
8.1.	   Taller	  de	  expertos	  en	  Centros	  de	  Pensamiento	  Estratégico	  Territorial27.	  
	  

Miércoles 	  15.07.09, 	  SUBDERE, 	  Sant iago	  de	  Chi le 	   	  
	  

Presentac ión: 	  Patr ic io 	  Escobar , 	   Jefe 	  del 	  Departamento	  de	  Estudios 	  y 	  Evaluac ión	  de	  SUBDERE. 	  
	  

Les 	  doy	   la 	  b ienvenida. 	  Están	  con	  nosotros: 	   	  
	  

•  Por 	   parte 	   de	   la 	   SUBDERE, 	   Mar ía 	   Ignac ia 	   Fernández 	   ( Jefa 	   de	   la 	   Div is ión	   de	   Pol í t icas 	   y 	  
Estudios)28; 	   	  

•  Por 	   parte 	   de	   la 	   Univers idad	   de	   Ta lca: 	   C laudio 	   Rojas , 	   Decano	   de	   la 	   Facultad	   de	   C ienc ias 	  
Empresar ia les 	   de	   la 	   Univers idad	   de	   Ta lca; 	   y 	   Jorge	   Navarrete, 	   que	   es 	   Director 	   del 	   Centro 	   de	  
Estudios 	  Regionales 	  de	   la 	  Univers idad	  de	  Ta lca 	   ; 	   	  

•  Por 	   parte 	   del 	   Equipo	   del 	   Estudio 	   CAPACIDADES	   están	   : 	   Oscar 	   Madoery29, 	   c ient ista 	   pol í t ico 	  
que	   v iene	   desde	   Argent ina 	   (CEDET) , 	   que	   es 	   parte 	   del 	   Comité 	   asesor 	   del 	   Proyecto; 	   Raúl 	  
González30	   que	   se 	   acopla 	   a l 	   proyecto	   en	   func ión	   de	   un	   estudio 	   especí f ico 	   de	   Centros 	   de	  
Estudios 	   Terr i tor ia les 	   en	   la 	   Región	   Metropol i tana	   ; 	   Serg io 	   Bois ier31, 	   asesor 	   del 	   Estudio, 	   y 	   	  
Patr ic io 	   Vergara32	   y 	   Myrt is 	   Arra is 	   de 	   Souza33. 	   Franc isco	   Sabat in i 34	   se 	   excusó	   hoy	   temprano, 	  
por 	  urgencias 	  de	  ú l t imo	  momento. 	  

•  Más	   tarde	   deber ía 	   sumarse	   Franc isco 	   Obreque35, 	   que	   es 	   un	   inv i tado	   especia l 	   de 	   la 	   Red	  
DETE-‐ALC	  para 	  conversar 	  de	  estos 	   temas; 	   . 	   	  

	  
Y 	  yo 	  creo	  que	  con	  eso	  estar íamos	  refer idos 	   todos 	   los 	  as istentes. 	  
	  
Yo 	   voy	   a 	   ser 	   b ien	   breve	   porque	   en	   rea l idad	   queremos	   escuchar los 	   a 	   ustedes. 	   Tenemos	  

aquí 	   un	   Programa	   de	   SUBDERE	   y 	   tenemos	   interés 	   en	   escuchar 	   de	   Patr ic io 	   Vergara, 	   D irector 	   del 	  
estudio, 	   e l 	   estado	   de	   avance	   de	   este 	   proyecto, 	   cómo	   vamos, 	   cómo	   seguimos. 	   Vamos	   también	   a 	  
poder 	   tener 	   e l 	   p lacer 	   de	   escuchar 	   a 	   Oscar 	   Madoery 	   y 	   a 	   Raúl 	   González . 	   A 	   Raúl 	   en	   función	   del 	  
estudio 	   sobre	   Sant iago	  que	   estaba	  mencionando	   y 	   a 	  Oscar 	   una	  mirada	  de	   cuál 	   es 	   la 	   rea l idad	  de	  
los 	  centros 	  de	  estudio 	  en	  Argent ina. 	  

	  
Poster iormente, 	   Serg io 	   Bois ier 	   	   comentará 	   las 	   expos ic iones 	   y 	   después 	   una	   ronda	   a l 	  

f ina l 	   donde	   todos 	   podamos	   opinar 	   en	   func ión	   de	   lo 	   que	   escuchemos. 	   Part imos	   con	   Patr ic io 	  
Vergara. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  	   Versión	  editada	  a	  partir	  de	  la	  transcripción	  de	  la	  grabación	  de	  audio	  del	  evento.	  
28	  	   Se	  incorporan	  además	  Gonzalo	  VÍo	  Y	  Cristián	  Leyton,	  profesionales	  del	  Departamento	  de	  Estudios	  y	  Evaluación	  de	  SUBDERE.	  
29	  	   Oscar	   Madoery	   es	   Dr.	   en	   Ciencias	   Sociales	   de	   la	   Universidad	   de	   Buenos	   Aires,	   Director	   de	   CEDET	   (Centro	   de	   Estudios	   Desarrollo	   y	  

Territorio)	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  San	  Martín,	  Coordinador	  General	  de	  	  la	  Red	  DETE-‐ALC	  y	  Asesor	  del	  Estudio	  CAPACIDADES.	  
30	  	   Raúl	   González	  Meyer	   es	   economista	   de	   la	   Universidad	   de	   Chile	   y	   Dr.	   en	   Ciencias	   Sociales	   de	   la	   Universidad	   Católica	   de	   Lovaina.	   Es	  

profesor	  de	   la	  Universidad	  Academia	  de	  Humanismo	  Cristiano	  donde	  ha	   sido	  Vicerrector	  Académico.	  Miembro	  de	   la	  Red	  DETE-‐ALC	  y	  
asesor	  del	  Estudio	  CAPACIDADES.	  

31	  	   Sergio	  Boisier	  es	  economista	  de	  la	  Universidad	  de	  Chile,	  Master	  of	  Arts	  in	  Regional	  Science	  de	  la	  Universidad	  de	  Pennsylvania,	  y	  Dr.	  en	  
Economía	  Aplicada	  de	  Universidad	  Alcalá	  de	  Henares,	  España.	  Miembro	  del	  Consejo	  Científico	  Internacional	  de	  la	  red	  DETE-‐ALC	  y	  asesor	  
del	  Estudio	  CAPACIDADES.	  

32	  	   Patricio	  Vergara	  es	  sociólogo	  por	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile,	  Master	  en	  Planificación	  Territorial	  y	  Desarrollo	  Regional	  de	  la	  
Universidad	  de	  Barcelona	  	  y	  Dr.	  ©	  en	  Integración	  y	  Desarrollo	  Económico	  de	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  Madrid.	  Coordinador	  de	  la	  Red	  
DETE-‐ALC	  para	  Brasil	  y	  Director	  del	  Estudio	  CAPACIDADES.	  

33	  	   Myrtis	  Arrais	  de	  Souza	  es	  economista	  y	  Master	  en	  desarrollo	   rural	  de	   la	  Universidad	  Federal	  de	  Ceará,	  Brasil,	  Master	  en	  Planificación	  
Territorial	   y	   Desarrollo	   Regional	   de	   la	   Universidad	   de	   Barcelona	   	   y	   Dr.	   ©	   en	   Integración	   y	   Desarrollo	   Económico	   de	   la	   Universidad	  
Autónoma	  de	  Madrid.	  Es	  Coordinadora	  de	  Comunicaciones	  de	  la	  Red	  DETE-‐ALC	  y	  Economista	  Senior	  del	  Estudio	  CAPACIDADES.	  

34	  	   Francisco	  Sabatini	  es	   sociólogo	  y	  Magíster	  en	  Desarrollo	  Urbano	  por	   la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile,	  Ph.D.	  en	  Planificación	  
Urbana	  por	  la	  Universidad	  de	  California	  (UCLA),	  Profesor	  Titular	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile.	  Miembro	  de	  la	  red	  DETE-‐
ALC	  y	  Asesor	  del	  Estudio	  CAPACIDADES.	  

35	  	   Francisco	   Obreque	   es	   Ingeniero	   Agrónomo	   de	   la	   P.	   Universidad	   Católica	   y	   Doctor	   en	   Desarrollo	   y	   Ordenamiento	   Territorial	   de	   la	  
Universidad	  Técnica	  de	  München,	  Alemania.	  Coordinador	  de	  la	  Red	  DETE-‐ALC	  en	  Chile.	  
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Intervención	  de	  Sr . 	  Patr ic io 	  Vergara 	  R. , 	  D irector 	  del 	  Estudio 	  CAPACIDADES. 	  
	  

Yo 	   quiero 	   hacer 	   un	   breve	   recuento	   sobre	   e l 	   estado	   del 	   proyecto 	   para 	   después 	   entrar 	  
ya 	  en	  temas	  sustant ivos . 	  

	  
E l 	   proyecto	   t iene	   3 	   fases . 	   La 	   pr imera	   t iene	   que	   ver 	   con	   un	   d iagnóst ico 	   genera l 	   de 	   los 	  

centros 	   de	   estudios 	   reg ionales 	   en	   Chi le , 	   eso 	   lo 	   hemos	   hecho	   en	   un	   contacto 	   bastante 	   estrecho	  
con	   las 	   univers idades 	   reg ionales , 	   a 	   t ravés 	   de	   la 	   Red	   S inerg ia 	   Regional 	   y 	   e l 	   apoyo	   de	   Enr ique	  
Von	   Baer . 	   De	   eso	   yo	   voy	   a 	   hablar 	   sustanc ia lmente	   ahora 	   con	   a lgunos 	   mat ices 	   de	   lo 	   que	   es 	   la 	  
segunda	  entrega	  del 	  estudio 	  que	  acabamos	  de	  hacer 	  hace	  pocas 	  semanas. 	  

	  
La 	   pr imera	   etapa	   es 	   ésa. 	   Hemos	   hecho	   ya 	   e l 	   estudio 	   y 	   lo 	   entregamos	   en	   e l 	   mes 	   de	  

mayo. 	   Hemos	   ido	   incorporando	   a lgunas 	   cosas 	   nuevas 	   que	   han	   ido	   surg iendo	   y 	   les 	   hemos	  
promet ido	   a 	   ustedes 	   que	   cuando	   entreguemos	   e l 	   informe	   f ina l , 	   ya 	   va 	   a 	   estar 	   todo	   eso	  
actual izado. 	  A lgunos 	  datos 	  nuevos, 	  sobre 	  todo	  re lat ivo 	  a 	   las 	  univers idades. 	  

	  
De	   la 	   segunda	   etapa	   ya 	   tenemos	   un	   pr imero	   producto, 	   que	   acabamos	   de	   entregar 	   hace	  

a lgunas 	   semanas. 	   Es 	   una	   v is ión	   del 	   mercado	   del 	   conocimiento	   loca l 	   en 	   4 	   reg iones 	   d ist intas 	   de	  
Chi le . 	   E l las 	   son: 	   a) 	   Antofagasta , 	   una	   reg ión	   cons iderada	   ganadora 	   y 	   ex i tosa; 	   b) 	   Valpara íso, 	   una	  
reg ión	   que	   t iene	   una	   gran	   h istor ia 	   y 	   que	   ha	   s ido	   una	   reg ión	   my	   desarro l lada	   pero	   que	   está 	  
bastante 	  decaída	   en	   las 	   ú l t imas 	  décadas 	   c) 	  Maule 	  que	  ha	   s ido	  una	   reg ión	  que	  en	   los 	   ú l t imos	  40	  
o 	   50	   años 	   ha	   tenido	   malos 	   indicadores 	   de	   desarro l lo 	   económico	   pero	   que	   presenta 	  
rec ientemente	   a lgunos 	   e lementos 	   interesantes , 	   y 	   es 	   cons iderada	   por 	   CEPAL-‐ ILPES	   como	   una	  
reg ión	   emergente; 	   y 	   d) 	   B ío-‐Bío, 	   un	   poco	   más	   a l 	   sur , 	   que	   es 	   cons iderada	   una	   región	   bastante 	  
emblemát ica 	   en	   e l 	   caso	   de	   Chi le , 	   pero	   que	   a 	   pesar 	   de	   toda	   una	   ser ie 	   de	   esfuerzos 	   h istór icos 	  
que	   se 	   han	   hecho, 	   aún	   conserva	   aspectos 	   product ivos 	   todavía 	   no	   completamente	   desarro l lados 	  
y 	   tasas 	  de	  pobreza 	  muy	  e levadas. 	  

	  
En 	  esas 	  4 	   reg iones 	  hemos	  hecho	  una	   ident i f icac ión	  en	  profundidad	  de	  cuál 	  es 	  e l 	  estado	  

en	   que	   se 	   encuentra 	   e l 	   tema	   del 	   pensamiento	   terr i tor ia l , 	   y 	   en 	   part icu lar , 	   qué	   es 	   lo 	   que	   hoy	   se 	  
está 	   demandando	   del 	   s i s tema	   públ ico 	   y 	   pr ivado	   hac ia 	   esos 	   centros . 	   En 	   las 	   próx imas	   semanas 	  
seguiremos	   profundizando	   en	   esas 	   4 	   reg iones 	   para 	   constru ir 	   una	   agenda	   de	   invest igac ión	  
estratégica 	   concordada	   entre 	   los 	   centros 	   de	   pensamiento	   de	   esas 	   reg iones 	   con	   los 	   Gobiernos 	  
Regionales 	   respect ivos . 	   Esa 	   es 	   la 	   etapa	   que	   estamos	   empezando, 	   con	   una	   ser ie 	   de	   v is i tas 	  
dentro 	   de	   las 	   próx imas	   semanas. 	   Hay	   un	   ca lendar io 	   que	   acabamos	   de	   cerrar 	   con	   los 	   d i rectores 	  
de	   los 	  centros 	  respect ivos , 	  que	  serán	   los 	  anf i t r iones 	  de	  esto. 	   	  

	  
Y 	   esperamos	   conclu ir 	   esa 	   etapa	   en	   sept iembre	   de	   2009	   para, 	   después , 	   foca l izarnos 	   en	  

e l 	   conjunto	   de	   aprendiza jes 	   a lcanzados, 	   de 	   manera	   de	   fundamentar 	   una	   propuesta 	   de	   pol í t ica 	  
públ ica 	   nac ional 	   de 	   apoyo	   a 	   estos 	   centros 	   de	   estudios 	   que, 	   según	   voy	   a 	   mostrar 	   ahora 	   nos 	  
parece	  que	  son	  c laves 	  para 	   la 	  etapa	  en	  que	  se 	  encuentra 	   la 	  descentra l i zac ión. 	   	  

	  
Ese 	  es 	  un	  rápido	  paseo	  por 	   las 	  act iv idades 	  y 	  por 	  donde	  está 	  e l 	  proyecto. 	  
	  
En 	   homenaje 	   a 	   nuestro 	   amigo	   argent ino	   aquí 	   presente, 	   yo 	   quiero 	   part i r 	   con	   una	   frase 	   	  

de 	   un	   h istor iador 	   importante 	   en	   Argent ina 	   que	   es 	   José 	   Lu is 	   Romero. 	   Esa 	   es 	   una	   cuest ión	   que	  
t iene	   400	   años 	   más	   o 	   menos, 	   se 	   ref iere 	   a 	   la 	   s i tuac ión	   in ic ia l 	   de 	   la 	   fundación	   de	   las 	   c iudades. 	  
Pero	  parece	   	  que	  también	  t iene	  una	  presencia 	  actual . 	  Veamos: 	  

	  
“Las 	   c iudades 	   comenzaron	   a 	   asumir 	   p lenamente	   e l 	   papel 	   ideológico 	   que	   se 	   les 	   había 	   as ignado, 	  
pero 	   no	   para	   ser 	   so lamente	   las 	   intermediar ias 	   de 	   la 	   ideología 	   metropol i tana, 	   s ino 	   para	   crear 	  
nuevas 	   ideologías 	   que	   fueran	   adecuadas 	   respuestas 	   a 	   la 	   s i tuac ión	   que, 	   espontáneamente, 	   se 	  
había 	   ido 	  const i tuyendo	  en	  cada	  región. 	  
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Las 	   c iudades 	   mantuvieron	   y 	   aún	   acentuaron	   su 	   papel 	   ideológico 	   pero 	   lo 	   e jerc ieron	  
proporc ionando	  a 	   su 	   área	  de	   inf luenc ia 	   una	   imagen	  del 	  mundo, 	   una	   expl icac ión	  de 	   la 	   coyuntura	  
y 	   sobre 	   todo	   una	   proyecto 	   adecuado	   a 	   las 	   expectat ivas 	   que	   cada	   vez 	   se 	   iban	   del ineando. 	   Y 	  
empezó	   a 	   descubr i r 	   que	   de	   todo	   esto 	   se 	   der ivaban	   sus 	   verdaderos 	   problemas	   y 	   dependían	   sus 	  
pos ib i l idades 	   futuras . 	  As í 	   las 	   c iudades 	   se 	  h ic ieron	   reales 	   tomando	   concienc ia 	  de 	   las 	   regiones 	   en	  
las 	  que	  estaban	   insertas” 	   (Romero, 	  2008) . 	   	  

	  
Lo	   que	   yo	   voy	   a 	   exponer 	   brevemente	   está 	   en	   ese	   esquema	   que	   está 	   ahí 	   abajo. 	   Quiero 	  

resumir 	  brevemente	  cuál 	  es 	  nuestra 	  conclus ión	  más	   importante 	  de	  todo	  esto. 	  
	  
	  

•  El 	  contexto	  soc io-‐económico	  ch i leno. 	  
•  El 	  escenar io 	  de	   las 	   ideas. 	  
•  Las 	  práct icas 	  soc ia les . 	  
•  La 	  descentra l i zac ión	  como	  democrat izac ión	  del 	   terr i tor io . 	  
•  La 	  democrat izac ión	  como	  requis i to 	  de	   la 	   innovación. 	  
•  Los 	  CPET	  como	   inst i tuc ión	  de	  apoyo	  a l 	  gobierno	  de	   la 	   reg ión. 	  
•  Los 	  CPET	  en	  Chi le : 	  H istor ia , 	   rea l idad	  y 	  proyecc iones. 	  
•  Una	  propuesta 	  de	  pol í t ica 	  nac ional 	  de	  apoyo	  a 	   los 	  CPET. 	   	  

	  
La 	   SUBDERE	   ha	   p lanteado	   rec ientemente	   e l 	   tema	   de	   la 	   heterogeneidad	   reg ional 	   en 	  

Chi le . 	  Desde	   e l 	   punto	  de	   v ista 	   de	  nuestro 	   tema, 	   la 	   heterogeneidad	   t iene	  un	   conjunto	  de	   causas 	  
bastante 	  especí f icas 	  y 	   t iene	  un	  conjunto	  de	  consecuencias 	  bastante 	  c laras . 	  

	  
Hay	  d iversas 	   t ipologías 	  de	   reg iones 	  que	  muestran	   su 	  var iedad, 	  pero	  dentro 	  de	  eso, 	  hay 	  

indicadores 	   que	   importan	   más	   que	   otros 	   para 	   efectos 	   del 	   desarro l lo 	   terr i tor ia l . 	   Un	   e lemento	  
esencia l 	   en 	   un	   enfoque	   de	   la 	   descentra l i zac ión	   (donde	   los 	   actores 	   son	   c laves) 	   es 	   preguntarse 	  
¿cuáles 	  son	   los 	  agentes 	  del 	  desarro l lo 	   terr i tor ia l 	  en 	  cada	  reg ión?, 	  ¿son	  s imi lares 	  entre 	  e l las? 	  

	  
Lo 	   que	   constatamos	   en	   nuestro 	   anál is i s 	   es 	   que	   en	   a lgunos 	   lugares 	   vamos	   a 	   encontrar 	  

fuertes 	   debi l idades 	   de	   agentes . 	   En 	   part icu lar 	   lo 	   que	   vamos	   a 	   mostrar 	   acá 	   es 	   que	   la 	   estructura 	  
soc ia l 	   ch i lena	   es 	   d i ferenciada	   según	   las 	   reg iones 	   y 	   eso	   está 	   asoc iado	   con	   sus 	   perf i les 	  
product ivos 	  y 	  p lasmado	  en	  su 	  h istor ia . 	   	  

	  
En 	   s íntes is , 	   hay 	   grados 	   de	   des igualdad	   soc ia l 	   d i ferentes 	   a l 	   inter ior 	   de	   las 	   reg iones 	   de	  

Chi le 	   y 	   e l los 	   están	   asoc iados 	   con	   grados 	   de	   concentrac ión	   del 	   poder , 	   los 	   que	   son	   c laramente	  
determinantes 	   de	   las 	   pos ib i l idades 	   de	   acc ión	   en	   e l 	   terr i tor io . 	   Por 	   un	   lado, 	   esa 	   concentrac ión	  
del 	   poder 	   margina	   o 	   incorpora 	   agentes 	   y 	   por 	   otra 	   genera 	   d i ferentes 	   t ipos 	   de	   ideas 	   sobre	   las 	  
cuales 	   se 	   sustenta 	   la 	   coordinac ión	   entre 	   los 	   agentes 	   soc ia les . 	   En 	   def in i t iva 	   la 	   acc ión	   de	   los 	  
agentes 	   soc ia les 	   está 	   fuertemente	   asoc iada	   con	  esa 	  estructura 	  pol í t ica 	   	   y 	   también	   inc ide	  en	   las 	  
capac idades 	  de	   las 	  soc iedades 	  reg ionales 	  de	  pensarse 	  a 	  s í 	  mismas. 	  

	  
Vamos	   a 	   ver 	   como	   hay	   un	   c laro 	   encadenamiento	   en	   torno	   a 	   esto. 	   Voy	   a 	   pasar 	   muy	  

brevemente	   por 	   estos 	   temas	   que	   son	  muy	   conocidos 	   por 	   todos, 	   e l 	   tema	  del 	   carácter 	   ex i toso	   de	  
la 	   economía	   ch i lena, 	   sobre	   todo	   dejar 	   la 	   idea	   de	   que	   hay	   una	   p lataforma	   para 	   e l 	   sa l to 	   a l 	  
desarro l lo , 	   de 	   que	   hay	   un	   conjunto	   de	   e lementos 	   de	   incert idumbre	   que	   están	   abiertos 	   por 	   la 	  
t ransformación	  product iva , 	   de 	   que	  hay	   avances 	   importantes 	   en	   la 	   reducc ión	   de	   la 	   pobreza, 	   con	  
a lgún	  grado	  de	  d isminución	  de	   las 	  des igualdades 	  de	  renta, 	  aunque	  no	  de	  patr imonio36. 	   	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36	  	   Los	   indicadores	  de	  UNU-‐WIDER	  (2008)	  muestran	  que	  Chile	  es	  uno	  de	   los	  países	  de	  más	  alta	  concentración	  del	  patrimonio	  del	  mundo,	  

igual	  que	  EE.UU.	  ,	  aunque	  la	  concentración	  de	  renta	  sea	  menor	  en	  ambos	  casos,	  especialmente	  en	  Estados	  Unidos.	  
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La 	   precar iedad	   del 	   t rabajo 	   y 	   los 	   bajos 	   avances 	   en	   product iv idad 	   de	   la 	   economía	  
ch i lena, 	   ya 	   fueron	  p lanteados 	  hace	  50	   años 	  por 	   e l 	   gran	   inte lectual 	   cepal ino	  Aníbal 	   P into, 	   quién	  
p lanteó	   un	   tema	   recurrente 	   (ya 	   p lanteado	   por 	   e l 	   h istor iador 	   F .A. 	   Enc ina	   como	   temát ica 	   de	  
in ic ios 	  del 	   s ig lo 	  XX) . 	  E l 	   tema	  del 	  desajuste 	  entre 	  querer 	  ser 	  sof is t icado	  en	  términos 	  de	  consumo	  
pero	   no	   d isponer 	   de	   una	   capacidad	   product iva 	   equiva lente, 	   pero	   sobre	   todo	   la 	   idea	   de	   que	   no	  
es 	   pos ib le 	   lograr 	   avances 	   sustant ivos 	   en	   los 	   aspectos 	   soc ia les 	   s ino	   hay 	   por 	   detrás 	   un	  
fundamento	   de	   e levac ión	   s ign i f icat iva 	   de	   la 	   product iv idad. 	   Para 	   P into 	   (1959) 	   s i 	   ese 	   desajuste 	  
no	   se 	   resuelve 	   las 	   inst i tuc iones 	   democrát icas 	   sufr i rán	   un	   retroceso	   (como	   acontecer ía 	   una	  
década	   y 	   media 	   después 	   con	   e l 	   go lpe	   mi l i tar 	   de	   1973. 	   En 	   suma, 	   la 	   soc iedad	   chi lena	   debe	  
a lcanzar 	   un	   aumento	   cons iderable 	   en	   su 	   product iv idad	   s i 	   desea	   avanzar 	   hac ia 	   un	   Estado	   de	  
b ienestar 	  en	  democrac ia . 	  

	  
Vamos	   a 	   i r 	   rápidamente	   a l 	   tema	   s igu iente. 	   Creo	   que	   e l 	   escenar io 	   de	   las 	   ideas 	   ha 	   ido	  

cambiando	   también, 	   por 	   un	   lado, 	   en	   términos 	   internac ionales , 	   pero	   también	   en	   términos 	  
nac ionales . 	   E l 	   tema	   del 	   acuerdo	   de	   gobernabi l idad	   democrát ica 	   en	   los 	   años 	   ’90, 	   también	   está 	  
asoc iado	   a 	   un	   modelo 	   de	   generac ión	   y 	   d istr ibuc ión	   de	   la 	   r iqueza, 	   que	   está 	   muy	   asoc iado	   con	  
aspectos 	  pol í t icos , 	  como	  e l 	   respeto	  a l 	   s i s tema	  b inominal . 	   	  

	  
Una	   ser ie 	   de	   equi l ibr ios 	   que	   se 	   gestaron	   en	   ese 	   t iempo	   y 	   que	   hoy	   son	   cuest ionados 	   en	  

su 	   v igencia . 	   De	   esta 	  manera, 	   la 	   opin ión	   públ ica 	   ch i lena	   que	   defendió 	   en	   los 	   in ic ios 	   del 	   retorno	  
a 	   la 	   democrac ia , 	   la 	   idea	   del 	   l ibre 	   mercado, 	   como	   medida	   de	   progreso	   y , 	   la 	   democrac ia 	  
b inominal , 	   como	   una	   idea	   de	   orden	   soc ia l , 	   hoy	   desea	   un	   nuevo	   arreglo 	   inst i tuc ional . 	   S in 	  
embargo, 	   los 	   indicadores 	   de	   gobernanza 	   de 	   Chi le 	   son	   los 	   mejores 	   de	   América 	   Lat ina, 	   junto	   a 	  
Costa 	  R ica 	  y 	  Uruguay. 	  

	  
Y 	   en	   este 	   escenar io , 	   las 	   ideas 	   de	   desarro l lo 	   terr i tor ia l 	   han	   s ido	   marginales 	   en	   las 	  

ú l t imas 	   dos 	   décadas, 	   como	   apunta 	   un	   estudio 	   rec iente 	   de	   CEPAL(2009) , 	   porque	   la 	   ideología 	  
l ibera l 	   sost iene	   la 	   idea	   de	   que	   e l 	  modelo 	   económico	   de	  mercado	   empuja 	   hac ia 	   la 	   convergencia 	  
reg ional 	   y 	   por 	   tanto 	   esa 	   ser ía 	   la 	  mejor 	   pol í t ica 	   reg ional . 	   Ex isten	   var ios 	   estudios 	   hechos 	   en	   ese 	  
sent ido	   que	   indican	   que	   esa 	   tendencia 	   	   “natura l” 	   hac ia 	   la 	   convergencia 	   del 	   modelo 	   económico	  
es 	  muy	   lenta 	   y 	   por 	   tanto	   inef icaz, 	   as í 	   como	  por 	   otro 	   lado	   se 	   comienza	   a 	   d iscut i r 	   la 	   h ipótes is 	   de	  
que	   e l 	   mismo	   modelo 	   de	   mercado	   también	   iba 	   a 	   l levar 	   a 	   una	   integrac ión	   soc ia l 	   por 	   la 	   v ía 	   de	  
una	   mejor 	   d istr ibuc ión	   del 	   ingreso, 	   en	   la 	   medida	   que	   avanzaba	   e l 	   proceso	   de	   crec imiento	  
económico. 	  

	  
En 	   esa 	   v is ión	   ideológica 	   l ibera l , 	   la 	   descentra l i zac ión	   ha	   aparec ido	   como	   un	  mecanismo	  

de	  ef ic ienc ia 	  más	  que	  de	  democrat izac ión. 	   	  
	  
E l 	   tema	   que	   se 	   sost iene	   acá 	   de	   que	   la 	   cr is i s 	   mundia l 	   no	   só lo 	   ha 	   afectado	   la 	   economía	  

ch i lena	   en	   términos 	   de	   exportac iones 	   s ino	   también	   las 	   bases 	   ideac ionales 	   de	   la 	   rea l idad	   soc ia l 	  
y 	   económica, 	   lo 	   que	   también	   ha	   sucedido	   en	  muchos	   países . 	   As í 	   como	   cae	   e l 	  muro	   de	  Ber l ín 	   en	  
los 	   años 	   ’90, 	   hoy	   d ía 	   e l 	   fundamental i smo	   de	  mercado	   es 	   una	   ideología 	   en	   retroceso	   y 	   se 	   as iste 	  
a 	   la 	   emergencia 	   de	   otras 	   ideas , 	   de 	   otras 	   exper ienc ias 	   y 	   de	   otras 	   práct icas 	   soc ia les 	   como	  
sost iene	  St ig l i tz (2008) . 	  

	  
E l 	   tema	   de	   Chi le 	   en	   part icu lar , 	   	   es 	   que	   la 	   subjet iv idad	   soc ia l 	   importa 	   mucho	   en	   e l 	  

desarro l lo 	  humano	   (Güel l , 	  1998	  y 	  CEPAL, 	  2007) , 	  por 	   lo 	  que	  una	  cosa 	  son 	   los 	   indicadores 	  de	  baja 	  
pobreza	   y 	   otra 	   es 	   la 	   sensac ión	   de	   precar iedad	   y 	   marginac ión(CEPAL, 	   2007) . 	   E l 	   aumento	   de	   la 	  
insat is facc ión	  y 	  e l 	  malestar 	  no	   só lo 	  pol í t ico 	   s ino	   soc ia l 	   también	  es 	  bastante 	  marcado	  en	  e l 	   caso	  
de	  Chi le , 	  como	  muestra 	  una	  rev is ión	  del 	  ú l t imo	  Lat inobarómetro(2008) . 	  

	  
Por 	  e jemplo, 	   só lo 	  un	  10%	  de	   los 	   ch i lenos 	   cons idera 	  que	   la 	  d istr ibuc ión	  de	   la 	   r iqueza	  es 	  

justa 	   en	   e l 	   pa ís , 	   mientras 	   en	   América 	   Lat ina 	   es 	   e l 	   21%. 	   La 	   v is ión	   de	   los 	   ch i lenos 	   de	   sus 	  
empresar ios 	   y 	   su 	   conf ianza 	   en	   la 	   economía	   de	   mercado	   son	   los 	   peores 	   de	   América 	   Lat ina. 	  
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Ex iste , 	   as í , 	   una	   constatac ión	   muy	   marcada	   de	   que	   en	   e l 	   caso	   de	   Chi le 	   se 	   gobierna	   para 	   los 	  
poderosos. 	   E l 	   53%	   de	   los 	   ch i lenos 	   d ice 	   que	   en	   democrac ia 	   cont inúan	   las 	   des igualdades 	  
soc ia les , 	   e l 	   porcentaje 	  más 	  a l to 	  de	  América 	   Lat ina, 	   y 	  otra 	   cosa 	   interesante: 	  Chi le 	  es 	  e l 	  pa ís 	  que	  
más	   desea	   que	   e l 	   Estado	   l legue	   a 	   tomar 	   e l 	   contro l 	   de l 	   s i s tema	   de	   prev is ión	   soc ia l . 	   No	   es 	   de	  
extrañar , 	   entonces, 	   que	   e l 	   apoyo	   a 	   la 	   democrac ia 	   en	   Chi le 	   sea 	   bajo 	   (46%), 	   infer ior 	   a l 	   de 	  
América 	  Lat ina 	   (54%), 	  a l 	   igual 	  que	   la 	   conf ianza 	  en	   los 	  part idos 	  pol í t icos , 	  donde	  Chi le 	   reg istra 	  e l 	  
más 	  bajo 	  va lor 	   lat inoamericano	   (16%), 	  mientras 	  e l 	  promedio 	  en	  América 	  Lat ina 	  es 	  de	  21%. 	  

	  
Cur iosamente, 	   a 	   pesar 	   de	   que	   creemos	   menos	   en	   la 	   democrac ia 	   que	   e l 	   resto 	   de	   los 	  

lat inoamericanos, 	   los 	   ch i lenos 	  pensamos	  que	   la 	  democrac ia 	   func iona	  mucho	  mejor 	  en	  Chi le 	  que	  
en	   otros 	   países . 	   Pero, 	   por 	   otro 	   lado, 	   cons ideramos	   que	   no	   es 	   tan	   indispensable 	   para 	   e l 	  
desarro l lo . 	  

	  
En 	   este 	   contexto	   de	   malestar 	   con	   las 	   e l i tes 	   pol í t icas 	   y 	   económicas , 	   de 	   descrédito 	   de	  

las 	   inst i tuc iones, 	   sobre	   todo	   del 	   mercado	   (por 	   sus 	   rasgos	   de	   concentrac ión	   y 	   marg inac ión) , 	   la 	  
democrac ia 	   aparece	   con	   un	   carácter 	   e l i t i s ta 	   y 	   exc luyente. 	   Y 	   e l 	   centra l i smo	   como	   una	   forma	   de	  
dominación	  del 	   terr i tor io . 	  

Estoy 	   destacando	   los 	   rasgos 	   cr í t icos 	   para 	   s i tuar 	   un	   poco	   e l 	   problema	   que	   tenemos	   que	  
contr ibuir 	  a 	  so luc ionar . 	  

Aquí 	   aparece	   e l 	   fantasma	   del 	   popul ismo, 	   que	   en	   e l 	   caso	   de	   América 	   Lat ina 	   es 	   mucho	  
más	   marcado. 	   E l 	   caso	   de	   Chi le 	   se 	   muestra 	   como	   una	   c ierta 	   i s la , 	   en 	   ese 	   sent ido. 	   Pero	   lo 	   que	  
parece	  ev idente	   según	  e l 	   Lat inobarómetro	  es 	  que	   se 	  demanda, 	   sobre	   todo	  en	  e l 	  escenar io 	  de	   la 	  
cr is i s 	   mundia l , 	   una	   mayor 	   regulac ión	   del 	   mercado	   y 	   una	   mayor 	   act iv idad	   del 	   Estado. 	   Y 	   en	   e l 	  
terr i tor io , 	   las 	   práct icas 	   soc ia les 	   de	   los 	   ú l t imos	   años 	   y 	   la 	   pol í t ica 	   públ ica 	   van	  hac ia 	   la 	   idea	  de	   la 	  
asoc iat iv idad, 	   la 	  cooperac ión	  públ ico-‐pr ivada. 	  

	  
Hoy	  una	   idea	  que	  nos 	   interesa 	  mucho	  destacar 	   y 	   es 	  que, 	   desde	   la 	  p lataforma	  que	  Chi le 	  

ha 	   constru ido, 	   e l 	   tema	   del 	   sa l to 	   a l 	   desarro l lo 	   según	   e l 	   PNUD, 	   aparece	   compl icado	  
part icu larmente	   por 	   lo 	   que	   l lama	   e l 	   problema	   de	   lógica 	   de	   acc ión , 	   y 	   eso 	   t iene	   que	   ver 	   no	   so lo 	  
con	   cómo	   funciona	   e l 	   s i s tema	   burocrát ico 	   s ino	   también	   con	   cómo	   funciona	   la 	   coordinac ión	  
soc ia l 	   entre 	   los 	   ch i lenos. 	   Prec isamente, 	   actualmente	   en	   SUBDERE	   se 	   está 	   hac iendo	   un	   trabajo 	  
interesante	   sobre	   la 	   art icu lac ión	   de	   los 	   actores , 	   que	   ev identemente	   pone	   de	   re l ieve	   esto. 	  
Parece	   c laro 	   que	   e l 	   tema	   del 	   desarro l lo 	   en	   Chi le 	   es 	   un	   tema	   de	   mucho	   más	   complej idad	   de	   lo 	  
que	   ha	   s ido	   hasta 	   ahora, 	   y 	   en	   ese 	   sent ido, 	   hay 	   una	   neces idad	   fuerte 	   de	   conocimiento	   para 	  
poder 	   responder 	  a 	  esa 	  complej idad.E l 	  PNUD	  cons idera 	  que	  este 	   t ipo, 	  de 	   lo 	  que	   l lama	  problemas	  
de	   lóg ica 	   de	   acc ión, 	   	   son	   ámbitos 	   densos 	   en	   re lac iones 	   y 	   en	   s ign i f icados 	   soc ia les 	   y 	   donde	   los 	  
actores 	   t ienen	   autonomía	   entre 	   s í , 	   en 	   re lac ión	   con	   los 	   cuales 	   ex isten	   centros 	   múlt ip les 	   y 	  
d i fusos 	  de	  contro l . 	  Ese 	  es 	  un	  tema	  que	  vamos	  a 	   t ratar 	  para 	  efectos 	  de	   la 	  descentra l i zac ión. 	  

	  
Según	   Joan	   Prats , 	   ah í 	   van	   un	   par 	   de	   c i tas 	   e l 	   tema	   del 	   sa l to 	   a l 	   desarro l lo 	   está 	  

b loqueado	   por 	   lo 	   que	   l lama	   un	   haz 	   de	   des igualdades 	   anudadas 	   por 	   la 	   concentrac ión	   económica	  
y 	   pol í t ica 	   terr i tor ia l 	   de l 	   poder. 	   La 	   concentrac ión	   terr i tor ia l 	   es 	   s is témica 	   y 	   expresa 	   e l 	   fuerte 	  
dominio 	  de	   la 	  é l i te 	  sant iaguina	  que	  gobierna	  e l 	   terr i tor io 	  nac ional 	  desde	   la 	  capita l 	   . 	  

La 	   complej idad	   ya 	   detectada	   por 	   SUBDERE	   es 	   que	   la 	   descentra l i zac ión	   en	   este 	  
escenar io , 	   efect ivamente	   es 	   una	   práct ica 	   soc ia l 	   de 	   e levada	   complej idad	   técnica 	   (como	   dice 	   la 	  
propia 	  SUBDERE) 	   inst i tuc ional 	   y 	  pol í t ica , 	  que	  enfrenta 	  un	  conjunto	  de	   res istenc ias 	  de	   la 	   cu l tura 	  
de	   las 	   práct icas 	   soc ia les . 	   E l 	   peso	   de	   las 	   práct icas 	   aparecer ía 	   como	   un	   tremendo	   problema	   para 	  
efectos 	   de	   constru ir 	   una	   agenda	   reg ional 	   propia . 	   Junto	   con	   la 	   debi l idad	   de	   los 	   propios 	  
gobiernos 	  reg ionales . 	  

	  
Ahora, 	   acá 	   yo 	   quiero 	   rescatar 	   e l 	   tema	   que	   p lantea	   SUBDERE, 	   la 	   impresc indib le 	  

ex istenc ia 	   de	   una	  masa	   cr í t ica 	   de	   actores 	   en	   e l 	   terr i tor io ; 	   este 	   es 	   uno	   de	   los 	   temas	   que	   vamos	  
a 	  ver 	  con	  mayor 	  re levancia 	  a 	  part i r 	  de 	  ahora 	  en	   la 	  expos ic ión. 	   	  
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Lo	   que	   queremos	   dec ir , 	   es 	   que	   hay	   una	   fuerte 	   d i f icu l tad	   para 	   constru ir 	   agendas 	  
estratégicas 	   porque	   lo 	   que	   s igue	   pr imando	   como	   práct ica 	   soc ia l 	   en 	   las 	   reg iones 	   es 	   lo 	   que	  
nosotros 	   aprendimos	   ex i tosamente	   con	   e l 	   s i s tema	   de	   los 	   proyectos . 	   E l 	   s i s tema	   de	   programas	   y 	  
proyectos 	   s igue	   s iendo	   e l 	   canal 	   por 	   e l 	   cual 	   se 	   e jerce 	   e l 	   s i s tema	   públ ico 	   y 	   en	   ese 	   sent ido, 	   se 	  
compite 	   desde	   los 	   d ist intos 	   minister ios , 	   a 	   pesar 	   del 	   conjunto	   de	   esfuerzos 	   	   que	   se 	   han	   hecho	  
desde	   la 	  propia 	   SUBDERE	  y 	  de	  otros 	  programas, 	   pero	   todavía 	   eso	   s igue	   s iendo	  una	  práct ica 	  que	  
t iene	  mucha	   fuerza 	  para 	  e l 	   func ionamiento	  del 	  gobierno	  en	   la 	   reg ión. 	  

	  
E l 	   problema	   que	   vamos	   a 	   p lantear 	   acá 	   es 	   e l 	   tema	   de	   la 	   descentra l i zac ión	   como	  

democrat izac ión	  del 	   terr i tor io . 	   La 	   estrategia 	   f ina l 	   de 	  desarro l lo 	   só lo 	   se 	   transforma	  en	  proyecto 	  
pol í t ico 	   cuando	   t iene	   actores 	   de	   largo	   p lazo, 	   con	   ideas 	   para 	   d i r ig i r la 	   y 	   con	   poder 	   para 	  
respaldar la . 	  Y 	  Ahí 	  es 	  donde	  v ienen	   los 	  problemas, 	  porque	   los 	  gobiernos 	   reg ionales 	  hasta 	  ahora, 	  
por 	   e l 	   hecho	   de	   no	   ser 	   e leg idos 	   y 	   ser 	   fuertemente	   dependientes 	   y 	   móvi les , 	   de 	   a l ta 	   rotac ión, 	  
d i f íc i lmente	   t ienen	   la 	   capac idad	   de	   ser 	   gobierno. 	   Serg io 	   Bois ier 	   ha 	   hablado	   ya 	   bastante 	   de	   ese 	  
tema, 	   indicando	  que	   los 	  gobiernos 	  reg ionales 	   	  bás icamente	  se 	  han	   l imitado	  a 	   la 	  administrac ión. 	  

S in 	   embargo, 	   la 	   Reforma	   de	   Gobiernos 	   Regionales 	   p lantea	   la 	   t ransferencia 	   de	   nuevas 	  
competencias 	   para 	   los 	   Gobiernos 	   Regionales , 	   fundamentalmente	   por 	   e l 	   lado	   de	   p lani f icac ión	   y 	  
desarro l lo 	   product ivo. 	   Este 	   es 	   un	   e lemento	   que	   indirectamente	   puede	   l levar 	   a 	   mejorar 	   la 	  
gobernanza , 	  en 	   la 	  medida	  que	   impl ica 	  una	   interacc ión	  entre 	   los 	  actores . 	   	  

No	   es 	   so lo 	   e l 	   tema	   de	   tener 	   mayores 	   capacidades 	   para 	   tomar 	   dec is iones 	   en	   los 	  
gobiernos 	   reg ionales 	   s ino	   e l 	   hecho	   de	   que	   esas 	   dec is iones 	   aparecen	   como	  parte 	   de	   un	   tema	   de	  
gobernanza	   terr i tor ia l . 	   Por 	   e jemplo, 	   las 	   propias 	   agencias 	   de	   desarro l lo 	   product ivo, 	   surgen	  
como	  un	  tema	  de	  coordinac ión	  entre 	  actores . 	  Ex igen	   la 	  coordinac ión	   	  de 	   los 	  actores . 	  

Ahí 	   aparece	   e l 	   tema	   que	   C laudia 	   Serrano	   p lanteó, 	   antes 	   de	   ser 	   subsecretar ia 	   acá, 	   de 	  
una	   concepción	   de	   la 	   descentra l i zac ión	   	   con	   actores37. 	   Una	   descentra l i zac ión	   con	   la 	   func ión	   de	  
empoderar 	   a 	   los 	   actores 	   pol í t icos 	   y 	   soc ia les 	   y 	   no	   só lo 	   como	   un	   tema	   de	   administrac ión	   del 	  
Estado. 	  

Vamos	   a 	   mostrar 	   acá 	   las 	   d i f icu l tades 	   para 	   que	   la 	   descentra l i zac ión	   con	   actores 	   sea 	  
rea l idad. 	   Como	   ya	   había 	   adelantado, 	   e l 	   gran	   problema	   es 	   la 	   ex istenc ia 	   en	   muchas 	   reg iones 	   de	  
Chi le 	   de	   e levados 	   grados 	   de	   des igualdad	   soc ia l 	   y 	   por 	   tanto	  mínima	   d istr ibuc ión	   del 	   poder . 	   Hay	  
un	   estudio 	   de	   Gaspar in i 	   y 	   Mol ina 	   (2006) 	   que	   muestra 	   para 	   América 	   Lat ina 	   la 	   a l ta 	   corre lac ión	  
que	   hay	   entre 	   los 	   grados 	   de	   des igualdad	   soc ia l 	   y 	   los 	   n ive les 	   de	   part ic ipac ión	   pol í t ica 	   en	   las 	  
reg iones. 	  Eso 	  era 	  una	  cuest ión	  muy	  marcada. 	  

Los 	   actores 	   rea les 	   de	   a lgunas 	   reg iones	   son	   extremadamente	   escasos. 	   Só lo 	   Sant iago	   y 	  
Antofagasta 	   t ienen	   a lguna	   capac idad	   de	   acc ión	   co lect iva 	   de	   largo	   a l iento; 	   ah í 	   en 	   e l 	   Cuadro	   1 	   	  
están	   los 	   índices 	  de	  Gin i 	   por 	   cada	  una	  de	   las 	   reg iones 	  donde	   vemos	  n ive les 	  muy	  d ist intos 	  hac ia 	  
2003. 	   Todavía 	   no	   están	   desagregados 	   los 	   datos 	   de	   des igualdad	   CASEN	   2006	   por 	   reg iones . 	   Pero	  
Uds. 	   pueden	   ver 	   d i ferencias 	   notables 	   a 	   lo 	   largo	   del 	   t iempo	   entre 	   Antofagasta 	   con	   n ive les 	  
medio 	   europeos 	   del 	   0 .45	   hasta 	   la 	   Araucanía 	   o 	   Sant iago	   con	   0.58. 	   Es 	   dec ir , 	   n ive les 	   de	  
des igualdad	  soc ia l 	  muy	  d i ferentes. 	   	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37	  	   Ver	  Raczynski,	  Dagmar	  y	  Serrano,	  Claudia	  Ed.(2001):“Descentralización.	  Nudos	  críticos”.	  
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También	   ustedes 	   pueden	   ver 	   en	   e l 	   Cuadro	   Nº	   2, 	   con	   datos 	   del 	   censo	   2002, 	   e l 	   estudio 	  

que	   Adimark 	   h izo 	   sobre	   los 	   n ive les 	   soc ioeconómicos 	   de	   los 	   ch i lenos 	   por 	   reg iones 	   y 	   van	   a 	   ver 	  
ustedes 	   que	   e l 	   estrato 	   a l to 	   y 	   medio 	   a l to , 	   so lamente	   t iene	   un	   n ive l 	   importante, 	   cerca 	   del 	   11%, 	  
en	   	   e l 	   caso	   de	   Sant iago	   y , 	   en 	   a lguna	   medida, 	   en 	   Antofagasta 	   (9%); 	   los 	   n ive les 	   medios 	   también	  
t ienen	   un	   grado	   de	   presencia 	   s ign i f icat iva 	   en	   Antofagasta 	   y 	   la 	   Región	   Metropol i tana, 	   pero	  
vamos	  a 	  ver 	  como	  son	  de	  d i ferentes 	  en	  su 	  composic ión. 	   	  
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Efect ivamente, 	   s i 	   vemos	   los 	   datos 	   de	   la 	   Encuesta 	   CASEN	   2006	   por 	   ocupaciones 	   en	   las 	  
reg iones 	   (Cuadro	   Nº	   3) , 	   Ustedes 	   pueden	   ver 	   como	   e l 	   caso	   de	   la 	   Región	   Metropol i tana	   de	  
Sant iago, 	   cerca 	   del 	   11%	   son	   profes ionales , 	   c ient í f icos 	   o 	   inte lectuales , 	   a lgo 	   s imi lar 	   a 	   los 	  
empleados 	   de	   of ic ina, 	   y 	   técnicos 	   y 	   profes ionales 	   de	   n ive l 	   medio, 	   9 .8%; 	   en	   e l 	   resto 	   de	   las 	  
reg iones 	   este 	   porcentaje 	   es 	   bastante	   menor. 	   Entonces, 	   estas 	   son	   las 	   carencias 	   reg ionales 	  
cuando	   estamos	   hablando	   de	   masa	   cr í t ica , 	   gente	   con	   n ive les 	   educac ionales 	   e levados	   que	  
ayuden	  a 	  una	  e levac ión	  de	  product iv idad. 	  

	  

	  
	  
	  
La 	   tendencia 	   es 	   que	   en	   las 	   reg iones 	   más 	   igual i tar ias , 	   donde	   la 	   c lase 	   media 	   es 	   más 	  

fuerte 	   es 	   la 	   que	   reg istra 	   mayores 	   n ive les 	   de	   desarro l lo 	   económico. 	   As í 	   lo 	   demuestran	   los 	  
estudios 	  de	  Sol imano	   (2008) 	  en	   la 	  CEPAL	  que	  muestran	   la 	  a l ta 	  corre lac ión	  entre 	   la 	   reducc ión	  de	  
los 	  n ive les 	  de	  des igualdad	  soc ia l 	  y 	   la 	  ex istenc ia 	  de	  una	  c lase 	  media 	   fuerte. 	  

Hay	   tendencias 	   pol í t icas 	   c laras . 	   Las 	   reg iones 	   con	   fuertes 	   grupos 	  medios 	   votan	   hac ia 	   la 	  
centro-‐ izquierda	   ( los 	   ú l t imos	   datos 	   de	   la 	   e lecc ión	   pres idencia l 	  muestran	   eso, 	   una	   vez 	  más) . 	   En 	  
cambio	   en	   las 	   reg iones 	   donde	   imperan	   ocupaciones 	   l igadas 	   a l 	   agro 	   negocio 	   t ienden	   a 	   votar 	   por 	  
e l 	  centro 	  y 	   la 	  derecha. 	  

	  
Como	   detectó 	   la 	   propia 	   OECD	   (2009) , 	   dentro 	   de	   la 	   e l i te 	   pol í t ica 	   del 	   gobierno, 	   hay 	   una	  

res istenc ia 	   a l 	   tema	   de	   la 	   descentra l i zac ión	   porque	   se 	   cons idera 	   que	   eso	   s ign i f icar ía 	   que	   en	  
lugares 	   donde	   la 	   concentrac ión	   de	   la 	   r iqueza	   es 	  muy	   a l ta 	   y 	   e l 	   poder 	   está 	   en	   pocas 	  manos, 	   e l lo 	  
s ign i f icar ía 	  dejar 	  a 	   las 	   comunidades 	   reg ionales 	  en	  manos	  de	  o l igarquías 	  y 	  no	  democrat izar las . 	  Y 	   	  
s i 	   uno	   ve 	   e l 	   caso	   de	   las 	   reg iones 	   más	   pobres 	   de	   Bras i l 	   uno	   ent iende	   esa 	   ret icenc ia 	   de	   la 	   e l i te 	  
ch i lenas. 	   Estados 	   ta les 	   como	   Maranhão	   y 	   A lagoas 	   están	   dominados 	   por 	   coroneles 	   como	   e l 	  
propio 	   José 	   Sarney	   (Maranhao) 	   o 	   como	   e l 	   ex-‐pres idente	   del 	   Senado	   Renán	   Calheiros 	   (en	  
Alagoas) 	   que	   son	   los 	   personajes 	   que	   dominan	   esas 	   reg iones 	   como	   dinast ías . 	   Ese 	   t ipo	   de	  
e jemplos 	  suenan	  como	  un	  r iesgo	  para 	  descentra l i zar38. 	  

	  
Ahora 	   e l 	   tema	   de	   la 	   innovac ión	   que	   es 	   un	   tema	   extremadamente	   importante. 	   Según	   	  

uno	   de	   los 	   ex 	   co legas 	   de	   trabajo 	   de	   nuestro 	   Ministro 	   de	   Hac ienda, 	   Dani 	   Rodr ick 	   	   Profesor 	   de	  
Harvard, 	   ex iste 	   una	   estrecha	   corre lac ión	   entre 	   e l 	   tema	   del 	   conocimiento	   loca l 	   y 	   la 	   v igencia 	   de	  
un	   s istema	   democrát ico. 	   Para 	   Rodr ick 	   (2007) 	   la 	   democrac ia 	   es 	   e l 	   meta 	   objet ivo 	   que	   t iene	  
cualquier 	   s i s tema	   de	   innovac ión. 	   	   Lo 	   cual 	   s ign i f ica , 	   según	   los 	   estudios 	   de	   Gaspar in i 	   y 	   Mol ina, 	  
ya 	   c i tados, 	   que	   mientras 	   más 	   pobres 	   son	   las 	   reg iones, 	   e l las 	   t ienden	   a 	   tener 	   más 	   a l ta 	  
des igualdad	  soc ia l 	  y 	   s i s temas	  pol í t icos 	  menos	  part ic ipat ivos 	  y 	  en	  esas 	   reg iones 	   la 	  d i fus ión	  de	   la 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38	  	   Joan	  Prats(2009)	  ha	  mostrado	  como	  esos	  temores	  de	  las	  elites	  santiaguinas	  a	  descentralizar	  no	  tienen	  fundamento.	  
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innovación	   es 	   un	   tema	   extremadamente	   compl icado	   y 	   en	   genera l 	   t iende	   a 	   co inc id i r 	   con	   la 	  
ex istenc ia 	  de	  menores 	  n ive les 	  de	  ca l idad	  del 	  capita l 	  humano. 	  

	  
Saber 	   cuales 	   son	   las 	   ideas 	   del 	   desarro l lo 	   prevalec iente 	   en	   las 	   e l i tes 	   de	   esas 	   reg iones 	  

es 	   c lave	   	   para 	   entender 	   cómo	   las 	   pol í t icas 	   públ icas 	   nac ionales 	   se 	   desempeñan	   en	   e l 	   terr i tor io 	   . 	  
Sobre	   todo	   las 	   que	   t ienen	   que	   ver 	   con	   la 	   idea	   de	   gobernanza	   terr i tor ia l 	   y 	   cooperac ión	   públ ico-‐
pr ivado. 	  Cuando	  uno	   l lama	  a 	   los 	   actores 	   reg ionales 	   a 	   cooperar 	  en	   reg iones 	  donde	  e l 	   poder 	  está 	  
muy	  concentrado, 	  uno	  se 	  encuentra 	  que	  en	   rea l idad	   la 	   conducta 	  de	  esas 	  é l i tes 	  es 	  genera lmente	  
de	   captura. 	   No	   es 	   una	   conducta 	   de	   cooperac ión, 	   porque	   su 	   idea	   sobre	   como	   acontece	   e l 	  
desarro l lo 	   es 	   que	   éste 	   es 	   un	   fenómeno	   exógeno. 	   La 	   v is ión	   de	   las 	   e l i tes 	   reg ionales 	   es 	   que	   e l 	  
poder 	   es 	   un	   juego	   de	   suma	   cero, 	   donde	   lo 	   que	   gana	   un	   actor 	   lo 	   p ierde	   otro. 	   Por 	   eso	   es 	   que	   la 	  
rac ional idad	   de	   la 	   captura 	   es 	   lo 	   más	   común	   en	   esas 	   reg iones. 	   Eso 	   lo 	   hemos	   medido	   estudios 	  
que	  h ic imos	  en	  Ar ica 	   y 	  Par inacota 	   (SUBDERE,2008) , 	  pero	   también	  en	  otros 	  estudios 	  que	  h ice 	  en	  
Antofagasta 	   y 	   la 	   Araucanía 	   en	   mi 	   Tes is 	   de 	   Doctorado. 	   La 	   art icu lac ión	   de	   los 	   actores 	   en	   e l 	  
terr i tor io 	   es 	   absolutamente	   secundar ia 	   para 	   estas 	   e l i tes , 	   aunque	   ese	   requis i to 	   es 	   fundamental 	  
para 	   todos 	   los 	  proyectos 	  de	  c lúster 	  y 	   toda	   las 	   ideas 	  sobre	  e l 	  aprendiza je 	  co lect ivo	  asoc iado. 	  

	  
Como	   el 	   propio 	   Paco	   Alburquerque	   (2006) 	   lo 	   p lanteó	   en	   un	   trabajo 	   no	   hay	   desarro l lo 	  

terr i tor ia l 	   s in 	  proyecto 	   reg ional 	  e l 	  que	   requiere 	  de	  una	   idea	   compart ida 	   sobre	  e l 	   terr i tor io . 	  Por 	  
e l lo 	   es 	   que	   la 	   innovac ión	   que	   es 	   un	   fenómeno	   soc ia l 	   no 	   t iene	   d i fus ión	   en	   terr i tor ios 	   con	   a l ta 	  
des igualdad	   y 	   e l i tes 	   cerradas, 	   que	   no	   se 	   art icu lan	   n i 	   comparten	   n i 	  menos	   d iscuten	   sus 	   v is iones 	  
sobre	  e l 	  desarro l lo 	   loca l . 	   	  

	  
En 	   e l 	   caso	   de	   Chi le , 	   en 	   part icu lar , 	   en 	   los 	   ú l t imos	   años 	   hay	   un	   fuerte 	   interés 	   en	   “ l levar 	  

la 	   invest igac ión	   c ient í f ica 	   y 	   tecnológica 	   hac ia 	   las 	   reg iones” . 	   S in 	   embargo, 	   hay 	   problemas	   que	  
han	   s ido	   detectados 	   por 	   e l 	   informe	   de	   la 	   OCDE(2009) 	   y 	   en	   nuestro 	   estudio 	   en	   las 	   reg iones 	  
detectamos	  que	  no	  hay 	  una	   idea	  muy	  halagüeña	  de	  cómo	  está 	   func ionando	  eso. 	  Pero	  a 	  pesar 	  de	  
eso, 	   hoy	   la 	   pol í t ica 	   nac ional 	   de 	   innovac ión	   para 	   la 	   compet i t iv idad	   acaba	   de	   ponerse 	   como	  
objet ivo 	   que	   e l 	   70%	   de	   los 	   recursos 	   para 	   innovac ión	   del 	   año	   2009	   van	   a 	   ser 	   invert idos 	   en	   las 	  
reg iones. 	  

	  
Eso 	   no	   s igni f ica 	   que	   esta 	   innovac ión	   sea	   hecha	   por 	   inst i tuc iones 	   reg ionales , 	   ah í 	   hay 	  

una	   pequeña	   d i ferencia . 	   Una	   cosa 	   es 	   en 	   las 	   reg iones 	   y 	   otra 	   es 	   por 	   las 	   reg iones. 	   Lo 	   cual 	   t iene	  
a lgunos 	   v isos 	   de	   rea l idad	   porque	   a lgunos 	   gobiernos 	   reg ionales 	   con	   los 	   que	   hemos	   conversado, 	  
por 	   e jemplo, 	   en 	   Ta lca 	   -‐ tú 	   te 	   recordarás 	   Jorge	   (Navarrete) -‐ 	   	   están	   muy	   compl icados 	   para 	  
responder 	   a 	   esta 	   oferta 	   de	   innovac ión. 	   Por 	   e l lo , 	   e l 	   propio 	   informe	  de	   la 	  OCDE(2009) , 	   aparte 	   de	  
a lertar 	   sobre	   la 	   inequidades 	   soc ia les 	   y 	   la 	   fuga	   de	   capita l 	   reg ional , 	   recomienda	   reforzar 	   los 	  
centros 	   reg ionales 	   de	   Educac ión, 	   ref i r iéndose	   a 	   las 	   Univers idades 	   Regionales . 	   Y 	   p lantea	  
también	   la 	   idea	   de	   que	   los 	   c lústers 	   han	   s ido	   concebidos 	   como	   una	   idea	   de	   pol í t ica 	   nac ional 	  
sector ia l 	   y 	   no	   de	   pol í t ica 	   reg ional , 	   a lertando	   para 	   sus 	   bajos 	   encadenamientos 	   en	   e l 	   terr i tor io . 	  
En 	   suma, 	   se 	   usa 	   la 	   reg ión	   y 	   sus 	   potencia les 	   pero	   con	   escasa 	   capacidad	   de	   impactar 	   en	   su 	  
desarro l lo 	  y 	  en	  e l 	  b ienestar 	  de	  su 	  poblac ión. 	  

	  
E l 	   tema	  de	  capac idades 	  de	  acc ión	  y 	  de	  gest ión	  para 	   la 	  OCDE	  no	  es 	  un	  problema	  de	   fa l ta 	  

de	   fondos 	  de	   las 	   reg iones 	   s ino	  un	   tema	  de	  capacidad	  de	  e jecuc ión	   loca l 	   y 	   se 	   sost iene	   la 	   idea	  de	  
que	   las 	   univers idades 	   reg ionales 	   t ienen	   que	   i r 	   más 	   a l lá 	   de	   la 	   func ión	   que	   actualmente	   están	  
cumpl iendo, 	   que	   está 	   l imitada	   a 	   la 	   educac ión	   e 	   invest igac ión. 	   Otro 	   estudio 	   de	   la 	   OCDE	   (2007) 	  
detecta 	   que	   hay	   poca	   part ic ipac ión	   de	   estas 	   inst i tuc iones 	   en	   la 	   pol í t ica 	   públ ica 	   y 	   desarro l lo 	  
reg ional 	   en 	   los 	   pa íses 	   de	   la 	   OCDE	   con	   s is temas	   centra l i zados(como	   Chi le) . 	   En 	   esos 	   pa íses , 	   no	  
ex iste 	   un	   s istema	   de	   est ímulos 	   para 	   	   que	   las 	   univers idades 	   se 	   or ienten 	   hac ia 	   la 	   pol í t ica 	  
reg ional 	  s ino	  que	  ex iste 	   toda	  una	   lóg ica 	  de	  s is tema	  nac ional 	  de 	  generac ión	  de	  conocimiento. 	  

	  
Y 	  prec isamente	  un	  e lemento	  que	  nosotros 	  detectamos	  en	  e l 	  estudio, 	  a 	   ra íz 	  de l 	   tema	  de	  

los 	  centros 	  de	  pensamiento	   terr i tor ia l , 	  es 	  de	  que	   las 	  univers idades 	  que	  poseen	   la 	  convicc ión	  de	  
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que	   son	   de	   excelenc ia , 	   y 	   son, 	   por 	   tanto, 	   de 	   ámbito 	   nac ional , 	   t ienden	   a 	   des l igarse 	   de	   las 	  
soc iedades 	   reg ionales 	   que	   las 	   han	   or ig inado	   y 	   le 	   s i rven	   de	   sede	   y 	   t ienden	   a 	   reducir 	   su 	  
compromiso	  efect ivo 	  con	   la 	   invest igac ión	  y 	  del 	  quehacer 	   reg ional . 	  

	  
E l 	   tema	   de	   los 	   centros 	   de	   pensamiento, 	   los 	   Think 	   Tank, 	   una	   tendencia 	   mundia l , 	   está 	  

inf luyendo	   fuertemente	   la 	   pol í t ica 	   públ ica 	   en	   Chi le . 	   José 	   Joaquín 	   Brunner 	   (1985) 	   h izo 	   un	  
estudio 	   que	   mostraba	   que	   en	   p leno	   per íodo	   de	   la 	   d ictadura 	   mi l i tar , 	   se 	   fueron	   gestando	   esos 	  
centros , 	   como	   parte 	   de	   un	   quehacer 	   de	   gente	   que	   no	   estaba	   en	   e l 	   gobierno. 	   S in 	   embargo, 	   	   hoy	  
d ía 	   se 	   muestra 	   que	   la 	   mayor 	   parte 	   de	   los 	   centros 	   de	   pensamiento	   que	   hoy	   están	   func ionando	  
en	  Chi le 	  han	  s ido	  generados 	  en	  e l 	  per íodo	  de	   la 	  democrac ia 	   (Aninat ,2008) . 	  Se 	   trata 	  de	  unidades 	  
con	   especia l i s tas 	   de	   a l ta 	   ca l i f icac ión, 	   capita l 	   humano	   avanzado	   que	   busca	   producir 	   nuevos 	  
t ipos 	   de	   conocimiento	   y 	   formas	   de	   gest ión	   que	   aporten	   a l 	   desarro l lo . 	   A l 	   igual 	   que	   en	   otros 	  
ámbitos 	   del 	   conocimiento, 	   se 	   detecta 	   una	   a l ta 	   concentrac ión	   de	   centros 	   de	   pensamiento	   en	  
Sant iago	  de	  Chi le . 	  

	  
En 	   muchos	   casos, 	   estos 	   centros 	   han	   surg ido	   porque	   ha	   habido	   un	   vac ío 	   de	   las 	  

univers idades 	   en	   e l 	   tema	   de	   la 	   pol í t ica 	   públ ica , 	   que	   han	   ido	   l lenando	   estos 	   centros 	   de	  
pensamiento	   (McGann, 	   2008) . 	   Hay	   un	   estudio 	   de	   Garcé	   (2008) 	   que	   muestra 	   la 	   complej idad	   de	  
las 	   dec is iones 	   gubernamentales 	   ha 	   ido	   crec iendo	   fuertemente	   y 	   entonces 	   los 	   centros 	   de	  
pensamiento	  han	   ido	  cumpl iendo	  ese	  ro l . 	  

	  
A 	   d i ferenc ia 	   de	  muchas 	   univers idades, 	   los 	   centros 	   de	   pensamiento	   otorgan	   un	   ro l 	  muy	  

importante 	   a 	   la 	   d i fus ión	   hac ia 	   la 	   opin ión	   públ ica 	   y 	   por 	   e l lo 	   son	   constructores 	   de	  
representac iones	   soc ia les 	   del 	   desarro l lo . 	   Por 	   tanto, 	   desde	   ese	   punto	   de	   v ista , 	   los 	   Think 	   Tanks 	  
operan	   como	   agencias 	   pol í t icas , 	   ya 	   que	   son	   traductores 	   de	   opciones 	   y 	   a l ternat ivas 	   de	  
desarro l lo 	  hac ia 	  e l 	   s i s tema	  pol í t ico 	  y 	   también	  hac ia 	   los 	  medios 	  de	  comunicac ión. 	  

	  
Un	   caso	   especí f ico 	   son	   los 	   centros 	   de	   estudios 	   en	   e l 	   ámbito 	   de	   la 	   pol í t ica 	   públ ica 	  

terr i tor ia l , 	  a 	   los 	  que	  se 	  va 	  a 	   refer i r 	  Raúl 	  González 	  con	  más	  deta l le . 	   	  
Só lo 	   deseo	   adelantar 	   que	   h istór icamente	   ha 	   habido	   un	   ro l 	   muy	   importante	   en	   la 	  

formación	   de	   los 	   centros 	   de	   pensamiento	   terr i tor ia l 	   desde	   Sant iago	   de	   Chi le , 	   part icu larmente	  
desde	   la 	   CEPAL	   y 	   del 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos 	   (hoy	   d ía 	   “y 	   terr i tor ia les”) . 	   En 	   ese 	   sent ido, 	  
Serg io 	   Bois ier , 	   que	   nos 	   acompaña	   hoy	   d ía , 	   ha 	   tenido	   un	   ro l 	   c lave	   en	   la 	   formación	   de	  
invest igadores 	  académicos 	  no	  só lo 	  en	  Chi le 	  s ino	  en	  toda	  América 	  Lat ina. 	   	  

	  
Entre 	   los 	   años 	   ’70 	   y 	   ’90 	   esta 	   labor 	   docente	   fue	  muy	   intensa. 	   Estos 	   grandes 	   centros 	   de	  

pensamiento	   terr i tor ia l 	   (como	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos 	   y 	   la 	   CEPAL	   y 	   e l 	   ILPES) , 	   tuv ieron	  
e l 	  mér i to 	   de	   traer 	   un	   conjunto	   de	   nuevas 	   teor ías 	   y 	   práct icas 	   que	   se 	   d iscut ían	   y 	   func ionaban	   en	  
otros 	  países 	   y 	   los 	   co locaron	  en	  e l 	   debate, 	   además	  de	   formar 	   cuadros 	   técnicos 	  muy	   importantes 	  
en	   torno	   de	   estas 	   ideas . 	   S in 	   embargo, 	   es 	   necesar io 	   destacar 	   que	   e l 	   tema	   de	   la 	   invest igac ión	  
terr i tor ia l 	   fue 	   re lat ivamente	   menor 	   dentro 	   de	   estas 	   inst i tuc iones. 	   Hoy, 	   mi 	   impres ión	   es 	   que	  
efect ivamente	  esa 	   labor 	   inst i tuc ional 	   ha 	   ido	  decayendo	   fuertemente	  en	   la 	   ú l t ima	  década. 	   Estos 	  
dos 	  centros 	  han	   ido	  bajando	  su 	  perf i l . 	  

	  
En 	   la 	  actual idad, 	   los 	   centros 	  de	  estudios 	   terr i tor ia les 	  en	   las 	   reg iones 	  están	  asoc iados 	  a 	  

la 	   ex istenc ia 	   de	   centros 	   urbanos 	   importantes, 	   según	   constata 	   nuestro 	   pr imer 	   Informe	   a 	  
SUBDERE. 	   	  

	  
Estos 	   grupos 	   de	   estudios 	   están, 	   part icu larmente	   l igados 	   	   a 	   importantes 	   centros 	  

univers i tar ios 	   de	   reg iones; 	   as í 	   no	   es 	   casual idad	   que	   los 	   3 	   centros 	   que	   nosotros 	   encontramos	  
como	   más	   fuertes 	   e 	   importantes 	   en	   e l 	   estudio, 	   estén	   loca l i zados 	   en	   Antofagasta, 	   en 	  
Concepción	   y 	   en	   Temuco. 	   Digo	   la 	   c iudad	   de	   Temuco	   y 	   no	   la 	   reg ión	   de	   la 	   Araucanía . 	   Porque	  
Temuco	   es 	   una	   de	   las 	   	   c iudades 	   de	   Chi le 	   que	   más	   ha	   crec ido	   en	   las 	   ú l t imas 	   décadas 	   y 	  
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efect ivamente	   es 	   un	   centro 	   univers i tar io 	   muy	   re levante. 	   Estos 	   centros 	   univers i tar ios , 	   están	  
asoc iados 	  con	   la 	  ex istenc ia 	  de	  una	  c lase 	  media 	  re lat ivamente	  potente 	  y 	  ayudan	  a 	  consol idar la . 	   	  

	  
Otros 	   centros 	   de	   estudios 	   terr i tor ia les 	   han	   s ido	   re inaugurados 	   como	  e l 	   caso	  de	   Ta lca	   y 	  

Ar ica , 	  mientras 	   Coquimbo	   posee	   un	   pequeño	   centro 	   de	   estudios 	   de	   desarro l lo 	   humano	   l igado	   a 	  
su 	   casa 	   matr iz 	   (UCN-‐en	   Antofagasta) 	   y 	   Osorno	   posee	   un	   centro 	   mediano	   y 	   de	   larga 	   data 	   que	  
está 	  muy	   foca l izado	  en	  e l 	   tema	  de	   la 	   formación	  de	   recursos 	  humanos. 	  Valpara íso 	  posee	  un	  CER, 	  
asoc iat ivo 	   entre 	   las 	   6 	   univers idades 	   y 	   e l 	   Gobierno	   reg ional , 	   que	   posee	   e levadas 	   complej idades 	  
para 	   func ionar . 	   Serg io 	   Bois ier , 	   puede	   ahondar 	   mucho	   más	   en	   esto 	   y 	   hacer 	   todos 	   los 	  
comentar ios 	   del 	   caso	   porque	   ha	   estado	  muy	   act ivamente	   v inculado	   a 	   este 	   proceso	   de	   creac ión	  
de	  centros 	  de	  estudios 	   reg ionales . 	  

	  
La 	   base	   de	   todos 	   estos 	   centros 	   son	   las 	   univers idades 	   reg ionales 	   que	   están	   en	   e l 	  

Consejo 	   de	   Rectores , 	   son	   univers idades 	   estata les 	   o 	   pr ivadas 	   con	   vocac ión	   públ ica , 	   como	   la 	  
Univers idad	   Catól ica 	   del 	   Norte. 	   También	   está 	   la 	   Catól ica 	   de	   Valpara íso 	   funcionando	   con	   e l 	  
Centro 	   de	   Estudios 	   Regionales . 	   Pero	   estas 	   univers idades 	   f inancian	   parc ia lmente	   e l 	   acc ionar 	   de	  
estos 	   centros 	   por 	   lo 	   que	   ha	   s ido	   c lave	   e l 	   ro l 	   que	   ha	   tenido	   la 	   cooperac ión	   públ ica 	  
internac ional , 	   sobre	   todo	   ILPES-‐CEPAL	   y 	   en	  menor 	  medida 	   la 	   Fundación	   Ford	   en	   su 	  momento. 	   Y 	  
ú l t imamente, 	   es 	   c lave	   e l 	   ro l 	   de 	   los 	   Gobiernos 	   Regionales, 	   que	   están	   generando	   demanda	   hac ia 	  
esos 	  centros 	  de	  estudios 	   reg ionales. 	  

	  
En 	   términos 	   de	   “modelo” 	   de	   centro 	   de	   estudios 	   hemos	   detectado	   que	   ex isten	   dos 	  

grandes 	  opc iones 	  consol idadas. 	   	  
	  
Por 	   un	   lado, 	   e l 	   CEUR	   ( 	   de 	   la 	  Univers idad	  del 	   B ío-‐Bío) 	   y 	   e l 	   IDER	   (de	   la 	   univers idad	  de	   La 	  

Frontera) , 	   son	   equipos 	   mult id isc ip l inar ios , 	   conformados	   por 	   arquitectos , 	   soc ió logos, 	  
economistas , 	  ps icó logos, 	   ingenieros , 	  entre 	  otros. 	  

	   	  
Pero 	   por 	   otro 	   lado, 	   hay 	   un	  modelo 	   bastante 	   ex i toso	   como	   e l 	   IDEAR	   (de	   la 	   Univers idad	  

Catól ica 	   del 	   Norte) , 	   donde	   e l 	   núc leo	   es 	   un	   grupo	   de	   economistas 	   reg ionales . 	   Nuestra 	   idea	   es 	  
que	   e l los 	   han	   s ido	   ex i tosos 	   en	   buena	   medida	   porque	   t ienen	   una	   c ierta 	   cohes ión	   de	   ideas , 	  
metodologías 	   consensuadas 	   y 	   t ienen	   una	   inserc ión	   en	   e l 	   s i s tema	   nac ional 	   que	   también	   es 	  
bastante 	  más	   estandar izada. 	   Por 	   e jemplo, 	   e l los 	   t ienen	   hoy	   d ía 	   un	   Núcleo	  Mi lenio, 	   que	   a lberga	  
a 	   cerca 	   de	   20	   doctores 	   trabajando	   d irectamente	   en	   pol í t ica 	   públ ica . 	   La 	   mayor 	   parte 	   de	   e l los 	  
son	  economistas , 	  con	  a lgunos 	  soc ió logos, 	  arquitectos 	  y 	  s icó logos. 	  

	  
Ahora 	   las 	   inst i tuc ional idades 	   son	   d ist intas . 	   A lgunas 	   de	   e l las 	   han	   part ido	   como	   centros 	  

dependientes 	  de	   las 	  V ice 	  Rector ías 	   académicas 	   y 	   son	   centros 	   independientes 	  de	   las 	   Facultades , 	  
en 	   e l 	   caso	   del 	   IDER, 	   por 	   e jemplo. 	   	   En 	   otros 	   casos 	   estos 	   grupos 	   están	   asoc iados 	   a 	   Facultades 	   de	  
Economía	   y 	   en	   otros , 	   como	   el 	   caso	   part icu lar 	   del 	   Centro 	   de	   Estudios 	   de	   Valpara íso, 	   es 	   una	  
f igura 	   d ist inta 	   porque	   es 	   un	   convenio 	   entre 	   univers idades 	   reg ionales 	   y 	   e l 	   Gobierno	   Regional . 	  
Esta 	   inst i tuc ional idad	   asoc iat iva 	   Gobierno-‐Univers idades 	   reg ionales 	   parec ía 	   una	   muy	   buena	  
idea	   pero	   ha	   mostrado	   tener 	   un	   conjunto	   de	   inconvenientes . 	   E l 	   concepto 	   era 	   que	   a l 	   tener 	   e l 	  
Gobierno	   Regional 	   y 	   a l 	   tener 	   un	   conjunto	   de	   univers idades 	   juntos , 	   las 	   fuerzas 	   iban	   a 	   ser 	  
s inergét icas , 	   hac ia 	   adentro, 	   pero	   en	   rea l idad	   han	   operado	   hac ia 	   afuera, 	   ha 	   s ido	   más	  
centr ípetas 	   que	   centr í fugas . 	   Es 	   as í 	   como	   	   e l 	   ámbito 	   de	   convergencia 	   de	   e l los 	   y 	   la 	   act iv idad	   del 	  
CER	  Valpara íso 	  son	  bastante 	  restr ing idos. 	  

	  
Los 	   centros 	   de	   mayor 	   desarro l lo 	   en	   términos 	   de	   números 	   de	   profes ionales , 	   son	  

también	   aquel los 	   que	   poseen	   programas	   desde	   más	   largo	   p lazo	   y 	   sobre	   todo	   aquel los 	   que	  
rea l izan	   invest igac ión	  en	  e l 	   área. 	  Y 	   también	  bastante 	   consultor ía 	   inst i tuc ional . 	  Muchos 	  de	  e l los 	  
asoc iados 	   con	   gobiernos 	   reg ionales 	   y 	   con	   pol í t ica 	   públ ica 	   nac ional . 	   Los 	   centros 	   de	   menor 	  
desarro l lo 	   están	   concentrados 	   en	   docencia 	   de	   post 	   grado	   y 	   en	   la 	   consultor ía 	   que	   son	  
re lat ivamente	  más	   fác i les 	  de	  operar . 	   	  
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Y 	   por 	   otro 	   lado, 	   lo 	   que	   hemos	   detectado	   en	   términos 	   de	   producc ión	   nac ional 	   en	   e l 	  

tema, 	   es 	   que	   ex iste 	   	   una	   cant idad	   muy	   importante	   de	   gente	   formada	   en	   estas 	   áreas 	   que	   está 	  
des l igada	   de	   estos 	   centros . 	   Son	   profes ionales 	   que	   part ic ipan	   en	   lugares 	   muy	   d iversos 	   y 	   s igue	  
escr ib iendo	   y 	   t rabajando	   	   en	   estos 	   temas	   pero	   no	   están	   l igados 	   en	   forma	   estable 	   a 	   estos 	  
centros 	   de	   estudios 	   y 	   por 	   e l lo 	   d i f íc i lmente	   real izan	   invest igac ión. 	   Eso 	   se 	   observa 	   con	   c lar idad	  
en	   los 	  Encuentros 	  Nacionales 	  de	  Estudios 	  Regionales . 	  

	  
Los 	   d i rect ivos 	   de	   los 	   centros 	   entrev istados 	   que	   – los 	   22	   centros 	   que	   entrev istamos-‐ 	  

sost ienen	   que	   hoy	   d ía 	   no	   ex iste 	   un	   instrumento	   de	   una	   pol í t ica 	   públ ica 	   nac ional 	   foca l i zado	   en	  
estos 	   centros 	   y 	   por 	   otro 	   lado, 	   también	   e l 	   s i s tema	   de	   est ímulos 	   a l 	   inter ior 	   de	   la 	   univers idad, 	  
para 	   constru ir 	   la 	  pol í t ica 	  públ ica 	   reg ional 	   es 	  muy	  débi l , 	   y 	  por 	   tanto	   la 	   labor 	  de	  ayudar 	   a 	  pensar 	  
a 	   las 	   reg iones 	  aparece	  d isminuida	  o 	  des incent ivada, 	   tanto 	  desde	  el 	  n ive l 	  nac ional 	  de	  desarro l lo 	  
reg ional , 	  como	  desde	  e l 	   s i s tema	  de	  Educac ión	  Super ior . 	  

Requis i tos 	   fundamentales 	   para 	   asegurar 	   de	   que	   estos 	   centros 	   part ic ipen	   act ivamente	  
en	   la 	   pol í t ica 	   públ ica 	   a 	   n ive l 	   de 	   ca l idad	   es 	   que	   tengan	   un	   grado	   de	   estabi l idad	   y 	   de	  
independencia , 	   y 	   eso	   t iene	   que	   ver 	   no	   con	   e l 	   tema	   de	   concepciones 	   ideológicas , 	   no	   es 	   que	   las 	  
personas 	   que	   estén	   ahí 	   se 	   les 	   ex i ja 	   que	   sean	   independientes 	   s ino	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   quién	  
f inancia 	   la 	   invest igac ión	   y 	   por 	   otro 	   lado	   con	   la 	   ex istenc ia 	   del 	   canon	   c ient í f ico 	   con	   la 	   cual 	   se 	  
rea l iza 	   la 	  generac ión	  del 	  conocimiento. 	  

La 	   neces idad	   de	   tener 	   un	   foco	   en	   la 	   generac ión	   de	   conocimiento	   loca l 	   so lo 	   se 	  
asegurar ía 	  en	   la 	  medida	  de	  que	  ex ista 	  un	   f inanc iamiento	  que	  va 	  en	  esa 	  d irecc ión. 	  Se 	  est ima	  por 	  
parte 	   importante 	  de	   los 	  d i rectores 	  de	   los 	  centros 	  entrev istados 	  de	  que	  e l 	  actual 	  escenar io 	  es 	  e l 	  
mejor 	  escenar io 	  que	  ha	  ex ist ido	  hasta 	  este 	  minuto	  en	  Chi le 	  para 	  esta 	  nueva	  condic ión. 	  

Más	   aún, 	   la 	   idea	   es 	   que	   hoy	   estos 	   centros 	   no	   só lo 	   pueden	   ser 	   centros 	   que	   cumplan	   la 	  
func ión	  de	   invest igar 	   o 	   de	  pensar 	   sobre	   la 	   reg ión	   s ino	   también	  pueden	   tener 	   un	   ro l 	   importante 	  
en	   la 	   or ientac ión	   para 	   dar 	   más	   coherencia 	   a 	   las 	   estrategias 	   de	   desarro l lo 	   reg ional 	   y 	   asegurar 	  
en	  muchos 	   casos 	   la 	   idea	   de	   que	   los 	   recursos 	   abundantes 	   que	   están	   l legando	   en	   invest igac ión	   y 	  
desarro l lo 	  para 	   las 	   reg iones, 	   tengan	  una	  pert inencia 	   reg ional . 	  

Parte 	   importante 	   del 	   problema	   que	   ha	   habido	   con	   los 	   programas	   de	   CONICYT, 	   han	  
tenido	   que	   ver 	   con	   que	   eso	   no	   se 	   ha 	   podido	   asegurar 	   y 	   porque	   –entre 	   otras 	   cosas-‐ 	   los 	  
gobiernos 	   reg ionales 	   no	   están	   facultados 	   n i 	   t ienen	   las 	   capac idades 	   para 	   hacer 	   un	   seguimiento	  
tan	  estr icto 	  a 	   los 	   recursos 	   importantes 	  que	  colocan. 	  

E l 	   tema	   de	   asegurar 	   dec is ión	   y 	   co lect iv idad	   es 	   también	   un	   ro l 	   importante	   para 	   que	   la 	  
invest igac ión	   no	   quede	   sobre	   e l 	   laborator io 	   y 	   por 	   otro 	   lado	   e l 	   ro l 	   muy	   importante 	   que	   se 	  
as igna	   a 	   que	   estos 	   centros 	   sean	   también	   constructores 	   de	   una	   cu ltura 	   del 	   desarro l lo 	   y 	   nuevas 	  
representac iones 	  soc ia les 	  y 	  por 	   tanto, 	  de 	   lo 	  que	  se 	  cons idera 	  nuevas 	  práct icas 	  complejas . 	   	  

Aquí 	   yo 	   quiero 	   hacer 	   una	   anotac ión. 	   Una	   de	   las 	   personas 	   que	  más	   nos 	   ha	   puesto 	   en	   la 	  
p ista 	   sobre	   esto, 	   sobre	   la 	   idea	   de	   s inerg ia 	   reg ional , 	   ha 	   s ido	   prec isamente	   Serg io . 	   La 	  
importancia 	   que	   t iene	   e l 	   tema	   de	   la 	   idea	   y 	   del 	   conocimiento	   en	   la 	   generac ión	   de	   s inerg ia 	   a 	  
n ive l 	   de 	   los 	   actores 	   pero	   también	   capac idad	   de	   resolver 	   s i tuac iones 	   crec ientemente	   complejas 	  
para 	  e l 	  gobierno	  del 	   terr i tor io . 	  

Desde	   ese 	   punto	   de	   v ista , 	   los 	   centros 	   son	   también	   una	   agencia 	   pol í t ica 	   y 	   pueden	  
ayudar 	   a 	   mantener 	   la 	   memoria 	   terr i tor ia l , 	   sobre 	   todo	   cuando	   a 	   veces	   los 	   gobiernos 	   reg ionales 	  
rotan	   con	   mucha	   rapidez 	   y 	   se 	   van	   perdiendo	   ahí 	   las 	   pol í t icas , 	   las 	   ideas , 	   las 	   exper ienc ias 	   que	  
han	  acontec ido. 	  

Rescatando	   la 	   idea	   in ic ia l 	   de 	   Prats , 	   S inerg ia 	   Regional 	   se 	   ha 	   p lanteado	   tarea	   	   de	   dec ir , 	  
nosotros 	   somos	   los 	   coordinadores 	   de	   estos 	   centros 	   de	  pensamiento	   y 	   nuestra 	   tarea	   también	   es 	  
pensar 	  Chi le 	  desde	   la 	   reg ión. 	  No	  só lo 	  pensar 	  cada	  una	  de	   las 	   reg iones 	  en	  s í 	  mismas. 	  

Hoy	   también	   hemos	   tenido	   var ias 	   señales 	   en	   e l 	   sent ido	   de	   dec ir , 	   mire, 	   sabe	   que	   hoy	  
d ía 	   es 	   extremadamente	   atract ivo 	   estos 	   centros 	   de	   pensamiento	   por 	   una	   cont ingencia 	   pol í t ica . 	  
Porque	  no	   sabemos	  qué	  es 	   lo 	  que	  va 	  a 	  pasar 	   y 	  que	  buena	  parte 	  de	   las 	  personas 	  que	  están	  en	  e l 	  
s i s tema	   públ ico 	   pudieran	   no	   estar lo 	   y 	   las 	   univers idades 	   son	   buena	   p ista 	   de	   aterr iza je , 	   d icho	  
c laramente. 	  
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Por 	  otro 	   lado, 	   e l 	   s i s tema	  de	   recursos 	  humanos	  del 	   s i s tema	  públ ico, 	   ha 	   s ido	   c laramente	  
ident i f icado	   por 	   e l 	   Ministro 	   del 	   Inter ior 	   e l 	   año	   pasado, 	   en	   e l 	   sent ido	   de	   dec ir 	   que	   hay	   una	  
neces idad	   fuerte 	   de	   ca l i f icac ión	   de	   los 	   recursos 	   humanos, 	   y 	   ésa 	   también	   es 	   una	   tarea	   que	  
pueden	  asumir 	  estos 	  centros . 	  

Por 	  otro 	   lado, 	   también	  un	  e lemento	  en	  esa 	  misma	  d irecc ión	  es 	  que	   crec ientemente, 	   en 	  
la 	   d iscus ión	   de	   la 	   pol í t ica 	   sobre	   la 	   Educac ión	   Super ior 	   los 	   centros 	   de	   pensamiento	   de	   Sant iago	  
están	   teniendo	   una	   fuerte 	   inf luencia 	   que	   va 	   hac ia 	   e l 	   lado	   de	   la 	   d istr ibuc ión	   de	   los 	   recursos 	  
hac ia 	   las 	   inst i tuc iones 	   pr ivadas 	   y 	   por 	   eso	   es 	   que, 	   de	   a lguna	   manera, 	   los 	   centros 	   de	  
pensamiento	   terr i tor ia l 	   han	   aparec ido	   a lgunos 	   rectores 	   como	   una	   cosa 	   extremadamente	  
importante 	   e 	   impresc indib le 	   para 	   defender 	   también	   las 	   pos ic iones 	   de	   las 	   univers idades 	  
reg ionales . 	  

La 	   idea	   de	   una	   pol í t ica 	   nac ional 	   aparece	   como	   una	   idea	  muy	   fuerte 	   que	   es 	   compart ida 	  
por 	   los 	   d i rectores 	   de	   los 	   centros . 	   Ahí 	   hay 	   a lgunas 	   ideas 	   que	   só lo 	   las 	   voy 	   a 	   esbozar 	   as í 	  
ráp idamente	  porque	  es 	  parte 	  del 	   t rabajo 	  que	  vamos	  a 	  hacer 	  durante	   los 	  próx imos	  meses. 	  Hasta 	  
ahora 	   lo 	   que	   hemos	   pensado	   es 	   que	   deber ía 	   haber 	   un	   Fondo	   Nacional 	   Concursable , 	  
administrado	   por 	   a lguna	   de	   las 	   agencias , 	   que	   podr ía 	   ser 	   CONICYT	   o 	   CORFO	   y 	   que	   los 	   centros 	  
actuales 	   p iensan	   estar ían 	   en	   condic iones 	   o 	   de	   hacer 	   e l 	   esfuerzo	   por 	   part ic ipar 	   y 	   levantar 	  
propuestas 	  hac ia 	  e l 	  próx imo	  año. 	  

Se 	   sost iene	  que	  es 	  necesar io 	  que	   las 	  univers idades 	   tengan	  un	   s istema	  de	  est ímulo 	  y 	  en	  
ese 	   sent ido	   la 	   acreditac ión	   de	   las 	   univers idades 	   con	   e l 	   componente	   de	   las 	   re lac iones 	   con	   la 	  
comunidad	  podr ía 	  ser 	  un	  mecanismo	  especí f ico 	  de	   incent ivo 	  por 	  e l 	   lado	  de	   la 	  acreditac ión. 	  

La 	   OCDE	   en	   e l 	   informe	   que	   se 	   va 	   a 	   publ icar 	   ahora 	   sost iene	   este 	   tema	   de	   que	   los 	  
contratos 	   son	   un	   instrumento	   de	   re lac ión	   interesante. 	   En 	   ese 	   sent ido, 	   los 	   convenios 	   de	  
desempeño	   que	   se 	   echaron	   a 	   andar 	   ya 	   con	   las 	   univers idades 	   sobre	   todo	   con	   e l 	   auspic io 	   del 	  
Banco	   Mundia l , 	   ha 	   s ido	   una	   buena	   práct ica 	   en	   ese	   sent ido	   con	   los 	   convenios 	   de	   desempeño	  
como	  un	   instrumento	  especí f ico 	  para 	  echar 	  a 	  andar 	   la 	   idea	  de	  este 	   t ipo. 	  

Nuestra 	   idea	  hasta 	  este 	  minuto, 	   es 	  de	  que	  deber ía 	  d i ferenciarse 	  e l 	   apoyo, 	  por 	  un	   lado, 	  
a 	   los 	   centros 	   que	   ya 	   están	   ex ist iendo, 	   la 	   idea	   de	   forta lec imiento	   de	   centros 	   de	   la 	   idea	   de	  
creac ión	  de	  centros . 	  

No	   só lo 	   por 	   e l 	   hecho	   de	   que	   están	   en	   etapas 	   d ist intas 	   de	   desarro l lo 	   y 	   requieren	  
est ímulos 	   d ist intos 	   s ino	   por 	   e l 	   hecho	   de	   que, 	   por 	   que	   no	   han	   s ido	   creados 	   los 	   centros 	   en	   a lgún	  
determinado	   lugar , 	   es 	   necesar io 	   sa l i r 	   de 	   una	   inerc ia 	   muy	   fuerte. 	   Y 	   eso	   requiere 	   muchas 	   veces 	  
s is temas	   de	   apoyo	   desde	   part i r 	   contratando	   d irectores , 	   part i r 	   establec iendo	   agendas 	   de	  
trabajo 	  conjunto. 	  O	  sea, 	  es 	  part i r 	  de 	  cero. 	  

Para 	   terminar , 	   e l 	   tema	   de	   la 	   agenda	   bás ica 	   de	   invest igac ión	   soc ioeconómica	   reg ional 	  
nos 	   parece	   un	   tema	   c lave. 	   No	   só lo 	   un	   tema	   de	   recursos 	   que	   debieran	   poner 	   los 	   gobiernos 	  
reg ionales 	   para 	   co laborar 	   en	   esto 	   como	   se 	   hace	   en	   e l 	   caso	   de	   los 	   proyectos 	   de	   CONICYT, 	  
co locar 	   una	   contrapart ida, 	   s ino	   que	   también	   se 	   est ima	   de	   que	   es 	   fundamental 	   atar 	   esa 	  
postu lac ión	   a 	   la 	   ex istenc ia 	   bás ica 	   de	   invest igac ión	   soc ioeconómica	   que	   está 	   asoc iada	   con	   dos 	  
componentes 	  muy	   importantes: 	   con	   la 	   estrategia 	   reg ional 	   de 	   desarro l lo 	   y 	   sus 	   actual izac iones 	   y 	  
por 	  otro 	   lado, 	  con	   la 	  agenda	  de	  desarro l lo 	  product ivo. 	  

Entonces, 	  bás icamente, 	   vamos	  a 	   tener 	  hac ia 	   sept iembre, 	   vamos	  a 	   testear 	  esa 	   idea	   y 	  en	  
e l 	   equipo	  de	  especia l i s tas 	  de	   la 	  Red	  vamos	  a 	   recoger 	  un	   conjunto	  de	   comentar ios 	  para 	  hacer les 	  
l legar 	  e l 	   informe	  f ina l 	  hac ia 	   la 	  SUBDERE. 	  

Esta 	   es 	   la 	   ú l t ima	   idea. 	   Este 	   es 	   e l 	   informe	   del 	   Banco	   Mundia l 	   del 	   año	   2009	   sobre	   la 	  
pobreza. 	   Es 	   un	   enfoque	   desde	   abajo 	   y 	   d ice 	   c laramente: 	   las 	   creencias 	   sobre	   los 	   pobres 	   y 	   las 	  
causas 	   subyacentes 	   de	   la 	   pobreza 	   determinan	   las 	   acc iones 	   que	   pers iguen	   los 	   profes ionales 	   del 	  
desarro l lo , 	   las 	  pol í t icas 	  que	   los 	  pol í t icos 	  nac ionales 	   conciben	  y 	   las 	   acc iones 	  que	  nosotros 	   como	  
c iudadanos	  tomamos. 	   (Hay	  aplausos) . 	  

Vamos	  a 	  pasar 	  de	   inmediato 	  a 	  escuchar 	  a 	   lo 	  que	  Raúl 	  nos 	   t iene	  que	  contar . 	  
	  
	  

Intervención	  de	  Sr 	  Patr ic io 	  Escobar	  
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Solamente	   un	   pequeño	   comentar io 	   respecto	   de	   esto. 	   Sobre	   todo	   para 	   Jorge	   y 	   C laudio 	  
que	  es 	  pr imera	  vez 	  que	  part ic ipan	  con	  nosotros . 	   	  

Contar les 	   que	   como	   SUBDERE	   in ic iamos	   durante	   e l 	   pr imer 	   semestre, 	   en 	   abr i l , 	   un 	  
trabajo 	   que	   hemos	   denominado	   “Diá logos 	   para 	   la 	   descentra l i zac ión”, 	   y 	   eso	   se 	   estructuró	   en	  
func ión	  de	  tres 	  mesas. 	   	  

Una	   de	   las 	  mesas 	   es 	   justamente	   conversar . 	   Pr imero	   d iagnost icar , 	   sobre	   todo, 	   terminar 	  
en	   agosto, 	   que	   es 	   cuando	   termina	   este 	   proceso	   con	   propuestas 	   en	   func ión	   de	   la 	   generac ión	   de	  
actores , 	   de 	   la 	   ident idad	   reg ional 	   y 	   de 	   lo 	   que	   nosotros 	   denominamos	   capita l 	   humano, 	   en	  
func ión	   de, 	   por 	   una	   parte, 	   cómo	   se 	   puede	   generar 	   e l 	   capita l 	   humano	   en	   la 	   reg ión	   donde	  
nosotros , 	   donde	   están	   las 	   univers idades, 	   donde	   estén	   los 	   centros 	   de	   estudios 	   y 	   como	   también	  
atraer 	  y/ó 	  retener 	  e l 	  capita l 	  humano	  que	  se 	   forma	  en	  estas 	   reg iones. 	  

Y 	   en	   ese	   sent ido, 	   por 	   lo 	   tanto	   Oscar , 	   porque	   C laudio 	   se 	   enmarca	   este 	   proyecto 	   como	  
otro 	   que	   hemos	   estado	   l iderando	   y 	   apoyando, 	   t rabajando	   en	   conjunto	   con	   univers idades 	   desde	  
la 	   SUBDERE. 	   Estamos	   en	   la 	   misma	   lóg ica , 	   hemos	   venido	   d iagnost icando	   y 	   mirando	   lo 	   que	   es 	   la 	  
ident idad	  reg ional 	  en	  nuestro 	  país . 	   	  

Hay	   una	   unidad	   especia l 	   para 	   eso	   y 	   también	   hemos	   met ido	   con	   fuerza 	   lo 	   que	   es 	   la 	  
art icu lac ión	   de	   actores , 	   sobre 	   todo, 	   en 	   func ión	   de	   ver 	   qué	   condic iones 	   desde	   e l 	   Estado	   se 	  
podr ían	   generar 	   para 	   que	   estos 	   t res 	   e lementos 	   que	   yo	   hago	   mención	   hagan	   fuerza 	   y 	   apoyen	  
este 	   proceso	   de	   descentra l i zac ión	   y 	   la 	   profundizac ión	   de	   este 	  mismo	   en	   func ión	   de	   que	   hemos	  
avanzado	  en	  otras 	   lóg icas , 	  pero	  es 	  necesar io 	  agregar 	  esta 	  d imensión	  para 	  que	  tengamos	   fuerza. 	  

Este 	   es 	   e l 	   contexto	   que	   or ig ina lmente	   no	   d i 	   y 	   vamos	   hac ia 	   a l lá . 	   La 	   próx ima	   semana	  
tenemos	   nuestra 	   ses ión	   de	   la 	  Mesa	   de	   Capacidades 	   y 	   Patr ic io 	   va 	   a 	   exponer 	   brevemente, 	   sobre	  
todo, 	   en	   e l 	   ámbito 	   de	   las 	   recomendaciones 	   y 	   esperando	   porque	   estamos	   justamente	   en	   esa 	  
fase. 	   	  

	  
	  
	  

Intervención	  de	  Sr 	  Raul 	  Gonzalez 	  
	  
Bueno, 	   lo 	   mío	   está 	   dentro, 	   por 	   supuesto, 	   de 	   la 	   lóg ica 	   de	   lo 	   que	   ha	   expuesto	   Patr ic io 	  

pero	  t iene	  un	  carácter 	  d ist into. 	  
Esto 	   es 	   una	   especie 	   de	   informe	   ora l 	   bastante	   enc ima	   porque	   en	   la 	   Región	  

Metropol i tana	   esto 	   part ió 	   hace	   bastante 	   poco	   y 	   he	   logrado	   tener 	   antecedentes 	   y 	   re lac iones 	   y 	  
conversac iones 	   con	   la 	   FLACSO; 	   e l 	   ILPES; 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos 	   y 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	  
Geograf ía , 	   de 	   la 	   Catól ica; 	   e l 	   Consorc io 	   Innovar 	   y 	   Desarro l lo , 	   l igado	   a 	   la 	   Univers idad	   Mayor; 	   e l 	  
Programa	   Innovac ión	   y 	   Pol í t icas 	   Públ icas , 	   l igada	   a 	   la 	   Univers idad	   de	   Los 	   Lagos; 	   y 	   parc ia lmente	  
con	  una	  Consultora 	  que	  se 	   l lama	  Lat inSur . 	  

Todas 	   estas 	   inst i tuc iones 	   estaban	   def in idas 	   prev iamente	   como	   inst i tuc iones 	   con	   las 	  
cuales 	   conversar 	   para 	   efectos 	   de	   ver 	   que	   es 	   lo 	   que	   había 	   en	   la 	   Región	   Metropol i tana	   en	  
términos 	  de	  Consultor ía , 	   Invest igac ión	  y 	  Docencia 	  en	  re lac ión	  con	  reg iones, 	  por 	  supuesto.	  

Hay	   que	   dec ir 	   que	  metodológicamente	   t iene	   e l 	   problema	   de	   que	   yo	   estoy 	   hablando	   de	  
Inst i tuc iones 	   pero	   en	   rea l idad	   son	   conversac iones 	   con	   una	   o 	   a 	   lo 	   más 	   con	   dos 	   personas 	   de	   la 	  
inst i tuc ión, 	   lo 	   que	   puede	   s ign i f icar 	   una	   d istors ión	   de	   la 	   percepción	   que	   cada	   uno	   tenga	   de	   su 	  
inst i tuc ión. 	  

Y 	   voy	   a 	   señalar 	   cosas 	   bastante 	   impres ionistas . 	   En 	   esto 	   hay	   que	   juntar 	   un	   poco	   más	   y 	  
e laborar . 	   Y 	   t rataré 	  de	  dec ir 	   a lgunas 	   cosas 	  más	  genera les 	  o 	   abstractas 	  a 	  part i r 	  de 	  a lgunas 	  de	   las 	  
fotograf ías . 	  

Un	   pr imer 	   set 	   de	   comentar ios 	   t ienen	   que	   ver 	   con	   e l 	   grado	   de	   conocimiento	   del 	   centro 	  
y 	   de	   los 	   d i rectores 	   de	   los 	   centros , 	   que	   es 	   una	   pr imera	  matr iz . 	   Porque	   esto 	  metodológicamente	  
t iene	   3 	  matr ices 	   sobre	   las 	   que	   ordenan	   la 	   re lac ión	   con	   las 	   inst i tuc iones. 	   La 	   matr iz 	   de 	   opin ión, 	  
la 	   matr iz 	   de 	   act iv idades 	   y 	   la 	   matr iz 	   de 	   cargos. 	   Ese 	   es 	   e l 	   instrumento	   metodológico 	   en	   e l 	   cual 	  
uno	  se 	  aprox ima	  a 	  cada	  centro. 	  
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Respecto	   de	   la 	   matr iz 	   de	   opin iones. 	   Un	   pr imer 	   aspecto	   t iene	   que 	   ver 	   con	   e l 	   grado	   de	  
conocimiento	  del 	   centro, 	   y 	   del 	   d i rector , 	   aquí 	   cada	   centro 	  opina	   sobre	   los 	   otros , 	   s i 	   los 	   conoce	  o 	  
no	   los 	  conoce	  y 	  s i 	  e l 	  propio 	  centro 	  ent iende	  que	  es 	  conocido	  o 	  no	  conocido	  en	  otros 	   lugares . 	  

Y 	   estoy 	   hac iendo	   aquí 	   una	   aseverac ión, 	   s i 	   no	   tendr ía 	   que	   leer 	   cada	   una	   de	   las 	  
opin iones, 	  eso 	  está 	  supongo	  en	  e l 	   t rabajo, 	  en 	   los 	  anexos. 	   	  

Es 	   que	   no	   ex isten	   l íderes 	   inte lectuales 	   de	   la 	   Región	   Metropol i tana	   l igados 	   a 	   centros 	  
que	   aparezcan	   con	  perf i l 	   reg ional . 	   Yo 	   d ir ía 	   como	  hipótes is . 	   Porque	   ser ía 	   presuntuoso	  dec ir 	   que	  
estoy 	   convencido	   de	   esto, 	   pero	   me	   parece	   que	   no	   ex isten	   l íderes 	   inte lectuales 	   en	   la 	   Región	  
Metropol i tana, 	   en	   los 	   centros 	   de	   la 	   Región	   Metropol i tana	   que	   sean	   conocidos 	   y 	   reconocidos 	  
como	  pensadores 	  reg ional is tas . 	  

D ir ía , 	   además	   que	   los 	   centros 	   en	   a lgunos 	   casos , 	   en 	   los 	   más 	   connotados, 	   e l 	   centro 	   es 	  
más 	   conocido	   que	   e l 	   d i rector . 	   No	   d igo	   que	   sea	   malo. 	   La 	   inst i tuc ión	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	  
Urbanos	  o 	   ILPES, 	  son	  más	  conocidos 	  que	   la 	   f igura 	  que	  encarnar ía 	  ese 	  centro. 	  

Otro 	   e lemento, 	   var ios 	   de	   los 	   centros 	   que	   re laté 	   a l 	   pr inc ip io 	   aparecen	   más	   conocidos 	  
más 	   en	   su 	   tota l idad	   que	   en	   espec í f ico 	   en	   términos 	   de	   sus 	   programas	   reg ionales . 	   Hablo 	   del 	  
PNUD, 	   la 	   FLACSO. 	   Por 	   tanto	   la 	   pregunta 	   Ud. 	   cree	   que	   su 	   centro 	   es 	   conocido, 	   o 	   los 	   demás, 	  
cuando	  uno	   le 	   d ice 	  usted	   cree	  que	   la 	   FLACSO	  es 	   conocida. 	  Hay	  una	   respuesta 	  un	  poco	   compleja 	  
de	   interpretac ión	   porque, 	   obviamente, 	   la 	   FLACSO	   es 	   conocida. 	   E l 	   PNUD	   es 	   conocido. 	   Pero	  
cuando	   uno	   hace	   una	   segunda	   pregunta: 	   es 	   conocido	   en	   términos 	   de	   su 	   re levancia , 	   de 	   su 	  
pensamiento	  o 	  de	   la 	   construcc ión	  de	  pensamiento	   reg ional , 	  obviamente, 	  ah í 	  hay 	  una	  d i ferencia 	  
que, 	   en	   términos 	   del 	  manejo 	   de	   la 	  matr iz , 	   yo 	   descubr í 	   en 	   e l 	   ca lor 	   de	   una	   conversac ión	   que	   a l l í 	  
había 	  un	  problema. 	  

	  
	  
Públ ico: 	   	  
Inc lu ido	  e l 	   ILPES?	  
	  
	  
	  

No, 	  e l 	   ILPES	  escapa. 	  EL 	   ILPES	  c laramente	  está 	  asoc iado	   fuertemente	  a l 	   tema	  terr i tor ia l . 	  
Hay	   también	  un	   contraste 	   –aquí 	   uno	  puede	  dec ir , 	   es 	   lóg ico-‐ 	   entre 	   la 	   auto	  percepción	   y 	  

la 	   percepción	   de	   los 	   otros . 	   Lo 	   que	   puede	   hablar 	   –retomo	   después-‐ 	   de	   una	   c ierta 	   segmentac ión	  
entre 	   las 	   inst i tuc iones. 	   Yo 	   d ir ía 	   que	   tampoco	   hay	   en	   la 	   Región	   Metropol i tana	   espac ios 	   que	  
junten	   d i ferentes 	   centros 	   que	   se 	   aprox iman	  más	   a l 	   tema	   regional , 	   sea 	   de	   la 	   invest igac ión, 	   sea 	  
de	   la 	   docencia , 	   sea 	   de	   la 	   consultor ía 	   y 	   que	   produzca	   un	   c ierto 	   espac io 	   s is temát ico 	   de	   s inerg ia . 	  
Por 	   tanto, 	   es 	   natura l 	   también	   que	   haya	   segmentac ión	   en	   la 	   auto 	   percepción, 	   más 	   a l lá 	   de 	   una	  
lóg ica 	   corporat iva 	   connatura l . 	  Que	   yo	  d iga 	  mi 	   centro 	  es 	  muy	   conocido	   y 	  no	   conozco	  mucho	  qué	  
es 	   lo 	  que	  hace	  este 	  otro 	  centro…	   	  

Uno	   podr ía 	   p lantear , 	   que	   esto 	   de	   que	   ex is ten	   inst i tuc iones 	   no	   conocidas 	   o 	   muy	   poco	  
conocidas 	  por 	  parte 	  de	   los 	  otros . 	  Podr ía 	  uno	  p lantear 	  3 	  h ipótes is 	  que	  no	  son	  exc luyentes . 	  

Una, 	   la 	   segmentac ión	  de	   c i rcu i to. 	   Inst i tuto 	  de	   Estudios 	  Urbanos, 	   por 	   e jemplo, 	   no	   t iene	  
mucha	   re lac ión	   con	   otras 	   inst i tuc iones. 	   Senc i l lamente	   no	   las 	   conoce. 	   No	   t iene	   idea	   de	   que	  
ex isten. 	  

Podr ía 	   tener 	   que	   ver 	   con	   un	   segundo	   e lemento, 	   que	   es 	   la 	   emergencia . 	   Emergencia 	   es 	  
inst i tuc iones 	  más	   nuevas. 	  Que	   l levan	   4 , 	   5 	   ó 	   6 	   años, 	   en 	   re lac ión	   con	   los 	   temas	   terr i tor ia les . 	   Por 	  
tanto, 	  son	  todavía 	  de	  poca	  v is ib i l idad. 	  

Y 	   una	   tercera, 	   que	   las 	   inst i tuc iones 	   con	   más	   capita l 	   h istór ico 	   como	   el 	   ILPES, 	   como	   e l 	  
Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos 	   o 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   geograf ía 	   de	   la 	   Cató l ica , 	   son	   inst i tuc iones 	   –por 	  
ser 	   más 	   ant iguas , 	   con	   más	   capita l 	   inst i tuc ional-‐ 	   son	   más	   auto	   centradas. 	   Son	   mucho	   más	   auto	  
centrado. 	   No	   buscan	   tanto	   e l 	   contacto 	   s ino	   más	   b ien	   t ienen	   una	   d inámica 	   interna	   que	   les 	  
basta. 	  

A lgunos 	   otros 	   centros 	   nombrados. 	   Que	   no	   estaban	   en	   la 	   l i s ta 	   in ic ia l 	   pero 	   que	   fueron	  
nombrados, 	   que	   interesa 	   acá 	  dec ir lo , 	   por 	  un	   tema	  de	  que	  hay	   v is ib i l idad	   y 	  otras 	   cosas . 	  Hay	  dos 	  
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que	   t ienen	   que	   ver 	   con	   inst i tuc iones 	   que	   fueron	   importantes , 	   ent iendo	   que	   ya 	   práct icamente	  
no	   e jercen	   n inguna	   act iv idad	   o 	   co las 	   de	   act iv idad. 	   A lgunas 	   inst i tuc iones 	   de	   cooperac ión	  
extranjera, 	   la 	   GTZ	   y 	   la 	   Fundación	   Ever , 	   son	   recordadas 	   como	   inst i tuc iones 	   que	   cumpl ieron	  
ro les , 	   fundamentalmente	   en	   la 	   formación. 	   Pero	   también	   generaron	   espac ios 	   de	   interre lac ión. 	  
En	  ese	  sent ido	  son	  recordadas. 	  

También	   son	   nombradas, 	   hay 	   un	   Dip lomado	   en	   la 	   Univers idad	   Alberto 	   Hurtado. 	   La 	  
Corporac ión	   Part ic ipa 	   fue	   nombrada. 	   Fue	   nombrada	   CIPMA, 	   e l 	   d i rector 	   del 	   Inst i tuto 	   de	  
Geograf ía 	   de	   la 	   Catól ica 	   tuvo	   fuerte 	   re lac ión	   con	   CIPMA, 	   entonces 	   aquí 	   hay 	   cosa 	   que	   van	   entre 	  
v is ib i l idad	   inst i tuc ional 	  y 	   también	   lazos 	  personales . 	   	  

E l 	   mismo	   director 	   del 	   Inst i tuto 	   de	   Geograf ía 	   de	   la 	   Catól ica , 	   conoce	   un	   programa	   de	  
geógrafos 	   que	   ex iste 	   en	   la 	   univers idad	   donde	   yo	   trabajo 	   – la 	   Univers idad	   Academia 	   de	  
Humanismo	   Cr ist iano-‐ 	   porque	   todo	   ese	   grupo	   de	   geógrafos 	   v iene	   de	   la 	   Univers idad	   Catól ica 	   y 	  
formó	   un	   programa	   de	   intervención	   terr i tor ia l 	   en 	   la 	   Academia. 	   Entonces, 	   e l 	   tema	   de	   las 	  
v is ib i l idades 	   inst i tuc ionales 	   y 	   los 	   lazos 	   personales 	   	   están	   conectados 	   y 	   no	   necesar iamente	  
hablan	  de	  que	  una	  determinada	  ent idad	  t iene	  más	  v is ib i l idad	  genera l . 	  

Respecto	   de 	   los 	   reconocimientos , 	   o 	   de	   las 	   esferas 	   de	   reconocimiento	   de	   unas 	  
inst i tuc iones 	   por 	   otras . 	   Estoy 	   hac iendo	   una	   s íntes is 	   porque	   s i 	   no	   ser ía 	   cada	   cosa 	   su i 	   gener is 	   y 	  
podr ía 	   meterse 	   en	   una	   mancha	   como	   decía 	   S i lv io 	   Rodr íguez. 	   Estoy 	   hac iendo	   aquí 	   lo 	   más	  
s intét ico. 	  

EL 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos	   es 	   c laramente	   e l 	   más 	   reconocido	   en	   términos 	   de	  
invest igac ión, 	   más 	   a l lá 	   del 	   propio 	   en	   s í 	   mismo. 	   Se 	   reconoce	   menos	   fuerte 	   en	   invest igac ión	   de	  
lo 	  que	   lo 	   reconoce	  e l 	   resto. 	   	  

En 	   genera l , 	   todos 	   son	   reconocidos 	   con	   a lgo	   de	   docenc ia . 	   La 	   docencia 	   pasar ía 	   a 	   ser 	   e l 	  
e lemento	  más	   común	   que	   t ienen	   todos. 	   E l 	   ILPES 	   es 	   e l 	  más 	  mult igénero	   por 	   as í 	   dec ir lo . 	   E l 	   ILPES 	  
es 	   reconocido	   en	   e l 	   sent ido	   de	   que	   es 	   como	   e l 	   más 	   equi l ibrado	   porque	   t iene	   de	   todo. 	  
Invest igac ión, 	  Docencia , 	  Consultor ía . 	  

Qué	   es 	   lo 	   que	   ent iende	   la 	   gente	   por 	   invest igar . 	   Hay	   unas 	   zonas 	   gr ises 	   entre 	  
s is temat izar , 	   invest igar , 	   hacer 	   una	   evaluac ión. 	   Es 	   importante 	   cuando	   la 	   gente 	   d ice 	   ése 	   hace	  
mucha	   invest igac ión. 	   A 	   veces 	   es 	  más 	   b ien	   e l 	   reconocimiento	   a 	   la 	   capacidad	   de	   s is temat izac ión. 	  
Y 	  eso	  expl ica 	   también	  de	  que	  e l 	   Inst i tuto 	  de	  Estudios 	  Urbanos 	  –para 	   seguir 	   con	  ese	  e jemplo-‐ 	   se 	  
pone	   una	   nota 	  mucho	  más	   baja 	   en	   invest igac ión	   que	   lo 	   que	   le 	   ponen	   los 	   otros . 	   Todos 	   los 	   otros 	  
los 	   reconocen. . . 	  

Hay	   también	   en	   esto 	   de	   las 	   percepciones 	   una	   cosa 	   que	   habr ía 	   que	   def in i r : 	   la 	  
percepción	  de	   la 	   h istor ia 	   de	   la 	   inst i tuc ión	   con	   lo 	   que	  está 	   hac iendo	  hoy	  d ía . 	   Y 	   eso	   es 	   propio 	  de	  
una	   inst i tuc ión. 	   Una	   inst i tuc ión	   que	   t iene	   h istor ia , 	   cuando	   uno	   da	   a 	   conocer 	   su 	   percepción, 	  
obviamente, 	   lo 	   que	   está 	   dando	   es 	   la 	   percepción	   de	   toda	   su 	   h istor ia , 	   probablemente	   n i 	   sepa	   lo 	  
que	  está 	  hac iendo	  en	  ese 	  momento. 	  

Donde	   yo	   d ir ía 	   que, 	   es 	   la 	   percepción, 	   s i 	   qu is iéramos	   co locar los 	   en	   ese 	   rango, 	   entre 	  
malo 	  y 	  bueno, 	  más 	  mala 	  en	  genera l 	  es 	   la 	  presencia 	  nac ional . 	  O 	  sea, 	  que	  ése 	  es 	  otro 	   í tem	  que	  se 	  
pregunta: 	   Cuál 	   cree	   usted	   que	   es 	   la 	   presencia 	   nac ional 	   que	   t iene	   usted	   y 	   las 	   otras 	  
inst i tuc iones?. 	   Y 	   ahí 	   reaf i rmo	   la 	   idea	   de	   que	   nadie 	   reconoce	   en	   la 	   Región	   Metropol i tana	   un	  
centro 	   metropol i tano	   con	   una	   capacidad	   de	   re lac ión	   extraordinar iamente	   fuerte 	   y 	  
mult ipropós i to 	  con	  e l 	   resto 	  del 	  pa ís . 	  

Surge	   a lgún	   t ipo	   de	   reconocimiento	   mayor 	   a 	   la 	   labor 	   de	   la 	   consultor ía , 	   o 	   sea, 	   que	  
están	  surg iendo	   inst i tuc iones 	  que	  su 	  punto	  más	   fuerte 	  ser ía 	   la 	  consultor ía . 	   	  

Una	   	  ú l t ima	  cosa 	  sobre	   las 	  percepciones. 	   	  
Me	   l lamó	   la 	   atenc ión	   -‐y 	   yo 	   aquí 	   un	   poquito 	   lo 	   forcé, 	   pero	   no	   estoy 	   d istors ionando	   la 	  

rea l idad-‐ 	   las 	   polar idades 	   temát icas 	   que	   establec ieron, 	   a l 	  menos	   se 	   establec ieron	   4 	   polar idades 	  
temát icas 	   respecto	  de	   lo 	  que	  era 	  más	   importante	  antes 	  y 	   lo 	  que	  es 	  más	   importante	  hoy	  d ía . 	  Eso 	  
me	   parec ió 	   una	   pregunta 	   que	   se 	   la 	   h ice 	   a 	   Patr ic io 	   de	   inc lu i r la 	   y 	   resulta 	   interesante 	   porque	   las 	  
polar idades 	   son	   def in idas 	   de	  manera	  muy	  d ist inta . 	   Y 	   eso	   habla 	   un	   poco	   de	   c ierta 	   segmentac ión	  
o 	   de	   c ierto 	   mundo	   propio, 	   que	   t iene	   que	   ver 	   un	   poco	   también	   s i 	   yo 	   como	   consultor , 	   como	  
formador 	  o 	  como	   invest igador . 	  
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Por 	   e jemplo. 	   Un	   pr imer 	   orden	   de	   polar idad	   de	   una	   pr imera	   inst i tuc ión	   fue	   que	   habr ía 	  
un	   tráns i to 	   desde	   lo 	   que	   había 	   s ido	   predominante	   hace	   –digamos	   vagamente-‐ 	   unos 	   10	   o 	   20	  
años 	   a 	   lo 	   que	   ser ía 	   hoy	   d ía 	   que	   se 	   habr ía 	   pasado	  más	   de	   lo 	   económico	   a 	   lo 	   inst i tuc ional , 	   y 	  más 	  
desde	   –aquí 	   obviamente	   es 	   un	   poco	   cr ípt ico 	   lo 	   que	   voy	   a 	   dec ir-‐ 	   más 	   del 	   tema	   de	   los 	   recursos 	  
propios 	   entendidos 	   en	   términos 	   económicos 	   a l 	   tema	   de	   mapa	   de	   actores , 	   gobernanza. 	   O	   sea, 	  
que	   está 	   co lumna	   inst i tuc ional idad, 	   mapa	   de	   actores , 	   gobernanza	   ha	   cobrado	   una	   ubicac ión	  
mucho	  más	  s igni f icat iva 	  en	   la 	  preocupación, 	  según	  nos 	  d ice 	  e l 	  centro 	  uno. 	  

A l 	   Centro 	  Dos, 	   nos 	  d ice 	  que	  una	   gran	  d i ferenc ia 	   respecto 	  de	  un	   c ierto 	  pasado	   	   un	  poco	  
vago	   temporalmente	   def in ido. 	   Es 	   e l 	   paso	   de	   la 	   esca la 	   reg ional 	   a 	   la 	   mult iesca la . 	   Lo 	   de	  
mult iesca la 	   se 	   lo 	   puse	   yo	   pero	   era 	   e l 	   sent ido. 	   Hoy	   d ía 	   la 	   preocupación	   por 	   la 	   invest igac ión, 	   e l 	  
apoyo	  a 	  pol í t icas 	  públ icas , 	  ya 	  no	  d ist ingue	  mucho, 	  o 	  mejor 	  d icho	  d ist ingue	  pero	  entendiéndolas 	  
como	  parte 	  de	  una	  d imensión	   terr i tor ia l 	  que	   t iene	  múlt ip les 	  esca las 	  en	  su 	   inter ior . 	  A 	  d i ferencia 	  
de	  una	  v is ión	  más	  de	  reg ional 	  y 	  punto	  que	  habr ía 	  ex ist ido	  antes . 	  

También	   este 	   Centro 	   Dos 	   nos 	   d ice, 	   un	   c ierto 	   pasaje 	   re lat ivo, 	   no	   absoluto, 	   re lat ivo 	  
desde	   la 	   preocupación	   por 	   la 	   pol í t ica 	   gubernamental 	   como	   acto 	   Estata l , 	   a 	   temas	   como	   el 	   del 	  
capita l 	   soc ia l . 	  Un	  segundo	  tráns i to . 	  

Y 	   como	   tema	   nuevo	   que	   no	   los 	   p lantea	   en	   opos ic ión	   a 	   temas	   v ie jos 	   s ino	   que	   toma	  
temas	   nuevos. 	   P lantea	   e l 	   tema	   del 	   ordenamiento	   terr i tor ia l 	   y 	   la 	   prospect iva . 	   La 	   misma	  
inst i tuc ión. 	  Centro 	  dos. 	  

E l 	   Centro 	   Tres . 	   Y 	   aquí 	  me	  hace	   t i tu lar los 	   como	   las 	   conceptual izac iones 	   también	   que	   yo	  
creo	   que	   ex isten	   son	   un	   poco	   d i ferentes . 	   EL 	   centro 	   Tres 	   d ice 	   que	   se 	   ha 	   pasado	   de	   un	   énfas is 	  
muy	   notor io , 	   c laro, 	   expresado	   en	   art ícu los 	   de	   desarro l lo 	   loca l 	   y 	   reg ional 	   a 	   los 	   estudios 	  
urbanos. 	   Lo 	   urbano	   hoy	   d ía 	   ocupar ía 	   un	   ro l 	   mucho	   más	   s ign i f icat ivo 	   en	   la 	   invest igac ión, 	   en	   la 	  
d iscus ión, 	   en	   los 	   seminar ios , 	   etc . 	   que	   lo 	  que	  habr ía 	   s ido	  e l 	  desarro l lo 	   loca l 	   y 	   reg ional 	   antes . 	   En 	  
este 	   caso, 	   desarro l lo 	   loca l 	   y 	   reg ional 	   lo 	   está 	   asumiendo	   mucho	   en	   e l 	   sent ido	   normat ivo, 	   no	  
está 	   ref i r iéndose	   a 	   que	   haya	   de	   estudios 	   de	   actores , 	   por 	   e jemplo. 	   Con	   desarro l lo 	   reg ional 	   –yo	  
conozco	   a l 	   que	   d i jo 	   esto 	   entonces 	   tengo	   una	   c ierta 	   c lave	   para 	   interpretar lo-‐ 	   es 	   en	   e l 	   sent ido	  
normat ivo, 	  de 	  p lani f icac ión	  más	  b ien. 	  

Y 	   un	   Centro 	   Cuatro, 	   señala , 	   muy	   l igado	   a 	   la 	   práct ica 	   de	   ese 	   centro 	   cuatro, 	   cuyo	  
pr inc ipal 	   cambio	   es 	   e l 	   paso	   de	   formación	   académica	   a 	   la 	   formación	   profes ional . 	   Cosa 	   que	   a 	   la 	  
cual 	   le 	   da 	   una	   connotac ión	   pos i t iva . 	   Es 	   dec ir , 	   formación	   profes ional 	   como	   capacidad	  
instrumental 	   para 	   imaginar 	   e 	   implementar 	   pol í t icas 	   públ icas . 	   Y 	   que	   eso	   se 	   está 	   ref le jando	   en	  
una	  c ierta 	   tendencia 	  en	   los 	  d ip lomados, 	  en 	   la 	   formación. 	  Ese 	  es 	  e l 	  Centro 	  Cuatro. 	  

Respecto	   de	   c ierto 	   ordenamiento	   de	   las 	   act iv idades. 	   Cuando	   uno	   anal iza 	   las 	  
act iv idades. 	   Y 	   esto 	   ent iéndase	   estr ictamente	   en	   términos 	   re lat ivos , 	   hay 	   a lgunas 	   inst i tuc iones, 	  
como	   e l 	   ILPES 	   va 	   a 	   destacar 	   –no	   reducirse-‐ 	   pero	   va 	   a 	   destacar 	   en	   términos 	   de	   as istenc ias 	  
técnicas 	   y 	   consultor ías . 	   E jemplo, 	   Convenio 	   de	   Cooperac ión	   para 	   Estrategias 	   de	   Desarro l lo 	   de	  
Aysén, 	   Cooperac ión	   Técnica 	   en	   Pol í t icas 	   de	   Innovac ión	   en	   Valpara íso, 	   As istenc ia 	   a 	   la 	  
Corporac ión	   de	   Desarro l lo 	   Regional 	   de	   Antofagasta . 	   Eso 	   uno	   lo 	   ve 	   más	   centrado	   en	   una	  
inst i tuc ión	  como	  e l 	   ILPES. 	   	  

En 	   e l 	   caso	   de	   la 	   inst i tuc ión	   l igada	   a 	   la 	   Univers idad	   de	   Los 	   Lagos, 	   la 	   pongo	   como	  
ejemplo, 	   que	   se 	   l lama	   Innovac ión	   y 	   Pol í t icas 	   Públ icas , 	   yo 	   d i r ía , 	   para 	   usar 	   un	   término	   de	  moda, 	  
a 	   la 	   nueva	   tecnología 	   soc ia l 	   para 	   implementar 	   pol í t icas 	   públ icas . 	   Es 	   dec ir , 	   con	   part ic ipac ión. 	  
E jemplo, 	   Art icu lac ión	   de	   Actores 	   para 	   la 	   Descentra l i zac ión	   entre 	   reg iones 	   Ar ica -‐Coquimbo-‐Los 	  
Lagos; 	   S is tema	   de	   aprendiza je 	   de	   Buenas 	   Práct icas 	   de	   Desarro l lo 	   en	   los 	   Terr i tor ios , 	   en 	   las 	   15 	  
reg iones; 	  Coordinac ión	  para 	  Chi le , 	  Observator io 	  de	   Innovac ión	  Públ ica 	   Local 	  en 	  América 	  Lat ina, 	  
15 	   reg iones. 	   Eso 	   uno	   lo 	   encuentra 	   en	   a lgunas 	   inst i tuc iones 	   pero	   la 	   que	   parece	   más	  
emblemát ica 	  es 	   la 	  de	   Innovac ión	  de	  Pol í t icas 	  Públ icas 	   l igada	  a 	   la 	  Univers idad	  de	  Los 	  Lagos. 	  

En 	   invest igac ión	   aparece	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos 	   y 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Geograf ía , 	  
c laramente. 	   E jemplo, 	   la 	   Transformación	   de	   las 	   áreas 	   centra les , 	   Restructurac ión	   Comerc ia l 	  
Res idencia l , 	   e l 	   caso	   de	   Sant iago, 	   Valpara íso 	   y 	   V iña 	   del 	   Mar; 	   Der ivac ión	   de	   var iables 	   f í s icas 	   y 	  
b iof ís icas 	   a 	   part i r 	   de 	   imágenes 	   sate l i ta les 	   Modis 	   y 	   datos 	   meteorológicos 	   y 	   su 	   apl icac ión	   a 	   la 	  
determinac ión	   de	   estrés 	   h ídr ico 	   en	   la 	   Región	   del 	   L ibertador 	   General 	   Bernardo	   O’Higg ins ; 	  
Estudio 	   de	   antecedentes 	   C ient í f icos 	   para 	   la 	   Conservac ión	   de	   Patr imonios 	   Natura les 	   S ingulares , 	  
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coladas 	   de	   lava, 	   f ierro 	   y 	   Azufre 	   en	   e l 	   norte 	   de	   Chi le ; 	   Expans ión	   Res idencia l 	   en 	   las 	   Comunas 	  
Per i fér icas 	   de	   las 	   Áreas 	   Metropol i tanas 	   de	   Sant iago	   y 	   Valpara íso, 	   efectos 	   soc io 	   espac ia les 	   y 	  
lectura 	   de	   las 	   re lac iones 	   de	   poder 	   entre 	   los 	   agentes 	   urbanos; 	   Eva luac ión	   de	   la 	   f rag i l idad	  
ambienta l 	   con	   f ines 	   de	   ordenamiento	   y 	   p lani f icac ión	   terr i tor ia l 	   en 	   la 	   zona	   costera 	   de	   la 	   Región	  
del 	  Maule. 	  A lgunas 	  de	  esas 	   t ienen	   impl icanc ias 	  para 	  pol í t ica , 	   s in 	  duda. 	  

Para 	   terminar , 	   entonces. 	   En 	   términos 	   de	   a lgunos 	   a lcances 	   sobre	   las 	   act iv idades, 	   es 	  
c laro 	   que	   en	   lo 	   referente 	   a 	   invest igac ión	   uno	   de	   los 	   pr inc ipales 	   f inancistas 	   es 	   FONDECYT, 	  
CONICYT. 	  Que	   los 	   centros 	  más	   l igados 	  a 	  e l los 	   son	  e l 	   Inst i tuto 	  de	  Geograf ía 	  de	   la 	  Catól ica , 	   sobre	  
todo, 	   y 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos 	   y 	   que	   aquí 	   ha 	   adquir ido	   una	   c ierta 	   importanc ia 	   la 	  
SUBDERE	  como	   f inancista 	  de	  proyectos 	  y 	  programas	  de	  apoyo	  a l 	  desarro l lo 	   reg ional , 	  en 	  a lgunos 	  
casos 	  so la 	  o 	  con	  e l 	  B ID	  o 	  Unión	  Europea. 	  

En	   cuanto	   a 	   la 	   docencia . 	   Lo 	  más	   destacable 	   es 	   la 	   cant idad	   de	   post 	   t i tu lo 	   o 	   post 	   grado, 	  
entre 	   e l los 	   pr inc ipalmente	   d ip lomados	   y 	   magister , 	   este 	   ú l t imo	   en	   menor 	   grado. 	   También	  
aparecen	   muchos 	   las 	   instanc ias 	   de	   capac i tac ión	   no	   conducentes 	   a 	   t í tu los 	   de	   grado	   s ino	   más	  
b ien	   a 	   incrementar 	   las 	   competencias 	   y 	   herramientas 	   de	   los 	   profes ionales 	   que	   e jecutan	   las 	  
pol í t icas 	   públ icas 	   y 	   a 	   incent ivar 	   buenas 	   práct icas 	   e 	   innovac ión. 	   Ahí 	   están	   d ip lomados	   de	   la 	  
FLACSO, 	   también	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Urbanos	   t iene	   a lgo	   de	   eso, 	   Programa	   Innovación	   y 	  
c iudadanía . 	  

En 	   lo 	   re lat ivo 	  a 	  Consultor ías 	  destaca 	  e l 	   ILPES. 	  En 	  genera l , 	  poca	  d i fus ión	  de	   lo 	   rea l izado	  
por 	   los 	   centros 	   y 	   se 	   perc ibe	   bastante 	   atomic idad	   en	   sus 	   quehaceres . 	   E l 	   conocimiento	   es 	   más	  
b ien	  del 	  nombre	  pero	  poco	  de	   lo 	  que	  está 	  hac iendo. 	  

Una	   ú l t ima	   frasec i ta 	   so lamente, 	   en	   su 	   gran	   mayor ía 	   los 	   integrantes 	   de	   los 	   centros 	  
cuentan	   con	   post 	   grados, 	   predominan	   los 	   magister 	   y 	   doctorados 	   también	   y 	   un	   e lemento	   que	  
tocaba	   Patr ic io , 	   var ios 	   de	   los 	   entrev istados 	   t ienen	   o 	   tuv ieron	   pertenencia 	   en	   d ist intos 	   centros 	  
y 	   programas, 	   lo 	   que	   puede	   ser 	   un	   poco	   contradictor io 	   con	   esto 	   del 	   poco	   conocimiento, 	   pero	  
puede	   ser 	   también	   porque, 	   como	   hay	   c ierta 	   rotac ión, 	   uno	   asume	   poco	   e l 	   conjunto	   del 	   centro 	  
como	  conocimiento	  y 	  desaf ío 	  personal . 	   	  

Y 	   ahí 	   hay 	   casos 	   en	   que, 	   ya 	   nombrados, 	   en	   que	   personas 	   que	   han	   trans i tado	   entre 	  
d ist intos 	  centros 	  y 	  uno	   los 	  puede	  ver 	  en	  un	  año	  más	  en	  a lgún	  programa	   l igado	  a 	  otro 	  centro. 	  

	  
	  
	  

Intervención	  de	  Sr 	  Oscar 	  Madoery	  
	  
Lo 	   que	   les 	   voy	   a 	   comentar 	   es 	   sobre	   los 	   centros 	   de	   estudios 	   reg ionales 	   en	   Argent ina. 	  

Voy	  a 	  d iv id i r 	   la 	  presentac ión	  en	  tres 	  partes . 	  
E l 	   pr imero	   es 	   e l 	   Estado	   del 	   Arte. 	   Rápidamente	   hacer 	   ahí 	   una	   descr ipc ión	   de	   cómo	   está 	  

e l 	  Estado	  del 	  Arte 	  de	   los 	  centros 	   reg ionales 	  en	  nuestro 	  país , 	  mi 	  pa ís . 	  
En 	  segundo	   lugar , 	   cómo	  está 	   la 	  cuest ión	   reg ional 	  en	  Argent ina. 	  Parece	  que	  hay	  a lgunos 	  

datos 	  que	   les 	  puede	   interesar 	  como	  para 	  cotejar 	  a l l í . 	  
Y 	   en	   tercer 	   lugar , 	   centrarme	   en	   los 	   centros , 	   dentro 	   de	   la 	   b iodivers idad, 	   en	   los 	   centros 	  

de	   pensamiento	   terr i tor ia l 	   univers i tar ios 	   y 	   part icu larmente, 	   en	   e l 	   centro 	   que	   d ir i jo 	   que	   es 	   e l 	  
CEDET, 	  para 	  ver 	  ahí , 	  aprendiza jes 	  en	  estos 	  años 	  y 	  demás. 	  

	  
Yendo	   a 	   lo 	   pr imero, 	   a l 	   estado	   del 	   arte , 	   también	   en	   s intonía 	   con	   	   lo 	   que	   ustedes 	   han	  

p lanteado, 	   hay 	   una	   enorme	   divers idad. 	   Que	   podr íamos	   dec ir , 	   en 	   pr imer 	   lugar , 	   es 	   una	  
d ivers idad	   de	   or igen. 	   Centros 	   pertenecientes 	   a 	   Univers idades 	   Pr ivadas , 	   a lgunos 	   de	   e l los 	   muy	  
reconocidos 	   como	   e l 	   C IPEC, 	   de 	   la 	   Univers idad	   de	   San	   Andrés . 	   Otro 	   de	   la 	   Univers idad	   Austra l . 	  
Centros 	   de	  univers idades 	  nac ionales , 	   a l 	   que	  pertenezco, 	   e l 	   CEDET. 	   EL 	   CEUR, 	   Centro 	  de	   Estudios 	  
Urbanos	   Regionales , 	   Que	   probablemente	   sea 	   e l 	   de 	   mayor 	   trayector ia 	   o 	   d i r ía , 	   un	   poco	  
d i ferenciando	   esa 	   observac ión	   que	   h ic iste 	   Raúl 	   que	   quienes 	   d i r igen	   los 	   centros 	   no	   son	  
conocidos, 	   e l 	   CEUR	   es 	   un	   caso	   por 	   e l 	   contrar io 	   porque	   lo 	   d i r ige 	   probablemente	   la 	   persona	  más	  
reconocida	  en	  Argent ina 	  en	  estudios 	   reg ionales , 	  que	  es 	  A le jandro	  Rotman, 	  en	  este 	  momento. 	  
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Pero	   hay	   otros , 	   como	   los 	   que	   hay	   en	   la 	   Univers idad	   con	   José	   Lu is 	   Cora l les 	   y 	   demás. 	   O	  
sea, 	   que	   en	   Argent ina 	   la 	   gente 	   que	   t iene	   trayector ia 	   en	   esto, 	   en 	   genera l , 	   se 	   los 	   asoc ia 	   a 	   a lgún	  
centro 	   o 	   de	   univers idades 	   nac ionales 	   como	   estos 	   casos 	   o 	   de	   a lguna	   inst i tuc ión	   	   como	   ahora 	  
podemos	   i r 	  v iendo. 	  

Después, 	   hay 	   centros 	   de	   estudios 	   reg ionales 	   que	   son	   creac iones 	   inst i tuc ionales 	   entre 	  
Gobierno	   y 	   sectores 	   pr ivados. 	   Concretamente	   e l 	   IDEER, 	   e l 	   inst i tuto 	   de	   Desarro l lo 	   Rura l 	   de 	  
Mendoza, 	   que	   es 	   una	   creac ión	   entre 	   e l 	   Gobierno	   Provinc ia l 	   y 	   e l 	   sector 	   de	   los 	   bodegueros 	   y 	  
productores 	   de	   v ino, 	   que	   se 	   encarga	   de	   hacer 	   estudios 	   que	   provean	   de	   una	   información	  
necesar ia 	   para 	   la 	   compet i t iv idad	   del 	   sector , 	   para 	   la 	   toma	   de	   dec is iones, 	   tanto	   de	   la 	   autor idad	  
regulator ia 	   como	   de	   las 	   dec is iones 	   de	   invers ión	   de	   los 	   pr ivados. 	   Son	   exper ienc ias 	   interesantes 	  
esas 	  que	  se 	  dan	  en	   las 	   reg iones, 	  menciono	  ésas . 	  

Centros 	   pr ivados 	   de	   d ist inta 	   índole. 	   Menciono	   por 	   e jemplo, 	   e l 	   C IDETER, 	   que	   es 	   un	  
centro 	   creado	   por 	   empresas 	   de	   un	   sector 	   muy	   concreto 	   que	   es 	   e l 	   de 	   la 	   maquinar ia 	   agr íco la . 	  
Entonces, 	   e l 	   C IDETER, 	   que	   funciona	   en	   e l 	   sur 	   de	   la 	   Provinc ia 	   de	   Santa 	   Fe, 	   lo 	   que	   hace	   es 	  
estudios 	   sobre	   compet i t iv idad, 	   sobre	   nuevos 	   mater ia les 	   y 	   demás	   para 	   a l imentar 	   a 	   las 	   más 	   de	  
100	   empresas 	   que	   forman	   lo 	   que	   probablemente	   desea	   uno	   de	   los 	   c lústers , 	   s i 	   les 	   podemos	   dar 	  
ese 	   nombre, 	   que	   hay	   en	   nuestro 	   país . 	   Es 	   d i f íc i l 	   dar le 	   la 	   categor ía 	   de	   ta les 	   a 	   a lgunos 	  
agrupamientos 	   product ivos , 	   pero	   bueno, 	   la 	   maquinar ia 	   agr íco la 	   de	   las 	   parejas , 	   probablemente	  
sea	  un	  c lúster 	  y 	  ha 	  creado	  un	  centro 	  propio 	  de	  conocimiento. 	  

La 	   Bolsa 	   de	   Comerc io 	   de	   Rosar io 	   probablemente	   sea 	   de	   las 	   pr ivadas, 	   la 	   de	   mayor 	  
a lcance, 	   porque	   los 	   negocios 	   que	   l leva 	   adelante 	   la 	   Bolsa 	   de	   Comerc io 	   de	   Rosar io 	   también	   son	  
los 	   de	   mayor 	   a lcance. 	   Es 	   quien	   concentra 	   toda	   la 	   gest ión	   de	   la 	   comerc ia l i zac ión	   de	   granos 	   y 	  
o leaginosas , 	   que	   es 	   Rosar io 	   e l 	   centro 	   fundamental 	   de 	   lo 	   que	   es 	   nuestra 	   pr inc ipal 	   exportac ión	  
como	   país . 	   Entonces, 	   la 	   Bolsa 	   de	   Comerc io 	   t iene	   una	   unidad, 	   un	   th ink 	   tank	   rea lmente	  
impres ionante, 	   con	   estudios 	   comparat ivos , 	   con	   estudios 	   h istór icos 	   que	   para 	   e l 	   sector 	   lo 	  
convierte 	  en	   la 	   información	  más	  re levante	  que	  ex iste . 	  

Otros , 	  como	   la 	  Fundación	  Mediterránea, 	  que	  es 	  una	   fundación	  que	  nace	  en	   la 	  Provinc ia 	  
de	   Córdoba, 	   que	   se 	   extendió, 	   luego	   en	   los 	   ’90 	   a 	   todo	   e l 	   pa ís , 	   y 	   l legó	   a 	   co locar 	   a 	   su 	  Director 	   en	  
e l 	   Minister io 	   de	   Economía	   durante	   mucho	   t iempo, 	   que	   es 	   e l 	   caso	   de	   Cavalho. 	   Hoy	   un	   poquito 	  
desteñido	   justamente	   por 	   esa 	   h istor ia 	   pol í t ico 	   inst i tuc ional , 	   pero	   es 	   c ierto 	   que	   t iene	   e l 	   IERAL, 	  
que	   es 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   Estudios 	   Económicos 	   de	   la 	   Fundación	   Mediterránea	   con	   grupos 	   de	  
economistas 	  que	  hacen	  estudios 	   reg ionales 	  en	  donde	  se 	  encuentran. 	  En 	  Córdoba, 	  Buenos 	  Aires , 	  
Santa 	   fe , 	  en 	  Mendoza. 	  También	  como	  una	  cuest ión	  reconocida. 	  

Me	   interesar ía 	   mencionar 	   inst i tuc iones 	   del 	   Gobierno	   Nacional 	   que	   también	   han	  
avanzado	   en	   este 	   caso, 	   part icu larmente	   e l 	   INTA, 	   que	   es 	   e l 	   Inst i tuto 	   Nacional 	   de 	   Tecnología 	  
Agropecuar ia , 	   que	   justamente	   por 	   su 	   impronta 	   y 	   por 	   su 	   inserc ión	   terr i tor ia l 	   tan 	   fuerte. 	  
Probablemente	   sea	   la 	   inst i tuc ión	   de	   Gobierno	   Nacional 	   con	  mayor 	   inserc ión	   en	   los 	   terr i tor ios . 	  
T iene	   Centros 	   de	   Estudios 	   en	   a lgunos 	   de	   e l los 	   para 	   las 	   producc iones 	   predominantes 	   en	   esa 	  
reg ión. 	   EL 	   a lgodón	   en	   e l 	   noroeste. 	   La 	   Yerba	   mate, 	   las 	   hojas , 	   las 	   o leaginosas 	   en	   e l 	   centro. 	   La 	  
v i t iv in icu l tura 	  en	  Cuyo, 	  etc . 	  

Y 	   como	   otro 	   grupo, 	   también	   hay	   que	   mencionar 	   a 	   centros 	   de	   estudios 	   que	   provienen	  
de	   ONG’s 	   o 	   de	   organizac iones 	   de	   otra 	   índole 	   No	   Gubernamentales . 	   Menciono	   dos 	   por 	   su 	  
reconocimiento	   en	   e l 	   pa ís . 	   Patagonia 	   Sustentable , 	   que	   es 	   una	   ONG, 	   obviamente	   or ientada	   a 	  
todo	   este 	   tema	   de	   la 	   sustentabi l idad, 	   en	   e l 	   sur 	   del 	   pa ís , 	   en 	   la 	   Región	   Patagónica. 	   Estudios 	   de	  
impacto	   sobre	   las 	   producc iones 	   petro leras , 	   producc iones 	   mineras , 	   conservac ión	   de	   h ie los 	  
cont inenta les . . . 	   toda	   una	   ser ie 	   de	   cuest iones 	   que	   son	   de	   su 	   incumbencia , 	   y 	   otra 	   de	   ampl io 	  
reconocimiento	   que	   se 	   l lama	   RESPONDE, 	   que	   es 	   una	   ONG	   que	   se 	   ha 	   espec ia l i zado	   en	   las 	  
c iudades 	   y 	   pueblos 	   del 	   inter ior 	   en	   r iesgo	   de	   desapar ic ión. 	   Bás icamente, 	   que	   son	   aquel las 	  
loca l idades 	   muy	   pequeñas 	   que	   fueron	   estac iones 	   de	   ferrocarr i l 	   y 	   empezaron	   a 	   crecer 	   a 	   part i r 	  
de 	  e l lo 	   cuando	  había 	   toda	  una	  expans ión	   terr i tor ia l 	   y 	   una	   conquista 	   terr i tor ia l 	   en 	  e l 	   sent ido	  de	  
i r 	   desarro l lando	   y 	   poblando	   y 	   que	   a 	   part i r 	   de 	   la 	   desapar ic ión	   del 	   s i s tema	   ferrov iar io , 	   su 	  
achicamiento	   a 	   una	   mínima	   expres ión	   como	   actualmente	   son	   pueblos 	   que	   han	   quedado	   en	  
r iesgo	   de	   desapar ic ión. 	   Entonces 	   RESPONDE	   lo 	   que	   hace	   es 	   t ratar 	   de	   animar 	   pol í t icas 	   de	  



	   111	  

desarro l lo 	   con	   los 	   actores 	   loca les 	   y 	   conseguir 	   f inanciamiento	   a 	   part i r 	   de 	   estrategias 	   de	  
desarro l lo 	   rura l , 	  de 	   tur ismo	  rura l , 	  de 	   	  producc iones 	  a l ternat ivas , 	  etc . . 	  

La 	  verdad	  es 	  que	   t iene	  un	   reconocimiento	  muy	  grande	  porque	   t iene	  actuac ión	  en	  cerca 	  
de	  600	  comunas 	  y 	   loca l idades 	  a l 	   inter ior 	  del 	  pa ís . 	  

Entonces, 	  hay 	  una	  d ivers idad	  de	  or igen	  como	  pr imera	  cuest ión	  muy	  grande. 	   	  
Hay	   una	   d ivers idad	   de	   objet ivos , 	   de 	   temas	   a 	   los 	   que	   se 	   ocupan	   y , 	   yo 	   me	   h ice 	   aquí 	   un	  

recuento	   en	   func ión	   a 	   lo 	   que	  mencionaba	   rec ién	   Raúl . 	   Yo 	   d ir ía 	   que	   los 	   temas	  más	   sa l ientes 	   de	  
estudios 	   reg ionales 	   en	   Argent ina 	   son: 	   en	   pr imer 	   lugar , 	   buenas 	   práct icas 	   de	   desarro l lo 	   loca l . 	   La 	  
mayor ía 	   se 	   ocupa	   de	   e l lo , 	   s i 	   reconoce	   buenas 	   práct icas 	   en	   caso	   ta l 	   o 	   a lgún	   otro 	   caso; 	  
ordenamiento	   terr i tor ia l 	   es 	   todo	   un	   tema; 	   estudios 	   urbanos 	   respecto	   de	   lo 	   que	   son	   temas	   de	  
pobreza	   urbana, 	   asentamientos 	   i r regulares 	   muchos 	   de	   e l los , 	   las 	   l lamadas 	   tr ibus 	   urbanas, 	   es 	  
dec ir , 	   los 	   grupos 	   nuevos 	   de	   soc io log ía 	   urbana	   que	   se 	   van	   conformando; 	   as í 	   como	   estudios 	  
rura les , 	   sobre 	   todo	   lo 	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   cambios 	   en	   la 	   soc io log ía 	   rura l 	   a 	   part i r 	   de 	   las 	  
nuevas 	  práct icas 	  product ivas , 	  etc . 	   	  

Otro 	   e je 	   fuerte 	   es 	   e l 	   de 	   los 	   c i rcu i tos 	   product ivos 	   terr i tor ia les 	   que	   es 	   como	   	   se 	   lo 	  
denomina	   comúnmente	   en	   Argent ina 	   a 	   part i r 	   de 	   los 	   t rabajos 	   de	   Ale jandro	   Roftman, 	   más	   que	  
hablar 	  de	   s is temas	  product ivos , 	   acá 	   tenemos	   la 	   expres ión	  de	   c i rcu i tos 	  product ivos 	   reg ionales 	  o 	  
terr i tor ia les . 	  Hay	  muchos	  de	  esos 	  estudios . 	   	  

En 	   los 	   ú l t imos	   años 	   un	   gran	   auge	   de	   los 	   estudios 	   v inculados 	   a 	   c iudadanía , 	  
presupuestos 	   part ic ipat ivos 	   o 	   con	   ese	   e je 	   de	   gobernanza	   que	   vos 	   mencionabas. 	   También	   es 	  
c ierto, 	   muchas 	   c iudades 	   que	   están	   con	   estas 	   práct icas 	   de	   acercamiento	   de	   gobierno	   a 	   la 	  
c iudadanía 	  y 	  de	   implementac ión	  de	  presupuestos 	  part ic ipat ivos . 	   	  

P lanes 	  estratégicos 	  es 	  otro 	  e je 	   también, 	  muy	  grande. 	   	  
Género. 	   Es 	   un	   tema	   que	   le 	   empecé	   a 	   dar 	   y 	   nosotros 	   part icu larmente	   en	   CEDET, 	  

tenemos	  un	  área	  de	  género. 	  Porque	  en	  Argent ina 	  hay	  una	   leg is lac ión	  desde	  hace	  unos 	  años 	  que	  
impone	   cuotas 	   de	   género	   en	   toda	   e lecc ión	   de	   cargos 	   públ icos . 	   Entonces, 	   a 	   part i r 	   de 	   ahí , 	  
estudios 	   comparat ivos 	   de	   cómo	   ha	   impactado	   eso	   en	   las 	   práct icas 	   de	   los 	   part idos 	   pol í t icos , 	  
cómo	   ha	   impactado	   en	   los 	   temas	   de	   agenda	   de	   los 	   gobiernos 	   reg ionales , 	   loca les 	   y 	   nac ionales 	   a 	  
part i r 	  de 	  ese 	  a l to 	  porcentaje 	  de	  mujeres 	  que	  se 	   incorporan	  a 	  cargos 	   leg is lat ivos . 	  Etc . 	  

Pol í t icas 	   públ icas 	   en	   genera l , 	   pol í t icas 	   sector ia les , 	   sa lud, 	   educac ión	   en	   uno	   u 	   otro 	  
caso. 	  

Ese 	   vendr ía 	   s iendo	   e l 	   espectro 	   de	   temas, 	   como	   ven	   muy	   d iverso, 	   seguimos	   dentro 	   de	  
esta 	   idea	   de	   d ivers idad. 	   D ivers idad	   de	   or igen. 	   D ivers idad	   de	   objet ivos . 	   D ivers idad	   de	   a lcance. 	  
Porque	  a lgunos 	  hacen	  estas 	  múlt ip les 	  acc iones, 	   invest igac ión, 	  docencia , 	  consultor ía 	  y 	  otros 	  son	  
especí f icos . 	   A lgunos 	   son	   especí f icamente	   de	   Docencia , 	   a lgunos 	   son	   especí f icamente	   de	  
consultor ía . 	  

Para 	   terminar 	   con	   esta 	   descr ipc ión	   del 	   estado	   del 	   arte , 	   yo 	   d i r ía 	   que	   junto	   a 	   la 	  
d ivers idad, 	   e l 	   otro 	   aspecto	   que	   resa l ta 	   ser ía 	   a lgo 	   as í 	   como	   una	   incoordinac ión, 	   una	   no	  
coordinac ión. 	  Es 	  e l 	  otro 	  aspecto. 	  

Tenemos	   una	   d ivers idad	   pero	   no	   hay	   convergencia 	   o 	   nuc leamientos 	   donde	   as istamos	  
per iódicamente	   n i 	   ámbitos 	   que	   nos 	   reúnan. 	   Esta 	   as í , 	   muy	   d isperso, 	   no	   hay	   todavía 	  
coordinac ión	  en	  ese 	  sent ido. 	  

Pasando	   a l 	   segundo	   tema, 	   la 	   cuest ión	   reg ional 	   en 	   Argent ina. 	   Aquí 	   me	   interesa 	  
remarcar 	  dos 	  o 	   tres 	  cosas . 	  

Pr imero. 	   Lo 	   mismo	   que	   vos 	   mencionabas, 	   Patr ic io , 	   para 	   e l 	   caso	   de	   Chi le , 	   eso 	   de	   la 	  
heterogeneidad	   reg ional , 	   eso 	  está 	   c laro. 	  Heterogeneidad	  que	   va 	   acompañada	  de	  a lgunos 	   casos , 	  
no	   en	   todos, 	   de 	   estrategias 	   reg ionales 	   o 	   provinc ia les 	   –dada	   nuestra 	   d iv is ión	   administrat iva 	   en	  
provinc ias-‐ 	  muy	  c laras . 	  E l 	   caso	  de	  Neuquén, 	  que	  Serg io 	   lo 	  conoce	  muy	  b ien, 	  desde	  hace	  años 	   se 	  
v iene	  dando, 	   con	  un	  p lan	  estratégico, 	   con	  estrategia 	  de	  d ivers i f icac ión	  product iva , 	   con	  a lgunos 	  
e jemplos 	  muy	   ex i tosos , 	   sobre	   todo	   en	   lo 	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   tur ismo	   y 	   lo 	   que	   t iene	   que	   ver 	  
con	   nuevas 	   producc iones, 	   por 	   e jemplo, 	   e l 	   v ino. 	   Que	   20	   años 	   atrás 	   era 	   una	   reg ión	   que	   no	   era 	  
v i t iv in íco la 	  y 	  ahora 	  es 	  una	  de	   las 	  4 	   reg iones 	  más	  reconocidas 	  del 	  pa ís . 	   	  
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Entonces, 	   esas 	   estrategias 	   reg ionales 	   impulsadas 	   por 	   gobiernos 	   muy	   fuertes , 	   e l 	   caso	  
de	   Sa l ta , 	   con	   e l 	   tur ismo. 	   Sa l ta 	   c laramente	   se 	   ha 	   separado	   del 	   resto 	   de	   las 	   provinc ias 	   del 	  
noroeste 	  con	  una	  estrategia 	   tur íst ica 	  muy	  c lara 	  y 	  muy	   fuerte. 	  Más	   rec ientemente, 	  e l 	   caso	  de	  mi 	  
provinc ia , 	   Santa 	   Fe, 	   con	   una	   reg ional izac ión	   nueva	   que	   se 	   va 	   dando	   a 	   part i r 	   de 	   la 	   suces ión	   de	  
gobierno	  hace	  un	  año	   	  y 	  medio, 	  hay 	  un	  gobierno	  soc ia l i s ta 	  a l l í 	  que	  está 	  en	  camino, 	  en	  proceso. 	   	  

	  
Entonces 	   quiero 	   mencionar 	   que	   hay	   estrategias 	   reg ionales , 	   a lgunas 	   de	   e l las 	   muy	  

v is ib les , 	   muy	   fuertes 	   y 	   otras 	   de	  menor 	   ent idad	   que	   se 	   van	   dando. 	   Pero	   e l lo 	   coteja 	   con	   lo 	   que, 	  
s in 	   duda	   es 	   un	   dato	   sa l iente 	   en	   Argent ina, 	   que	   es 	   una	   fa l ta 	   de	   una	   pol í t ica 	   nac ional 	   de 	  
desarro l lo 	   reg ional . 	  

	  
S i 	   la 	   democrac ia 	   Argent ina 	   t iene	   25	   años 	   de	   recuperac ión	   después 	   del 	   ú l t imo	   golpe	  

mi l i tar , 	   y 	   no	   ha	   logrado	   consol idar 	   una	   pol í t ica 	   nac ional 	   de 	   desarro l lo 	   reg ional , 	   hay 	   numerosas 	  
ev idencias 	  en	  ese 	  sent ido. 	  

	  
Pr imero, 	   Argent ina 	   no	   t iene	   una	   reg ional izac ión	   c lara . 	   Tenemos	   una	   d iv is ión	  

administrat iva 	   en	   provinc ias . 	   Pero 	   después, 	   nuestro 	   Inst i tuto 	   de	   Estadíst icas , 	   e l 	   INDE, 	   t iene	  
una	   reg ional izac ión	   del 	   pa ís . 	   Es 	   dec ir , 	   agrupa	   a 	   la 	   Argent ina 	   en	   c inco	   reg iones. 	   Que	   no	   se 	  
corresponde	   con	   las 	   reg iones 	   que	   tuvo	   por 	   e jemplo	   hasta 	   15	   o 	   20	   años 	   atrás 	   lo 	   que	   fue	   e l 	  
mayor 	   esfuerzo	   de	   reg ional izac ión	   que	   fue	   e l 	   Consejo 	   Nacional 	   de 	   Desarro l lo 	   Regional , 	   	   que	  
tenía 	  una	  reg ional izac ión	  en	  8 	   reg iones. 	   	  

	  
En 	   un	   caso, 	   una	   provinc ia 	   pertenece	   a 	   una	   reg ión, 	   en	   otro 	   caso, 	   pertenece	   a 	   otra . 	  

Casos 	   inc luso	   en	   que	   una	   provinc ia 	   está 	   d iv id ida 	   en	   dos 	   reg iones. 	  Mi 	   provinc ia , 	   que	   se 	   la 	   suele 	  
d iv id i r 	   del 	   centro-‐sur 	   en	   la 	   reg ión	   pampiana, 	   más 	   desarro l lada, 	   más 	   r ica 	   en	   producc ión	  
agropecuar ia 	   y 	   la 	   parte 	   norte, 	   l igada	   a l 	   noreste, 	  más 	   pobre, 	   con	   suelos 	  más	   pobres , 	   con	  menos	  
dens idad	  de	  poblac ión, 	  menos	  d ivers i f icac ión	  product iva, 	  s in 	   industr ia l i zac ión. 	  

	  
Entonces, 	   no	   tenemos	   una	   reg ional izac ión	   c lara . 	   Eso 	   se 	   traduce	   en	   que	   después 	   las 	  

pol í t icas 	   nac ionales 	   d i f ieren	   en	   su 	   mapa	   terr i tor ia l . 	   E l 	   Minister io 	   del 	   Trabajo 	   t iene	   un	   mapa	  
terr i tor ia l 	   que	   lo 	   construye	   propio. 	   E l 	   Minister io 	   de	   Sa lud	   t iene	   otro. 	   	   E l 	   Minister io 	   de	  
Economía, 	   a 	   t ravés 	   de	   la 	   Secretar ía 	   PYME	   construye	   otro 	   mapa	   terr i tor ia l . 	   Con	   lo 	   cual 	   en	   los 	  
lugares 	   concretos , 	   en 	   las 	   c iudades, 	   las 	   reg iones 	   aumenta	   esa 	   heterogeneidad. 	   Pertenecemos	   a 	  
la 	   reg ión	   5 	   del 	   Minister io 	   de	   Educac ión	   y 	   pertenecemos	   a 	   la 	   reg ión	   otra 	   de	   otra 	   y 	   junto	   con	  
otros 	  actores 	  para 	   las 	  pol í t icas 	  de	  Empleo. 	  

	  
Eso 	  es 	  un	  dato	  muy	   fuerte. 	  Múlt ip les 	   reg ional izac iones 	  y 	  además, 	  un	  estudio 	  que	  es 	  un	  

indic io 	  de	  que	  probablemente	  podamos	  empezar 	  a 	   revert i r 	  este 	   tema	  de	   la 	   fa l ta 	  de	  una	  pol í t ica 	  
reg ional , 	   es 	   un	   estudio 	   que	   h izo 	   hace	   un	   año	   e l 	   Gobierno	   Nacional 	   que	   se 	   l lama	   e l 	   P lan 	  
Estratégico 	  Terr i tor ia l , 	  que	  muestra 	  a lgunas 	  cosas 	  muy	   interesantes . 	   	  

	  
E l los , 	   la 	   reg ional izac ión	   que	   dec ía , 	   la 	   heterogeneidad, 	   muy	   fuerte 	   sobre	   todo	   en	  

concentrac ión	   económica, 	   en 	   concentrac ión	   de	   poblac ión, 	   en 	   d ispar idad	   reg ional , 	   la 	   d i ferencia 	  
entre 	   reg iones 	   más	   r icas , 	   provinc ias 	   más	   r icas 	   y 	   provinc ias 	   más	   pobres 	   es 	   de	   12	   o 	   14	   a 	   1 , 	  
t ranqui lamente. 	   Buenos	   Aires 	   que	   t iene	   un	   PIB 	   per 	   cápita 	   en	   la 	   Capita l 	   Federa l 	   cercana	   a 	  
Bélg ica 	   y 	   Formosa	   que	   t iene	   un	   PIB 	   per 	   cápita 	   de	   los 	   peores 	   que	   se 	   puedan	   encontrar 	   en	  
Lat inoamérica . 	   	  

	  
Entonces, 	   es 	  de	  una	  heterogeneidad	  mayor, 	   por 	   suerte 	  ese 	  p lan	  estratégico 	   lo 	  muestra 	  

con	   toda	   c lar idad	   y 	   espero	   que	   eso	   ayude	   a 	   la 	   toma	   de	   dec is iones. 	   Una	   fuerte 	   concentrac ión, 	  
dec ía , 	   en 	   e l 	   Área	   Metropol i tana	   del 	   Gran	   Buenos	   Aires , 	   en 	   todo, 	   en	   r iqueza, 	   en 	   recursos , 	   que	  
además	   t iene	   c laras 	   consecuencias 	   e lectora les . 	   Comparto 	   con	   otro 	   pol i tó logo	   una	  
interpretac ión	   que	   d ice 	   que	   en	   Argent ina 	   e l 	   área 	   Metropol i tana	   pone	   a l 	   pres idente, 	   la 	   Región	  



	   113	  

Centro 	   maneja 	   la 	   Cámara	   de	   Diputados 	   y 	   e l 	   resto 	   de	   las 	   provinc ias 	   per i fér icas , 	   la 	   Cámara	   de	  
Senadores. 	  Y 	  hay 	  muchas 	  ev idencias 	  en	  ese	  sent ido. 	  

Porque	  en	   la 	  Región	  Metropol i tana	  hay	  13	  mi l lones 	  de	  habitantes 	   sobre	  39	  mi l lones. 	  E l 	  
que	   gana	   ahí 	   tuerce	   la 	   e lecc ión	   pres idencia l . 	   Eso 	   más	   la 	   provinc ia 	   de	   Córdoba	   -‐ 	   Santa 	   Fe 	   y 	   e l 	  
resto 	  de	  provinc ias 	  de	  Buenos	  Aires 	   te 	  da 	   la 	  mayor ía 	  en	   la 	  Cámara	  de	  Diputados 	  y 	  e l 	   resto 	  de	   la 	  
provinc ias 	   es 	   senadores. 	   Por 	   eso	   es 	   que	   ocurren	   cosas 	   –me	   desv ié 	   un	   poquito-‐ 	   pero	   e l 	  
Gobierno	   Nacional 	   tuvo	   un	   conf l icto 	   con	   e l 	   campo	   e l 	   año	   pasado	   que	   fue	   un	   punto	   de	   quiebre	  
muy	   fuerte, 	   p ierde	   la 	   e lecc ión	   porque	   justamente	   la 	   que	   def ine	   es 	   la 	   Cámara	   de	   Senadores 	  
donde	   no	   tenía 	   e l 	   contro l . 	   Donde	   s í 	   tenía 	   e l 	   contro l 	   era 	   en	   las 	   instanc ias 	   anter iores , 	   en 	   la 	  
Región	   Metropol i tana	   y 	   Región	   Centra l 	   pero	   cuando	   lo 	   somete	   a 	   Cámara	   de	   Senadores 	   ahí 	  
queda	  en	  ev idencia 	   la 	   idea	  de	  que	  e l 	  poder 	  pol í t ico 	  se 	  concentra 	  en	  a lgunas 	  reg iones. 	  

No	   muchas 	   más 	   cosas 	   de	   esto 	   de	   la 	   cuest ión	   reg ional 	   en	   Argent ina, 	   me	   interesaba	  
marcar 	   eso. 	   La 	   fa l ta 	   de	   una	   pol í t ica 	   Nac ional , 	   la 	   ex istenc ia 	   de	   a lgunas 	   estrategias 	   provinc ia les 	  
y 	   reg ionales 	   ex i tosas , 	   mucha	   d ivers idad	   entre 	   e l las 	   y 	   sobre	   todo	   este 	   tema	   de	   la 	  
heterogeneidad	   y 	   o ja la 	   que	   de	   cara 	   a 	   nuestro 	   B icentenar io 	   esto 	   se 	   pueda	   encarar 	   como	   un	  
tema	  de	  agenda	  pr ior i tar ia 	  a 	  d iscut i r 	   la 	  nueva	  estrateg ia 	   reg ional 	  en	  nuestro 	  pa ís 	  que	   la 	  hemos	  
perdido	  hace	  mucho	  t iempo. 	  

Pasando	   a l 	   tercer 	   punto. 	   Centros 	   concretos , 	   contar 	   e l 	   nuestro. 	   Para 	   compart i r 	  
exper ienc ias 	   justamente	   y 	   ver 	   aprendiza je 	   y 	   desaf ío 	   en	   este 	   sent ido. 	   Es 	   un	   centro 	   de	   doble 	  
pertenencia: 	   pertenece	   a 	   dos 	   univers idades 	   nac ionales , 	   esto 	   es 	   muy	   rec iente. 	   Nace	   en	   la 	  
Univers idad	  Nacional 	  de	  San	  Mart ín , 	  que	  está 	  en	  e l 	  Área	  Metropol i tana	  de	  Buenos	  Aires , 	  hace	  7 	  
años 	  y 	  a 	  part i r 	  de 	  este 	  año, 	  pertenece	   también	  a 	   la 	  Univers idad	  Nacional 	  de 	  Rosar io . 	   Lo 	   cual 	  es 	  
un	   dato	   nuevo, 	   porque	   –no	   indagamos	   tanto-‐ 	   me	   parece	   que	   es 	   la 	   pr imera	   exper ienc ia 	   que	   se 	  
da	   en	   este 	   sent ido	   de	   un	   centro 	   de	   estudios 	   reg ionales 	   univers i tar ios 	   que	   pertenezca	   a 	   dos 	  
univers idades. 	  

Qué	   profes ionales 	   lo 	   componen. 	   Po	   un	   lado, 	   parec ido	   a 	   lo 	   que	   se 	   ha	   comentado	   de	  
d iversas 	   d isc ip l inas , 	   tenemos	   sobre	   todo	   provenientes 	   de	   c ienc ias 	   soc ia les , 	   creo	   que	   t iene	  más	  
que	   ver 	   por 	   re lac iones 	   personales 	   y 	   de	   amistad, 	   que	   nos 	   hemos	   venido	   incorporando	   los 	   que	  
venimos	   de	   a l l í , 	   pero	   también	   economistas , 	   también	   arquitectos , 	   también	   ingenieros , 	  
ingenieros 	   agrónomos	   part icu larmente. 	   Y 	   esos 	   profes ionales , 	   con	   d ist into 	   grado	   de	  
pertenencia . 	   Propios , 	   somos	   un	   grupo	   de	   15	   que	   somos	   propios 	   del 	   centro, 	   asoc iados 	   que	   los 	  
tomamos	  para 	   acc iones 	  puntuales , 	   sean	  para 	   acc iones 	   v inculadas 	   –ya	   vamos	   a 	   ver 	   las 	   acc iones-‐ 	  
de	   docencia 	   o 	   de	   consultor ía 	   e 	   inv i tados 	   para 	   a lgunas 	   cuest iones 	   que, 	   por 	   nombre	   y 	   por 	  
t rayector ia , 	  por 	  una	  cuest ión	  puntual 	   lo 	  podemos	  hacer . 	  

E jes 	  de	  actuac ión. 	  Los 	  mismos	  que	  se 	  han	  comentado. 	  Histór icamente	   tres . 	   	  
	  
Docencia . 	  
	  
Maestr ía 	   en	   desarro l lo 	   loca l , 	   que	   es 	   de	   donde	   nace	   e l 	   centro, 	   pr imero	   la 	   maestr ía 	   y 	   a 	  

part i r 	   que	   empezaron	   a 	   egresar 	   a lumnos	   de	   la 	   maestr ía , 	   d i j imos	   tenemos	   que	   generar 	   una	  
instanc ia 	   que	   nos 	   permita 	  mantener 	   una	   v inculac ión	   y 	   una	   conexión	   con	   e l los . 	   Ese 	   fue	   ta l 	   vez , 	  
e l 	  mot ivo 	  pr inc ipal 	  del 	  centro, 	  de 	  su 	  nac imiento. 	  

Luego	   otras 	   act iv idades 	   de	   docencia 	   que	   se 	   han	   ido	   creando. 	   D ip lomaturas 	   en	  
Desarro l lo 	   Local 	   y 	   cursos 	   más	   cortos , 	   más 	   a 	   la 	   medida	   de	   las 	   neces idades 	   del 	   terr i tor io . 	   E l 	  
formato	   de	   una	   Dip lomatura 	   es 	   s iempre	   acordado	   con	   otra 	   inst i tuc ión, 	   por 	   e jemplo, 	   con	   la 	  
Munic ipal idad	   de	   San	   Mart ín . 	   Lo 	   hacemos	   de	   acuerdo	   a 	   lo 	   que	   la 	   Munic ipal idad	   neces i ta . 	   Una	  
vez 	   nos 	   demanda	   para 	   func ionar ios 	   de	   la 	   administrac ión	   públ ica 	   y 	   otro 	   año	   lo 	   ha 	   demandado	  
para 	  grupos 	  pertenecientes 	  a 	  organizac iones 	  de	   la 	  soc iedad	  c iv i l . 	   	  

La 	   d ip lomatura, 	   es 	   un	   curso	   de	   puede	   ser 	   de	   6 	   a 	   9 	   meses, 	   o 	   sea, 	   medio 	   año	   o 	   un	   año	  
académico, 	   pero	   con	  menor 	   carga 	   horar ia 	   que	   la 	  maestr ía , 	   se 	   adapta 	   en	   sus 	   contenidos 	   a 	   esos 	  
públ icos . 	   	  

Y 	   más	   rec ientemente, 	   hemos	   creado	   junto	   con	   una	   inst i tuc ión	   centro 	   americana, 	   una	  
guía 	   de	   desarro l lo 	   económico	   loca l 	   que	   se 	   da 	   en	   un	   formato	   de	   una	   semana, 	   a 	   lo 	   sumo. 	   B ien	  
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para 	  agentes 	  de	  desarro l lo 	  más	  b ien	  de	  dar 	  herramientas 	  de	  actuac ión. 	  La 	  ca ja 	  de	  herramientas 	  
concretas , 	  etc . 	  

	  
	  
Invest igac ión. 	   	  
	  
Bás icamente	   3 	   invest igac iones 	   nosotros 	   tenemos	   ahora 	   porque	   no	   nos 	   dan	   más	   los 	  

recursos 	  de	  conocimientos , 	  de 	  equipamiento, 	  de 	   f inanc iamiento, 	  etc . 	  
Una	   es 	   sobre	   e l 	   Área	   Metropol i tana	   de	   Buenos	   Aires 	   que	   la 	   d i r ige 	   Pedro	   P ires , 	   un	  

reconocido	   invest igador 	   en	   estos 	   temas; 	   otra 	   sobre	   pol í t icas 	   de	   desarro l lo 	   loca l 	   en 	   Argent ina, 	  
pol í t icas 	  concretas , 	  que	   la 	  d i r i jo 	  yo; 	  y 	  una	  sobre	  género	  y 	   terr i tor io , 	  que	   la 	  d i r igen	  dos 	  co legas , 	  
una	   uruguaya	   y 	   una	   argent ina, 	   que	   trabajan	   un	   poco	   estos 	   temas	   –como	   les 	   dec ía 	   antes-‐ 	   de	  
empezar 	   a 	   ver 	   la 	   perspect iva 	   de	   género	   en	   su 	   cuest ión	   terr i tor ia l , 	   sobre	   todo	   lo 	   inst i tuc ional 	  
por 	   e l 	   momento	   pero	   también	   con	   objet ivos 	   de	   ampl iar lo 	   a 	   las 	   cuest iones 	   de	   género	   en	   la 	  
producc ión, 	  en	   las 	   re lac iones 	  soc ia les , 	  etc . 	  

	  
Tareas 	  de	  Extens ión. 	  
	  
A 	   nosotros 	   nos 	   gusta 	   l lamar le 	   extens ión	   más	   que	   consultor ía , 	   porque	   e l 	   centro 	   t iene	  

en	  su 	  mis ión	  un	  objet ivo 	  muy	  c laro, 	  que	  es 	  un	  centro 	  de	  todas 	  estas 	  act iv idades. 	   	  
Lo 	   centra l 	   es 	   la 	   formación	   de	   agentes 	   de	   desarro l lo . 	   Y 	   para 	   que	   esa 	   formación	   esté 	  

adecuada	   a 	   las 	   neces idades, 	   a 	   los 	   cambios , 	   a 	   los 	   desaf íos 	   es 	   que	   hacemos	   invest igac ión	   y 	   es 	  
que	   hacemos	   extens ión. 	   Ése 	   es 	   nuestro 	   pos ic ionamiento. 	   Es 	   dec ir , 	   no 	   t ienen	   la 	   misma	  
importancia 	   las 	   t res 	  acc iones. 	   	  

La 	   docencia 	   y 	   la 	   capac i tac ión	   es 	   la 	   mis ión. 	   Lo 	   otro, 	   lo 	   hacemos	   porque	   hay	   que	  
hacer lo , 	   pero	   sobretodo	  en	   func ión	  de	  mejorar 	   eso. 	  O	   sea, 	   hacemos	   invest igac ión	  para 	  mejorar 	  
lo 	   que	   podemos	   enseñar 	   en	   e l 	   au la . 	   Y 	   hacemos	   extens ión	   para 	   un	   aprendiza je 	   que	   nos 	   permita 	  
l legar 	  a l lá . 	   	   	  

Por 	   eso, 	   es 	   que	   las 	   tareas 	   de	   extens ión, 	   en 	   rea l idad	   las 	   vamos	   se lecc ionando. 	   No	   es 	  
que	   tampoco	   nos 	   venga	   tanta 	   la 	   demanda. 	   No	   es 	   que	   estemos	   p lanteando	   eso, 	   pero	   s í 	   los 	  
se lecc ionamos	  en	   func ión	  de	   los 	  objet ivos 	  pr ior i tar ios 	  y 	  part icu larmente	  hoy	  son	  4 	  acc iones. 	  

Con	   la 	  Munic ipa l idad	  de	  Rosar io , 	   por 	  una	   re lac ión	  h istór ica 	   y 	  de	  pertenencia 	   a l l í , 	   en 	   lo 	  
que	   es 	   e l 	   P lan	   Estratégico 	   de	   la 	   c iudad	   de	   Rosar io . 	   H istór icamente	   hemos	   venido	   trabajando	  
a l l í 	   en 	   lo 	   que	   es 	   e l 	   S is tema	   de	   Información	   para 	   e l 	   Desarrol lo 	   que	   ha	   creado	   la 	   Univers idad	   de	  
Rosar io , 	  que	   lo 	  d i r ige 	  una	  miembro	  de	  nuestro 	  centro, 	  que	  es 	  Mar ía 	  Eugenia 	  Schmudt. 	   	  

Con	  e l 	   INTA, 	  que	  es 	  e l 	   Inst i tuto 	  de	  Tecnología 	  Agropecuar ia . 	  Porque	   trabajamos	  mucho	  
en	   formación	  de	  agentes 	  para 	  e l 	   INTA	  en	   los 	  d ist intos 	   terr i tor ios . 	  

Con	  e l 	   PNUD, 	  que	  estamos	  dando	  una	  mano	  en	   todo	   lo 	  que	  es 	   e l 	   Informe	  de	  Desarro l lo 	  
Humano	  de	  nuestro 	  país . 	  

Y 	   con	   otros 	   munic ip ios 	   en	   lo 	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   las 	   estrategias , 	   en 	   San	   Mart ín 	   y 	  
Zárate, 	   ambos	  munic ip ios 	   de	   la 	   Provinc ia 	   de	  Buenos	  Aires , 	   que	   t iene	  que	   ver 	   con	   cuest iones 	  de	  
ordenamiento	  terr i tor ia l , 	  etc . 	  

Aquel la 	  es 	   la 	   tarea	  de	  extens ión. 	  
Y 	  por 	  ú l t imo, 	  una	  acc ión	  más	  nueva	  pero	  que	  va 	  a 	   tener 	  una	  ent idad	  propia 	  que	  es 	   	  
	  
Publ icac iones 	  o 	  Di fus ión. 	   	  
	  
Porque	  hemos	   sacado	  una	   l ínea	  de	  publ icac iones, 	   l ibros , 	   ya 	  han	   sa l ido	  dos, 	   una	   rev ista 	  

que	   es 	   de	   la 	   univers idad	   pero	   que	   t iene	   un	   capítu lo 	   propio 	   de	   Desarro l lo 	   Local 	   que	   es 	   la 	  
Revista 	   Nómada	   de	   la 	   Univers idad	   de	   San	  Mart ín 	   y 	   que	   t iene	   un	   Capítu lo 	   de	   Desarro l lo 	   Local 	   y 	  
en	   la 	   página	   nuestra 	   una	   rev ista 	   v i r tual 	   que	   es 	   Dlocal 	   porque	   queremos	   que	   todo	   este 	   tema	   de	  
la 	   d i fus ión	   de	   los 	   temas	   de	   desarro l lo 	   loca l 	   y 	   reg ional 	   es 	   necesar io , 	   entonces 	   lo 	   hemos	   tomado	  
e l 	  cuarto 	  e je 	  de	  actuac ión	  actualmente. 	  
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A l ianzas 	  
	  
Eso 	  nos 	  parece	  un	   tema	   centra l 	   en 	   la 	   ex istencia 	   y 	   la 	   v i ta l idad	  de	  un	   centro 	  de	  estudios 	  

reg ionales . 	  Su 	  pol í t ica 	  de	  a l ianzas . 	  Bás icamente	  menciono	  tres 	  casos: 	  
Con	   la 	   Univers idad	   Autónoma	   de	   Madr id , 	   o 	   sea, 	   a l ianzas 	   con	   pares 	   univers i tar ios . 	   La 	  

Univers idad	   Autónoma	   de	   Madr id 	   que	   es 	   h istór ica , 	   en 	   la 	   cual 	   nac ió 	   nuestra 	   maestr ía 	   que	   la 	  
seguimos	   dando. 	   Es 	   una	   maestr ía 	   de	   doble 	   t i tu lac ión. 	   No	   só lo 	   para 	   l levar 	   adelante 	   juntos 	   e l 	  
desaf ío 	   de	   la 	  maestr ía 	   s ino	   para 	   que	   en	   a lgún	  momento	   lo 	   hemos	   hecho, 	   luego	   la 	   cr is i s 	   nos 	   ha 	  
compl icado	   un	   poco. 	   Pero	   intercambio, 	   hemos	   l levado	   a lumnos	   de	   nuestra 	   maestr ía 	   a 	   hacer 	  
v is i tas 	  y 	  exper ienc ias 	  a 	  España	  y 	  demás. 	  

Un	   segundo	  e je 	  de	  a l ianzas 	  es 	   con	  e l 	  Munic ip io 	  del 	  Ayuntamiento	  de	  Sevi l la , 	  en 	  España	  
también. 	   E l 	   objet ivo 	   es 	   hacer 	   una	   acc ión	   anual 	   conjunta 	   que	   tenga	   que	   ver 	   con	   estos 	   temas	   y 	  
ahí , 	   por 	   e jemplo, 	   se 	   h izo 	   -‐ recuerdo	   porque	   var ios 	   de	   ustedes 	   part ic iparon-‐ 	   e l 	   Encuentro 	   de	  
Educac ión	  para 	   e l 	  Desarro l lo 	   en	   abr i l 	   de l 	   2008, 	   que	   s i rv ió 	   como	   insumo	  para 	   después 	  modif icar 	  
los 	  p lanes 	  de	  capaci tac ión	  nuestros 	  y 	   la 	  maestr ía 	  además. 	  

Y 	   una	   a l ianza 	   que	   estamos	   l levando	   con	   Fundación	   DEMUCA, 	   que	   es 	   una	   Fundación	  
para 	   e l 	   Desarro l lo 	   Munic ipa l 	   para 	   Centro 	   América 	   y 	   E l 	   Car ibe	   con	   e l 	   cual 	   damos	   también	  
act iv idades 	  de	  Capacitac ión	  y 	  e laborac ión	  de	  Guías 	  de	  Aprendiza je 	  para 	  e l 	  desarro l lo. 	  

S i 	   entendemos	   que	   esto 	   es 	   importante, 	   y 	   en	   a lgún	   momento	   hemos	   hablado	   con	   e l 	  
IDER	   de	   la 	   Univers idad	   de	   la 	   Frontera, 	   con	   e l 	   IDEL 	   de	   la 	   Univers idad	   Catól ica 	   del 	   Uruguay, 	   de 	  
que	   avancemos	   en	   una	   estrategia 	   conjunta 	   de	   hacer 	   s inerg ia 	   entre 	   centros 	   de	   estudios 	  
parec idos 	  en	   la 	   reg ión	  y 	  con	  trayector ias 	  sobre	  todo	  en	  e l 	  ámbito 	  de	   las 	  univers idades. 	  

As í 	  es 	  que	   la 	  pol í t ica 	  de	  a l ianzas 	  nos 	  parece	  un	  tema	  centra l . 	   	  
	  
Nuevos 	  desaf íos 	  a 	  part i r 	  de 	  este 	  año	  
	  
Hasta 	   ahora 	   hemos	   trabajado	   con	   públ icos 	   muy	   concretos , 	   gobiernos, 	   univers idades, 	  

organismos	   de	   cooperac ión	   internac ional . 	   Nos 	   hemos	   propuesto 	   como	   desaf ío 	   este 	   año	   tener 	  
acc iones 	   con	   empresas , 	   que	   nos 	   parece	   que	   e l 	   tema	   del 	   desarro l lo 	   reg ional , 	   y 	   nosotros 	  
neces i tamos	   mejorar 	   nuestra 	   aprox imación	   con	   e l 	   mundo	   de	   la 	   empresa 	   l levando	   ahí , 	  
bás icamente, 	   una	   exper ienc ia 	   que	   estamos	   trabajando	   de	   armar 	   una	   pol í t ica 	   de	   innovac ión	  
conjunta 	   entre 	   un	   grupo	   de	   empresas 	   de	   la 	   Región	   Rosar io 	   y 	   e l 	   centro 	   para 	   trabajar 	   en	   ese 	  
sent ido. 	  Un	  poco	  s igu iendo	  buenas 	  práct icas 	   internac ionales . 	   	  

En 	  este 	  sent ido, 	  menciono	  en	   todo	  caso, 	  para 	  después 	  en	  e l 	  debate	  agregar 	  a lgo	  más	  s i 	  
interesa, 	   e l 	   caso	   del 	   ISTAO	   de	   I ta l ia , 	   e l 	   inst i tuto 	   Adr iano	   Ol ivett i 	   en 	   la 	   Región	   de	   Ancona, 	  
donde	   convergen	   las 	   empresas 	   y 	   las 	   univers idades 	   de	   estudios 	   de	   Ancona	   y 	   e l 	   gobierno	  
reg ional 	   en 	   hacer 	   estrategias 	   a 	   la 	   medida	   de	   las 	   neces idades 	   de	   las 	   empresas 	   del 	   terr i tor io . 	  
Formación, 	   invest igac ión, 	   desarro l lo 	   loca l , 	   nuevos 	   proyectos , 	   	   as istenc ia 	   técnica 	   en	   práct icas 	  
de	  ca l idad, 	  etc . 	  

O	   sea, 	   que	   estamos	   ahora 	   abr iendo	   e l 	   espectro 	   que	   nos 	   parece	   un	   desaf ío 	   y 	   o ja lá 	   eso	  
func ione	  y 	  se 	  va 	  a 	  convert i r 	  en 	  una	  nueva	  unidad	  de	  negocios , 	  podr íamos	  dec ir , 	  con	  empresas . 	   	  

As í 	   que	   esos 	   son	   los 	   desaf íos 	   para 	   adelante. 	   Aumentar 	   y 	   abr i r 	   los 	   públ icos , 	   s iempre	  
nos 	   ha	   parec ido	   que	   en	   esto 	   del 	   desarro l lo 	   reg ional 	   nos 	   fa l tan	   actores 	   y 	   sobretodo	   e l 	   actor 	  
empresar io 	  y 	  ahí 	  estamos. 	  

Últ imo	  comentar io , 	  as í 	   termino	  esa 	  media 	  hora 	  que	  ya 	  creo	  que	  estoy. 	   	  
	  
Forta lezas 	  y 	  debi l idades 	  de	   la 	  exper ienc ia 	  
	  
Muchas, 	  yo 	  marcar ía 	  una	  y 	  una. 	  La 	  mayor 	   forta leza 	  o 	  e l 	  mayor 	  a lcance	  que	  nos 	  ha 	  dado	  

esta 	  exper ienc ia 	  es 	   la 	   credib i l idad. 	   En 	  Argent ina 	  –no	   sé 	   cómo	  es 	  aquí -‐ 	   c laramente	  opinar 	  desde	  
centros 	   de	   invest igac ión	   con	   inserc ión	   univers i tar ia 	   es 	   una	   buena	   carta 	   de	   presentac ión. 	  
Probablemente	   de	   lo 	   mejor . 	   A 	   pesar 	   de	   cómo	   está 	   todavía 	   e l 	   s i s tema	   univers i tar io 	   y 	   d igo 	   esto 	  
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porque	   nuestro 	   co lega	   Ale jandro	   Rotman	   fue	   probablemente	   de	   los 	   profes ionales 	   más	  
consultados 	   cuando	   surg ió 	   e l 	   tema	  del 	   campo	   como	  especia l i s ta 	   de	   un	   centro 	   univers i tar io 	   y 	   e l 	  
C IPEC	  que	  es 	  otro 	  centro 	  académico	  de	   los 	  más	  consultados 	  en	  opin ión	  públ ica . 	   	  

Nosotros 	   aspiramos	   que	   e l 	   nuestro 	   también	   gane	   protagonismo	   en	   ese	   sent ido. 	   Hay	  
desde	   e l 	   punto	   de	   v ista 	   de	   la 	   opin ión	   públ ica , 	   desde	   e l 	   punto	   de	   v ista 	   del 	   acercamiento	   a 	  
gobiernos 	   o 	   a 	   organismos	   e l 	   hecho	   de	   ser 	   un	   centro 	   de	   conocimientos 	   que	   pertenece	   a 	  
univers idades 	   es 	   una	   buena	   carta 	   de	   presentac ión. 	   Y 	   eso	   nos 	   da	   mayores 	   perspect ivas , 	   mayor 	  
a lcance, 	  mayor 	  capac idad	  de	  convocator ia . 	  

La 	   mayor 	   d i f icu l tad	   es 	   justamente	   la 	   otra 	   cara 	   de	   esa 	   rea l idad. 	   La 	   r ig idez 	  
administrat iva 	   de	   las 	   univers idades, 	   eso 	   es 	   una	   cosa 	   espantosa 	   a 	   esta 	   a l tura. 	   Es 	   todo	   un	  
desaf ío 	   porque	   honestamente	   yo	   no	   sé 	   cómo	   lo 	   vamos	   a 	   poder 	   resolver 	   pero	   nos 	   quita 	  
f lex ib i l idad, 	  nos 	  quita 	  capacidad	  de	  actuar 	  sobre	  cosas 	  que	  van	  surg iendo. 	  

Ahí 	   está 	   entonces 	   e l 	   punto	   fuerte 	   y 	   e l 	   punto	  débi l 	   que	  da	  e l 	   hecho	  de	   ser 	  un	   centro 	  de	  
estudios 	  univers i tar io . 	  Mucha	  perspect iva 	  de	  constru ir 	  a l ianza 	  y 	  eso	  es 	   lo 	  que	  hay. 	  

Desaf íos 	  a 	   futuro	  
	  
También	   un	   poco	   en	   s intonía 	   a 	   lo 	   que	   mencionaba	   Patr ic io 	   en	   su 	   presentac ión, 	  

estamos	   muy	   le jos 	   todavía 	   de	   poder 	   pensar 	   un	   pol í t ica 	   nac ional 	   de 	   centros 	   de	   estudios 	  
reg ionales . 	  

	  
	  

Intervención	  de	  Sr . 	  Serg io 	  Bois ier 	  
	  

Seré 	  bastante 	  breve. 	  Dos 	  hechos 	  que	  me	  ocurr ieron	  ayer 	  que	   t iene	   	  mucho	  que	  ver 	   con	  
esto. 	  

Pr imero, 	   agradecer 	   la 	   inv i tac ión. 	   Dos 	   hechos 	   que	  me	   ocurr ieron	   ayer 	   y 	   que	   t ienen	   que	  
ver 	   con	   esta 	   reunión. 	   Pr imero, 	   ayer 	   en	   la 	  mañana	   rec ib í 	   e l 	   documento. 	   Y 	   no	   creo	  que	   fue	   cu lpa	  
de	   la 	   Univers idad	   de	   Ta lca, 	   o 	   por 	   lo 	  menos, 	   no	   en	   la 	  mayor 	   parte 	   s ino	   de	   la 	   administrac ión	   de	  
mi 	  condominio. 	  

Segundo. 	   Ayer 	   una	   persona	   v inculada	   a 	   la 	   SUBDERE	   pero	   que	   no	   es 	   de	   la 	   SUBDERE, 	  
conversando	  me	  d ice: 	   	  

-‐¿Sabes 	  que	  en	   la 	  SUBDERE	  no	  te 	  quieren?. 	  
-‐No, 	  s í 	  eso 	   lo 	  sé. 	  
-‐Porque	  te 	  cons ideran	  demasiado	  cr í t ico. 	  
-‐S í . 	  As í 	  es . 	   	  
	  
Pero 	  quiero 	  dec ir 	   ahora 	  que	  este 	  es 	  e l 	   pr imer 	  año	  que	  he	  emit ido	  más	   ju ic ios 	  pos i t ivos 	  

sobre	   la 	   SUBDERE. 	   Porque	   realmente	   creo	   que	   hay	   un	   cambio	   important ís imo. 	   E l 	   hecho	   que	   la 	  
SUBDERE	   se 	   meta 	   a l 	   tema	   de	   la 	   ident idad, 	   que	   se 	   meta 	   a l 	   tema	   que	   estamos	   d iscut iendo	   hoy	  
d ía . 	   Eso 	   no	   era 	   e l 	   perf i l 	   de 	   la 	   SUBDERE	   hasta 	   un	   par 	   de	   años 	   atrás . 	   As í 	   que	   por 	   a l l í 	  
fe l ic i tac iones. 	  

Le 	   voy	   a 	   cobrar 	   un	   peaje 	   a 	   Raúl 	   porque	   en	   este 	   documento	   s í 	   me	   f i jé 	   que	   d ice 	  
textualmente: 	   “se 	   va 	   a 	   contratar 	   a l 	   d ist inguido	   Serg io 	   Bois ier 	   para 	   hacer 	   e l 	   estudio 	  
metropol i tano. . .” . 	  

Pr imero, 	   lo 	   de	   Patr ic io 	   Vergara. 	   Ev identemente	   -‐más 	   a l lá 	   de 	   la 	   importanc ia 	   extrema	  
que	   le 	   doy	   a 	   este 	   campo-‐ 	   lo 	   que	   Patr ic io 	   ha 	   hecho	   no	   es 	   un	   catastro 	   de	   centros 	   de	  
pensamiento. 	  

Ha	   hecho	   un	   trabajo 	   que	  me	   parece	  magní f ico. 	  Magní f ico. 	   A lgunos 	   comentar ios 	  muy	   a l 	  
pasar 	  porque	   repito 	  d ice 	  as í : 	  Pr imero, 	   te 	   sugiero 	  que	  borres 	   la 	  pa labra 	  c ienc ia 	   reg ional , 	  porque	  
desde	   que	   la 	   univers idad	   de	   Pensy lvania 	   hace	   var ios 	   años 	   e l iminó	   e l 	   departamento	   de	   c ienc ia 	  
reg ional , 	  donde	  yo	  me	  formé, 	  por 	  “ i r re levante”, 	  es 	  una	  palabra 	  que	  es 	  mejor 	  no	  usar la . 	  
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Otro 	  deta l l i to : 	   C laudio 	  Rojas 	  Miño, 	  no	   t iene	  un	  Máster 	  del 	   ILPES, 	   no	   lo 	  neces i ta 	  que	  es 	  
un	  doctorado	  porque	  e l 	   ILPES 	  no	  es 	  una	   inst i tuc ión	  académica	  que	  dé	  un	  d ip loma. 	  Pero	  aparece	  
ahí 	  con	  un	  máster 	  del 	   ILPES. 	  

	  
Yo 	   supongo	   que	   fa l ta , 	   por 	   c ierto, 	   una	   segunda	   parte 	   que	   es 	   la 	   que	   a 	   mí 	  

part icu larmente	   me	   provoca	   más	   interés , 	   desde	   luego. 	   Porque	   estos 	   centros 	   reg ionales , 	   está 	  
b ien, 	   a lgunos 	   son	   meramente	   centros 	   de	   invest igac ión. 	   Pero	   una	   buena	   parte 	   son	   centros 	   de	  
docencia , 	   donde	   a lgunos 	   mezc lan	   invest igac ión	   y 	   docencia . 	   Y 	   yo 	   vengo	   ins ist iendo	   hace	   rato 	   y 	  
en	   la 	   reunión	  de	  Buenos	  Aires 	  de	  marzo	  de	  2008, 	  o 	   fue	  en	  Madr id? 	  

	  
Ya 	   en	   esa 	   reunión	   habíamos	   tenido	   oportunidad	   de	   d iscut i r 	   esto. 	   EL 	   examen	   de	   la 	  

curr ícu la 	   de	   estos 	   programas. 	   Se 	   sabe	   que	   tengo	   una	   opin ión	   bastante 	   negat iva 	   de	   lo 	   que	   se 	  
está 	  enseñando	  en	  estos 	  programas	  y 	  eso	  me	  parece	  grav ís imo	  porque, 	  por 	   supuesto, 	   y 	  a lgunas 	  
de	   las 	   c i tas 	   que	   Patr ic io 	  mostró 	   ahí , 	   l igan	  muy	   estrechamente	   e l 	   conocimiento	   contemporáneo	  
con	   la 	  pos ib i l idad	  de	   intervenir 	  con	  c ierta 	  ef ic ienc ia . 	  Eso 	  me	  parece	   important ís imo. 	  

	  
Yo 	  creo	  que	  en	  e l 	   t rabajo 	  de	  Patr ic io , 	   s i 	  b ien	  se 	  hacen	  a lgunas 	  menciones, 	   	  y 	  no	  porque	  

yo	  haya	  s ido	   func ionar io , 	  hay 	  que	  realzar 	  un	  poco	  más	  e l 	  papel 	  del 	   ILPES 	  en	  Chi le . 	  Por 	   lo 	  menos	  
mientras 	   yo 	   estuve	   a l l í , 	   tuv imos	   una	   intervención	   dec is iva 	   en	   la 	   maestr ía 	   de	   la 	   Univers idad	  
Austra l . 	  Dec is iva . 	   F i rmamos	  un	  convenio, 	  aportamos	  profesores , 	   formamos	  profesores 	   también, 	  
tuv imos	   un	   papel 	   –no	   quiero 	   dec ir 	   dec is ivo-‐ 	   en	   e l 	   negocio 	   que	   d ir ige 	   Jorge	   ahora. 	   A 	   propós i to , 	  
Patr ic io , 	   se 	   lo 	   voy 	   a 	   mandar 	   a 	   C laudio 	   esta 	   tarde, 	   ésta 	   es 	   la 	   propuesta 	   del 	   4 	   de	   d ic iembre	   del 	  
2000	  de	   formación	  del 	  KARMA. 	  Ahí 	  no	  quiero 	  atr ibuir le 	  a l 	   ILPES	  más	   inf luencia 	  de	   lo 	  que	   fue	  un	  
memo	  y 	  convencer 	  a 	  Á lvaro	  Rojas . 	   	  

	  
Y 	   a lgo 	   todavía 	   más	   sut i l 	   en 	   e l 	   caso	   del 	   B ío-‐Bío 	   cuando	   h ic imos	   e l 	   proyecto	   de	  

estrategia 	   de	   a l lá . 	   En 	   que	   cuando	  nos 	   enfrentamos	   	   a 	   t ratar 	   de	   incorporar 	   a 	   las 	   dos 	   pr inc ipales 	  
univers idades 	   a 	   todo	   e l 	   idear io 	   que	   a l l í 	   estaban	   p lanteando, 	   y 	   observamos	   que	   la 	   Univers idad	  
de	   Concepción	   no	   reacc ionó	   en	   absoluto, 	   a 	   mí 	   me	   parece	   insól i to 	   que	   s iendo	   lo 	   que	  
h istór icamente	   ha	   s ido	   la 	   Univers idad	   de	   Concepción	   todavía 	   no	   tenga	   un	   centro 	   de	   estudios 	  
reg ionales . 	   	  

	  
En 	   cambio	   la 	   Univers idad	   del 	   B ío-‐Bío. . . 	   C laro, 	   Goycolea 	   h izo 	   una	   reunión, 	   en	   f in , 	   y 	   yo 	  

creo	   que	   de	   ahí , 	   C laudio 	   rec ib ió 	   un	   impulso 	   adic ional 	   para 	   después 	   fundar 	   e l 	   CEUR, 	   que	   d icho	  
sea	   de	   paso, 	   a 	   mi 	   me	   parece	   quizás 	   e l 	   centro 	   de	   mayor 	   excelenc ia , 	   por 	   la 	   ca l idad	   de	   sus 	  
invest igac iones. 	   Sobre	   todo	   s i 	   uno	  hace	   la 	   re lac ión	  benef ic io-‐costo. 	   Porque	   en	   real idad	   son	   4 	   o 	  
5 	  personas, 	  es 	  muy	  pequeño, 	  pero	  es 	  muy	  ef ic iente. 	  

	  
Muy	   interesante	   lo 	   que	   ha	   d icho	   Raúl 	   González . 	   Yo 	  marque	   aquí 	   uno, 	   dos, 	   t res . 	   Cuatro 	  

“ojos” . 	  Que	  s igni f ican	  observac iones 	   importantes . 	  
	  
La 	   pr imera, 	   esto 	   de	   que	   no	   ex isten	   l íderes 	   inte lectuales 	   en	   los 	   centros 	   de	   la 	   Región	  

Metropol i tana	  reconocidos, 	  estoy 	   tota lmente	  de	  acuerdo	  y 	  me	  parece	  una	  cuest ión	   lamentable. 	  
Lamentable. 	   Aquí 	   quis iera 	   tomar 	   apenas 	   un	   minuto	   porque	   como	   el 	   ILPES	   en	   este 	   contexto	  
juega	   o 	   ha 	   jugado	   un	   papel 	   importante. 	   Yo 	   hace	   años 	   escr ib í 	   un 	   papel i to 	   sobre	   la 	   h istor ia 	   de	  
las 	   ideas 	   en	   e l 	   ILPES 	   y 	   encontré 	   un	   hecho	   s istemát ico 	   extremadamente	   cur ioso. 	   Esa 	   h istor ia 	   se 	  
puede	  representar 	  por 	  una	  curva 	  s inoidal 	  en 	  que	  cada	  corte 	  representa 	  exactamente	   lo 	  mismo. 	  

	   	  
Esto 	   empezó	   con	  Medina	   Echeverr ía , 	   o 	   sea, 	   lo 	   que	   quiero 	   dec ir , 	   en 	   cada	   corte 	   sucede	  

lo 	  mismo: 	  hay 	  dos 	   su jetos . 	  A 	   veces 	  dos. 	  Hay	  un	   sujeto 	  que	  es 	  que	   t iene	  e l 	  domino	   cognit ivo 	  del 	  
campo. 	   Se 	   producen	   l ibros 	   que	   se 	   transforman	   en	   c lás icos 	   en	   la 	   mater ia , 	   se 	   hacen	   cursos 	   que	  
son	  muy	  reputados, 	  y 	  e l 	   su jeto 	  o 	  se 	   jubi la 	  o 	  se 	  ret i ra 	  o 	  se 	  muere	  o 	  se 	  va 	  a l 	  gobierno	  y 	  se 	  acabó. 	  
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Y 	   eso	   ha 	   sucedido	   pr imero, 	   con	   la 	   epistemología 	   de	   la 	   p lani f icac ión, 	   después 	   con	   la 	  
p lani f icac ión	   agropecuar ia , 	   la 	   p lani f icac ión	   industr ia l , 	   de 	   proyectos , 	   p lani f icac ión	  
presupuestar ia , 	   soc io log ía 	  del 	  desarro l lo , 	   campo	  en	  e l 	   cual 	  a 	  mi 	   ju ic io 	   se 	  ha 	  producido	  e l 	  mejor 	  
l ibro 	   que	   se 	   haya	   producido	   en	   ILPES	   que	   es 	   e l 	   l ibro 	   de	   Solar i -‐Franco-‐ 	   Yukovic 	   y 	   esto 	   puede	  
sonar 	  muy	  poco	  e legante	  con	  e l 	   tema	  terr i tor ia l . 	  Eso 	  es 	  una	  cuest ión	  muy	  s igni f icat iva . 	  

	  
Segundo	   “ojo” 	   que	   tengo	   marcado	   acá. 	   E l 	   centro 	   es 	   más	   conocido	   que	   los 	   d i rectores . 	  

Es 	  una	  consecuencia 	  cas i 	  automát ica 	  de	   lo 	  anter ior . 	  
	  
Tercer 	   “ojo” , 	   y 	   esto 	   también	   me	   preocupa	   mucho. 	   Que	   la 	   pregunta 	   con	   respecto	   a 	  

invest igac ión, 	   qué	   t ipo	   de	   invest igac ión. 	   Por 	   supuesto 	   que	   la 	   invest igac ión	   empír ica , 	  
h istór icamente	   ha	   s ido	   important ís imo	   para 	   e l 	   desarro l lo 	   del 	   conocimiento. 	   Pero	   mucho	   más	  
importante 	  ha 	  s ido	   la 	   invest igac ión	  ensayíst ica 	  más	  ref lex iva 	  a 	   lo 	   largo	  de	   la 	  h istor ia . 	  

	  
Uno	   observa 	   centro 	   en	   los 	   cuales , 	   s i 	   no	   hay	   c i f ras 	   y 	   s i 	   no	   hay	   ecuaciones, 	   están	   muy	  

b ien. 	   Pero	   hay	   cosas 	   mucho	   más	   importantes 	   que	   generar 	   nuevos 	   marcos 	   cognit ivos . 	   Por 	  
e jemplo, 	  una	   invest igac ión	  sobre	   la 	  convergencia 	  en	  Chi le 	  de	  Duncan	  y 	  otro 	  más, 	  uno	  del 	  Banco	  
Centra l 	   y 	   e l 	   otro 	   de	   Univers idad	   de	   Wiscons in . 	   Que	   concluyen	   que	   para 	   reducir 	   a 	   la 	   mitad	   las 	  
d ispar idades 	   reg ionales 	   en	   Chi le 	   se 	   neces i ta 	   un	   per íodo	   entre 	   79	   y 	   81	   años 	   y 	   todo	   esto 	  
matemát icamente	   formulado. 	   Yo	   d igo	   ¿a 	   quién	   le 	   puede	   ser 	   út i l 	   eso?. 	   Ninguna	   ut i l idad	   y 	   s in 	  
embargo, 	  se 	  han	  gastado	  recursos 	  en	  eso. 	  

	  
Entonces, 	  hay 	  que	  recuperar 	  un	  poco	   la 	  natura leza 	  más	  cas i 	   f i losóf ica 	  del 	  ensayo. 	  
	  
Y 	   en	   e l 	   ú l t imo	   “ojo” , 	   que	   también	   me	   preocupa	   muchís imo, 	   es 	   la 	   tendencia 	   de	   los 	  

programas	   de	   post 	   grado	   a 	   transformarse, 	   en	   las 	   maestr ías , 	   por 	   e jemplo, 	   a 	   marcar 	   e l 	   carácter 	  
profes ional . 	   Yo 	   ahí 	   s í 	   que	   estoy 	   en	   completo 	   desacuerdo	   c ient í f ico. 	  Una	  maestr ía 	   es 	   un	   t ipo	   de	  
estudio 	   de	   post 	   grado	   que	   busca	   generar 	   intersecc iones 	   cognit ivas . 	   E l 	   t ipo 	   que	   se 	   formó	   como	  
ingeniero 	   y 	   de	   repente, 	   descubre	   que	   la 	   soc io log ía 	   es 	   más	   o 	   menos	   importante, 	   se 	   mete	   a 	  
hacer 	  esa 	   intersecc ión	  u 	  otras 	   intersecc iones. 	   	  

	  
Las 	  maestr ías 	   no	   son	  para 	  mejorar 	   la 	   habi l idad	  de	   lo 	   que	  e l 	   t ipo	   aprendió 	   a 	   n ive l 	   de 	   su 	  

profes ión. 	   Ni 	   hablar 	   de	   los 	   doctorados, 	   lo 	   sabemos. 	   Los 	   doctorados 	   son	   para 	   potenciar 	   la 	  
capac idad	  de	  pensar 	  or ig ina lmente	  mediante 	   invest igac iones 	   sobre	   los 	   indiv iduos. 	  Por 	  e jemplo, 	  
acabo	  de	  rec ib ir 	  una	   inv i tac ión. 	  Acepté, 	  porque	   los 	  pobres 	  no	  podemos	  dec ir 	  que	  no. 	   	  

	  
Justamente. 	   Del 	   Centro 	   de	   la 	   Univers idad	   de	   los 	   Lagos, 	   que	   estaba	   en	   la 	   ca l le 	  

Repúbl ica , 	   ca l le 	   emocionalmente	   muy	   l igada	   a 	   todos 	   los 	   que	   somos	   ingenieros 	   comerc ia les . 	  
Para 	   dar 	   c lases 	   en	   esa 	   maestr ía , 	   y 	   d igamos, 	   en 	   e l 	   párrafo 	   in ic ia l 	   v iene	   además	   remarcado	   e l 	  
carácter 	  profes ional izante 	  que	  se 	   le 	  quiere 	  dar 	  a 	  esa 	  maestr ía . 	  Me	  parece	  un	  error 	  completo. 	  

	  
Esas 	   son, 	   en	   genera l , 	   mis 	   observac iones 	   muy	   a l 	   pasar 	   porque	   rea lmente	   no	   he	   tenido	  

t iempo	  n i 	  para 	   leer 	  esto. 	  Pero	   fe l ic i to 	   tanto	  a 	  Patr ic io 	  y 	  a 	  Raúl , 	  y 	  a 	   la 	  SUBDERE, 	  porque	  hay	  que	  
seguir 	   en 	   esto. 	   Ahora 	   l lega 	   e l 	  momento, 	   a 	  mi 	   ju ic io 	   de	   tomar	   los 	   curr ícu los 	   y 	   examinar los . 	   Qué	  
cambios 	   hay 	   que	   hacer 	   en	   los 	   curr ícu los . 	   Y 	   yo 	   le 	   puesto 	   por 	   escr i to 	   muchas 	   veces 	   y 	   lo 	   voy 	   a 	  
repet i r 	   por 	   ú l t ima	   vez . 	   En 	   1968	   e l 	   Gobierno	   de	   Chi le 	   dec id ió 	   crear 	   una	   Escuela 	   Nacional 	   de	  
Administrac ión, 	   copiadita 	   de	   la 	   ENA	   francesa, 	   para 	   lo 	   cual 	   se 	   compró	   una	   espléndida	   casa 	   por 	  
ahí 	   en 	   la 	   ca l le 	   Quebec, 	   por 	   ahí , 	   Bernarda	   Morín , 	   yo 	   recuerdo	   todavía 	   haber 	   v isto 	   la 	   p laca 	   de	  
bronce	   que	   dec ía 	   “Gobierno	   de	   Chi le , 	   Of ic ina 	   de	   P lani f icac ión	   Nacional , 	   Escuela 	   Nacional 	   de 	  
Administrac ión”, 	   y 	   bueno, 	   e l 	   propio 	  Pres idente 	   Fre i 	   lo 	   había 	   d icho	  en	  Odeplan, 	   que	   la 	   pr inc ipa l 	  
func ión	   de	   esa 	   escuela 	   apuntar ía 	   hac ia 	   formar 	   los 	   profes ionales 	   que	   iban	   a 	   i r 	   a 	   las 	   reg iones. 	  
Para 	   introducir , 	   justamente, 	  capita l 	  humano	  avanzado	  en	   las 	   reg iones. 	  
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Eso	   nunca	   se 	   h izo 	   n i 	   en 	   e l 	   gobierno	   de	   Fre i 	   n i 	   en 	   e l 	   que	   s iguió. 	   Los 	   mi l i tares 	   se 	  
tomaron	   ese	   edi f ic io 	   y 	   se 	   lo 	   entregaron	   a 	   Ernesto 	   Fonta ine, 	   que	   h izo 	   un	   magní f ico 	   programa	  
por 	   lo 	  demás, 	  sobre	  evaluac ión	  de	  proyectos . 	  

	  
Entonces, 	   hay 	   una	   deuda	   h istór ica 	   del 	   Estado. 	   E l 	   Estado	   no	   ha	   hecho	   lo 	   suf ic iente 	   –yo	  

d ir ía 	   no	   ha	   hecho	   nada-‐ 	   por 	   formar 	   los 	   profes ionales 	   que	   van	   a 	   trabajar 	   en 	   las 	   reg iones. 	   Para 	  
tomar 	   e l 	   e jemplo	   de	   un	   país 	   que	   s iempre	   ut i l i zamos. 	   En 	   Francia 	   100	   mi l 	   func ionar ios 	   públ icos 	  
a l 	  año	  t ienen	  que	  pasar 	  por 	  cursos , 	   s i 	  no 	  s implemente	  no	  asc ienden	  en	  su 	  carrera 	  burocrát ica . 	  

	   	  
Eso 	   lo 	  d igo	  para 	  cerrar 	  y 	  para 	   remarcar 	   la 	   importancia 	  de	  un	  examen	  –no	  so lamente	  de	  

carácter 	  académico	  en	   las 	  curr ícu las-‐ 	  es 	  dec ir , 	  mira 	  esto 	  está 	  pasado	  de	  moda, 	  esto 	  deber ía 	   ser 	  
as í , 	  etc . 	   s ino	   tomar 	  una	  pos ic ión	  en	   la 	  SUBDERE, 	  d igo, 	  muchís imo	  más	  proact iva 	  para 	   introducir 	  
cambios . 	   	  

	  
Okey, 	  me	  sobró	  t iempo. 	   	  
	  
	  
Interv iene	  Patr ic io 	  Escobar: 	  
	  
En 	   función	   de	   lo 	   que	   he	   escuchado, 	   quizá 	   remarcar 	   dos 	   cosas 	   que	   yo	   creo	   que	   no	   hay	  
que	   dejar las 	   pasar 	   en	   func ión	   que	   cuando	   uno	   está 	   d iscut iendo	   sobre	   la 	   importancia 	  
que	   deben	   adquir i r 	   o 	   deben	   reforzar 	   los 	   centros 	   de	   estudios 	   reg ionales , 	   en 	   la 	   lóg ica 	  
de	   los 	   centros 	   de	   pensamiento, 	   una	   cosa 	   que	   me	   l lamó	   la 	   atención	   que	   la 	   p lanteó	  
Patr ic io , 	   después 	   la 	   h izo 	   también	  mención	   nuevamente	   Raúl 	   y 	   Oscar , 	   en 	   func ión	   de	   la 	  
exper ienc ia 	   argent ina 	   que	   es . . . 	   Porque	   uno	   d ice, 	   c laro 	   vamos	   a 	   forta lecer 	   y 	   debemos	  
contar 	   con	   centros 	   pero	   también	   se 	   debe	   contar , 	   y 	   no	   es 	  menor, 	   porque	   s i 	   podr íamos	  
forta lecer . . . 	   que	   es 	   la 	   v inculac ión	   entre 	   éstos . 	   S i 	   uno	   quiere 	   hablar 	   de	   una	   masa	  
cr í t ica , 	   que	   quiera 	   pensar 	   una	   reg ión	   en	   part icu lar , 	   o 	   un	   terr i tor io , 	   que	   a 	   su 	   vez 	  
quiera 	  pensar 	  e l 	  pa ís . 	   	  
	  
Ev identemente, 	   la 	   lóg ica 	   de	   art icu lac ión	   que	   ex ista 	   entre 	   los 	   d ist intos 	   inst i tutos , 	  
d ist intas 	   instanc ias , 	   l lámense	   Univers idades, 	   Centros 	   de	   Formación	   Técnica, 	   Centros 	  
de	   Estudios 	   Regionales , 	   th ink 	   tank, 	   eso 	   es 	   también	   bás ico 	   y 	   es 	   un	   tema	   que	   s in 	   duda	  
es 	   hoy	   en	   d ía 	   una	   debi l idad	   y 	   es 	   también	   parte 	   del 	   problema	   o 	   de	   la 	   carencia 	   que	  
tenemos. 	   	  
O 	   sea, 	   en 	   e l 	   fondo, 	   e l 	   ro l 	   que	   no	   cumplen. 	   Ese 	   forta lec imiento	   o 	   esa 	   re lac ión. 	   Yo 	   creo	  
que	   eso	   es 	   un	   punto	   que	   no	   me	   había 	   l lamado	   la 	   atención	   en	   d iscus iones 	   anter iores 	  
sobre	   e l 	   tema	   tanto	   cuando	   conversábamos	   con	   Patr ic io 	   sobre	   e l 	   mismo	   estudio 	   y 	   en	  
la 	  Mesa	  a 	   la 	  que	   yo	  hac ía 	  mención	  en	  uno	  de	   los 	   intermedios . 	   Yo 	  d ir ía 	  que	  ese	  es 	  para 	  
mí 	   uno	   de	   los 	   e lementos 	   que	   hay	   que	   tener 	   en	   cuenta 	   en	   func ión	   de	   los 	   que	   estamos	  
aquí , 	  que	  es 	  e l 	  d ía 	   	  de	  mañana	  e laborarnos 	  una	  propuesta. 	  O	   sea, 	   como	  uno	   logra, 	  por 	  
una	   parte 	   la 	   art icu lac ión	   entre 	   los 	   d ist intos 	   centros 	   que	   estén	   de	   a lguna	   forma	  
pensando	   especí f icamente	   un	   área	   product iva, 	   un	   área	   económica	   del 	   	   terr i tor io 	   y 	   a 	  
su 	  vez , 	  que	  esa 	  suma	  efect ivamente	  sean	   las 	  que	  p iensan	   las 	   reg iones. 	   	  
	  
Y 	   a 	   su 	   vez , 	   se 	   v inculen	   con	   actores 	   -‐como	   mencionaba	   Oscar-‐ 	   en 	   e l 	   caso	   de	   los 	  
empresar ios 	   reg ionales , 	  cuest ión	  que	  también	  a 	   los 	  empresar ios 	   reg ionales 	   los 	  obl igue	  
ya 	   no	   tan	   só lo 	   a 	   pensar 	   en	   la 	   lóg ica 	   de	   la 	   rentabi l idad	   s ino	   que	   en	   la 	   lóg ica 	   de	   donde	  
están	   e l los 	   insta lados 	   y 	   qué	   pueden	   dejar 	   y 	   que	   también	   es 	   benef ic ioso	   para 	   sus 	  
negocios 	  porque	  ev identemente	  e l los 	  están	  en	  esa 	   lóg ica. 	  
	  
Yo 	   creo	   que	   eso	   también	   es 	   centra l 	   y 	   muchas 	   veces 	   en	   estos 	   debates 	   uno	   que	   d ice 	  
mira , 	   cómo	   v inculamos	   esto 	   con	   a l 	   ámbito 	   públ ico, 	   	   y 	   d igo 	   dónde	   están	   los 	   otros 	  
actores 	  del 	   terr i tor io 	  en	  esta 	   lóg ica . 	   	  
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Y 	   Ahí 	   hay 	   un	   centro 	   de	   estudios 	   debe	   o 	   deber ía 	   cumpl i r 	   ese 	   ro l . 	   Un	   poco	   lo 	   que	   dec ía 	  
Patr ic io . 	   O	   sea, 	   la 	   lóg ica 	   de	   agente	   pol í t ico 	   en	   este 	   lado	   mirando	   hac ia 	   la 	   soc iedad	  
c iv i l . 	   Y 	   está 	   c laro, 	   ev identemente, 	   la 	   v inculac ión	   que	   puedan	   tener 	   con	   los 	   gobiernos 	  
reg ionales . 	  
	  
Y 	   lo 	   tercero, 	   que	   yo	   creo	   que	   no	   es 	   menor. 	   Que	   lo 	   d ice 	   Oscar 	   y 	   que	   ex iste 	   aquí . 	   Yo 	  
creo	   que	   todos 	   co inc id imos, 	   y 	   además	   Patr ic io , 	   y 	   todos 	   sabemos, 	   Jorge	   también	   es 	  
parte. . . 	   	   En 	   la 	   r ig idez , 	   no	   por 	   un	   problema	   de	   una	   Univers idad	   o 	   de	   un	   centro 	   en	  
part icu lar , 	   s ino	   de	   la 	   normat iva 	   que	   ordena	   a 	   las 	   univers idades 	   en	   genera l , 	   que	   se 	  
hace	   mucho	   más	   fuerte 	   en	   las 	   univers idades 	   reg ionales , 	   porque	   a l 	   parecer 	   eso, 	   e l 	  
estar 	   fuera 	   del 	   centro, 	   lo 	   potencia , 	   esa 	   r ig idez . 	   O	   sea, 	   s i 	   uno	   quiere 	   avanzar , 	   se 	  
supone	   que	   e l 	   pensamiento	   t iene	   c ierta 	   l ibertad	   en	   func ión	   de	   tener 	   resultados 	  
re lat ivamente, 	  s i 	  b ien	  es 	  de	   largo	  p lazo, 	  pero. . . 	  
Y 	   lo 	   ú l t imo, 	   f ina lmente	   es , 	   cómo	   se 	   incent iva 	   que	   	   estos 	   centros 	   l ideren	   en	   sus 	  
reg iones 	   y 	   por 	   otro 	   lado, 	   cómo	   sobreviven, 	   porque	   f ina lmente	   esta 	   lóg ica 	   de	   las 	  
curr ícu las 	   t iene	  que	  ver 	   f ina lmente	  muchas 	  veces 	  con	  cómo	  paramos	  un	  centro, 	  qué	  se 	  
yo 	   y 	   quizás 	   un	   poco	   los 	   casos 	   ex i tosos 	   después 	   de	   muchos	   de	   muy	   largo	   p lazo	   en	   e l 	  
puedan	   . . . 	   e l 	   IDEAR	   se 	  me	   ocurr ió , 	   quizás 	   e l 	   CEUR	   pero	   ev identemente	   quizás 	   sean	   las 	  
excepciones 	  y 	  no	  necesar iamente	   la 	   reg la 	  a 	  seguir . 	  
	  
Eso 	   es 	   lo 	   que	   veo	   en	   función	   de	   lo 	   que	   yo	   rescatar ía 	   pensando	   en 	   lo 	   que	   v iene, 	   en	   lo 	  
que	  estamos, 	  y 	  en	   las 	  muchas 	  cosas 	   interesantes 	  que	  surg ieron	  hoy	  d ía . 	  

	  
	  
C laudio 	  Rojas : 	  
	  
Voy	   a 	   part i r 	   un	   poco	   contando	   a l 	   revés 	   porque	   quiero 	   centrarme	   un	   poquito 	   en	   las 	  
buenas 	   cons iderac iones 	   de	   las 	   univers idades 	   reg ionales , 	   ch i lenas. 	   Que	   para 	   mi 	   gusto, 	  
son	   oportunidades 	   pero	   son	   a lgunas 	   camisas 	   de	   fuerza 	   más	   o 	   menos	   duras 	   para 	   las 	  
cosas 	  que	  se 	  pretenden	  buscar 	  desde	  acá. 	  
	  
Pato, 	   me	   gustó 	   mucho	   tu 	   presentac ión, 	   por 	   lo 	   menos	   me	   i luminó	   sobre	   a lgo 	   que	   ya 	  
var ias 	   veces 	   en	   Argent ina 	   que	   me	   han	   inv i tado, 	   etc . 	   en 	   estos 	   temas, 	   hace	   años 	   ya 	  
porque	   personalmente	   l levo	   una	   buena	   cant idad	   de	   t iempo	   en	   la 	   gest ión	   univers i tar ia 	  
pero	   antes 	   cuando	   me	   dedicaba	   a 	   pensar 	   la 	   cosa 	   terr i tor ia l , 	   me	   tocaba	   sa l i r 	   mucho, 	  
muchas 	   veces 	   cuando	   no	   podía 	   sa l i r 	   este 	   señor 	   me	   mandaba	   a 	   mí 	   y 	   lo 	   que	   detecto 	   es 	  
que	   probablemente	   como	   tú 	   b ien	   d ices , 	   hay 	   una	   cuest ión, 	   una	   d i f icu l tad	   o 	   un	  
problema	   de	   coordinac ión	   pero	   encuentro 	   	   que	   ahí , 	   probablemente	   por 	   e l 	   tamaño	  
tanto	   de	   la 	   economía	   argent ina, 	   tanto	   por 	   e l 	   tamaño	   de	   su 	   poblac ión	   y 	   la 	   capac idad	  
inte lectual 	   insta lada	   que	   hay, 	   que	   hay	   centros 	   que	   no	   son	  menores. 	   Por 	   lo 	   menos	   por 	  
lo 	  que	  nosotros 	  acostumbramos	  a 	  ver 	  acá 	  en	  Chi le . 	   	  
	  
Y 	   yo 	   creo	   que	   eso	   es 	   una	   forta leza, 	   más 	   a l lá 	   de	   que	   no	   haya	   una	   pol í t ica 	   nac ional , 	   yo 	  
creo	  que	  hay	  una	   forta leza 	  que	  hay	  que	  seguir la 	   t rabajando. 	  
	  
Y 	   es 	  muy	   interesante	   de	   que	   la 	   leg i t imidad	   que	   gozan	   en	   términos 	   de	   opin ión	   públ ica . 	  
Yo 	   creo	   que	   hay	   a lgo	   que	   seguir 	   a l imentando	   y 	   seguir 	   forta lec iendo	   quizá 	   no	   sé 	   s i 	   con	  
e l 	  Gobierno	  Nacional 	  o 	  con	  e l 	  Gobierno	   federa l , 	   s ino	  que	  con	   las 	  provinc ias 	  porque	  hay	  
problemas	   de	   la 	   pos ib i l idad	   de	   inter locuc ión. 	   Más	   fact ib le , 	   más 	   rápida. 	   Pero	   es 	   muy	  
interesante	   eso	   que	   tú 	   d ices , 	   o 	   sea 	   la 	   capac idad	   de	   inter locuc ión	   y 	   de	   debi l idad. 	   Es 	   lo 	  
que	  me	  atrevo	  a 	  comentar 	  de	   lo 	  que	  tú 	  p lanteas 	  porque	  más	  a l lá 	  no	  conozco	  mucho. 	  
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De	   lo 	   que	   p lantea	   Raúl 	   yo 	   creo	   que	   ser ía 	   redundancia . 	   Más	   interesa 	   lo 	   que	   p lantea	  
Serg io . 	   Como	   tú 	   tuv iste 	   e l 	   cu idado	   de	   dec ir 	   que	   tu 	   anál is i s 	   es 	   muy	   impres ionista 	   pero	  
muy	   . . . 	   yo 	   creo	   que	   se 	   me	   reca lcan	   dos 	   cosas , 	   hay 	   cambio	   de	   e je 	   en	   las 	   cosas 	   que	   se 	  
están	   estudiando	   intu i t ivamente	   ante 	   las 	   cosas 	   que	   están	   s iendo	   importantes , 	   a 	   lo 	  
mejor 	   intu i t ivamente	   hay	   unas 	   cosas 	   que	   son	   un	   poco	   más	   lúc idas 	   que	   otras 	   pero	   hay	  
cambio	  de	  e je 	  en	   las 	  cosas 	  que	  se 	  están	  v iendo, 	  nos 	  damos	  cuenta 	  de	  que	  e l 	   tema	  de	   la 	  
gobernabi l idad, 	   de	   la 	   inst i tuc iones, 	   e l 	   tema	   de	   los 	   actores 	   que	   t ímidamente	   15	   años 	  
atrás 	  se 	  hablaban	  ahora 	  parece	  que	  se 	  están	   insta lando. 	  
	  
No	  muy	   coordinadamente, 	   s in 	   que	   logre 	   tener 	  un	   lugar 	   en	   la 	   agenda	  públ ica 	  n i 	   pol í t ica 	  
que	  es 	  una	  cuest ión	  muy	  preocupante, 	  este 	   tema	  en	  Chi le . 	  
	  
Y 	   respecto	   de	   lo 	   que	   p lantea	   Patr ic io , 	   yo 	  me	   quis iera 	   centrar 	   . . . 	   	   En 	   genera l , 	  me	   gustó 	  
mucho	   lo 	   que	   d i j i s te 	   Patr ic io , 	   y 	   a lgo	   d i j i s te 	   a l 	   pasar , 	   a lgo	   que	   nosotros 	   comentamos. 	  
Yo	   quis iera 	   hablar 	   como	   gal lo 	   que	   ha	   trabajado	   en	   le 	   univers idad	   en	   d ist intos 	   rangos, 	  
como	  profe, 	  como	  direct ivo, 	  como	   jefe 	  de	  una	  univers idad	  de	  n ive l 	  medio. 	   	  
Y 	   aquí 	   hay 	   una	   cuest ión	   de	   Estado	   porque	   no	   la 	   vamos	   a 	   resolver 	   las 	   univers idades. 	  
Porque	   además	   es 	   una	   cuest ión	   de	   Ley. 	   Y 	   entonces, 	   yo 	   p ido	   que	   no	   se 	   interpele 	   a 	   las 	  
univers idades, 	   que	   las 	   univers idades 	   son	   de	   esta 	   forma	   porque	   aquí 	   hay 	   una	   cuest ión	  
de	   Estado, 	   que	   es 	   de	   Ley. 	   Es 	   e l 	   pol ígono	   del 	   5%	   del 	   aporte 	   f i sca l 	   d i recto 	   por 	   e l 	   cual , 	  
por 	   lo 	   menos	   las 	   univers idades 	   estata les 	   y 	   también	   las 	   univers idades 	   del 	   Consejo 	   de	  
Rectores , 	   que	   son	   las 	   que	   producen	   e l 	   87%	   de	   la 	   invest igac ión	   en	   Chi le 	   y 	   que	   t ienen	  
más	   del 	   95%	   de	   toda	   la 	   formación	   de	   capita l 	   humano	   avanzado, 	   doctorados, 	  magister , 	  
sobre	  todo	  doctorados. 	  
	  
Me	  d isculparán	   las 	   pr ivadas 	  pero	  esos 	   son	   los 	  datos . 	   Están	   conducidas 	  por 	  un	  pol ígono	  
de	   4 	   indicadores 	   que	   son	   indicadores 	   de	   excelenc ia 	   académica	   que	   t ienen	  que	   ver 	  muy	  
poco. . . 	  es 	  dec ir , 	  no 	  t ienen	  que	  ver 	  para 	  nada	  con	   lo 	   terr i tor ia l . 	   	  
	  
Es 	   dec ir , 	   tasa 	   de	   publ icac iones 	   IS I ; 	   tasa 	   de	   proyectos 	   FONDECYT	   y 	   FONDEF, 	   que	   son	  
proyectos 	   de	   invest igac ión	   de	   a l to 	   impacto, 	   por 	   eso	   son	   de	   excelenc ia ; 	   Tasa 	   de	  
doctores , 	   magister 	   y 	   doctores 	   o 	   jornada	   completa 	   equiva lente; 	   y 	   e l 	   cuarto 	   indicador 	  
que	   es 	   un	   problema	   de	   ef ic ienc ia 	   docente, 	   que	   es 	   número	   de	   a lumnos	   por 	   jornada	  
completa 	   equiva lente, 	   pero	   va le 	   a l rededor 	   de	   un	   20%. 	   Es 	   dec ir , 	   tenemos	   un	   80%	   de	  
indicadores 	   u 	   80%	   del 	   va lor 	   de	   este 	   indicador , 	   que	   esta 	   conducido	   por 	   cosas 	   que	  
t ienen	   que	   ver 	   mucho	   con	   invest igac ión	   de	   f ronteras , 	   por 	   lo 	   menos	   lo 	   que	   podemos	  
l lamar 	   invest igac ión	   de	   f ronteras 	   en	   Chi le 	   o 	   en	   Sudamérica , 	   y 	   que	   t iene	   que	   ver 	   muy	  
poco	  con	  e l 	   terr i tor io . 	  
	  
Yo, 	   por 	   e jemplo, 	   soy 	   una	   de	   las 	   pocas 	   personas 	   que	   tuve	   un	   proyecto	   FONDECYT	   en	   e l 	  
área, 	   antes , 	   años 	   atrás 	   y 	   las 	   tuv imos	   que	   d is frazar 	   con	  mis 	   soc ios 	   para 	   poder 	  meter los 	  
dentro 	   del 	   área	   de	   economía, 	   de 	   C ienc ias 	   Pol í t icas . 	   Es 	   dec ir , 	   la 	   tuve	   que	   colocar 	   como	  
un	   problema	   de	   c ienc ia 	   pol í t ica 	   cuando	   en	   real idad	   era 	   un	   tema	   de	   invest igac ión	  
terr i tor ia l . 	   Es 	   dec ir , 	   como	   los 	   terr i tor ios 	   se 	   insertaban	   en	   e l 	   mundo, 	   	   en 	   la 	  
g lobal izac ión, 	  etc . 	  
Y 	   fue	  porque	  además, 	  pude	  armar 	  una	  a l ianza 	  con	  otro 	   invest igador 	  que	  Serg io 	  conoce, 	  
que	   estaba	  muy	  met ido	   dentro 	   de	   las 	   redes 	   de	   las 	   def in ic iones 	   de	   los 	   fondos. 	   Pero	   yo	  
no	   he	   v isto 	   otros 	   proyectos 	   FONDECYT	   de	   ese 	   n ive l , 	   que	   se 	   preocupe	   de	   invest igar 	  
lóg icas 	   de	   actores , 	   lóg icas 	   de	   inst i tuc iones, 	   que	   no	   se 	   marean	   con	   temas	  
econométr icos 	   s ino	  que	   con	   temas	  de	   lóg icas 	   de	   inst i tuc iones, 	   de 	   actores , 	   de 	   soc iedad	  
c iv i l . 	  Yo 	  no	  he	  v isto 	  otros 	  proyectos 	  FONDECYT	  aprobados	  en	  Chi le . 	  
	  
Y 	   que	   tengan	   que	   ver 	   con	   la 	   d inámica 	   c laramente	   terr i tor ia l , 	   es 	   dec ir , 	   con	   cosas 	   de	  
actores 	  y 	  cosas 	  as í 	  pero 	  no	   los 	  he	  v isto 	  necesar iamente	  con	   la 	  cosa 	   terr i tor ia l . 	  



	   122	  

	  
Y 	   lo 	   d igo, 	   porque	   la 	   Univers idad	   de	   Ta lca 	   ha 	   s ido	   una	   Univers idad	   espec ia lmente	  
ex i tosa 	   con	   este 	   famoso	   pol ígono. 	   La 	   Univers idad	   de	   Ta lca 	   crec ió 	   su 	   aporte 	   f i sca l 	  
d i recto, 	   de 	   700	   mi l lones 	   de	   pesos, 	   hace	   10	   años 	   atrás , 	   o 	   doce, 	   a 	   9 	   mi l 	   mi l lones 	   que	  
t iene	   y 	   es 	   la 	   univers idad	   que	   t iene	   e l 	   mayor 	   aporte 	   f i sca l 	   d i recto 	   del 	   pa ís . 	  Más	   que	   la 	  
Pont i f ic ia 	  y 	  más 	  que	   la 	  Chi le . 	  
	  
Y 	   eso	   lo 	   hace	   una	   univers idad	   que	   lo 	   haga	   b ien, 	   que	   los 	   sa lar ios 	   son	   absolutamente	  
compet i t ivos . 	   	   Son	   los 	   mejores 	   del 	   pa ís 	   junto	   con	   la 	   Catól ica , 	   todo	   b ien, 	   pero	   no	   nos 	  
vayan	   a 	   pedir 	   invest igac iones 	   que	   no	   publ ique	   e l 	   IS I 	   o 	   que	   no	   sean	   FONDECYT. 	   Los 	  
incent ivos 	  van	  por 	  otro 	   lado. 	  
	  
Los 	   prec ios 	   están	   puestos 	   de	   una	   forma	   que	   no	   colocan	   e l 	   tema	   de	   la 	   invest igac ión	  
terr i tor ia l 	   con	   recursos 	   humanos	   a l tamente	   ca l i f icados. 	   Porque	   en	   este 	   cuento	  
también	   hay	   que	   ser . . .como	   hacer 	   l legar 	   recursos 	   humanos	   ca l i f icados, 	   doctores , 	   es 	  
dec ir , 	   ga l los 	   que	   tengan	   capacidad	   de	   ref lex ión, 	   que	   tengan	   capacidad	   de	   opinar 	   en	   e l 	  
d iar io , 	   que	   sean	   capaces 	   de	   p lantearse 	   con	   prestanc ia 	   f rente 	   a 	   estos 	   temas. 	   Y 	   que	   les 	  
interese. 	  
	  
Una	   de	   las 	   cosas 	   que	   yo	   he	   propuesto, 	   porque	   estuve	   en	   este 	   ro l 	   y 	   bueno	   ahora 	   me	  
p id ieron. . . 	  Una	  de	   las 	   cosas 	  que	  pasó	  por 	  e jemplo	  es 	  que	  entre 	  e l 	  Consejo 	  de	  Rectores , 	  
y 	   por 	   qué	   abundo	   en	   esto, 	   es 	   porque	   creo	   que	   es 	   una	   de	   las 	   cuest iones 	   que	   hay	   que	  
dar le 	   una	   segunda	  der ivada	   y 	   una	   tercera, 	   para 	   cómo	  meter lo 	   porque	   s i 	   ah í 	   va 	   a 	   haber 	  
un	   f rontón	   con	   e l 	   cual 	   nos 	   vamos	   a 	   enfrentar 	   en	   la 	   formación	   de	   los 	   think	   tank 	   en 	  
reg iones. 	   S i 	   es 	   que	   los 	   queremos	   armar 	   como	   cuest iones 	   que	   sean	   rea lmente	  
poderosas , 	  o 	  que	  t iendan	  a 	  ser 	   interesantes , 	  por 	   lo 	  menos. 	  
Por 	   lo 	   menos, 	   y 	   porque	   tengo	   una	   buena	   amistad	   con	   e l 	   rector 	   de	   la 	   Univers idad	   de	  
Ta lca 	   y 	   é l 	   en 	   a lgún	   momento	   en	   la 	   cr is i s 	   del 	   CRUCH	   del 	   Consejo 	   de	   Rectores 	   aparec ió 	  
como	   l iderando	  estratégicamente	   a lgunas 	  pos ic iones, 	   sobre	   todo	  una	  pos ic ión	  un	  poco	  
más	   ‘d ia logante’ , 	   y 	   entonces, 	   yo 	   le 	   d i je 	   Juan	   Antonio, 	   mira , 	   una	   de	   las 	   cosas 	   que	  
tenemos	  que	  hacer , 	   entre 	  otras 	   cosas , 	   del 	   s i s tema	  de	   f inanciamiento	  basa l , 	   es 	   cambiar 	  
este 	  pol ígono. 	  
	  
No	   podemos	   sacar 	   las 	   IS I , 	   no	   podemos	   sacar 	   los 	   FONDECYT	   porque	   es 	   una	   camisa 	   de	  
fuerza 	  mundia l , 	   desde	   que	   e l 	   ranking 	   de	   Shanghai 	   lo 	  mide, 	   todas 	   las 	   univers idades 	   del 	  
mundo	  están	  empezando	  a 	  producir 	   IS I 	  para 	  poder 	  aparecer 	  en	  este 	  ranking. 	   	  
Pero	  por 	   lo 	  menos, 	   complej icemos	  un	  poquito 	  e l 	  pol ígono. 	  Hagamos	  as istenc ia 	   técnica, 	  
que	   la 	   as istenc ia 	   técnica 	   sea	   parte 	   del 	   pol ígono	   y 	   que	   esa 	   as istenc ia 	   técnica 	   tenga	  que	  
ver 	   con	   las 	   d inámicas 	   terr i tor ia les . 	   Las 	   patentes , 	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   la 	   capac idad	  
que	   la 	   univers idad	   t iene	   de	   inter locutar 	   con	   las 	   empresas 	   y 	   en	   genera l 	   con	   so luc iones 	  
concretas , 	  y 	  as í . 	   	  
	  
As í 	  deber ía 	   ser 	  porque	  en	   la 	  medida	  de	  que	  e l 	  pol ígono	  está 	  de	  esta 	  manera, 	  dentro 	  de	  
la 	   univers idad, 	   y 	   e l 	   pol ígono	   es 	   lo 	   que	   nos 	   trae	   p lata 	   entonces 	   nosotros , 	   la 	  
univers idad, 	   empieza 	   a 	   d iseñar 	   la 	   carrera 	   académica	   en	   func ión	   de	   ese 	   sent ido. 	   Pero	  
como	  esas 	   cosas 	  no	  están	  met idas 	  ahora, 	  entonces, 	  no	  están	  met idas 	  dentro 	  y 	  además, 	  
los 	   académicos 	   d icen	   bueno, 	   usted	   me	   paga	   y 	   me	   ex ige 	   IS I 	   y 	   FONDECYT, 	   bueno	   eso	   y 	  
me	  premia 	  por 	  eso	  o 	  me	  cast iga. . . 	  
	  
Eso 	   	   yo 	   creo	   que	   es 	   una	   cuest ión, 	   desde	  mi 	   punto	   de	   v ista , 	   para 	   poder 	   constru ir 	   ‘ th ink 	  
tank’ 	   donde	   las 	   univers idades 	   estén	   involucradas 	   y 	   los 	   recursos 	   humanos	   de	   las 	  
univers idades 	   se 	   involucren	   ya 	   sea	   como	   personas 	   ya 	   sea	   como	   inst i tuc iones 	   ahí 	   hay 	  
una	   cuest ión	   a 	   la 	   cual 	   hay 	   que	   dar le 	   vuelta 	   y 	   hay 	   que	   trabajar lo 	   en	   otras 	   d imensiones 	  
de	   la 	   re lac ión	  del 	  Estado	  con	   las 	  univers idades. 	   	  
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Eso	   me	   expl ica 	   a 	   mí 	   y 	   cuando	   a 	   nosotros 	   nos 	   acusan	   de	   que	   las 	   univers idades 	   están	   a 	  
espaldas 	   del 	   pa ís 	   y 	   de	   que	   no	   nos 	   interesa 	   e l 	   pa ís , 	   yo 	   le 	   t ras lado	   la 	   responsabi l idad	   a l 	  
Estado	   y 	   d igo, 	   usted	   es 	   e l 	   que	   def in ió 	   esta 	   bater ía 	   de	   indicadores 	   y 	   esta 	   bater ía 	   de	  
incent ivos , 	   nosotros 	   so lamente	   hemos	   s ido	   rac ionales , 	   respondemos	   a 	   esa 	   bater ía 	   de	  
indicadores 	  e 	   incent ivos . 	  As í 	  que	  no	  nos 	  d igan	  de	  que	  somos	  una	  tropa	  de	  aut istas . 	  
Construyamos	  otra 	  estructura 	  de	   incent ivos 	  que	  va 	  por 	  este 	  pol ígono	  y 	  otras 	   formas	  de	  
generar 	   f inanciamiento	   y 	   vamos	   en	   func ión	   de	   lo 	   que	   queremos	   que	   las 	   univers idades 	  
hagan. 	  
	  
Eso 	   es 	   como	   un. . . 	   e l 	   CEUR	   surg ió 	   en	   Concepción	   yo	   lo 	   d igo. . . 	   poco 	   porque	   e l 	   tema	   de	  
las 	   IS I 	   no	   estaba	   muy	   met ido, 	   no	   era 	   un	   cuento	   como	   demasiado	   fuerte. 	   Además, 	   que	  
nosotros 	   nos 	   d imos	   cuenta 	   después 	   que	  por 	   las 	   IS I 	   nos 	   daban	  p lata . 	   Y 	   a 	   lo 	  mejor 	   con	  o 	  
s in 	   IS Is 	   había 	   una	   voluntad	   un”ethos” 	   sobre	   todo	   en	   e l 	   v ice 	   rector 	   académico	   de	   que	  
estas 	   cosas 	   le 	   gustaban	   porque	   era 	   geógrafo, 	   se 	   d ieron	   las 	   c i rcunstancias 	   especia les 	   y 	  
yo 	   creo	   que	   en	   su 	   momento	   fue	   muy	   bueno. 	   Y 	   estaba	   Enr ique	   Von	   Baer 	   que	   es 	   un	  
camión	   que	   empuja 	   cosas , 	   pero	   cuando	   l legue	   e l 	   momento, 	   mi 	   v is ión	   es 	   que	   se 	   va 	   a 	  
enfrentar 	  con	  este 	   f rontón	  que	  cuando	  quiera 	   incorporar 	   recursos 	  humanos	  avanzados, 	  
de 	   a l ta 	   ca l i f icac ión, 	   dentro 	   de	   la 	   univers idad	   o 	   hac ia 	   la 	   univers idad, 	   e l 	   v ice 	   rector 	  
académico	   le 	   va 	   a 	   empezar 	   a 	   producir 	   IS IS 	   y 	   le 	   va 	   a 	   empezar 	   a 	   producir 	   IS IS 	   y 	   le 	   va 	   a 	  
empezar 	  a 	  producir 	  FONDECYT. 	   	  
	  
Lo 	   que	   no	   está 	  mal . 	   E l 	   problema	   es 	   que	   e l 	   foco	   de	   esas 	   IS I , 	   e l 	   foco	   de	   esos 	   FONDECYT. 	  
Bueno, 	   ahí 	   los 	   l iderazgos 	   pueden	   hacer 	   esas 	   cosas . 	   Pero	   ése	   es 	   un	   tema	   que	   yo	  
quis iera 	   tener lo 	   y 	   dar le 	   vuelta 	   y 	   ver 	   a 	   lo 	   mejor 	   cómo	   poner lo 	   en	   la 	   agenda, 	   cómo	  
conversar 	   con	   los 	   rectores , 	   hay 	   una	   estructura 	   de	   f inanciamiento	   nueva	   que	   se 	   está 	  
dando. . . 	   sobre	   todo, 	   porque	   uno	   de	   los 	   agentes 	   interesantes 	   que	   hay	   en	   las 	   reg iones, 	  
heterogéneo	  pero	   interesante	  son	   las 	  univers idades 	  reg ionales . 	  
	  
	  
Cr ist ián 	  Le ighton: 	  
	  
. . .Yo 	   soy 	   func ionar io 	   del 	   departamento	   de	   estudios 	   de	   SUBDERE, 	   pero	   además	   trabajé 	  
un	   rato 	   en	   e l 	   CONICYT, 	   en	   dos 	   programas	   de	   CONICYT, 	   becas , 	   capita l 	   humano	   y 	  
reg ional , 	   y 	   desde	   ahí 	   lo 	   que	   he	   v isto 	   desde	   acá, 	   desde	   mi 	   v inculac ión	   con	   e l 	   proceso	  
del 	  Consejo 	  Nacional 	  de 	   Innovac ión	  quer ía 	  hacer 	  un	  par 	  de	  comentar ios . 	  
	  
Pr imero. 	   Enfat izar 	   e l 	   contrapelo 	   que	   impl ica , 	   pensar 	   en	   un	   pol í t ica 	   de	   estas 	  
caracter íst icas , 	   en 	   e l 	   escenar io 	   de	   la 	   pol í t ica 	   sector ia l 	   de 	   educac ión	   super ior , 	   porque	  
ahí 	   e l 	   pr imer 	   punto	   era 	   e l 	   contrapunto	   e l 	   tema	   de	   la 	   estructura 	   de	   incent ivos . 	   Que	   es 	  
una	   camisa 	   de	   fuerza 	   que	   es 	   d i f íc i l 	   de 	   romper, 	   porque	   está 	   además	   de	   la 	  
inst i tuc ional idad	   propia 	   que	   en	   este 	   caso	   es 	   CONICYT, 	   que	   mater ia l i za 	   a 	   t ravés 	   del 	  
incent ivo 	   FONDE, 	   FONDECYT, 	   FONDER, 	   etc . 	   	   Inc luso	   en	   e l 	   programa	   regional 	   que	  
intentaba	   hacer 	   éste 	   v ínculo 	   que	   en	   unos 	   ta l leres 	   anter iores 	   lo 	   comentábamos	   con	  
Patr ic io , 	   que	   está 	   éste 	   v ínculo 	   de	   invest igac ión	   con	   e l 	   desarro l lo 	   reg ional , 	   los 	  
indicadores 	   seguían	   s iendo	   los 	   c lás icos 	   y 	   entonces 	   tantos 	   tapones 	   que	   quieren	   asumir 	  
un	   ro l , 	   los 	   gobiernos 	   reg ionales 	   no	   tenían	   la 	   capac idad	   técnica 	   para 	   poder 	   incent ivar 	   	  
acercar 	   la 	   invest igac ión	   que	   se 	   hac ía 	   en	   éstos 	   centros 	   hac ia 	   los 	   intereses 	   de	   . . . 	   o 	   las 	  
áreas 	   de	   desarro l lo 	   en	   e l 	   área 	   estratégica 	   de	   la 	   reg ión	   y 	   es 	   un	   tema	   de	   incapacidad	   y 	  
por 	   otro 	   lado	   las 	   univers idades 	   que	   se 	   apropiaron	   de	   a lguna	  manera	   de	   éste 	   proyecto 	  
de	  estos 	   centros , 	   lo 	   l levaron	  hac ia 	   la 	  producc ión	  de	   IS IS , 	  pero	   lo 	  que	  yo	  quer ía 	  además	  
de	   enfat izar 	   la 	   re levancia 	   que	   eso	   t iene, 	   es 	   también	   sacar 	   la 	   d iscus ión	   de	   la 	   pol í t ica 	  
só lo 	   en	   la 	   educac ión	   super ior , 	   porque	   creo	   que	   dado	   e l 	   escenar io 	   actual , 	   restr inge	   la 	  
d iscus ión	   y 	   creo	   que	   e l 	   desaf ío 	   es 	   más	   ampl io 	   que	   eso, 	   sobre	   todo	   por 	   las 	   ideas 	   que	  
lanzaba	  Patr ic io 	  como	  de	  pos ib i l idades 	  de	  propuesta 	  de	  pol í t ica 	  públ ica . 	  
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Fundamentalmente	   porque	   hoy	   d ía 	   en	   éste 	   escenar io 	   del 	   Consejo 	   Nacional 	   de	  
Innovac ión, 	   de 	   la 	   Propuesta 	   de	   Estrategia 	   Nac ional 	   de 	   Innovac ión	   y 	   de	   su 	   forma	   de	  
operac ional izac ión, 	   la 	   d iscus ión	   no	   ha	   part ido	   por 	   ahí , 	   rebota 	   en	   un	   actor 	   c lave	   que	  
son	   las 	   univers idades, 	   pero	   en	   términos 	   –estoy 	   pensando-‐ 	   de	   la 	   estructura 	   del 	   estado, 	  
a 	   propós i to 	   del 	   desaf ío 	   de	   que	   e l 	   estado	   deber ía 	   hacerse 	   cargo, 	   yo 	   creo	   que	   desde	   ahí 	  
e l 	   desaf ío 	   más	   complejo 	   todavía , 	   porque	   los 	   incent ivos 	   ahí 	   v ienen	   puestos 	   por 	  
economía	   y 	   eso	   lo 	   puedo	   dec ir 	   con	   conocimiento	   de	   causa. 	   CONICYT	   ha	   s ido	  
tens ionado, 	   con	   e l 	   consejo 	   con	   e l 	   CRUCH	  han	  habido	   grandes 	   d iscus iones 	   en	   esa 	   época	  
fue	   e l 	   año	   2006	   y 	   2007	   muy	   tenso	   a 	   propósi to 	   de	   esta 	   ex igencia 	   de	   la 	   Estrategia 	  
Nac ional 	   de 	   Innovac ión	   que	   asume	   como	  dos 	   agencias 	   que	   implementan	   o 	   que	   l levan	   a 	  
cabo	   esta 	   pol í t ica 	   de	   c lúster , 	   CORFO	   y 	   CONICYT. 	   CONICYT	   todo	   e l 	   t iempo	   ha	   estado	   en	  
la 	   tens ión	   de	   cómo	  me	   hago	   cargo	   de	   esta 	   pol í t ica 	   que	   es 	   de	   innovación	   que	   en	   Chi le 	  
se 	   monta	   desde	   la 	   lóg ica 	   de	   la 	   pol í t ica 	   económica 	   part icu larmente	   con	   mi 	   ro l 	  
t radic ional 	  que	  es 	  ser 	  coherente	  con	   la 	  pol í t ica 	  de	   incent ivos 	  de	   la 	  educac ión	  super ior . 	  
Por 	   eso	   d igo	   que	   no	   hay	   que	   restr ing ir 	   las 	   d iscus iones 	   sobre	   la 	   pol í t ica 	   de	   educac ión	  
super ior , 	   s ino	   hay	   que	   abr i rse 	   a 	   esta 	   otra 	   perspect iva , 	   porque	   además	   creo	   que	   es 	   hoy	  
d ía 	   sobre	   este 	   escenar io 	   donde	   hay	   más	   pos ib i l idades 	   de	   tener 	   éx i to , 	   d igamos	   en	  
conseguir 	   f inanciamiento, 	   programas	   de	   forta lec imiento	   y 	   de	   creac ión	   de	   programas	  
de	  centros 	  de	  pensamiento	  de	  éste 	   t ipo. 	  
	  
Entonces 	   pr imer 	   punto, 	   as í 	   como	   abr i r 	   la 	   d iscus ión	   a 	   este 	   otro 	   tema, 	   segundo	   la 	  
cuest ión	  más	   concreta, 	   yo 	   creo	   que	   es 	   re levante	  mirar 	  modelos 	   que	   vayan	  más	   a l lá 	   de	  
modelos 	   de	   func ionamiento	   de	   los 	   centros , 	   que	   vayan	   más	   a l lá 	   de 	   so lamente	   la 	  
preocupación	   por 	   e l 	   ámbito 	   más	   soc ia l 	   o 	   la 	   estrategia 	   o 	   e l 	   apoyo	   de	   la 	   so l idar idad	  
técnica 	   de	   desarro l lo 	   reg ional . 	   Oscar 	   mencionó	   dentro 	   de	   sus 	   e jemplos 	   de	   los 	   centros 	  
de	   agencia 	   de	   Argent ina, 	   centros 	   que	   son	   eminentemente	   product ivos 	   y 	   creo	   que	   acá 	  
en	   Chi le 	   también	   hay	   a lgunos 	   que	   ta l 	   vez 	   no	   t ienen	   	   la 	   f igura 	   de	   centro 	   como	   en	   una	  
estructura, 	   como	   lo 	   hemos	   estado	   imaginando	   como	   un	   área	   de	   docencia , 	   un	   área	   de	  
invest igac ión, 	   o 	   de	   asesor ía 	   técnica 	   pero	   que	   están	   en	   esa 	   l ínea	   y 	   yo 	   creo, 	   bueno	   la 	  
Univers idad	   de	   Ta lca 	   t iene	   un	   par 	   de	   inst i tutos 	   y 	   de	   centros 	   que	   van. . 	   e l 	   de l 	   v ino	   por 	  
e jemplo, 	   o 	   sea 	   hay	   otros 	   modelos 	   que	   es 	   necesar io 	   mirar , 	   a 	   propós i to 	   de	   esta 	  
v inculac ión	  pol í t ica 	  económica	  – 	  pol í t ica 	  educac ión	  super ior , 	   y 	   luego	  creo	  que	  además, 	  
-‐ tu 	   dec ías 	   Pato-‐ 	   que	  estaba	   la 	   pos ib i l idad	  hoy	  d ía 	   y 	   aparece	  para 	   los 	   centros 	   como	  una	  
pos ib i l idad	   de	   f inanciamiento	   e l 	   uso	   prec isamente	   del 	   F IC , 	   e l 	   fondo	   de	   innovac ión	   de	  
compet i t iv idad	   que	   es 	   un	   fondo	   que	   es 	   coherente	   con	   ésta 	   estrategia 	   de	   c lústers , 	   y 	   yo 	  
creo	   que	   más	   que	   ver lo 	   como	   una	   pos ib i l idad, 	   as í 	   como	   que	   podr ía 	   pasar 	   estamos	  
inc luso	   para 	   e l 	   2010, 	   yo 	   mirar ía 	   as í 	   como	   una	   recomendación	   para 	   esta 	   fase 	   f ina l 	   del 	  
t rabajo, 	   la 	   fase 	   que	   s igue	   del 	   estudio, 	   yo 	   mirar ía 	   los 	   proyectos 	   que	   hoy	   d ía 	   han	  
f inanciado	   e l 	   F IC , 	   porque	   yo	   conozco	   un	   par 	   de	   e jemplos 	   que	   están	   en	   esta 	   l ínea, 	   e l 	  
gobierno	   de	   Tarapacá	   con	   e l 	   fondo	   reg ional 	   f inanció 	   un	   programa	   con	   la 	   Univers idad	  
Arturo	   Prat 	   que	   es 	   creac ión	   de	   una	   escuela 	   y 	   de	   un	   centro 	   para 	   la 	   innovac ión	   en	  
gest ión	   públ ica 	   para 	   la 	   compet i t iv idad, 	   que	   concretamente	   genera 	   programas	   de	  
maestr ía , 	   d ip lomado	   y 	   otros 	   cursos 	   de	   perfecc ionamiento	   para 	   func ionar ios 	   públ icos 	  
que	  están	  v inculados 	  a 	   la 	  pol í t ica 	  de	   innovac ión, 	  etc . 	  
	  
	  Creo	   que	   ya 	   hay 	   e jemplos 	   que	   podr ían	   dec ir , 	   mira 	   hay, 	   éste 	   instrumento	   que	   no	   se 	  
pensó	   or ig ina lmente	   para 	   eso, 	   hoy	   d ía 	   se 	   puede	   poner 	   a l 	   serv ic io 	   de	   ésta 	   lóg ica 	   y 	  
además	   creo	   que	   también	   hay	   una	   huelga 	   d ice 	   hay 	   que	   mirar 	   que	   t ipo	   de	   centro 	  
porque	   a 	  mí 	  me	   tocó	   estar 	   en	   esa 	  d iscus ión	   también, 	   se 	   p lanteó	  en	  un	  pr inc ip io , 	   e l 	   F IC 	  
fue	   f inanciar 	   só lo 	   aquel los 	   que	   estén	   d irectamente	   re lac ionados 	   con	   los 	   c lústers 	  
def in idos 	   de	   la 	   estrategia 	   nac ional 	   de 	   innovac ión, 	   pero	   luego	   se 	   ha	   ido	   f lex ib i l i zando	  
ese	   cr i ter io 	   or ig ina l 	   y 	   aparecen	   éste 	   t ipo	   de	   proyectos 	   con	   f inanciamiento, 	   entonces 	  
yo 	   creo	   que	   también	   hay	   un	   espac io 	   de	   d iscus ión	   que	   también	   creo	   que	   es 	   de	   pol í t ica 	  
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públ ica 	   y 	   de	   Estado, 	   pero	   creo	   que	   hay	   que	   mirar lo 	   para 	   ver 	   con	   que	   propuestas 	  
pueden	   ser 	   más	   efect ivas , 	   que	   es 	   de	   efect ivamente	   d iscut i r 	   que	   es 	   lo 	   que	   vamos	   a 	  
entender 	   como	   innovac ión	   para 	   la 	   compet i t iv idad, 	   s i 	   efect ivamente	   proyectos 	   que	  
generen	  2 	   	  patentes 	  nuevas, 	  3 	  patentes 	  nuevas, 	  etc . 	  o 	  es 	   también, 	  es 	   innovac ión	   lóg ica 	  
de	   lo 	   que	   se 	   p lantea	   hace	   un	   rato 	   que	   también	   es 	   forta lec imiento	   de	   capita l 	   soc ia l , 	  
que	  es 	   forta lec imiento	  de	  art icu lac ión	  de	  actores , 	  etc . 	   	  
Y 	   en	   ese 	   sent ido	   creo	   que	   es 	   re levante	   hacer 	   una	   mirada	   de	   instrumentos 	   que	   hoy	  
ex isten	   de	   los 	   actores 	   que	   están	   involucrados 	   más	   a l lá 	   del 	   gobierno	   reg ional , 	   porque	  
yo	   s í 	   creo	   efect ivamente	  que	  hoy	  d ía 	   con	   todo	   e l 	   proceso	  de	   traspaso	  de	   competencia , 	  
la 	   creac ión	   de	   Div is ión	   del 	   Desarro l lo 	   Regional 	   y 	   P lani f icac ión, 	   aparece	   una	   demanda	  
más	  d irecta 	   hac ia 	   estos 	   centros 	   de	  pensamiento, 	   pero	   creo	  de	  nuevo	  que	  esa 	  demanda	  
de	   estar 	   restr ing ida	   a 	   una	   d imensión	   que	   pueden	   tener 	   éstos 	   centros 	   que	   es 	   la 	  
p lani f icac ión	   reg ional , 	   que	   es 	   “ la 	   p lani f icac ión	   estratégica” 	   y 	   más	   v inculada	   a 	   los 	  
temas	   soc ia les , 	   pero	   hay	   otra 	   área 	   que	   creo	   que	   es 	   re levante	   que	   es 	   de	   desarro l lo 	  
económico	   que	   no	   está 	   tan	   c lara 	   y 	   creo	   que	   ser ía 	   re levante	   mirar 	   e l 	   escenar io 	   en	   e l 	  
que	  estamos. 	  
	  
	  
Gonzalo 	  V io: 	  
	  
Yo 	   quis iera 	   hacer 	   una	   ref lex ión	   respecto	   a 	   lo 	   que	   s ign i f ica 	   para 	   e l 	   Estado	   lo 	   que	  
estamos	   hac iendo. 	   No	   lo 	   hemos	   sopesado	   suf ic ientemente, 	   con	   que	   chich i ta 	   nos 	  
estamos	  curando. 	   	  
	  
In ic iar 	   in ic iat ivas 	   como	   esta 	   es 	   muy	   fác i l , 	   puede	   ser 	   re lat ivamente	   fác i l 	   formar 	   un	  
centro, 	  encontrar 	   las 	  personas 	  que	   tengan	   la 	   capac idad, 	   los 	  que	   se 	  pueden	  hacer 	   cargo	  
de	   esto 	   son	   personas 	   que	   son	   capaces 	   que	   conociendo	   la 	   s i tuac ión	   técnicamente	   muy	  
ef icaces 	   pero	   que	   pedagógicamente	   son	   insuf ic ientes , 	   porque	   esa 	   persona	   se 	   va 	   a 	  
entender 	   con	   gente	   que	   no	   es 	   univers i tar ia , 	   entonces 	   e l 	   acercarse, 	   as í 	   como	   tenemos	  
que	   tener 	   c iertas 	   habi l idades 	   para 	   acercarnos 	   a l 	   sector 	   empresar ia l , 	   as í 	   hay 	   que	   tener 	  
c iertas 	   habi l idades 	  para 	   sectores 	   soc ia les 	  que	  deber ían	   ser 	   e l 	   centro, 	   entonces 	   ahí 	   hay 	  
una	  enorme	   . . . 	   hay 	  un	   terreno	  de	  nadie 	   ahí , 	   que	  nadie 	   lo 	  ha 	  ocupado, 	   de	   esto 	  de	   como	  
capaci tar , 	   como	   entregar 	   as istenc ia 	   técnica, 	   o 	   como	   capaci tar 	   a 	   sus 	   propios 	  
func ionar ios 	   en	   una	   lóg ica 	   como	   ésta; 	  mientras 	   no	   l leguemos	   a 	   eso	   yo	   d igo	   que	   vamos	  
a 	  estar 	  pegando	  palos 	  de	  c iego. 	  
	  
Yo 	   creo	   que	   f ina lmente	   las 	   estrategias 	   de	   modernizac ión	   del 	   Estado	   t ienen	   que	   pasar 	  
por 	   ahí 	   y 	   ah í 	   yo 	   medir ía 	   la 	   cosa 	   de	   t i rar 	   e l 	   curr ícu lum	   de	   las 	   univers idades 	   que	   están	  
dando	  d ip lomas	  en	  este 	  ámbito. 	  Eso. 	  
	  
	  
Jorge	  Navarrete: 	  
	  
Me	   parece	  muy	   buena	   la 	   presentac ión	   de	   Patr ic io , 	   muy	   completa, 	   y 	   de	   quienes 	   lo 	   han	  
precedido	   también	   fue	   muy	   interesante. 	   Yo 	   noto	   que	   de	   verdad	   era 	   la 	   hora 	   que	  
empezáramos	   a 	   abordar 	   éstos 	   temas, 	   nos 	   preocupamos	   durante 	   muchos 	   años 	   de	  
descodi f icar 	   los 	   temas	   de	   crec imiento	   económico	   fundamentalmente	   y 	   han	   ido	  
quedando	   rezagados 	   los 	   temas	   soc ia les , 	   e l 	   capita l 	   soc ia l , 	   los 	   temas	   pol í t icos , 	   tanto	   es 	  
as í 	   que	   hoy	   d ía 	   entre 	   las 	   propuestas 	   centra les 	   está 	   la 	   de 	   una	   nueva	   Const i tuc ión	  
Pol í t ica , 	   entonces 	   esto 	   nos 	   marca 	   un	   escenar io 	   que	   pudiera 	   ser 	   d igno	   de	   tener 	   en	  
cuenta, 	  a 	  pesar 	  de	   las 	  buenas 	  not ic ias 	  de	   la 	  Cámara	  de	  Diputados 	  que	  se 	  p ide	  que	  sean	  
de	   e lecc ión	   popular 	   los 	   consejeros 	   reg ionales , 	   eso 	   cambia 	   también	   la 	   composic ión 	   de	  
cómo	   se 	   van	   a 	   mover 	   y 	   cuáles 	   deben	   ser 	   los 	   atr ibutos 	   que	   deben	   tener 	   los 	   consejeros 	  
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reg ionales 	   hoy	   d ía 	   en	   nuestro 	   país , 	   eso 	   conf igura 	   c iertas 	   rea l idades 	   que	   hacen	   d i f íc i l 	  
los 	   centros 	   de	   esta 	   natura leza 	   e l 	   voto 	   del 	   consejero, 	   esta 	   es 	   la 	   concreta 	   y 	   cuesta 	   500	  
mi l 	   pesos , 	   cuando	   se 	   les 	   va 	   a 	   un	   consejero	   de	   esta 	   magnitud, 	   de 	   este 	   n ive l 	   de 	  
complej idad, 	   e l 	   nos 	   se 	   p ierde, 	   e l 	   consejero 	   entre 	   e leg ir 	   una	   mult icancha, 	   un	  
pol ideport ivo 	   o 	   as ignar le 	   recursos 	   a 	   un	   centro 	   de	   estudios 	   reg ionales 	   en	  
compet i t iv idad: 	  
	  
Entonces 	   tenemos	   ahí 	   un	   escenar io 	   pol í t ico 	   que	   es 	   necesar io 	   de	   cons iderar 	   de	   aquí 	   a 	  
futuro, 	   en	   e l 	   próx imo	   p lazo, 	   quedan	   pocos 	   meses, 	   pero	   también	   tenemos	   otra 	  
d i f icu l tad, 	   por 	   e l 	   lado	   de	   las 	   univers idades 	   también	   se 	   están	   produciendo	   cambios , 	   se 	  
acaba	   de	   reunir 	   –como	   ustedes 	   saben-‐ 	   a l rededor 	   de	   var ios 	   rectores 	   a l 	  menos	   21	   están	  
de	   acuerdo	   en	   terminar 	   con	   e l 	   Consejo 	   de	   Rectores 	   y 	   por 	   lo 	   tanto	   que	   entren	   todos 	  
aquel los 	   que	   sean	   univers idades 	   acreditadas, 	   eso 	   genera 	   una	   complej idad	   para 	   e l 	  
mercado	   del 	   cual 	   estamos	   hablando, 	   no	   sé 	   s i 	   tú 	   sabes 	   Oscar 	   que	   en	   nuestro 	   país 	   e l 	  
estado	   f inancia 	   las 	   univers idades 	   pr ivadas 	   y 	   dentro 	   de	   la 	  mayor ía 	   de	   las 	   univers idades 	  
pr ivadas 	   son	   las 	   que	   conci tan	   mayor 	   atracc ión	   de	   recursos 	   inc lus ive 	   que	   las 	  
univers idades 	  públ icas . 	   	  
	  
Entonces 	   la 	   pa labra 	   en	   este 	   contexto 	   de	   la 	   pol í t ica 	   públ ica 	   de	   regulac ión	   pasa 	   a 	   ser 	  
una	  palabra 	  no	   ins igni f icante 	  en	  mater ia 	  de	   lo 	  que	  estamos	  hablando, 	  por 	  c ierto 	  que	   la 	  
l ibre 	   competencia 	   también	   es 	   buena, 	   pero	   t iende	   a 	   ser 	  monopol io , 	   entonces 	   ese 	   tema	  
y 	   ahí 	   está 	   la 	   pa labra 	   regulac ión	   e l 	   cual 	   hay 	   un	   tema	   que	   no	   es 	   menor, 	   de 	   lo 	   contrar io 	  
va 	   a 	   surg ir 	   mucha	   competencia , 	   por 	   e jemplo	   ya 	   estuvo	   R icardo	   Israel 	   en 	   Ta lca, 	  
promoviendo	   un	   centro 	   de	   invest igac ión	   y 	   de	   estudios 	   munic ipa les , 	   lo 	   conversamos	  
con	  Patr ic io , 	  entonces 	  empiezan	  a 	  emerger 	  un	  nuevo	  escenar io 	  en	  un	  contexto 	  que	  hay	  
que	  tener lo 	  en	  cons iderac ión. 	  
	  
Por 	   c ierto 	   que	   es 	   necesar io , 	   que	   los 	   incent ivos , 	   a 	   lo 	   menos	   sean	   a l 	   inter ior 	   de	   las 	  
univers idades 	   d i ferenciados, 	   a l 	   inter ior 	   de	   la 	   univers idad	   a 	   la 	   hora 	   de	   la 	   evaluac ión	   s i 	  
es 	   que	   pudiera 	   ser 	   una	   fórmula 	   intermedia 	   como	   dice 	   C laudio, 	   pero	   es 	   c ierto, 	   cuando	  
uno	   se 	   dedica 	   a 	   la 	   invest igac ión	   o 	   a 	   la 	   docencia , 	   los 	   temas	   de	   e leg ir 	   centros 	   y 	   atraer 	  
recursos , 	   práct icamente	   no	   son	   b ien	   ponderados, 	   no	   es 	   lo 	   mismo	   traer 	   recursos 	   del 	  
Fondo	   Nacional 	   de	   Desarro l lo 	   reg ional 	   que	   ganarse 	   un	   CONICYT, 	   también	   a 	   veces 	  
pudiera 	   ser 	   una	   a l ternat iva 	   de	   d i ferenciar 	   como	   se 	   d ice 	   en	   lenguaje 	   pol í t ico, 	   no	  
so lamente	   es 	   f i lete 	   también	   hay	   poquitos 	   de	   grasa 	   pero	   hay	   que	   crear 	   esas 	  
condic iones. 	  
	  
E l 	   tema	  del 	   royalty 	  o 	  del 	   impuesto	  especia l , 	   está 	  d i recc ionado	  a 	   la 	   segunda	  generac ión	  
de	   la 	   fase 	   exportadora 	   de	   Chi le 	   y 	   por 	   lo 	   tanto	   cas i 	   todos 	   los 	   estudios 	   de	  
f inanciamiento	   son	   por 	   un	   lado	   económico. 	   Es 	   necesar io 	   porque	   hay	   un	   desequi l ibr io , 	  
los 	   temas	   soc ia les 	   no	   están	   en	   la 	   agenda	   con	   e l 	   énfas is 	   que	   quis iéramos, 	   puede	   estar 	  
escr i to , 	   pero	   a 	   la 	   hora 	   cuando	   uno	   mide	   la 	   cant idad	   de	   recursos 	   as ignados, 	   los 	   temas	  
terr i tor ia les , 	   los 	   temas	   de	   construcc ión	   de	   soc iogramas	   por 	   e jemplo	   en	   una	   reg ión, 	  
práct icamente	   quedan	   ahí , 	   la 	   pol í t ica 	   pudiera 	   señalarse, 	   enfat izar 	   en	   los 	   temas	   que	  
son	   las 	   gobernanzas 	   los 	   dos 	   grandes 	   motores , 	   no	   so lamente	   la 	   compet i t iv idad	   es 	   lo 	  
que	   dec ía 	   Gonzalo, 	   que	   es 	   mejorar 	   la 	   ca l idad	   del 	   gobierno, 	   la 	   capac idad	   de	   respuesta 	  
del 	   Gobierno, 	   la 	   gobernabi l idad	   y 	   e l 	   capita l 	   soc ia l 	   es 	   lo 	   que	   permite 	   mover 	   una	  mejor 	  
gobernanza	   y 	   ese 	   tema	   es 	   centra l 	   de 	   como	   fomentar 	   e l 	   capita l 	   soc ia l 	   y 	   además	   que	  
ayuda	   en	   a lguna	   medida	   a 	   equi l ibrar 	   e l 	   poder 	   de	   los 	   part idos 	   pol í t icos 	   cuando	   hay	  
capita l 	   soc ia l 	   que	   están	   muy	   b ien	   desarro l lado, 	   que	   t iene	   redes, 	   hay 	   inte l igencias , 	   en 	  
f in , 	  eso 	  ayuda	  a 	  que	   la 	  democrac ia 	  efect ivamente	  sea 	  más. . . 	  
	  
No	   hay	   problema, 	   Pato	   lo 	   señalaba	   y 	   lo 	   conversamos, 	   en	   e l 	   sent ido	   de	   que	   en	   e l 	  
próx imo	   per íodo	   aquel los 	   que	   t ienen	   más	   habi l idad	   en	   e l 	   Estado, 	   en	   programas, 	   se 	  
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vayan	   incorporando	   a 	   estos 	   nuevos 	   centros 	   porque	   esa 	   expert ise 	   es 	   natura l 	   y 	   es 	  
también	   sana, 	   porque	   esta 	   expert ise 	   en	   mater ia 	   de	   pol í t icas 	   públ icas 	   no	   está 	  
desarro l lada	   en	   la 	   magnitud	   que	   quis iéramos	   en	   reg iones, 	   hay 	   a lgunas 	   que	   son	   muy	  
buenas 	  y 	  otras 	  pero	  d igamos	  que	  son	   las 	  excepciones. 	  
	  
Lo 	   otro 	   es 	   t ratar 	   de	   –como	   hac ían	   las 	   c lases 	   antes 	   con	   las 	   t ransparencias-‐ 	   t ratar 	   de	  
co locar 	   las 	   t ransparencias 	   en	   la 	   forma	   más	   ordenada	   y 	   coherente	   pos ib le , 	   no	   es 	   fác i l 	  
eso, 	   a 	   nosotros 	   nos 	   pasa 	   lo 	   mismo	   que	   tu 	   dec ías , 	   e l 	   modelo 	   de	   gest ión	   terr i tor ia l 	   es 	  
uno, 	   pero	   los 	   programas	   terr i tor ia les 	   son	   otros , 	   entonces 	   tenemos	   Maule 	   Emprende, 	  
tenemos	   e l 	   Chi le 	   Barr io , 	   tenemos	   programas	   de	   infraestructuras 	   rura les , 	   etc . 	   	   y 	   a l 	  
co locar los 	  no	  ca lza , 	  no	  ca lza . 	  
Pueden	   haber 	   excepciones 	   en	   la 	   octava	   reg ión	   donde	   la 	   fuerza 	   del 	   intendente, 	   los 	  
l iderazgos 	  de	   los 	   intendentes 	   impid ió 	  que	  eso	  ocurr iera , 	   en 	  e l 	   caso	  de	   los 	   intendentes , 	  
se 	   l laman	   los 	  gobernadores 	  argent inos, 	  entonces 	  es 	  muy	   importante 	  y 	  aquí 	   la 	   SUBDERE	  
es 	   muy	   importante, 	   la 	   SUBDERE	   ha	   dejado	   hacer 	   mucho	   en	   ese 	   sent ido	   y 	   en	   e l 	   buen	  
sent ido	   de	   que	   las 	   reg iones 	   se 	   expresen	   por 	   s í 	   mismas, 	   pero	   a 	   veces 	   cuando	   se 	   cruza 	  
esto 	   con	   los 	   programas	   nac ionales , 	   sector ia les , 	   no	   ocurre 	   lo 	   mismo	   y 	   ahí 	   cru je 	   e l 	  
s i s tema. 	  
	  
Entonces, 	   todo	   lo 	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   la 	   pol í t ica 	   públ ica , 	   los 	   temas	   terr i tor ia les 	   en	  
a lguna	   medida	   armonizar lo 	   con	   e l 	   desarro l lo 	   de	   los 	   centros , 	   e l 	   apoyo	   de	   una	   pol í t ica 	  
públ ica 	   como	   la 	  que	  pretende	   constru ir 	   pero	   teniendo	  presente	  e l 	   contexto 	  pol í t ico 	  en	  
e l 	   cual 	   nos 	   encontramos. 	   Este 	   es 	   un	   contexto 	   en	   e l 	   que	   pueden	   haber 	   cambios 	   de	   un	  
s istema	   pres idencia l , 	   va 	   a 	   s ign i f icar 	   modif icar , 	   todo	   eso	   Patr ic io 	   yo 	   creo	   que	   colocar 	  
los 	   escenar ios 	   pos ib les 	   probablemente	   de	   lo 	   que	   pueda	   ocurr i r 	   y 	   en	   base	   a 	   eso	   a 	   lo 	  
que	  pueda	  pasar 	  en	  e l 	  Consejo 	  de	  Rectores , 	  es 	  muy	  d i f íc i l 	  hacer 	  una	  pol í t ica 	  públ ica 	  en	  
este 	   sent ido	   que	   pueda	   producirse 	   un	   cambio	   también	   en	   que	   se 	   incorporen	   más	  
actores , 	  más 	  centros 	  de	  estudios 	   reg ionales , 	  a 	  esto 	   l lamémoslo 	  “mercado”	  y 	  establecer 	  
c iertos 	   estándares 	   que	   pos ib i l i ten	   que	   esta 	   pol í t ica 	   sea 	   apl icable , 	   que	   los 	   centros 	   que	  
hay	  en	  reg iones 	  sean	  centros 	  de	  pensamiento, 	  de	  anál is i s 	  y 	  de	  desarro l lo . 	  
	  
	  
Raul 	  Gonzaléz : 	  
	  
Una	   duda	   con	   mucha	   duda, 	   a 	   propósi to 	   de	   lo 	   que	   dec ía 	   C laudio, 	   sobre	   lo 	   que	   tú 	  
l lamabas 	   e l 	   pol ígono	   que	   determina	   def in i t ivamente	   la 	   lóg ica 	   de	   acc ión, 	   hasta 	   que	  
punto	   f rena	   la 	   pos ib i l idad	   de	   que	   estudios 	   de	   carácter 	   terr i tor ia l , 	   aquí 	   quizá 	   va ldr ía 	   la 	  
pena	   invest igar 	   un	   poco	   más, 	   yo 	   por 	   exper ienc ia 	   absolutamente	   personal , 	   tengo	   la 	  
impres ión	   que	   estudios 	   a l 	   CONICYT	   con	   una	   preocupación	   de	   t ipo	   terr i tor ia l 	   no	   han	  
d isminuido	  s ino	  que	  han	  aumentado, 	  a 	  mi 	  me	   l legan	  de	   repente	  proyectos 	  para 	  evaluar 	  
y 	   mi 	   exper ienc ia 	   es 	   que	   los 	   ú l t imos	   años 	   han	   aumentado	   proyectos 	   muy	   d iversos , 	   no	  
t ienen	   una	   única 	   preocupación	   y 	   cuando	   ve	   la 	   b ib l iograf ía , 	   también	   notar ía 	   –a l 	  menos	  
unos 	   podr ía 	   p lantear 	   como	   hipótes is -‐ 	   que	   la 	   mayor ía 	   de	   esos 	   proyectos , 	   ind ican	   la 	  
formación	  de	  quien	   lo 	  está 	  p lanteando, 	  de	  carácter 	  más	   interdisc ip l inar io , 	  pero	  es 	  a lgo	  
que	   yo	   no	   tengo	   perfectamente	   ordenado, 	   surge	   y 	   entonces 	   me	   pregunto	   por 	   qué	   e l 	  
esquema	   actual 	   –no	   es 	   que	   lo 	   quiera 	   defender 	   porque	   no	   tengo	   una	   ref lex ión	   muy	  
c lara 	   sobre	   eso-‐ 	   de	   incent ivos 	   ser ía 	   un	   b loqueo	   tan	   fuerte 	   para 	   aumentar 	   e l 	   campo	   de	  
invest igac ión	   sobre	   lo 	   terr i tor ia l 	   y 	   a 	   su 	   vez 	   yo 	   añadir ía 	   que	   s i 	   es 	   un	   dato 	   que	   más	   o 	  
menos	   todos 	   manejamos, 	   hay 	   un	   aumento	   en	   los 	   ú l t imos	   años 	   de	   la 	   docencia , 	  
independiente	   de	   la 	   ca l idad, 	   independiente	   de	   los 	   enfoques, 	   pero	   hay	   un	   aumento	   de	  
la 	   docencia 	   en	   e l 	   tema	   terr i tor ia l 	   con	   d ist intos 	   nombres 	   pero	   que	   es 	   como	   yo	   d ir ía 	  
como	   tendencia 	   t ienen	  a 	  aceptar 	  que	   como	   importante 	   la 	   interdisc ip l inar idad	   también, 	  
pero	   eso	   habr ía 	   que	   chequear lo , 	   me	   da	   la 	   impres ión	   que	   un	   s istema	   univers i tar io 	   de	  
que	   en	   su 	   seno	   t iene	  más	   docencias 	   sobre	   temas	   terr i tor ia les 	   deber ía 	   ser 	   también	   una	  
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base	  para 	   que	  hubiera 	  más	   invest igac ión	   sobre	   temas	   terr i tor ia les 	   y 	   s i 	   no 	  ocurre 	   o 	   hay 	  
un	   b loqueo	   para 	   eso, 	   mi 	   pregunta 	   es 	   donde	   está 	   ese 	   b loqueo	   tan, 	   más 	   aun	   s i 	   uno	  
p iensa	   que	   hay	   c iertas 	   d isc ip l inas 	   que	   deber ían	   desarro l larse 	   y 	   a lgunos 	   s ignos 	   de	  
desarro l lo 	   uno	   podr ía 	   nombrar , 	   por 	   e jemplo, 	   	   yo 	   creo	   que	   hay	   un	   aumento	   de	   la 	  
antropología 	  urbana, 	  dec ir 	   que	  estamos	  en	  una	  antropología 	   so lamente	  preocupada	  de	  
los 	   temas	  étn icos 	  o 	  de	   las 	   comunidades 	   rura les 	  a le jadas, 	  no	  expresa 	  b ien	   lo 	  que	  es 	  hoy	  
d ía 	  e l 	  desarro l lo 	  de	   la 	  antropología . 	  
Deber ía 	   haber 	   y 	   en	   a lgún	   sent ido	   perc ibo	   que	   hay	   una	   mayor 	   dentro 	   de	   la 	   soc io log ía 	  
hay 	  un	  desarro l lo 	  un	  poco	  mayor 	  absolutamente	   insuf ic iente 	  de	  una	   tes is 	  de 	   soc io log ía 	  
de	   los 	   actores 	   loca les , 	  que	   tengan	   c ierta 	  pres ión, 	  por 	  ú l t imo	  ambienta l , 	   hay 	   también	   s i 	  
uno	   toma	   Brundlan	   y 	   a lgún	   efecto 	   que	   habrá 	   tenido	   en	   e l 	   campo	   e l 	   tema	   de	   la 	  
geograf ía 	   y 	   la 	   economía, 	   me	   da	   la 	   impres ión	   de	   que	   hay	   c laras 	   d i ferencias 	   entre 	   la 	  
geograf ía 	   económica	   o 	   la 	   economía	   geográf ica 	   como	   le 	   l lamemos, 	   hay 	   peleas 	   internas 	  
pero	   eso	   es 	   parte 	   del 	   desarro l lo 	   de	   las 	   d isc ip l inas , 	   y 	   aún	   más	   uno	   podr ía 	   dec ir 	   que	  
podr ía 	   dec ir 	   que	   hay	   un	   campo	   pos ib le 	   de	   desarro l lo 	   de	   var ias 	   d isc ip l inas , 	   por 	  
e jemplo, 	   las 	   c ienc ias 	   pol í t icas 	   loca les , 	   a lgún	   manual 	   me	   acuerdo	   de	   hacen	   10	   años 	  
atrás 	   hecho	   por 	   un	   a lemán	   y 	   recuerdo	   las 	   c ienc ias 	   pol í t icas 	   comunales , 	   un	   enfoque	  
s istémico, 	   interesante 	   en	   e l 	   sent ido	   que	   no	   había 	   ex ist ido	   nunca	   nada	   en	   Chi le 	   sobre	  
eso	   . . . 	   exactamente, 	  pero	  hoy	  d ía 	  hay 	  un	   campo	  yo	  mismo	   incent ivo 	  a 	   a lgunos 	  a lumnos	  
yo	   no	   soy 	   del 	   campo	   de	   la 	   c ienc ias 	   pol í t icas 	   pero	   a lgunos 	   no	   están	   hac iendo	   tes is 	  
sobre	   temas	   de	   c ienc ia 	   pol í t ica 	   loca l 	   f ina lmente	   cual 	   es 	   e l 	   poder , 	   cual 	   es 	   la 	   inf luencia , 	  
de 	   cómo	   se 	   def inen	   los 	   l iderazgos 	   en	   e l 	   tema	   loca l , 	   aquí 	   mismo	   una	   estudiante 	   de	   la 	  
academia, 	   lo 	   incent ivé 	   también, 	   h izo 	   una	   tes is 	   con	   e l 	   tema	   de	   las 	   re lac iones 	  
internac ionales , 	   subnacionales , 	   como	   nuevo	   fenómeno, 	   inc luso	   quedó	   trabajando	   acá, 	  
no	   sé 	   s i 	   todavía 	   estará, 	   pero	   que	   y 	   explotó 	   este 	   nuevo	   fenómeno	   y 	   lo 	   hac ía 	   desde	   la 	  
c ienc ia 	  pol í t ica 	   con	  un	  marco	   teór ico 	  que	   tenían	   las 	   c ienc ias 	   pol í t icas , 	   ahora 	   yo	   sé 	  que	  
los 	   enfoques 	   terr i tor ia les 	   es 	   más	   que	   la 	   suma	   de	   esto, 	   te 	   estoy 	   d ic iendo	   que	   éstos 	  
e lementos 	  contr ibuyen, 	  pero	   s i 	  uno	   toma	  datos 	  más	  práct icos 	  de	  pol í t ica 	  públ ica , 	  debo	  
dec ir 	   que	   no	   conozco	   b ien	   como	   es 	   pero	   sé 	   que	   MIDEPLAN	   en	   a lgún	   momento	   es 	   sus 	  
famosas 	   eva luac iones 	   de	   los 	   proyectos 	   presentados 	   en	   los 	   fondos 	   de	   desarro l lo 	  
reg ional 	   intuyó	   lo 	   que	   l lamó	   e l 	   S istema	   de	   Evaluac ión	   en	   Red, 	   que	   no	   lo 	   conozco	   para 	  
dec ir 	   s i 	   efect ivamente	   es 	   un	   buen	   s istema	   o 	   no, 	   pero	   lo 	   que	   s i 	   destaco	   es 	   que	   a lguien	  
d i jo 	  aquí 	  para 	  cuando	  yo	  evalúe	  un	  proyecto, 	  esto 	  hay	  que	  ver 	  e l 	   conjunto	  de	   impactos 	  
de	   los 	   terr i tor ios , 	  o 	   sea 	  quiero 	  dec ir 	  que	  hay	   tendencias 	   también	  a 	  que	  esto 	   tome, 	  una	  
c iudadanía 	   un	   poco	   mayor 	   y 	   en	   ese 	   sent ido	   sent í 	   que	   la 	   intervención	   de	   C laudio 	   fue	  
como	   muy	   taxat iva 	   en	   términos 	   de	   un	   f reno	   absoluto, 	   y 	   la 	   verdad	   que	   yo	   con	   menos	  
conocimiento	   inst i tuc ional , 	  me	  parece	  que	  es 	  un	   campo	  en	  d isputa 	  por 	  dec ir lo 	   as í , 	   que	  
también	   puede	   expresarse 	   que	   en	   esos 	   terrenos 	   de	   ex igencia 	   de	   excelenc ia 	   en	  
invest igac ión, 	   temas	  como	  esto 	  vayan	  ganando	   lugar . 	  
	  
	  
Franc isco	  Obreque: 	  
	  
. . . 	   S in 	   conocer 	   mucho	   lo 	   que	   se 	   habló 	   antes 	   y 	   de	   acuerdo	   a 	   los 	   documentos 	   voy	   a 	  
arr iesgarme	   a 	   hacer 	   a lgunos	   comentar ios , 	   pero	   es 	   un	   r iesgo	   porque	   quizá 	   pudiera 	   no	  
tener 	   tanta 	  pert inencia 	  as í 	  que	  corro 	  ese 	  r iesgo	  y 	  espero	  que	  me	  vaya	  b ien. 	  
	  
Centro 	   de	   Pensamiento	   Regional : 	   me	   imagino	   por 	   e l 	   nombre	   de	   la 	   imagen	   de	   cómo	  
deber ía 	   verse. 	   Me	   lo 	   imagino	   cerca 	   de	   las 	   esferas 	   de	   dec is ión	   pol í t ica 	   y 	   económica, 	  
cerca 	   de	   los 	   actores , 	   entonces 	   eso	  me	   genera 	   de	   inmediato 	   un	   punto	   ahí , 	   que	   real icen	  
estudios 	   de	   anál is i s 	   s í , 	   pero	   también	   mucha	   capacidad	   de	   interacc ión, 	   de 	   d i r ig i r 	  
workshops, 	   de 	   hacer 	   mucho	   trabajo 	   de	   extens ión, 	   o 	   sea, 	   yo 	   no	   me	   imagino	   un	   centro 	  
de	   pensamiento	   terr i tor ia l 	   que	   esté 	   sumergida	   en	   un	   laborator io 	   pensando, 	   v iendo	   e l 	  
terr i tor io 	  as í 	  como	  una	  maqueta. 	  
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No, 	   yo 	  me	   imagino	   un	   grupo	   con	  mucha	   especia l i zac ión	   en	   la 	   interacc ión, 	   que	   un	   poco	  
t iene	   que	   ver 	   con	   la 	   exper ienc ia 	   que	   yo	   tuve	   cuando	   tuve	   la 	   suerte 	   de	   i rme	   afuera 	   a 	  
estudiar , 	   que	   tenían	   una	   univers idad	   que	   también	   ayudaba	   a 	   la 	   administrac ión	   de	  
desarro l lo 	   terr i tor ia l 	   loca l 	   y 	   en	   esa 	   univers idad	   me	   tocó	   part ic ipar 	   en	   uno	   de	   los 	  
workshops 	   que	   h ic ieron	   y 	   en	   rea l idad	   era 	   b ien	   cur ioso	   porque	   e l 	   profesor 	   era 	   e l 	   que	  
moderaba, 	   era 	  más 	  b ien	   e l 	   experto 	   en	   reunir 	   ideas 	   y 	   en	  buscar 	   consensos 	  más 	  que	  una	  
persona	   con	   capacidad	  anal í t ica . 	   Era 	  b ien	   interesante, 	   ahora 	  obviamente	  no	  quiero 	   ser 	  
ta jante, 	   ahora 	   otro 	   aspecto	   interesante 	   es 	   hacer 	   otra 	   invest igac ión	   de	   estudios 	  
reg ionales 	  que	   también	   sea	  capaz 	  de	  poner 	   temas	  de	   la 	  agenda	  públ ica 	  que	  no	   s iempre	  
va 	   a 	   i r 	   de 	   la 	   mano	   de	   la 	   agenda	   del 	   gobierno, 	   también	   que	   hacen	   encuesta 	   y 	   hacen	  
not ic ia 	   y 	   también	   te 	   ayuda	   en	   a l 	   dec is iones 	   pero	   es 	   capaz 	   de	   poner 	   tema, 	   ya 	   sea 	   por 	  
un	   documental , 	   por 	   a lgo 	   que	   genere	   polémica, 	   es 	   como	   digo, 	   imágenes 	   que	   se 	   me	  
v ienen	  a 	   la 	  mente. 	  
	  
Ahora, 	   s i 	   hay 	   a lgo 	   que	  me	   hace	   sent ido	   	   como	   le 	   preguntaba	   a 	  Oscar , 	   es 	   que	   yo	   creo	   y 	  
no	  sé 	  s i 	   lo 	  habr ían	  pensado	  antes 	  por 	   favor , 	  pero	  yo	  creo	  que	  pensar 	  en	  una	  cosa 	  como	  
homogénea	   de	   todos 	   los 	   centros 	   con	   a lgún	   grado	   de	   homogeneidad	   a 	   n ive l 	   del 	   pa ís 	   yo 	  
creo	   que	   no	   t iene	   mucho	   sent ido, 	   o 	   sea, 	   de 	   part ida 	   la 	   d ivers idad	   de	   reg iones, 	  
d ivers idad	   de	   so luc iones, 	   d ivers idad	   de	   centros , 	   inc luso	   de	   formas	   inst i tuc ionales , 	   yo 	  
creo	   que	   ese 	   es 	   un	   tema	   re levante, 	   yo 	  me	   acuerdo	   en	   una	   conversac ión	   con	   un	   Premio	  
Nobel 	   austra l iano	  que	   se 	   l lama	  Mark	  Howden	  que	  v ino	  a 	  Chi le 	   y 	  me	   tocó	   conversar 	   con	  
é l 	  por 	   temas	  de	   trabajo, 	  cuando	  hablamos	  del 	  s i s tema	  de	   innovac ión	  austra l iano, 	  e l 	  me	  
d io 	   una	   ser ie 	   de	   e lementos, 	   un	   s istema	   bastante 	   complejo , 	   con	   cooperac ión	   entre 	  
estados 	   que	  no	   son	   tan	   federa les 	   pero	   bueno, 	   una	   cosa 	   complej í s ima	   y 	   yo 	   le 	   d i je 	   voy 	   a 	  
buscar 	   los 	   esfuerzos 	   de	   coordinac ión	   y 	   yo 	   le 	   d i je 	   no, 	  mira 	   en	   a lgunos 	   aspectos 	   s i 	   pero 	  
en	   otros 	   no, 	   no	   se 	   coordina	   porque	   es 	   importante 	   y 	   necesar io 	   para 	   e l 	   desarro l lo 	   del 	  
pa ís 	   que	   hayan	   una	   a l ternat ivas 	   y 	   que	   cada	   uno	   proponga	   so luc iones 	   d ist intas 	   para 	   los 	  
mismos	   problemas, 	   no	   se 	   trata 	   de	   monopol izar 	   las 	   so luc iones, 	   s ino	   que	   es 	  
important ís imo	   y 	   o jo 	   con	   eso, 	   pensar 	   una	   reg ión	   con	   var ios 	   centros , 	   como	   idea	   y 	   lo 	  
ú l t imo	   es 	   pensar 	   también	   en	   centros 	   que	   pudieran	   estar 	   a l 	   margen	   de	   las 	  
univers idades 	   en	   i rse 	   poniendo	   de	   inmediato 	   en	   la 	   Soc iedad	   de	   Invest igac ión	   Alemana	  
Fraunhofer , 	   no	   sé 	   s i 	   la 	   conocen, 	   e l 	   Inst i tuto 	   de	   la 	   Soc iedad	   de	   Invest igac ión	   a lemana	  
que	   es 	   b ien	   conocida, 	   t iene	   un	   centro 	   que	   está 	   en	   la 	   c iudad	   de	   Kalsruhe	   a l 	   sur 	   de	  
Alemania , 	   que	   es 	   un	   centro 	   de	   pol í t icas 	   de	   desarro l lo 	   terr i tor ia l 	   y 	   ah í 	   hacen	   estudios 	  
para 	   reg iones, 	   también	   internac ionales , 	   han	   hecho	   un	   trabajo 	   con	   e l 	   consejo 	   de	  
innovación, 	   hacen	   un	   trabajo 	   que	   es 	  muy	   impres ionante	   inc luso	   con	  muchos	   pa íses 	   y 	   a 	  
d i ferentes 	  n ive les 	   tanto	  en	   la 	  parte 	  más	  estratégica 	   como	   inst i tuc ional 	   y 	   la 	   Freunhofer 	  
no	   está 	   en	   e l 	   marco	   de	   las 	   univers idades, 	   es 	   una	   inst i tuc ión	   que	   no	   se 	   que	   podr ía 	  
equiparable 	   acá, 	   un	   inst i tuto 	   d ist into 	   o 	   sea	   también	   ve 	   la 	   pos ib i l idad	   del 	   marcos 	  
inst i tuc ionales 	   no	   univers i tar ios , 	   yo 	   creo	   bueno	   no	   es 	   menor, 	   eso 	   nada	   más	   y 	   espero	  
que	  de	  a lgo 	  s i rvan	  estos 	  modestos 	  comentar ios . 	  
	  
	  
C laudio 	  Rojas : 	  
	   	  
. . .a lgunos 	   de	   e l los 	  muy	   interesante, 	   pero	   que	   contr ibuyen	   a l 	   acervo	   y 	   a l 	   conocimiento	  
sobre	   las 	   d inámicas 	   terr i tor ia les , 	   no	   están	   en	   un	   e je 	   del 	   desarro l lo 	   compet i t ivo 	  
terr i tor ia l 	   –no	   d igo	   que	   no	   puedan	   tomarlo-‐ 	   pero	   mi 	   problema	   es 	   que	   no	   los 	   veo	   en	  
ese 	   sent ido. 	   Lo 	   quiero 	   ac larar 	   de	   otro 	   punto	   de	   v ista . 	   Para 	   mi 	   gusto, 	   e l 	   problema	   que	  
t iene	   Chi le 	   de	   la 	   d istr ibuc ión	   del 	   ingreso	   se 	   debe	   a 	   la 	   polar izac ión	   soc ia l 	   y 	   terr i tor ia l 	  
producto	  de	  su 	  estrategia 	  de	  desarro l lo , 	   se 	  produce	  una	  doble 	  polar izac ión. 	  
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Todas 	   las 	   act iv idades 	   nobles 	   del 	   pa ís 	   se 	   concentran	   en	   Sant iago, 	   las 	   act iv idades 	   de	  
extracc ión, 	   las 	   act iv idades 	  mecanizadas, 	  menos	   complejas 	   en	   reg iones, 	   porque	   esta 	   es 	  
una	   economía	   intens iva 	   de	   recursos 	   natura les 	   y 	   segundo, 	   eso	   también	   te 	   genera 	   una	  
polar izac ión	   soc ia l , 	   pequeños	   núcleos 	   de	   gente	   a l tamente	   g lobal izada, 	   que	   saben	  
ing lés , 	  que	   se 	  mueven	  b ien, 	  etc . 	   además	  concentrada	  en	  Sant iago	  esa 	  gente	  y 	  una	  gran	  
cant idad	  de	  personas, 	   la 	  gran	  mayor ía , 	  gente 	  muy	  poco	  ca l i f icada, 	  muy	  vulnerable , 	  etc . 	  
de 	  muy	  bajos 	   ingresos. 	   	  
	  
Estoy 	   marcando	   en	   b lanco	   y 	   negro, 	   por 	   eso	   yo	   d ir ía , 	   por 	   lo 	   menos	   var ios 	   economistas 	  
co inc id imos	   que	   ésa 	   es 	   la 	   fuente	   del 	   problema	   de	   la 	   d istr ibuc ión	   del 	   ingreso	   en	   Chi le , 	  
centra l . 	  
	  
Porque	  toda	   la 	   revoluc ión	  de	   las 	   te lecomunicac iones 	   lo 	  que	  ha	  hecho	  es 	  destrozar 	   todo	  
ese	   sector 	   a 	   n ive l 	   mundia l . 	   En 	   Chi le , 	   con	   mayor 	   razón, 	   de	   lo 	   que	   es 	   e l 	   t rabajo 	  
semica l i f icado	  propio 	  del 	  desarro l lo 	   industr ia l , 	  etc . 	  
	  
Y 	   que	   en	   Chi le 	   se 	   ha 	   exacerbado. 	   Y 	   la 	   compet i t iv idad, 	   este 	   informe	   que	   d ir ig ió 	  
Eyzaguirre 	   de	   la 	   compet i t iv idad, 	   o 	   de	   la 	   innovación	   para 	   la 	   compet i t iv idad, 	   e l 	  
desarro l lo 	   c lúster , 	   que	   s ign i f ica 	   toda	   esta 	   cosa 	   heterodoxa, 	   de	   tener 	   que	   def in i r 	  
sectores 	   ganadores , 	   que	   es 	   una	   cosa 	   muy	   rac ional , 	   un 	   país 	   ch ico 	   no	   puede	   ser 	   bueno	  
en	   todo, 	   t iene	   que	   escoger 	   ámbitos 	   de	   a lguna	   forma	   rac ional , 	   ámbitos 	   donde	   vaya	  
creando	  ag lomerac iones, 	  economías 	  de	  ag lomerac ión, 	  capac idad	  de	   innovac ión, 	  etc . 	  
	  
Se 	  h izo 	  a l 	  margen	  de	   las 	  univers idades, 	   se 	   fue	  a 	  presentar 	  a l 	  Consejo 	  de 	  Rectores , 	  ante 	  
25	   rectores 	   y 	   n inguno	   tenía 	   idea. 	   Qué	   invest igadores 	   habían	   part ic ipado, 	   de 	   los 	   200	  
economistas 	   que	   part ic ipan	   del 	   Consejo 	   de	   Rectores , 	   70 	   c ient istas 	   pol í t icos , 	   todos 	   de	  
a l to 	  vuelo. 	   	  
	  
So lamente	   4 	   o 	   5 	   –que	   eran	   los 	   amigos 	   de	   Nicolás 	   Eyzaguirre , 	   gal los 	   de 	   la 	   Chi le-‐ 	   pero	  
por 	   la 	   condic ión	   de	   amigos 	   y 	   de	   la 	   re lac ión	   de	   conf ianza	   con	   Eyzaguirre , 	   no	   por 	   otra 	  
cosa, 	   a l 	   margen, 	   que	   era 	   lo 	   que	   está 	   detrás , 	   generó	   una	   rabia , 	   la 	   pr imera	   cuest ión	   de	  
los 	   rectores , 	  a lgunos 	  entonces 	  entendían	  un	  poquito 	  más	  e l 	  cuento, 	  no	  mucho	  3 	  o 	  4 . 	   	  
	  
Pasa 	   que	   nosotros 	   somos	   una	   tropa	   de	   aut istas , 	   que	   la 	   imagen	   que	   le 	   entregamos	   con	  
las 	   debidas 	   excepciones, 	   que	   hay	   en	   a lgunas 	   facultades 	   de	   ingenier ía 	   que	   hacen	  
buenos	   n ive les 	   de	   as istenc ia 	   técnica 	   y 	   de	   los 	   estudios 	   que	   tu 	   muestras , 	   pero	   que	  
dentro 	   de	   éstos 	   mol inos 	   de	   v ientos 	   que	   d ir igen	   la 	   pol í t ica 	   económica, 	   esos 	   importan	  
menos. 	   	  
	  
Las 	   univers idades 	   ch i lenas 	   estamos	   muy	   desconectadas 	   del 	   medio 	   en	   e l 	   que	   estamos, 	  
por 	   eso	   en	   e l 	   centro 	   a 	   nosotros 	   como	   actores 	   como	   univers idades 	   que	   producen	  
conocimiento, 	   que	   generan	   capita l 	   humano	   avanzado, 	   en	   genera l , 	   éste 	   es 	   un	   problema	  
de	   la 	   estructura 	   de	   incent ivo 	   para 	   acercarnos 	   y 	   para 	   que	   nos 	   tomen	   en	   cuenta, 	   a l 	  
punto	   que	   generó	   de	   que	   hay	   una	   percepción	   de	   una	   persona	   que	   desde	   mi 	   punto	   de	  
v ista 	   está 	   generando	   la 	   estrategia 	   rea l i s ta 	   en	   términos 	   de	   estrategia 	   de	   desarro l lo 	  
para 	   resolver 	   en	   e l 	   mediano	   y 	   largo	   p lazo	   e l 	   problema	   de	   compet i t iv idad	   y 	   de	  
d istr ibuc ión	   del 	   ingreso	   que	   t iene	   Chi le , 	   y 	   as í 	   son	   las 	   univers idades, 	   desconf iaban	   de	  
e l las , 	   de 	   su 	   or ientac ión, 	   n i 	   s iquiera 	   tanto	   en	   las 	   capac idades, 	   de 	   las 	   or ientac iones 	   que	  
dentro 	   de	   las 	   univers idades 	   se 	   da, 	   a 	   eso	   es 	   lo 	   que	   me	   ref iero, 	   los 	   mol inos 	   de	   v iento	  
que	   hay	   en	   Chi le 	   son	   tan	   duros 	   para 	   poder 	  modif icar 	   las 	   as ignac iones 	   presupuestar ias , 	  
para 	  def in i r 	   las 	   inst i tuc ional idades, 	   yo 	   le 	  d i je 	  d i rectamente	  a 	   Eyzaguirre 	  en	   la 	   reunión, 	  
mira 	   aquí 	   hay 	   2 	   cosas , 	   lo 	   fe l ic i to , 	   me	   encanta 	   escuchar 	   lo 	   que	   está 	   d ic iendo	  
s inceramente, 	   pero	   le 	   voy 	   a 	   dec ir 	   2 	   cosas , 	   usted	   está 	   aquí 	   af inando	   una	   pol í t ica 	   de	  
def in ic ión	   de	   sectores 	   y 	   todavía 	   me	   acuerdo	   cuando	   Fel ipe 	   Larra ín 	   académica	   con	   un	  
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estudio 	   que	   h izo 	   Sachs 	   sobre	   cuáles 	   eran	   los 	   factores 	   cr í t icos 	   de	   éx i to 	   de	   la 	   economía	  
basada	   en	   recursos 	   natura les 	   le janas 	   a 	   los 	   centros 	   de	   consumo	   internac ional , 	   Nueva	  
Zelanda, 	   F in landia , 	   Noruega, 	   todas 	   con	   pol í t icas , 	   con	   regulac iones 	  muy	   duras 	   desde	   e l 	  
Estado	   y 	   Fe l ipe 	   Larra ín 	   con	   toda	   su 	   espalda	   académica 	   y 	   con	   todo	   e l 	   respaldo	  de	   Sachs 	  
lo 	   fue	   a 	   presentar 	   a l 	   Inst i tuto 	   de	   Economía	   de	   la 	   univers idad	   Catól ica 	   y 	   lo 	   h ic ieron	  
pedazos, 	  yo 	  mismo	   lo 	   le í 	  en 	  e l 	  d iar io , 	  nunca	  me	   imaginé	  que	  esto 	   iba 	  a 	   ser 	   tan	  duro, 	   se 	  
lo 	   conté	   a 	   Eyzaguirre , 	   como	   vamos	   a 	   resolver 	   ese 	   problema, 	   porque	   esto 	   genera 	  
controvers ia . 	  
	  
Me	  d i jo 	   no	   sé, 	   no	   lo 	   sé , 	   porque	   esa 	   lóg ica 	   también	   impera	   en	  Hacienda, 	   respecto 	   de	   la 	  
dureza, 	   es 	   dec ir 	   y 	   tú 	   t ienes 	   que	   i r 	   con	   mucho	   argumento	   técnico, 	   en 	   ese 	   sent ido	   me	  
gusto 	   mucho	   e l 	   argumento	   técnico 	   que	   tú 	   me	   d i j i s te 	   del 	   Pato 	   Aroca, 	   es 	   una	   cuest ión	  
muy	   part icu lar , 	   t ienes 	   que	   i r 	   con	   tus 	   7 	   doctores 	   de	   economía	   econometr istas 	   duros 	   y 	  
ah í 	   empiezas 	   a 	   dar 	   la 	   pelea 	   en	   la 	   que	   te 	   creen	  un	  poco, 	   y 	   esos 	   econometr istas 	   estaban	  
fe l ices 	   porque	   publ ican	   IS I 	   y 	   	   en 	   sus 	   univers idades 	   por 	   su 	   pega	   están	   y 	   para 	   mí 	   e l 	  
desarro l lo 	   terr i tor ia l , 	   a 	   mi 	   me	   gustan	   las 	   cosas 	   del 	   Pato 	   Aroca	   pero	   a 	   mí 	   me	   gustan	  
más	   cosas 	   que	   las 	   que	   hace	   Pato 	   Aroca, 	   me	   acuerdo, 	   me	   gusta 	   complementar lo 	   con	  
otro 	   lote 	   de	   cuest iones 	   que	   tecnológicamente	   s iento	   importan	   un	   poco	   más, 	   una	  
d iscus ión	   teór ica , 	   conceptual , 	   pero	   a l 	   Pato 	   Aroca	   es 	   e l 	   que	   logra 	   quebrar le 	   la 	   mano	  
Hacienda. 	  
	  
Entonces 	   los 	  mol inos 	  de	  v iento	   los 	   tenemos	  en	  e l 	   inst i tuto 	  de	  economía	  de	   la 	  Chi le 	  y 	   la 	  
Catól ica . 	   E l 	   mercado	   señores , 	   como	   def in imos	   entonces, 	   cosa 	   que	   a 	   uno	   en	   una	  
d iscus ión	   inte lectual , 	   les 	   parece	   tan	   natura l 	   e l 	   tema	   de	   focal izar 	   en	   un	   país 	   ch ico 	   que	  
t iene	  que	   concentrarse 	  en	  4 	  o 	  5 	   sectores 	  donde	   conf luyan	   las 	  univers idades, 	   conf luyan	  
las 	   redes, 	   porque	   no	   podemos	   ser 	   buenos	   en	   todo, 	   cosa 	   que	   me	   parece	   muy	   rac ional 	  
desde	   e l 	   punto	   de	   v ista 	   la 	   bater ía 	   estratégica, 	   de 	   la 	   bater ía 	   del 	   comerc io 	  
internac ional , 	   etc . 	   pero	   en	   éstos 	   sectores 	   eso	  no	   te 	   lo 	   pescan	  no	  más, 	   es 	   a 	   eso	   cuando	  
yo	   dec ía 	   de	   que	   estamos, 	   hay 	   mol inos 	   de	   v iento	   con	   los 	   cuales 	   s i 	   no 	   somos	   capaces 	   , 	  
los 	   ‘ th inh	   tank’ 	   que	   se 	   atraen	   son	   capaces 	   de	   armarse	   desde	   reg iones 	   t ienen	   esa 	  
forta leza, 	   esa 	   credib i l idad	   técnica 	   por 	   lo 	   que	   tú 	   le 	   quieras 	   l lamar, 	   forta leza 	   c ient í f ica 	  
de	   aquel lo 	   ev idencian, 	   por 	   ú l t imo, 	   en	   aquel las , 	   mira 	   jefe 	   edic ión	   segur idad	   acá 	   tengo	  
mis 	   15	   IS I 	   publ icados 	   en	   la 	   American	   of 	   V iew	   as í 	   que	   vamos	   esperando, 	   o 	   sea 	  mientras 	  
tú 	   no	   tengas 	   esa 	   pos ib i l idad	   de	   dec ir 	   eso 	   desde	   reg iones, 	   nunca	   se 	   puede	   hacer , 	   en 	  
parte, 	   por 	   eso	   no	   ha	   dado	   resultado, 	   porque	   no	   ha	   func ionado	   la 	   lóg ica 	   de	   incent ivo 	   y 	  
no	   d igo	   que	   los 	   temas	   de	   género, 	   los 	   temas	   soc ia les , 	   los 	   antropólogos 	   son	  
absolutamente	   fundamentales , 	   pero	   yo	   no	   sé 	   s i 	   están	   con	   la 	   so lvencia . . . , 	   hay 	   una	  
d iscus ión	   que	   hay	   l íneas 	   d i fusa 	   para 	   dar 	   vuelta 	   los 	   mol inos 	   de	   v iento	   que	   tenemos	   o 	  
por 	   ú l t imo	   para 	   entrar 	   a 	   un	   d iá logo	   con	   los 	   duros 	   mol inos 	   de	   v iento	   que	   tenemos	  
dentro 	  del 	  pa ís . 	  
	  
	  
Serg io 	  Bois ier : 	  
	  
. . . 	   Sugiero 	   que	   la 	   reunión	   termine	   luego, 	   porque	   por 	   este 	   camino	   nos 	   vamos	   a 	   su ic idar 	  
todos. 	  La 	  s i tuac ión	  es 	  mucho	  más	  grave	  de	   lo 	  que	  parece. 	  En 	  e l 	   inst i tuto 	  de	   ingenieros , 	  
500	   ingenieros 	   formulamos	   un	   l ibraco	   de	   este 	   porte 	   que	   se 	   l lama	   e l 	   Proyecto 	   País , 	  
además	   se 	   consultaron	  2000	   ca l i f icadas 	  personas, 	   se 	  h izo 	  un	   lanzamiento. 	  De	  parte 	  del 	  
gobierno	   o 	   del 	   Estado	   chi leno	   no	   ha	   habido	   la 	  menor 	   respuesta, 	   nada. 	   Yo 	   no	   d igo	   que	  
esa 	   propuestas 	   sea 	   e l 	   sumun , 	   para 	   nada. 	   Pero	   yo	   p ido, 	   por 	   favor , 	   que	   a lguien	   me	  
muestre 	  en	  cualquier 	  parte 	  del 	  mundo	  un	  c lúster 	   formado	  por 	   inst i tuc iones 	  del 	  Estado. 	  
Eso	  es 	  un	  problema	  microeconómico. 	  
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Myrt is 	  Arra is 	  de	  Souza: 	  
	  
La 	   verdad	   es 	   que	   yo	   quiero	   ac larar 	   a lgo	   que	   p ienso	   Patr ic io 	   después 	   vá 	   a 	   hablar 	  
también. 	   	  
	  
Pr imero. 	   Fe l ic i tar 	   a 	   todos 	   los 	   que	   están	   aquí , 	   d iscut iendo	   a lgo	   que	   es 	  muy	   importante 	  
para 	  Chi le , 	  para 	  Argent ina 	  y , 	  en 	  parte, 	  para 	  Bras i l 	   también. 	  Yo 	  estoy 	   fe l i z 	  de 	  estar 	  aquí 	  
aprendiendo	   mucho	   del 	   pa ís 	   Chi le , 	   y 	   por 	   este 	   trabajo 	   yo 	   estoy 	   aprendiendo	   más	   aún, 	  
porque	   aunque	   sea	   más	   por 	   Patr ic io , 	   es 	   e l 	   que	   conoce	   su 	   pa ís 	   yo 	   he	   aportado	   e l 	  
conocimiento	   que	   tengo	   a l lá 	   en	   Bras i l , 	   porque	   trabajé 	   durante	   mucho	   t iempo	   en	   un	  
Centro 	   de	   Pensamiento	   en	   la 	   reg ión	  más	   pobre	   de	   Bras i l 	   – 	   la 	   Región	   Nordeste 	   -‐ 	   y 	   este 	  
Centro 	   de	   Pensamiento	   era , 	   hablo 	   de	   la 	   inst i tuc ional idad	   a 	   que	   se 	   refer ía 	   Franc isco, 	  
era 	   de	   un	   Banco, 	   que	   yo	   no	   he	   v isto 	   aparecer 	   a lgún	   e jemplo 	   aquí 	   como	   esto, 	   entonces 	  
esta 	  puede	  ser 	  una	   idea	  también	  a 	  ser 	  cons iderada. 	   	  
	  
Y 	   en	   este 	   Banco	   de	   Nordeste 	   de	   Bras i l 	   yo 	   trabajé 	   como	   economista , 	   en 	   este 	   que	   es 	   un 	  
banco	   de	   desarro l lo 	   y 	   para 	   desarro l lar 	   las 	   pol í t icas 	   públ icas 	   en	   los 	   nueve	   estados 	   que	  
componen	   la 	   Región, 	   t iene	   una	   inst i tuc ión	   trabajando	   dentro 	   de	   é l 	   la 	   que	   hace	  
invest igac iones 	   en	   toda	   la 	   reg ión. 	   Es 	   compuesta 	   bás icamente	   por 	   economistas 	   y 	  
ingenieros 	  agrónomos	  y 	   intenta 	  estudiar 	   todos 	   los 	  problemas	  que	   la 	  Región	   t iene, 	   sean	  
económicos, 	  soc ia les , 	  cu l tura les , 	  etc . 	  
	  
Entonces 	   yo	   puedo	   aportar 	   un	   poco	   en	   eso	   y 	   también	   aprender 	   de	   Chi le , 	   de 	   Argent ina 	  
como	  en	  eventos 	  de	  este 	  porte. 	   	  
	  
Y 	   quiero 	   dec ir 	   también	   que	   Patr ic io 	   habló 	   en	   su 	   presentac ión	   un	   poco	   de	   los 	  males 	   de	  
Bras i l , 	   c i tando	  dos 	  de	   los 	  estados, 	  A lagoas 	  y 	  Maranhao, 	   los 	  que	   todavía 	   son	  dominados 	  
por 	   “coroneles” . 	   Yo 	   no	   quis iera 	   que	   en	   Chi le 	   ocurr iera 	   lo 	   mismo	   que	   ocurre 	   en	   estos 	  
estados 	   de	   Bras i l , 	   en 	   la 	   reg ión	   Nordeste 	   de	   a l lá , 	   donde	   hay	   mucho	   ‘coronel ismo’ 	  
todavía . 	   	  
	  
Ch i le 	  ha 	  pasado	  un	  poco	  más	  delante 	  de	  eso, 	  pero	  yo	   veo	  que	   los 	   ch i lenos, 	  no	   son	   so lo 	  
los 	   de	   la 	   academia, 	   no	   son	   so lo 	   los 	   del 	   gobierno, 	   son	   los 	   c iudadanos	   comunes	   que	  
hablan	   mucho	   del 	   desarro l lo , 	   de 	   mejorar 	   su 	   pa ís , 	   en 	   la 	   c iudadanía 	   y 	   eso	   no	   es 	   común	  
en	  Bras i l , 	  por 	   lo 	  menos	  en	   la 	   reg ión	  más	  pobre	  donde	  trabajé 	  y 	  v iv i 	  y 	  que	  conozco	  más, 	  
no	   hay	   este 	   t ipo	   de	   d iscus ión	   y 	   de	   preocupación; 	   entonces 	   Chi le 	   está 	   más	   en	   f rente 	  
que	   Bras i l 	   en 	   este 	   punto. 	   No	   será 	   necesar io 	   su ic idarnos 	   en	   Chi le , 	   como	   decía 	   rec ién	  
Bois ier ; 	   hay 	   mucho	   para 	   mejorar , 	   pero, 	   repito, 	   Chi le 	   está 	   muy	   avanzado	   en	   muchos 	  
temas	  económicos 	  y 	  soc ia les . 	  
	   	  
Por 	   esto 	   quiero 	   fe l ic i tar los 	   a 	   todos 	   y 	   pr inc ipalmente	   a 	   los 	   ch i lenos 	   y 	   argent inos 	   aquí 	  
presentes . 	  
	  
	  
Patr ic io 	  Escobar: 	  
	  
Por 	   qué	   la 	   SUBDERE	   está 	   en	   esto, 	   porque	   fundamentalmente	   creemos	   que	   aquí 	   está 	   e l 	  
desaf ío 	   futuro	   para 	   avanzar 	   en	   la 	   descentra l i zac ión, 	   más 	   que	   la 	   descentra l i zac ión	  
porque	   en	   e l 	   fondo	   la 	   pregunta 	   es 	   como	   desarro l lamos	   Chi le , 	   como	   desarro l lamos	   las 	  
reg iones, 	   las 	   descentra l i zac iones 	   en	   e l 	   tema	   pol í t ico 	   ustedes 	   saben	   más	   que	   yo, 	   que	  
haya	   más	   democrac ia 	   en	   torno	   a 	   esto, 	   uno	   va 	   a 	   cambiar 	   las 	   d inámicas , 	   va 	   a 	   abr i r 	  
espac io 	  para 	  otras 	   d inámicas 	   terr i tor ia les , 	   va 	   a 	   cambiar 	   la 	   inst i tuc ional idad	  en	   func ión	  
de	   que	   es 	   uno	   los 	   f renos, 	   no	   es 	   e l 	   único, 	   para 	   que	   e l 	   pa ís 	   se 	   desarro l le 	   y 	   esa 	  
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proyecc ión	   se 	   presenta 	   como	   queremos	   nosotros , 	   como	   la 	   forma	   a 	   seguir 	   y 	   la 	   más 	  
ex i tosa. 	  
	  
La 	   d i f icu l tad	   que	   tenemos, 	   es 	   que	   estamos	   aquí 	   intentando	   impulsar 	   un	   proceso	   de	  
descentra l i zac ión	   desde	   arr iba, 	   cuando	   fundamentalmente	   los 	   procesos 	  
descentra l i zadores 	  han	  s ido	  desde	  abajo, 	  y 	  ese 	  es 	  uno	  de	   los 	  e lementos. 	  
	  
Por 	   ahí 	   entonces 	   nos 	   preocupa	   estas 	   condic iones, 	   estas 	   capac idades, 	   ah í 	   nos 	   preocupa	  
entonces 	   hay 	   que	   tener 	   c laro, 	   justamente	   la 	   ent idad	   regional 	   apunta 	   a 	   que	   haya	   un	  
reconocimiento	  de	  parte 	  de	   los 	  actores , 	  de 	   los 	  habitantes 	  del 	   terr i tor io 	  de	  un	  proyecto 	  
común, 	   de	   una	   pertenencia 	   por 	   lo 	   tanto	   de	   una	   neces idad	   de	   poder 	   d iseñar , 	   def in i r 	  
cómo	   se 	   desarro l la 	   en	   func ión	   de	   sus 	   caracter íst icas , 	   desde	   la 	   heterogeneidad	  
terr i tor ia l 	   y 	   para 	   eso	   ev identemente	   la 	   v inculac ión, 	   la 	   art icu lac ión	   es 	   esencia l 	   pero	   a l 	  
mismo	   t iempo	   es 	   necesar io 	   c ierto 	   aquel las 	   inst i tuc iones 	   que	   respalden	   ayudando	   a 	  
pensar 	   y 	   aquí 	   hay 	   un	   segundo	   punto	   de	   las 	   ‘ imágenes’ 	   a 	   que	   se 	   ref i r ió 	   Franc isco 	   es 	  
cuál 	   es 	   e l 	   ro l 	   que	   uno	   le 	   quiere 	   pedir 	   a 	   este 	   centro, 	   a 	   los 	   d ist intos 	   que	   estén	   y 	   a 	   la 	  
suma	   de	   estos , 	   a 	   lo 	   mejor 	   no	   en	   la 	   lóg ica 	   de	   los 	   grandes 	   pensadores 	   y 	   de	   grandes 	  
técnicos 	   s ino	   que	   también	   en	   la 	   lóg ica 	   de	   la 	   art icu lac ión	   y 	   que	   recoja 	   todo	   ese	  
conocimiento	   que	   está 	   presente	   hoy	   d ía 	   en	   e l 	   terr i tor io 	   y 	   que	   desde	   la 	   lóg ica 	   del 	  
d iseño	   de	   pol í t ica 	   públ ica , 	   de 	   la 	   gest ión	   públ ica 	   no	   es 	   aún	   suf ic iente 	   capaz 	   de	   recoger 	  
y 	   eso	   lo 	   d igo	   justamente	   de	   otra 	   l ínea	   de	   trabajo 	   que	   hemos	   abierto 	   de	   SUBDERE	   de	  
esta 	   d iv is ión	   que	   va 	   en	   la 	  misma	   lóg ica 	   del 	   s i s tema	   de	   buenas 	   práct icas 	   del 	   desarro l lo 	  
del 	   terr i tor io 	   que	   pueden	   ser 	   buenas 	   práct icas , 	   pero	   fundamentalmente	   es 	   ese 	  
conocimiento	  de	  hacer , 	   de 	   enfrentar 	   e l 	   problema	  a 	  n ive l 	   loca l , 	   provinc ia l 	   y 	   reg ional 	   de	  
una	   forma	   y 	   encontrar 	   so luc iones 	  que	  ev identemente	  d i f ieren	  de	  una	   reg ión	   a 	   otra , 	   de 	  
un	   terr i tor io 	  a 	  otro, 	  pero	  que	  s in 	  embargo	   reportan	  metodología 	  y 	   resultados 	  ex i tosos, 	  
ah í 	   s in 	   duda	   un	   centro 	   de	   estas 	   caracter íst icas 	   que	   esté 	   insta lado	   y 	   que	   genere	  
pensamiento	   también	   deber ía 	   ser 	   capaz, 	   yo 	   creo	   s in 	   duda	   es 	   una	   tarea, 	   d i je 	   que	   iba 	   a 	  
ser 	   breve	   Pato 	   y 	   voy 	   a 	   agradecer 	   a 	   cada	   uno	   de	   ustedes 	   a 	   quienes 	   no	   conocía , 	   a 	   Oscar 	  
por 	   su 	  esfuerzo	  especia l 	   y 	   a 	   cada	  uno	  de	  ustedes 	  e l 	   esfuerzo	  de	  estar 	   aquí , 	   a 	   Franc isco	  
que	   l legó	   f ina lmente	   y 	   vamos	   a 	   seguir 	   a l 	   tanto	   de	   todo	   lo 	   que	   suceda	   en	   la 	   mesa, 	   en	  
f in . 	  Eso. 	  
	  
	  
Patr ic io 	  Vergara: 	  
	  
Yo 	   creo	   que	   una	   pr imera 	   cuest ión	   es 	   la 	   pregunta 	   de	   hasta 	   qué	   punto	   podemos	   l lamar 	  
a l 	   pensamiento	   terr i tor ia l 	   como	   “c ienc ia 	   reg ional” , 	   y 	   s i 	   empezamos	   ya 	   a 	   poner 	   en	  
desuso	  e l 	   vocablo. 	   Eso 	  está 	   re lac ionado	   con	  e l 	   asunto	  de	  que	  hasta 	  qué	  punto	   vamos	  a 	  
jugar 	   en	   las 	   l igas 	   mayores , 	   porque	   la 	   “c ienc ia 	   reg ional” 	   es 	   parte 	   del 	   s i s tema, 	   es 	   dec ir 	  
la 	   ampl iac ión	   del 	   propio 	   s is tema	   de	   c ienc ia 	   y 	   tecnología 	   l leva 	   a 	   que	   efect ivamente	   se 	  
estén	   publ icando	   más	   cosas 	   en	   desarro l lo 	   terr i tor ia l , 	   haya	   más	   soc io log ía 	   pol í t ica 	   y 	  
todo	   eso. 	   Eso	   está 	   b ien	   pero	   es 	   insuf ic iente 	   E l 	   punto	   centra l 	   	   cuando	   hablamos	   de	  
centro 	  de	  pensamiento	   terr i tor ia l 	   o 	   ‘ th ink 	   tank’ 	   terr i tor ia les , 	   es 	  que	  estamos	  hablando	  
de	   toma	   de	   dec is iones 	   y 	   eso	   es 	   lo 	   que	   hace	   la 	   d i ferencia 	   de	   estar 	   en	   la 	   pr imera	  
d iv is ión	  o 	  estar 	  en	   la 	   segunda, 	  de	   ser 	  parte 	  de	  esa 	   inf luencia 	  o 	  no	   ser lo , 	  entonces 	  para 	  
eso	   es 	   que	   hoy	   d ía 	   hay 	   determinados 	   cánones 	   del 	   conocimiento	   c ient í f ico 	   que	   dan	  
leg i t imidad	   o 	   no	   la 	   dan	   en	   este 	   sent ido, 	   entonces 	   e l 	   tema	   c lave	   es 	   hasta 	   qué	   punto	  
somos	   capaces 	   de	   crear 	   inst i tuc iones 	   que	   tengan	   la 	   suf ic iente 	   capac idad	   por 	   las 	  
personas 	   que	   la 	   integran, 	   las 	   dedicac ión	   que	   las 	   personas 	   t ienen	   que	   tener 	   para 	   estos 	  
efectos 	   y 	   por 	   otro 	   lado	   la 	   pos ib i l idad	   de	   focal i zarse 	   en	   determinados 	   temas	   de	   agenda	  
que	   sean	   c lave, 	   y 	   yo 	   creo	   que	   ahí 	   está 	   e l 	   quid 	   del 	   asunto, 	   o 	   sea 	   s i 	   lo 	   vemos	   del 	   punto	  
de	   v ista 	   de	   publ icac iones 	   y 	   todo	   eso	   vamos	   a 	   tener 	   efect ivamente	   más	   cosas , 	   pero	   e l 	  
punto	   de	   v ista 	   de	   toma	   de	   dec is iones, 	   e l 	   ba lance	   puede	   ser 	   completamente	   d ist into, 	  
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yo	   enfat izar ía 	   eso, 	   que	   estamos	   en	   un	   espac io 	   importante 	   por 	   un	   lado, 	   para 	   trabajar 	  
en	   e l 	   p lano	   de	   las 	   ideas 	   que	   es 	   e l 	   p lano	   de	   la 	   unión	   públ ica 	   que	   es 	   extremadamente	  
importante, 	   que	   Gonzalo 	   destacaba, 	   que	   ya 	   se 	   ha 	   d icho	   var ias 	   veces , 	   	   la 	   capac idad	   de	  
i r 	   hac ia 	   la 	   opin ión	   públ ica , 	   no	   hay	   que	   desprec iar la , 	   pero	   también	   desde	   e l 	   punto	   de	  
v ista 	   del 	   debate	   académico	   y 	   	   de l 	   debate	   que	   t iene	   que	   ver 	   con	   la 	   dec is ión	   pol í t ica , 	   y 	  
esa 	   es 	   una	   cuest ión	   que	   hay	   otra 	   gente	   que	   está 	   jugando	   en	   ese 	   terreno, 	   que	   está 	  
jugando	   duro	   y 	   pesado	   en	   eso, 	   hoy	   d ía 	   los 	   centros 	   de	   pensamiento	   nac ionales 	   creados 	  
hasta 	   con	   forma	   de	   consorc io 	   están	   yendo	   d irectamente	   hac ia 	   e l 	   Estado	   a 	   co locar 	   sus 	  
temas. 	  
	  
Hoy	  d ía 	  en	  Chi le 	   s i 	  ustedes 	  ven	  e l 	   informe	  ú l t imo	  sobre	   los 	  centros 	  de	  pensamiento	  del 	  
mundo, 	   hay	   2 	   centros 	   importantes 	   en	   Chi le , 	   uno	   Centro 	   de	   Estudios 	   Públ icos 	   y 	   e l 	   otro 	  
es 	   L ibertad	  de	  Desarro l lo , 	   o jo 	   con	   ese 	   tema. 	   Eso	   es 	   lo 	   que	  quiero 	  p lantear , 	   es 	   dec ir , 	   e l 	  
n ive l 	   de l 	   conocimiento	   reconocido	   internac ionalmente	   se 	   está 	   s i tuando	   en	   esos 	  
centros . 	   	  
Yo 	   creo	   que	   hay	   ahí 	   un	   espac io 	   y 	   una	   neces idad	   de	   avanzar 	   sustant ivamente	   en	   eso	   y 	  
de	   a lguna	  manera	   yo	  me	   hago	   la 	   i lus ión	   de	   que	   s i 	   somos	   capaces 	   de	   tener 	   una	   pol í t ica 	  
nac ional 	   de 	   	   apoyo	   a 	   ese 	   t ipo	   de	   act iv idades 	   sobre	   todo	   en	   terr i tor ios 	   vamos	   a 	   poder 	  
tener 	  agendas 	  de	  trabajo 	  de	  mucho	  más	  n ive l 	  e 	   inf luencia . 	  
	  
	  

	  



	  
	  


