.ci'n se ejemplifica 

cl~ramen te por l a n0ci!n ie 5r e ~ Je rne rcadc , c ~n fluj ~s co r a ct e 

rístic s s h 'l ci::i y de s .~1:, un lug't r c en tr '.1 1 . 

El set de consumi dor es es t6. espacialmente distri buí :lo por 

l::i. l·c3liza ci n de sus suministr~d ores, es así c omo result ::i un s e t 

le n6clc0s y ~re~s tribut::i. ri ~s. L~ r egi 6n se mantiene uni l3 por el 
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vínculo de interc~mbi o entre c ~mpr~dor y v endedor. El . límite r e 

gi ~na l es el punt o de ruptura entre 1 '1 s 5rea s de c omerci o º Al 

mismo tiempo , _e l s e t de r egi ones tributa ria s cod~les, ·puerten f or

mar un esquemo. de jera rquío. administra tiva. Aquí el elemento de 

homogeneid~d es el set de uni ones de fluj o , l a s cua les indi co.n 

l a s re~cci ones de c omercio . 

Lo. regi onalizaci6n n o s 6l o es un problema ele clnsificnci6n . 

de fen Smenos s obre el espacio , sino que presenta to.mbién una al-

tern3tiva h a cia el desarrollo de modelos descriptivos, l os cuales 

s on nnálc gos a l o. físicn newt 0nia na ele mns-..s. Por l o t:i.nt o , es P;;:. 

sible describir tini distribuci6n en t&rminos de po tencia l de masa 

pnrtic~la r, (ejempl o p ersona o ingreso ). Tal med ida pot encia l r~ 

presenta l a influencio.. t otal en cado. punt o en el espaci o de t odo s 

l es com~ onentes de masa , ya que 11 influencia es atenuada por l a 

distanc•iao Los vn l ores ele t'1les potencio.les en d ichn l oc :::tliznci6n 

indico. su proximidad a l sistema d e l oca lizaci6n. Esta informaci6n 

se presen ta cart a gr6ficamente. 

La utili dad de las med i da s potencia les est6 en la c orrela

ci6n que se hace entre un ndmer o de va ria bles s oci o- e con6mica y el 

nivel de potencialilades. 

Un indic~dor rela ci onado analíticamente de estructura es

pa cia l es l a energía proporci onal; e l grado de intera cci 6n espacial 

esper~do entre las mnsas y un par 1e puntos es inversa□ente propo~ 

ci onnl a l a ~ista ncia y al product o de la poblaci5n con otras ma sas 

r el eva ntes en esas l cca lidades. Ciertos fluj os han si do es tudi ado s 

pnra conocer el c omportamiento de acuer do a sui relaci ones. Las 

anal ogías s ccio-ec cn6micas de fuerza y pendiente t amb i~n han sido 

de s 3rroll0.cbs . Es t -:i.s f or r,m l D. ciones físic o-social s on al t a.me nte su 

gestivo.s. Sin embargo 9 estas pe rmanecen principnlmente c omo herra 

mientas de scriptivas y pred ictiva s. 



- 9 -

Las nedid~s y rel ~ci -nes q~e ést~s enfntizun s on cemasia

do colectivas para refleja r elementos individu3les. Adem&s, l os 

esfuerzos dirigidos a l a c onstruccifn de estas medi~as ma crogeo

gr&ficns de estructura espacia l ha n sido un éxit o en el de sarro

llo 1e un3 esto.dístico. e s pacial f orm~l. Este traba j e se h3 c on

centr~do en la formulaci6n de medidas de centralidad,_dispérsi6ri, y 

correluci6n s obre espacios an6logos u aquellos que en la estaJís 

tica trac icional c orrespcnden a l o. media, med ian~, meda y me¿ io. 

geométrico.. Existen t 3mbi~n medidas de tendencia c entrsl e sp3cial. 

Se han de rivo.do f 6rmulna para la de syiaci6n est ~nda r de distancias. 

Esta s mec~idas han si o calculad:1. s para uastrnr l os cambi os esp2..ci~ 

les de la poblaci 6n en un n6mer o de punt ~s en el tiempo . 

Est3ndístic~s de or den representa n un de s 3rr cllo 
, 

m:i.s arn-

pli o en el nn~lisis e padrcne s espaciales . T~nt c el qtr-~drat , c~ 

mo t~cnica del vecin0 m5s cerc anc han sido apl icadas . Su uso hn 

hecho posible lo.s pruebas cte no causalidnd, entregando o.l analis -

ta una prueba que le permite la. c omproba cion 

li tud . 

de padr ~nes simi-

El preces~ de r egionalizaci6n y e l análisis de padrones 

de fenónen os s ociales tiene un propósito m1s all5 de la c cnstruc

ci6n de mode l os deductivos o de scripci6n precisa . 

Un prop~sit0 c entral de l a cienci~ regional es i den tifi

ca~ analiz~r y pron0sticar s obre l a s problemas regi ona les. 

Muchas de l a s t &cnicas de la Cienci3 Regi onal han sido a 

lfa pto.cb s y de s , rroll:i.da s c 0n e l prop si t o de r c:lliza r e implemen

tar decisiones n~rma tivas; por ej empl o , en el c,mpo de la p l anifi

caci6n regional y metropolitana . El cientista r egi onal a t ~cn l os 

pr ~blemns le 1~ regi n c on un en f oque de sist e~as o un en f oque am

plio . Est , lleva :i.l inves tign~or a unn visi6n int er disciplinaria 

de l e individua l, empreso.rinl y cuerpo pfiblico ; el rnz onami en t o e 

con(mic o tradicional y c ost os ec cnl mic os no pueden ser adecua.amen 
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te explica do ni ser una guía 6ptima de decisiones de l ,'.)calizaci6n. 

Una gr'l.n c o.. n tida d de . stud i o s se ha n h e cho s :-bre modelos 

de decisión c onstruido s dentro de un esquem2 d e benefici o empresa

ria l e de m5xima utilidad ind ividu 31 2 l o s cua l e s h '.) y ha n d emo stra 

do que su r ol e s men Ds uominnnte que en l a ec on o~ía clá sica º Espe 

cíficamente, c onsid era ciones n o ec on 6mica s, benefici o s ocial y bie

nestar públic o ti en dan a juga r un r o l ma y or e n la f ormulaci ón d e mo 

delos. 

El científico regional enfatiza las interdependencias so

ciales y econ.6micas de dos maneras significativas: por un ladO, do~ 

de el comportamiento de un actor afecta a todo 9 los otros actores 

dentro de la región, y por otro, donde cada actor tiene una rela

ción cara cterística y conocida con otro de~tro y fuera de la región. 

El concepto de interdependencia refuerza no sólo las interrelacio

nes económicas de los hombres, firmas y .organizaciones sobre el es

pacio, sino que también las interrelaciones individuales en sus ro

les sociales y políticos, interactuando entre ellos y pus institu

ciones., 

Se lia realizado estudios sobre interdepe ndencia en el espa

cio, tanto a un riivel abstracto en los que se han desarrollado mo

delos generados de equilibrio, así como a nivel más op e racional; t~ 

les modelos ope r a cionales que son particularmente a propia dos para _ 

comprobar y det e rminar impactos de decisiones públicas y plane s (por 

ejemplo input - outrut interregional y sistemas de informe social in 

terregional). 

Hemos mostrado como la cie ncia regional usa una vari edad de 

enfoques interdisciplinarios en si intento en comprender y des~ri

bir padrones espaciales. Esto pasa a ser el énfasis d e comportamie!!_ 

to. Tambié~ hemos expuesto la búsqueda para teorías formales: el én 

fasis deductivoº 
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Finalmente, el uso de la Ciencia regional se ve reforza

do en la ·toma de 4ecisiones, particularmente en planificaci6n pú

blica a través del énfasis normativo. 

Va rios de los estudios descritos en la siguiente secci6n, 

caen de lleno en una de estas c a tegorías: los tres énfasis int e r= 

actuando. 

2.- Técnica s de Investigaci6n y Resultados: • 
Nos preocupamos ahor&, ·de algunas de las investigaoiones 

principales de la ciencia regional y su aplicaci6n a lo individua l, 

a lo empresarial, en la toma de decisiones públicas y en la, reso

luci6n de los problemas socinles, económicas y políticos. Enfati

zaremos las técnicQs oper~cionales que permiten ubicar los escasos 

recursos tecnológicos disponibles para l a producción de bienestar 

de los individuos y de l as organizaciones cuya finalidad es el nu

mqnto de su utilidad o beneficio. Estas técnicas pueden ser a 

plicadas tambien por orga nismos públicos preocupa dos por el biene~ 

tar socia l presente y futuro. El rango de tales técnicas pueden -

ser sugeridos por referencias una vez m&s a las tres clases de ac

tores o tom2dores de decisiones, tales como empresas, individuos y 

gobi~rno. 

Empresarios: De acuerdo con l a economía tradiciona l, el empre

sario es considera do como tomador de decisiones que pretende maxi

mizar los retornos sobre los costos, donde elementos como retorno~ 

costo v~ría en el espacio. Estos c1lculos son supuestamente hechos 

por un período de tiempo fijo y conocido en el cual las condicio

nes no cambian. El empresario posee informa ción completa y sabe c~ 

mo us~rla en el modelo formal de decisiones loca les. Esta decisión 

local involucra esencialmente una sustitución calculada entre tr~ns

porte y otros factores de costo; por ejemplo, uno puede predecir la 

decisión de un empres~rio selecc ionando una loca lidad para una nue-
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va planta manufa cturera. Pa ra est3 predicci6n, el an&lisis d e co~ 

to comparativo pue de ser empleado en el supuesto que est e an&lisis 

es una representaci6n razonable d e l proceso de decisi6n d e l empre

sario. El enfo qu e de costos comparativo c onsiste en enumera r los 

costos va ri~b les ubic~d os a l s e rvicio de u n me rca do da do, d e un -

número de l u g~r e s de posible producci6n pa r a luego esco ge r e l punto 

de costo mínimo. Un a ext ensi6n de e ste modelo permite l a va ria ción 

t ~nto de los ingr e sos como de los luga res de producción e n forma 

a lterna d a en . dife rentes merc a dos. Una ma yor e xtensión p e r mite -

considera r los efectos d e costo~ de tra nsporte del producto termi

na do e n l a e fectiva d emand ~ de los consumidor e s. Sl hierro, el a 

c e r o , e l a luminio , el cue r o y e l c a lzado y l ~s industria s d e fi br a s 

sintética s s e ubican entre aqu e lla s cuy~ industria loca l ha sido es 

tudia da intensivamente de esta formn . 

Los costo s de op e r a ción de cualquier a ctivid~d da da, pu~ 

den est~r Íntimamente li gados c on l a escala y c ost o de opera ci6n de 

otra s a ctividades espa ciale s y técnicamente rela ci on ~da s. El r e c o 

nocimi e nto del significado de e c onomí a s e xt e rna s debido a l a yuxta 

posición espacia l ha lle v Qdo , 1 des~rrollo de t~cnic a s de Complej o 

Industria l. Lo s c omplej o s d e u nida d e s industri a l e s se exa minan u

sando t a nt o el enfoqu e d e an~lisis input-output, c omo l os princi

pios de sustitución d e n n ~lisis de c ost o s c omp ~r,tivos. Un estu

di o de c omple j o s de r e finamiento de a c e ite, p e tr oquímica, f e rtili

zantes y fibra s sint é tica s para e l desarrollo industria l de : Pue rt o 

Ric o representa un caso d e estudi o . Lo s resulta d o s de t a l inve sti

gación incluye n l Q i dentificoci 6n de nivele s de activida d y l o ca li

zación óptima pa r 3 el s a t de c omplej o s e studiados. El an5 lisis de 

complej o industria l pue de s e r usa d o pa r a pr e d e cir e l c omporta mi e nt o 

de firm a s y pnr a sugerir p o líticas, pa r a estimu lar el d e s a rr ollo in 

dustri a l. 

La pr o gra ma ci ón linea l e s una e t apa más a llá d e c os t o 

c ompara tivo y análisis de c omplej o industria l. 
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Este último se restringe en el sentido de que requiere unR presele~ 

ción de output y fluj c s 3lternativos, el cual provee resultados de 

precondición. La programación lineal por otra pnrte, tra ta tanto 

l os out -put en cada localidad como los fluj o s entre localidades y 

las va riable s que deben ser determinadas. El mó&elo clásico de 

tr~nsporte de pTo gramaci6n lineal ha tenido numerosa s aplicaciones; 

desarrollos posteriores de program~ción lineal , permiten determinar 

la producción óptima y los padrones de flujo pnra multilocalizacio 

nes y firmas multifactoriales . Fina lmente, modelos m1s generales 

de c omplejos industriales en que se enfa tiza el uso de recursos es 

pecíficamente localizados, en el cual se incluyen la tierra misma, 

se han ttecho op e raci onale s. Un out-put de interés para est o s estu

dios es la generación de un set de rentas de l 0calización c onsisten

te c on el padr6n óptimo _de flujos de producción . Estas renta s de l o 

calización proveen un vínculo entre ·1os modelo s de programación li

neal y la te oría cl5sica de l ocalizaci ones. 

Los modelos ótpimc1s que acaban de describirse n o demues 

tran c orrectamente - l o s pro ces r s de decisión de empresarios . El em

presario opera baj o obt6culo de c on ocimi ento i mperfect o ; el también 

r eacci ona c ontra una multitud de p~esiones e incentivos n o ec onómi

c 8s, sus c~lculo s cl~r a mente se extienden p~ra incluir element o s de 

cost os e ingresos, l o s cuales a on ignor ~d o s p or los model o s mencio 

nados anteri ormente. Cierto,factores personales e institucionales 

parecieran d omina r en muchas decisi ones de l ocalizaci6n. 

También esta divergencia entre el c omportamient o óptimo 

y actual puede ser explicado en parte p or una tendencia secular ha

cia una h omo geneidad de l ocalización en U.S.A. y una dis□inución di

f erencial ~ensura ble e ntre loc3lizaci ones. 

Un númer o creciente de industrias puede ser modelado sin 

duda, y las decisi ones s obre su localizaci6n ser t om~das en respues-

ta a 1 ~ institucional y a o tr o s fact ores, m~s que en c c nsidersci ones 

estrictamente ec c nómicns. 



Este c omportamiento que n o es ec on6micamente óptimo, no es castiga

do tan severamen te c omo debi,era . ·de ser~ 

b) Individuos : Estudi os de l ocalización d oméstica han sido ' enfoca

dos c omo agregaci6n de ip.dividuos más que c omo l ocalizaci6n de deci 

sión de individuos. 

Al c ontrario del esquema utilizado para el estudio de 

las decisi ones espaciales del empresario, d onde la unidad de an1li

sis está ed la firma individual, el estudio del c omportamiento do

méstic o se hace incapaz para identificar algan criterio mensurable 

c onducente a un c omportami en t o óptimo a fin de aplicar la manifes

tación d~ c onducta a nivel de familia anica . Es p osible hallar una 

justificación para el c onjunt o de ind ividuos, partiendo del supues

t o que la c onducta individual es impredecible, tal c erno l o es el 

comportam i ent o de las mol~culas ind ividua les. Este supue sto ha in

ducido a desarrollar modelo s i mportantes y p o tencia les de din¿mica 

s ocial al igua l para ' l as investigaciones de estudi os s obre c omunida 

des, migraci ones, c omprador es de cas~s y v endedcreso 

Tal estudi o tiene un c omportamient o típicamente anali

zado c omo una funci ón de tres fact ores: 

1.- Distancia 

2.- Ca r :1. ct.e ristica socio-económica ele l os nod osº 

3.7 Característica socio-económi6as del paisaje entre 

nodos. 

Así ha habido una ampl ia variedad de -~studios verifi

cnndó hipótesis qu& las intera cciones entre un nodo ( o dos nodos) 

y su regi6n tributa ria d isminuye ál a umentar l a distancia. Más to

davía la distancia afectiva o percibida parece ·diferir de la d is

tancia físicai de l a distancia coBto dine ro o distancia ti empo de

bido a la existencia de luga res de intervenci6n, padrones de flujo 

de inform~ción y efectos institucionales. 
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Los modelos deductivos de comportamiento de masas han 

sido válidos ya sea implícitamente o explícit~mente en el supues

to de que las in t eracc iones decrecen con la distancia y aumentan 

con el número de oportunid3des. Esto ha dado origen a dos clases 

de modelos similares: 

1.- Aquellos en el cual la analogía física ha sido re

forzada,y 

2.- Aquellos en el cual la utilidad empírica de los oo 

delos ha sido enfatizado. 

Se han desarroll~dos ciertos enfoques normativos de con 

portamiento de masas. A pesar de nuestros postulados previos sobre 

modelos de comportamientos humanos en el espacio, éstos se han o

rientado hRcia el comport~miento probabilístico de masas . Algunos 

intentos pueden anotarse en los cuales se atribuye un comportamien 

to 6ptimo individual; un ejemplo c lásico es el llaoado 11probleoa 

vendedor viajero'' en el cual el individuo dese3 tomar la ruta m&s 

corta que pasa a trav~s de cada set de nudos específicos. 

Un ejemplo se dimular decisiones fa□iliares de locali

zación dentro de un área urbana ha sido desarrollada en conexión a 

un estudio de trapsporte a grnn escala; cada familia parec,~intent&r 

maximizar las ventajs por el espacio residencial disponiblee Este 

modelo se relaciona con un modelo abstracto en el cual la familia 

intentan maxi~izar su utilidad en la competencia por el espacio ur

bano, oientras que los terratenientes intentan □nximizar los retor

nos a su tierra . 

c . - Gobiernos : Uno de los problemas característicos enfrentarlos por 

una unidad gubernamental ( sea un .gobierno de ciudad, una organi

zación de planificaci6n para una región metropolitana o una agen

c ia de desarrollo nacional) es la anticipación, distribución y adap

t ación al cambio provocada por grandes impactos exógenos o externos. 
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Las técnicas de la ciencia regional particularmente aquellas basa

das en desarrollo reciente en economías aplicadas, son adecuadas a 

tales intentos. F.n el siguiente párrafo se esquematiza una cadena 

particular ( o síntesis) de estudios, algunos de los cuales ya son 

operacionales. 

Esta síntesis está mejor explicada en la Fig. NQ1~ Co

mo se sugiere en la figura,esta involucra el uso conjunto de diver

sas t6cnicas analíticas y descriptivas con ~nfasis en la interdepe~ 

dencia de un sistema regional. 

Los resultados comprenden proyecciones simultáneas de 

sistemas de localización industrial, empleo, población, padrones 

de uso de recursos, migración, contabilidad social (producto regio

nal bruto e ingreso regional, consumo, inversión y gasto de gobier

no), Balanza de pago y mercado. 

Un esquema interregional input-output es básico en ta

les estudioso Dentro de este esquema se introducen estudios bisi

cos de costos comparativos y técnicas de complejo industrial parti

cularmente como las proyecciones de contabilidad social, entran en 

la tradicional cuenta de bienes ( input-output) • 

El procedimiento básico para llegar a una síntesis in

volucra la remoción desde la matriz estructural de aquellas induo

trias (sea aluminio, acero, aviones) o partes de industrias (díga

se agricultura no locales e hidrocarburos) basado en la petroquí

mica, cuyos padrones de localizaciones sean atacados significati

vamente via análisis de costos comparativos y complejos industria

les. 

Los resultados de tales análisis indican como las in

dustrias y las partes de las industrias deben reemplazarse en el 

sector de la demanda final (cuenta de bienes) como se sugiere con 

las flechas que cruzan desde el costo comparativo y círculos de com 

plejo . industrial hacia el rectángulo de Cu enta de Bienes. 
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Para hacer un análisis significativo de costo compara

tivo el Complejo Industrial re quiere un set de postulados b&sicos 

para el sistem~el cual puede llevar a un padr6n de Mercado Re

gional Inicial. 

Los supuestos b&sicos que se hacen para el sistema 

son ent r e otros, sobre tasa de nacimiento, mortalidad , red de in

migración, te~nología, preferencia y valores~ 

· ne estos , el sistema de pobla ci6n, su fuerza laboral 

y su productividad promedio se anticipan para la clave de a fi as fu

turos. La contabilidad social, el si•stema del ,producto . bruto y 

el ingreso bruto deben ser estimados y expresados en términos de 

niveles de sectores de demanda final, tales como gastos guberraa

ment~les y form~ción de capitalesº 

Los output de sistema s por sector o industrias se de

rivan via técnica s de input-output. Los mercados regionales ini

ciales son entónces estab l e cidos sobre la ba se de datos actuali

zados por medio del uso de cuadros de crecimientos rela tivo. El 

estudio de an5lisis de orientación de gastos y consumo, se hacen 

en base a co8 ficientes y cuoci entes de localizaciónº Estas mag

nitudes de mercado permiten 1~ computa ción por medio de la fusi5n 

del costo comparativo complejo industrial --- y el esqu~ 

ma interregional ir1put-output para llegar a ciertos resultados de

seados. Sin embargo, ' debido a di'screpancias especiales entre es

timaciones o comportami ento de los merca dos r egionales inciales con 

secuente con los resulta dos de esta computa ción hacen necesario una 

reestimación de los mercados regionales iniciales y una revisión del 

esquema. 

El proceso de 11revisión" se continúa hasta la obtención 

de resultados de "hecho", los cu3.les deben •estar en armonía con 

los supuestos del mercado regional inicial, con l a, escaf:lez, de re

cursos y la acti tud comunitaria de la rea lida d. 
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Se desa rrolla r on t a b l a s de t a llada s e n c on exi6n Gon lo s 

procedimientos an t eri oresº Los r esulta dos d e s eados pa r a cada re -

gi6n del sistema , c omo a que llos ub ica dos a l a d e r e c ha en la f i gu

ra 1, pueden s e r dire ctament e obt eni do s de es t as t abla sº 

En l a p r ¿ ctica , e stud ios qu e c ompr enden l a sínt e s i s de 

va rios estudios de l a Ci encia Regiona l, son a menud o limitados . Al

gunos p ert en e c en a una s ola r egi6n , m& s qu e un sistema d e regiones ; 

a l gunos s on men os amb i c iosos e involucran me no s t ~cn i cas y d emandan 

r esultad os menos dis gr egado s . Por otro l a d o , cana l e s m&s extens os 

y compr en s ivos han s i d o propu e stos, p e ro no i mp l emen t a do s. 

Deb i do a l a habilida d par a hace r pr oy e cciones consiu

t ent e s p 2 r a una amplia gamn d e va ri ab l e c onc e r ni en t e s d irec t amen t e 

a cue rpos públi cos 9 es t os ca na l es d e s ín t e s i s p r esentan una di r e c

ci6n de inter&s b&s ico p a r a agencia s d e plan i fi ca ci6~ c en t r a l y r e 

giona l. 

3.- La Re l a ci6n con l a s di s ciplina s v e cin3 s . 

La r e l ~ción Qe l a Ci encia Regiona l c on l a economí a e s 

íntima, ya qu e mucha s d e l as va riable s e conómica s, (in gr esos 7 em

ple os, pr e cios) t é cnica s (input-outpu t , análisis de c osto, c on t abi 

lidad soci~l) y supue stos ( h ombr es liberalizados , efic ienc i a d e l a 

producción) han sido tomados d e e l la . El c i ent í fico r egiona l uti

liza 1~ estructura r e giona l d e una e con oo í a y a l mismo ti empo agre 

ga la dime nsión e s pacia l y loca ci o~a l d e l a r e a l i da d a u n análisis 

tra dicional e conómico . Es tos ha n· sido y s on de t a l i mpor t a nc i a en 

el model3do de l a e conomía y e n l a s magnitud e s b5si6as e c on6~i ca s 

(tal como el Producto Na ciona l Bruto), fu e rza l a bo ra l tot a l y es 

tructura industria l, e l cua l n o pu e d e s e r i gnora do por e l ci ent í 

fico Regional. 

La ci encia r egiona l es t ambie n cr í tica de l a e conomía 

por su falla en rec onoc e r el rol de l a a utorida d guber namenta l y la 

administración en el modelado de las Economías Regi ona l e s. 
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Finalmente, el científico regional visualiza la econo

mía nacional _como la sum~ torin de un set de economías regionales. 

La ciencia regional comparte en comfin con la ciencia 

política lo q~e concierne a la distribución areal del poder, el 

n6mero de niveles y la estructura del poder en una jerarquía de ni

veles gubernamentales, en el cual prima el Gobierno Metropolitano 

porr l::i. variación del podr6n especial de costbs y . ndminist~nci6n.· 

ifa□bi~n comparte su inter~s con l :i s nuevas li'ronter::i.s de lp. ciencia 

política en ia bÜsquedn de modelos cuantitativos que pueden ser es

t ablepidos empíricamente . 

Hist6ricamente la Ciencia Regional y la Sociología han 

estado ligado ya que han tenido profundas raíces en el tipo ODUM 

ecol ogÍ .9. regional , ecol ogía humana y so c iologÍ:J. urbana . El estu

dio de la estructura so c ial y .función social son menos comunes a 

ambas disciplinas, pero el científico regional insiste mucho más 

en que tal estudio está íntimamente lig~do al análisis de estructu

r a económica , padrones de ciudades yªcentr~l place~sobre el espa 

cio , y de m.9.nera que pueda ser sistemáticamente formulada . 

En lo que respecta a sistemas de trnnspor t e , uso del 

recurso ngu::i.s , desarrollo agrlmola y otros problemreha l l ev~do a 

unir i ntereses y estudios con ingenieros de transporte 9 hidr6logos 1 

e cono~istns agrícolas y otros especialistas . 

Frecuentemente, se postula que la ciencia regional cu

br e a la geografía . Las dos trabajan con padrones de distribución, 

distancias y flujos sobre el espacio . Si n embargo 9 mientras se 

reconoce la necesidad de sistemas comprensivos-descriptivos para 

técnicas cartogr5ficas y estudios para la necesidad de co~piender 

f en6menos físicos junto con los fen6menos sociales que ocu~ren en 

e l espac i o~ l os científi cos regionalistas también han reforzado el 

desarr ollo de sistemas de modelos abstractos . 
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Desarrollos recien tes en geografía te6rica y cuantita

tiva han contribuido si gnificativamente al trabajo del científi

co regionalº 

Finalmente 7 l a ciencia regional tiene una relaci6n cer 

dana con la planifica ci6n regional y de ciudadesº 

Muchos de los problemas estudiado s po r los científicos 

r egiona les represent a temas centra les para el planificador. Pero 

guardan diferencian . El planificador está más c e rca al hacedor 

de políticas en su a f án de hacer r e comendaciones inmediatasº El 

tiene ~!s relaci8n con el pro c edimiento y disefio y menos con el 

desarrollo de modelos abstractosº 



COMEí\iTARIO:S 

Dado que la región es un t6pico tambien geogr6fico 9 nos 

encontramos en condiciones de plantear un breve comentario acerca 

del documento elaborado por WALTER ISARD, "La Ciencia Regional"º 

Nuestro inter~s por lo tanto será ampliar el análisis regional -

desde ~l punto de vista de nuestra cienciaº 

El documento adem!s de ser sumamente interesante, contie

ne nuevos aportes, tanto para la Ciencia misma como p~ra otras diR 

ciplinas. 

Nos parece importante destacar la metodología interdisci

plinaria que maneja. La gran preocupación de la Geografía en el 

presente~ es llegar a conceptuar la regi6n de una forma funcional; 

de ahí que en principio concordamos con la metodología planteada~ 

Creemos necesario una aclaraai6n sobre~ c6mo este mttodo 

interdisciplinario logra la "integración" entre disciplinas; ya 

que los resultados de las mism~s sólo parecieran ser un aporte al 

Todo Regional, sin la interacci6n e interrelaci6n adecuada, la cual 

viene a dar finalmente la interdisciplinariedadº 

La ciencia en estudio nace como una necesidad de los go

biernos a objetó de dar soluciones más adecuadas y analíticas a 

los problemas econ6micos planteados en el crecimiento regional y 

urbano. Es así como de la "Economía Regional" surge el "Análisis 

Regional" que .J.parentemente ha llenado un vacío al des.:1rrollar 

instrumentos apli~ables para planificar problemas econ6micos en 

una &pqc~ en que muchas entidades y gobiernos han aumentado su 

planificaci6n econ6mica. Así pues, la gran fuerza de atracci6n 

del análisis regional sería su car5cter esencial, pragmático y 

particularmente su intención de integrar la teoría y los datos de 

la realidad y de emprender an§lisis difíciles. (1). 
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Finalmente, W. Isard da las bases y fundamentos para u

bicar y categorizar este análisis como Ciencia Regional. 

De la génesis antes expuesta nos queda claro que el enf~ 

que prim3rio y fundamental de esta ciencia es el econ6micoo No ea 

éste un punto de discusión tara los geó grafos, pero si nos lleva 

a ampliar el concepto de espacio que se maneja a través del docu

mento. 

Desde hace bastante tiempo, la geografía se ha definido 

como la "Cierccia del espacio", de allí que se ha visto obligada 

a conceptualizarlo. 

Para el geógr:i.fo, "espacio o complejo espacial", es un 

irAa de la superficie terrestre en que se relacionan el Hombre y 

esa , :·c:perficieo Lo importante es ·que dicha supe:cficie es el LU

GAR de encuentro de fuerzas naturales y humanas que se afinan pa

ra lograr satisfacer las demandas de los usuarios: el hombre y la 

socied2dº ( l ) 

De manera que, al igual que Prestan James, pensa~os que 

la Geografía trata de sistemas espaci3les, es decir, de sistemas 

que ocupan espacio de la superficie de 1~ Ti~rra. 

De acuerdo al "System Approach" ncada cosa o elemento 

forma parte de un complejo o de un todo y que por su naturaleza 

se relaciona a otro objeto, existiendo múltiples interrelaciones. 

Este complejo es lo que llamamos sistema, es decir, componentes 

e interacci6n. (3) 

fI. (1) J"Rº Meyer: "Annlisis de la Economía Regional" en "Análisis 

Regional" textos escogidos, Ed. Ternas, 1972º 

Madrid, pgs. 31-32. 

(2) H. Santis Geografía y Des3rrollo. Bol. NQ 65º IGEoU.C. 

(3) M. Gangas? P .. Cereceda: "El enfoque de Sistemas en Geogra

fía". BoL NQ 73,, IGE. U.C. 



Haciendo una extrapolación de esta definición, llegamos 

a que toda la superficie de 1~ tierra constituye un sistema com

pleto, pero la totalidad de interacciones en ~les tan complejo 

para analisis significativo que es necesario entonces procede!' 

hacia un entendimiento de las interre laciones entre el hombr e y 

el habitat a trav~s del estudio de subsistemas. 

Desde el punto de vista geogr6fico, el espacio como tal 

estii integrado por los subsistemas natural, social~ económico, 

político 9 administrativo, etc., de tal modo que el conjunto de 

ella nos proporciona la realidad concretaº 

Por lo tanto opinamos que dar una excesiva i mportancia 

a uno de ellos, implica una distorsión en el an~lisis global del 

nistema espacialº 

En base a los argum'entos .::i.nteriormente expuestos, demos

tramos que el concepto espacial que maneja el ge6grafo es multi

dimension.::i.l, de a~i que est.::i.mos en total desacuerdo, cuando Wal

ter Is.::i.rd plantea que el enfoque de la geografía te6rica es par

cial. 

.......::.-,,, 
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