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"De veras, hijo. Va todas las es
trellas han partido pero nunca se 
pone más oscuro que cuenda va a 
amanecer . " 

Isaac f. Azofeifa 



Introducción 

En la presente monografía se hace una recopilación 
de antecedentes con el objeto de presentar una visión gene
ral de la evolución de la planificación regional en América 
Latina y en Chileº 

El artículo consta de dos partes, en la primera se 
hace una reseña histórica somera de lo que ha sido l a pla
nificación regional en América La tina, señalando a continu~ 
ción algunos antecedentes que hacen que ésta sea importan
te a pes ar que los r esultados obtenidos hasta la fecha no 
hayan tenido todo el éxito esperado . En la segunda parte 
se hace un análisis general de lo que ha sido la planifi
cac i ón regional en Ch i l e, para señalar, finalmente, en qu~ 
estado se encuentra en l a actualidad y cuales son los enfo
ques principales que le ha dado el actual gobiernoº 

Esta monografía se basó en un artículo no publica
do realizado en el año 1978 en el CIDU - IPU de l a Univer
sidad Católica de Chile en Santiago. 

Concepción, Julio de 1979. 
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1. - El Des arrollo Reqion□l en América Latina. 

A partir de l a década del 40 s urge en América LAtina 
l a preocupación por el desarrollo r egi onal, nace como r es
puest a a l a necesidad de solucionar problemas 2n al gunas 
r egiones específicos. Es t a primera e tapa se car acterizó 
porque estuvo dirigida a buscar soluc i ones pa r a lo s pro
blemas de una sol a r egión, s in cons iderarl o dentro del 
contexto nacional . En l as experiencias inicial es es noto 
ria la influencia que tuvo el programa del Valle de Tenn~ 
sse , en Estados Unidos, donde en el año 1933 ( 1) se creó 
l a Admini stración del Valle de Tennesse (TVA) destinad□ a 
desarroll ar est a r eg ión que t enía una economía a trasada 
con respecto al r esto del pa í s. 

Las experiencia s más importantes y que más han con
tribuido o los estudios t eó ricos en la planificación r egi~ 
nal, orient ada a solucionar l os problemas de una sola r e
gión, son l as r ealizadas en el nordest e de Brosil y en l o 
Guayana Venezol ana. 

En Brasil se creó, en el año 1959 ( 2 ) lo Superinten
dencia do Desenvolvimento do Nor deste (SUDENE) que formuló 
un plan modelo de desarrol l o para una r egión de cerca de 
20 . 000 km2 ( 3 ) . La r egi ón se c□racteriza por l as sequías 
periódicas y por tener una activi dad económica tipicamente 
primaria exportadora basada en la producción de caño de azú~ 
car, cacao y algodón . 

Las car acter í sticas mencionadas han hecho que el nord 
este brasileño s ea una de l as r egiones más s ubdesarr olladas 
en América Lotina. La SUDENE desde su creación ha tenido 
r esultados muy modestos ya que fue perdiendo la importanci□ 

( 1) ILPES . "Ensayos sobr e Pl anificación Regional del De
sorrollo" . Siglo XXI Editor es SA. 1976. 

( 2) ILPES. "Desarrollo Regional y Desarrollo Económico 
en América La tina " . Documento 8/99. Curso de Plani
ficación Reg i onal del Desarrollo . 1976. 

( 3) ILPES . "Ensayos sobr e Pl anificación Regional del De
sarrollo". 0p. Cit. 
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que se le dio en un principio y nunca pudo aplicar t otalmente 
los planes diseñados al encontrar resistencia a las reformas 
propuestas en los grupos más conservadors ( 4) y porque los 
enfoques socioeconómicos del gobierno brasileño han ruf ricio 
variaciones importantes con rel ación a los planteamientos 
existentes a la fecha de l a formulación del plan. 

El Pl an de Desarrollo de l a Guayana Venezol ana s e ini
cio en forma oficial con la creación, en 1960 , de la Corpo
ración Venezolana de Guayana (C . V. G. ) . ( 5) Este or~an i smo 
fue dotado de amplios poderes par a planificar progr amas e 
implementar las inversiones . El proyecto de desarrollo r e
gional, en este caso, fue e l re sultado de la necesidad de 
diversif i ca r y fort alece r l as exporta ciones integr ando un 
territorio vir gen, descentralizar l as actividades product i 
vas y des c ent r alizar l a población . Estos dos úl timos puntos 
tuvieron además como objetivo contrapesar e l excesivo creci
miento de Car acas . ( 6 ) A pesar del ~ran desarrollo que 
ha adquirido el área planificada, no ha logr ado detener l a 
concentración del crecimiento industrial en l a capital , r. i 
ha sido capaz de generar un ef ec to dinamizador en s us alre
dedor es. ( ? ) 

Las experi enc i as señal ada s anteriormente comenzaron a 
surgir, por lo meno s en s us pri meros intentos, antes de con
vertirse en planes totalmente estructurados , en la década del 
50 . En gener al, en América Latina los esfuerzo s sistemóticos 
por desarroll ar zonas con ca r acterí s ticas de subdesarrollo, 
en compar ación con el r e s to de l pa ís, comenzaron sólo a par
tir de l a década de l 60 . Estos esfu erzo s tuvieron su or i gen 
en l a Conferencia de Punta de l Es t e en 1~61 , donde se esabl e 
cen los bases de la Ali anza par a el Progreso ; en esta époc□-
comenzaron a crearse en casi todos l os países Oficinas de 
Pl anificación Nocional. ( B ) 

( 4 ) I LPES . "De sarrollo Regional y Desa rrollo Económico 
en América Latina ". Op . Cit . 

( 5 ) ILPES . Ibid . 
( 6 ) ILPES . "Ensayo s sobre Pl anificación Re gional de l 

Desarrollo" · □p . Ci t. 
( ? ) I LPES . "Desarrollo Regional y Desarrollo Económi co 

en América Latina " . □p . Cit . 
( 8 ) Sthor Walter . "El Desarrollo Reg ional en Am0rica 

La tina . Experiencia s y Perspectivas". Ediciones 
SIAP. 1972 . 
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El hecho anterior marca una segu~da etopa dentro de 
l a pl anificación en Latinoamérica , en ésta s e hacen lo s pri
meros intentos por aplicar una política de des arrollo r egio
nal a escal a nacional . En países como Argenti na , Pe rú , Vene
zuel a y Chile se llevaron a cabo intentos destinados a divi
dir el país en regiones de import□nci a geoeconómica elimi
nando las antiguas divisiones y adecuándolas a l o r ealidad 
presente, trot ando con ésto de logr□r un desarrollo más horno 
génea . 

A pes ar de los esfuerzos r ealizadas en casi do s dé
cadas, ye en 1970, en l a CEPAL (Comisión Económica de l as 
Naciones Unid as par a América Latina), al anal i zar se l a si
tuación existente a la fech a , s e pudo observar que los avan 
ces obtenidos no habían alcanzado los nivel es esper ado s . No
se había exper i mentado prácticamente ningún progr eso en as 
pectos como el desempleo, redistribución de ingr esos, dese
quilibrios rural urbanas en los niveles de vi da , ocupación 
desuniforme del espocio, praductividod difer ent e a nivel es 
intra e interregional . ( 9 ) 

Sin embar go, aunque los esfuerzos r eal i zados no hayab 
tenido todo el éxito esperado, se puede observar que los go
biernos l atino□mericanos, dan cada día más impor t anci a a l a 
pl anificación region□l, debido □ que p8rsisten s ituac i ones 
que r equie r en de ~nanálisis de tipo r eg ional . 

A continuación, a partir dE;.bs pl ant eamient os bási
cos hechos por Ser 9io Boisier ( 10) se señal an los princi
pa l es aspectos que confier en importancia a l o pl anif i cación 
regional en América Latina. 

a .- Crecimiento demogr áfico can concentración en l os gr an
des c i udades : América Latina tiene el má s el evodo cre-

cimiento demogr áfico del mundo (con incremento medi o 
anual de 3%), ésto unido a probl emas de migración des
de el sector rural al urbano, pr i ncipol mente a l a s 
gr ande s ciudades ocasionando gr aves probl emos que no 
tienen solución sólo desde el punto de vis t a de l a 
planificoción urbana , par la que es neces ar io a nal i 
zarla como problema r eg ional . 

( 9 ) Sthor Wol t er . 11 El Desarrollo Regiam:il en Américo La
t i na. Experiencias y Per spectivas . 11 □p . Cit . 

(10) Bois i er Ser gio . "Diseño de Pl anes Regionales . Méto
dos y Técnicas de Pl anificación Regional " . Edi t odo 
por Col egio Ofic ial de Ingeniero s de Comino s y Puer 
tas . Madrid . 1S76 . 
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b.- Ba j a productividad agrícol a: los centros urbano s cuyas 
principales actividades son de tipo secundaria s y terci a
rias necesi tan, para mantener s u crecimiento y cl e sarrollo , 
una r ac i onalización y modernización de la producción agro
pecuaria . La demanda de aliment o s en el mundo e s c r eci en
te y l a pobl ación productora de ést os es decr ec ient e , el 
mayor incremento poblac i onal en las ciudades con r elaci ón 
al sec t or rural e s t á dando como resultado que , un gr upo 
menor de personas deba produc ir alimentos par a un grupo 
cada día más numeroso . Los problemas de baja productivi
dad agrícol a se ven acr ecentados, además por l a existen
c i a de es truct uras agraria s tradicionales donde es di f í 
cil i ntroducir nuevas tecnolo gías que modif iquen los há
bi t os de producción y de vida . Otro pr,~blema que t i ene 
importanc i a en la product i vidad es l a tenenc i a de l a tie 
rra , por una parte, exi s ten grandes latifundios mal ex-
plot ado s y , por otra , existen zon as en que pr eval ece el 
minifundio que en al guno s casos no permite , incluso , l a 
subsis tencia de un grupo famili ar . ( 11 ) 

c . - Dispersión de l a pobl ación rural: es t e hecho no permi te 
dar buena asistencia técn i ca , servicios social es bási
cos (salud y educación) no permite la cooperaci ón entre 
a gricultores ni su organizaci ón, no es posible real i zar 
una buena comercialización de sus productos . Como se 
ve e s notor i a la falt a de organización del espac i o rural, 
hay sólo una mayor preocupación por la organi zaci ón del 
e spac i o urbano sin consi derar que ambos son partes de 
un todo en que cada uno cumpl e funcione s difer ente s y 
y complementarias, no competitivas . Móa que dependencia . de 

( 11 ) Con el minifundio exi s t en bás icamente dos problema ~, 
uno relacionado con la propi e dad de la tierra , que 
normalmente ha sido traspasada de padre s a hijos, pro
duciendo una subdivisión no l egalizada que l es impi de , 
a los actual es propie t ar i os , t ener acce so al crédi to 
o a otro tipo de beneficio particular o estatal ; e l 
otro problema se r ef ier e a l a explotación i ntens i va e 
irracional de los s uelo s lo que provoca su deterioro 
progr esivo dismi nuyendo los rendimi entos . Como e jem
plo de ésto t enemo s que e n Chile las á r eas más depr i 
midas coinc iden con aquellos l ugares donde hay graves 
pr oblemas de minif undio (Cauquenes y Chanca en al Re
gi ón del Maul e , Arauco en la Reg ión del Bio-Bio). 
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lo rura l ante lo urbano , hay una int erdependenc ia , t an
to lo rural como l o urbano t ienen c ar a cterí s tica s que 
le son propias. En muchos caso s , "la expansión de l a 
base económica sólo se puede l ogr a r mediante l a dina
mización de las act iv idades de su hinte r land r ur al" . 
( 12 ) La or ganización s imultánea ( o vi s i ón ) del es
pacio urbano y rura l es t á habl ando de una organización 
del e spacio a nivel nacional y ést o corresponde a l □ 
planificac ión r eg ional. 

d . - Est ructura s econom1cas y soc iales muy hetero g~n - ~~ : es 
t ípico obser var que fre nt e a gr ande s adelantos técnicos , 
acces ibl es a grupos r educidos de l a pobl ac ión, se encue~ 
tra una gr an masa que vi ve en condiciones de mi seria que 
no l e pe r mi te t r abRj ar con el ementos mo dernos. Estas di
f e r enc ias alcanzan t ambi én a los nivel es culturales , a 
l a salud , o l a vi vi enda y a lo al i mentac i ón . l as di spa
ridades de este t i po son no t ables a niveles i nterurba
nos y urbano rurales. Frente a es tos pr obl emas se han 
r ealizado algunos esfue rzos de pl anificación y se han 
impl ementado políticas que no han dado l os r esultados 
esper ados. 

e . - Agotamiento de l os r ecursos t r ad icional es de crec1m1en
to económico : ést o ha creado l a necesidad de expandir 
l a bese económica mediante l a i ncor por ació n de nuevos 
t erritorios , explotac i ón de nue vos recur sos , incor po
r ación de g r upo s pobl acional es tradicionalment e ma rgi
nados. La i ncor por ación de nuevos t erritor i o s se ha 
r efl e j ado en una col onización y desarrollo de ár eas aba~ 
donados , el ejempl o más claro e s l a penetrac i ón de Bra
sil en l a s r eg i ones amazón ica s . Otro ejemplo que se 
puede citar es el i nicio de l os trabajos en Chil e par a 

( 12 ) Bo i s i e r Se r gio. "Diseño de Pl ane s Reg i onales. Mé
to dos y Técnicas de Pl anificación Regional " □p . Cit. 
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unir, por medio de una carretera, las alejadas zonas 
de Coy hoique y Punta Arenas (Regiones XI y XII) con 
el resto del país , unión que usualme~te se realiza por 
aire o a través del territorio argentino. Con estas 
incorporaciones se pretende obtener nuevos recursos, 
nuevas tierras cultivables y, en general, i ntegrar nu.§_ 
vas t crrLtorias J l desarrollo nacional. Estas accio
nes tienen en muchos casos connotaciones netamente 
geopolíticas . 

La explotación de nuevos recursos ha sido el resultado 
del agotamiento de algun os de ellos, necesidad de dis
minuir el gasto en importaci~nes (petróleo), necesidad 
de encontrar nuevas fuente s de □limentos (desarrollo de 
cultivos no tradicion□les como la soya y lupino, énfasis 
en la industrialización de recursos pesqueros tradicio
nales y no tradicionales) . 

f . - Problemas administrativos de gobierno: es usual no en
contrar l a estructura adecuada para llevar a c abo un 
plan de desarrollo regional, debidJ a ésto se improvi
san estructuras o se adecuan al gunas ya existentes, lo 
que se ha ido superando en la medida que ha tomado im
portancia la planificación regional . 

Todo s estos hechos y situaciones que se han generalizado 
para América Latina tienen énfasis diferentes dependiendo del 
país a considerar, sin embargo sirven para dar una visión glo
bal del problema . 

2 . - El desarrollo region~l en Chile . 

Chile tiene una tradición bastante l ar ga en el manejo de 
los aspectos territoriales del desarrollo, lo que ha s i do en par
t e el resultado de catástrofes naturales (terremotos y tempora
les) y de presiones de grupos sociales que han tenido histórica
mente un desarrollo importante . Es así como se han dictado una 
e ~rie de normas sobre disposiciones de urbaniz□ción y de uso del 

suelo. 

En 1928 , año del terremoto de Talca y Ch i llán, se dicta l o 
1a. Ley General de Construcciones y Urbanización que obli~a a to
das l as ciudades con una población m□yor que 7 . 000 habitantes a 
tener planos regul adores . En l a década del 50 se inician los es
tudios metropolitanos inte rcomunoles. En 1554 s e ocuerda dividir 
el pa ís en regiones con fines de planificación . ( 13) 

( 13 ) Bedrak Moisés . "La Estroteoi a de Desarrollo Esp□ciol 
en Chile ( 1$70-1973)" . Edi~iones SIAP. 1974 . 
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En 1965 se crea en Chil e la Oficina de Planificación Na
cional (DDEPLAN) s i endo uno de lo s primeros países en América 
Latina que adopto e institucionaliza un enfoque a escala nacio
na l de la planificación r egional. ( 14) 

La r eg ionalización ho s ido siempre pa r a el pa ís un pro
blema agudo debido a lo exten so de su territorio o l o vari e
dad de l as condiciones na turales y por ser detectabla f~cil
mente tres zon□s económicogeogróficas muy diferentes. 

Un tercio de l territorio, entre La Serena y Puerto Montt 
concent r a cerca del 90% de l a pobl ación ( 15) l a cosí totali
dad del s ue l o agrícola y l a mayor parte de l a oct~,~dad indus
trial y come rcial. El otro ter cio est ó constituido por lo zo
na norte del país (Arica o Lo Serena) donde existen encl aves 
de gr an importanci a económic o , aquí se encuentr an a l gunos de 
l os grandes mi nerales de cobr e ( explotación básica ) , s□lltre, 
que fué decis ivo en l o economía nocion al hasta l o Primer a 
Guerra Mundi al , y los recursos pesquero s m6s import antes. 
El úl timo tercio se encuentr a en lo zona sur, entre Puerto 
Mon tt y Punta Arenos , gr an parte de este t erritorio tiene r e
cursos po t enciales poco conocidos y poco explotados , l os cen
tros urbanos más importantes son e nclaves con po cos comunica
ciones entre s í y con el r est o del pá í s. 

Los primer os intentos de desarrollo r egi onal fueron es
fuerzos a i slados destinados a descentralizar l a toma de deci
siones y a desarroll ar ár eas l i mítrofes de l pa í s , es así co
mo s e crear on los pue r tos libres de Arica , Punta Arenas y Chi
loé que tuvier on fr anquicias aduaner os que f ;.cilitaron l a s im
portaciones creando un clima artificia lmente ¡:ropicio para el 
desarrol lo de l a industria y el comercio. En el extremo nor
te s e creó l a Junt a de Adel anto de Arica que contribuyó al 
desarrollo industri al de esa zona y en el extremo sur lo Cor
poración de M□gall anes . 

Con l a creación de DDEPLAN, durant e el gobierno de l a 
Democr acia Cristiana , l a pl anificación alcanzó un nivel de 
impor t anci a en el pa í s , es t e or gan i smo fu e conceb i do como un 
sistema de pl anificación cuyas recomendaciones t enían un c a
r ácte r imper ativo par a e l sector público , jugando un papel 
asesor directo de l a presi dencia de l a República. 

( 14) ILPES. "Desarrollo Reg i onal y Desarrollo Económico 
e n Amé rica Latina " . □p . Cit . 

( 15) ILPES . ! bid . 
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La planificación se desarrolla en tres niveles: global, 
sectorial y regi onal. La pl anificación global y l o r eg ional 
forman parte del or gonismo c entral mientras que l o s ectorial 
depende t écnicamente de este mismo or ganismo per o se l ocaliza 
físic ament e en l os Minis t eri os y Oficinas de Gobierno. ( 16) 
La planificación r egional funciona a través de l a Subdirección 
de Planificación Regional. Esta última , en los inicios de 
ODEPLAN t enía como función princi pal proponer l os pol íticas na
cional e s de desarrollo r eg i onal . Por a r ealizar sus funciones 
ést a t enía doce Oficinas Reg i onal e s de Pl anificación (DRPLAN), 
una por cada r eg ión en que s e dividió el país. 

DDEPLAN adop t ó l a estrateg i a de pol os y centros de des a
rrollo (Perroux), de est o maner a se estable ce un pol o nacional 
(Zona Metropolitano), tres pol os de alcance multiregion□l ( An
tofagasta, Valp□raíso y Conc epción), y di ez pol os de or den r e
gional (Arica y Punt a Arenas , polo s de desarrollo froriErizo ; 
La Ser ena-Coquimbo y Val divia , pol os r eg i onal e s de nivel in
termedi o ; Tole□ , Temuco y Puerto Montt, polos de desarrollo 
regional; Rancagua , Iquique y □ sorno , po los con funci ones 
compl ementarios o de d8scentral i zación de l os centros de r an
go mayor) . Est 0 experi encia pl anteada p□ra de sconcentrar el 
pa ís se dió por fr oca zada , po r l o menos par a el med i ano pla
zo , y ya en 1969 l a principal pr eocupación s e centró en el 
estudio de l a Macro Zona Centrol (Reg i ón Metr opolitana y s us 
r egiones circundantes ) ( 17 y 18 ) . 

l os objetivos gene r al es de l o polí t ico r eg ional que se 
fij ar on , dur ante el período fuer on ( 19 ) : 

logr ar uno aceleración del ritmo de crecimi ento concentran
do l os e sfuerzos en l as ár eas que mue stren mayor potenci al 
de des arrollo ; 
l ogr ar l o r edistribución del ingr e so y apert ura de oportu
nidades a nivel nacional , l o que debier a nece s ariamente pr o
ducir una r ed i stribución a nive l r eg i onal; 
logr ar un pleno empleo; 
los puntos anterior es debían ser l a base de una integr ación 
nacional. 

( 16) ILPES. "Ens ayos sobre Planificación Reg i onal del De
sarrollo " . Db . Cit . 

( 17) ILPES . "Des arrollo Reg i ona l y Des arrollo Económico en 
América Latina " . Cp . Cit . 

( 18 ) □DEPLAN. "Pol ítica de Desarrollo Nacional. Directivas 
Nacional es y Regional es". Santiago 1968 . 

( 19) □DEPLAN. Ibi d. 
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Dur ante el gobierno de l a Unidad Pop 1lar se mantuvie
r on l a s regiones existente s a l a f e cha . En este período (1970-
1973) se d i o mayor importancia a una estrategi□ de desarrollo te 
rritor i al de l □rgo pla zo que s irvie r a de r efe r encia a futuras -
pl anes anuales . Exist ió gr an preocupación par r 2alizar una des 
centralización admin istrativn, con j ugando ést a con una plani fi:
cación dem□cr~tica y ef i ciente , par a la ca □ : se crc□ron ademés · 
de l as 0RPLANES exi s t entes , l a s Conse jos de Desarrolla Re~ianal 
( 20 ), organismo s de car ácte r consultivo que tenían por misión 
velar por e l de s arrollo sacioeconómico de l as r egiones . 

Una de l as f ormas de llevar a cabo e l procesa de des
cancentr□ción consis. t i ó en ampl i a r l a explota ción de los r e 
cursos mader e ra s ca n l a i ns t al ación de l Complej o Foresta l de 
Panguipulli, l a s pl an t as fore stal e s de Pilpilco , Cabrero y Vi E 
to r i a , l as plantas de celulosa de Arauco y Con s t it uc ión (21 ) ; 
mayor y mejor . ut ilización de l r ecurso pesq uer o con l a amplia
c ión de l as conser vera s de pescados y maris co s en San Antonio, 
Talcahuano y Puerto f'1ont t ( 22 ) • Además se pl anteó un e stu
dio comple to pa r a construir uno r ed nocional de t erminal e s 
pe squeras par a l a distr ibución de pr oductos de l mar ; mayor y 
me jor utiliza ción de recurso s hor t ofrutícolas med i ante pl antas 
conserver a s y fri goríf ica s; en l a i ndustria de mat erial es pa
r a l a construcción tamb ién se planteó l a estrategia de l a des
centr alización medi ante l o insta l ación de l Ll f obr ico de cemen
to de Antofagasta, f ábr i cas de paneles en El Bellota , amplia
ción de f6brica de cemento de Bio- Bío ( 23 ), etc . De lo 
r ealizado en pl anificación regi ona l durante l a Unidad Popul a r 
es difícil hace r un bal ance ya que e l proceso fue de tenido 
bruscamente por el advenimi ento de l Gobierno Mi litar. 

( 20 ) 0DEPLAN . "La Pl anificación bajo el gobierno Popul ar" º 
Ser ie V - NQ 1 . Santiago 1S71. 

( 21 ) Bedrac k Moisés. 11 La Estra t egi a de Desarrollo Espo-
ci□l en Chile ( 1970 - 1S73 ) o 0p . Cit . 

( 22 ) Ibid . 
( 23 ) I bid . 
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Durante el □ctual gobi erno , a p □rtir dP. Julio de 1974, 
se inició en Chile, □ través de CONARA (Comi s i ón Noc ional de 
Reforma Administrativo), un estudio pa r a l a r eg ionalización 
de l pa ís, con e l fin de l ogr ar ( 24 ) : 

una administración descentralizada ; 
j er a rquizar l as uni dade s territoriales; 
dot ar a l as aut orid ades y organi smos de cada r egión de un 
nivel de decisión eq uiv al ent e , y 
l ogr ar l a integración de los sectores a través de institu
ciones que l os coor dinen. 

En e sta etap□ se div i d i ó el pa í s en do ce r egiones simi
l a r e s a l os anterior es , m6s una Reg i ón Metropolitana ( 25 ), 
en cada un a de ellas f unciona una Secretaría Regi onal de Plani
ficación y Coordinación (SERPLAC) en vez de l os a ntiguos ORPLA
NES. 

La estructur a de gob i erno presenta cua tro nivel e s: ni
vel nocional, r eg i onal , pr ovincia l y comunal . Para l a pl ani
ficación s e han definido sólo tres niveles: Se cre t aría Nacio
nal de Planifi cación y Coor dinación , Secretaría Region□l de 
Planificación y Coor dinación y Ofic i na Comunal de Plonifica
ción y Coor dinación. No se ha definido nada a nivel pr ovin
cia l y sól o están funcionado los SERPLAC ( 26 ). 

A difer encia de lo s gobiernos onterior es , el actual apli
c a una pl a nificación de tipo indicat iva que l o defin e dici en
do que "es □quc:ül o que sólo tiene cor ácte r orientador y persu□-
sivo p□ra e l sector privaco y car ácter normativo por□ e l sec
tor público " ( 27 ) • Este t ipo de orientaci( n supone , según 
e l model o económi co , que las fuerz as de mercado son e l meca
nismo orientador de l a o sign□ción de l os r ecursos. 

( 24 ) CONARA. "Chile hacio un Nuevo Destino. Su r e f ormo 
administrotiva i ntegrol y e l proceso de reg ionaliz□-

ción". Santi ago. Junio . 1976 . 
( 25) La Regi ón Metr opolitana donde se 2ncuent r a lo c api tal 

del pa ís equivale a l o antigua provincio de S□ntiago 
a l a cua l se quitar on a l gunos t erritorios , principal
mente l os que l a com~nicoban con e l mar. 

( 26) DDEPA. ""Desarrollo Rural I ntegrol . Formu l oción de 
Pl anes y Metodol og í a de Di□gnóstico " . S □ntiogo , Ener o 
de 1976 . 

( 27 ) ODEPLAN. "Concept os Bá s icos de Pl anificoción". Docu
me nto interno. 1976. 
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En l a estrategia de desarrollo se cons ide r an aspecto s 
económicos y aspectos soci al es. En el primer o , l o s e l ementos 
principal e s son: estado s ubs i d i ario , llbrB inici ativa econó
mica , e l mercactJ como mecani smo asignador de r ecursos y apertu
r a al comercio exterior . En e l segundo aspecto l os elemen t os 
enntral es son dor igualdad de oportunidad a t odos l o s indivi
duos y preocupación prioritaria por l o s s ector es de extremo 
po brezo ( 28 ) • 

Dentro de l os marcos señalado s ant eriorment e e l r o l de 
l os SERPLAC, es coo r dinar los actividades de pl anificación des
tinadas a promover el desarrollo r egi onal, a partir de ésto 
sus funciones principal es son ( 29 ): 

a ) Formul ar plane s de desarrollo intrar eg i onal, est os pl ane s 
deben est or dentro da l as política s de gobierno y deben 
i dentificar i deos en l os ár eas en que l o □ctividod pr iva
do adquier e una import ancia t al que justifique l o inver
sión est at al, segú11 el principi o de subsidiariedad. 

b) I mpulsor e l crecimiento económico y l o osi gn□ción efici en-
te do l os r ecursos , ésto a través de : 

Difundir en e l sector pri vado infor maciones sobr a el 
mercac:!o e xter no. 
Impulsar, r ealizar y difundir l a pr ospección y evalua
ción de l os r ecurso s natural es en que se tengan venta
j a s comp ar ativa s con el fin de f omentar l a inver sión 
del sec t or privado. 
Coor dinar el s ector público y dar □poyo □l s ector pri
vado en l as r egi one s . 
Lograr una asignación efici ente de l os r ecursos fisco
l es o través de l o r ev i s i ón y evaluación social de pr o
yectos. 

c) Erradicar l a ext~ema pobreza incor po r ando a l os sector es 
morginado s □l desarrollo económico y social, aunque en el 
corto pl azo s e deberá pr ocura r l o solución de pr oblemas 
coyuntural es. 

El de s arrollo r egi onal es financiado a través de l o s pr e
supuestos sectoria l es r egi onal i zado s y del Fondo Nocional de 
Desarrollo Regional (FNDR), este último e s administrado por 
SERPLAC qui en l o destina principal emnte a dive rso s estudi os 
y proyectos. 

( 28) 

i 29) 

ODEPLAN. "Base s del Proceso de Pl anticcción" . Do
cumento interno . 1976 . 
Ibid. 



- 13 -

Como se puede observar desee que ss impl antó en Chil e en 
1965 l a pl anificación r Dgional o escal a nacional óst□ no ho 
sufrido gr andes modific□ciones Dn l o que respecto o l o s obje ti
vo s que s e pr e t ende l ogr ar . Lo que si ho V8riodo con el últi
mo gobierno en r e l ación o l os dos anterior e s es en l o que s e r e
fiere ol tipo de pl □nificaci~; e n l a actuoli~ad l o pl anifica
ción es indicativa a difer encia de l o aplicado en l os otros do s 
períodos en que fue imperativa. 

H pe sar de l os d i ptintos enfoques y difer ente s t ipos de 
planif i c ación r eg t unal q4e s e han aplico~□·, o travé s ~e cosi 
15 años , l o s problemas no se h8n solucionado e i ncluso , en mu
~~os aspeptos , se hon ogudizodo. Podemo s citar , como ejempl o , 
el cos o de l os migracione s hacia l os 9r andes cent r os ur banos, 
princ i palmente hacia el ~re□ Metropolitana ( 30 ) , que no han 
cesado y na hay antecedentes que per mit an s eñal er que hon dis
minuido; l as desiguol dode s socio económic□s apar entemente .hon 
□umentodn por pr obl emas de r ed istribución regr e s i va del i ngr eso 
( es not or i o l o concentroción del poder e conómico en monos de 
□lguno s pequeños grupos), desempl eo persistente ( alrededor 
del 13% o nivel nacional en l os últimos oños ) ( 31 ) y centra
lizaci ón de l a actividad e conómico f i nancier a en l o capital . 

Hunque s e han s eñal ado o l o l nr go de t odo el art í culo 
diversos r es ul t ados ne~□tivos de l a planificación r e~i onol no 
es menos cierto que hay muchos E □ .. ces positivo s y que , si no 
se hubier an r ealizado estos esfuerzos e s pr obc bla que l o si
tuación actual s erio bastante más mol a. Se debe hacer not ar 
ademés que l a pl anificación reg iGn□l es s ól o un el emento den
tro de l a político económico de un p□ ís porl~ qua s i o vccos no 
ha conseyuido l os objetivos de seado s se debe , en muchos ca sos, 
a caus as que esc apan o s u control . 

( 30) 

( 31 ) 

El Ar e e Metropolitana corresponde o 
ya cent e s a l a comuna de Santi ago. 
Instituto Nac i onal do Estad ística s . 
Nocional de Empleo. Tot al Nacional . 

l as 16 comunas od

(INE) Encuesto 
Años 1~75 - 1977. 
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