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PRIMACIA Y MACROCEFALIA EN LA ARGENTINA: LA TRANSFORMACION DEL
SISTEMA

DE ASENTAMIENTO HUMANO DESDE 1950*

CESAR A. VAPARSKY**

La Argentina no se destaca en el mundo como pas populoso o de
rpido crecimiento de poblacin. Tampoco como pas poco poblado o de
lento crecimiento. En alrededor de cuarenta aos su poblacin casi se
duplic: entre 1950 y 1991 pas, aproximadamente, de 17 a 33 millones
de habitantes. Quiz se destaque por el carcter dinmico de su
sistema de asentamiento humano, que durante el mismo perodo
experiment una transformacin profunda. Sin embargo, ella ha pasado
inadvertida. Por qu? Seguramente porque dej intacta la altsima
primaca que supone Gran Buenos Aires, una aglomeracin que contina
siendo diez veces mayor que la siguiente en magnitud de poblacin.
Pero primaca no ha de confundirse con macrocefalia. Aunque la
primaca persisti, la macrocefalia disminuy. Y mucho. En 1950 la
poblacin de Gran Buenos Aires casi duplicaba la del conjunto de las
dems aglomeraciones de 50.000 o ms habitantes. En 1991 prcticamente
slo la igualaba.

Algunas aclaraciones vienen al caso. Aglomeracin es el nombre
que corresponde dar a la localidad tal como se la define en el
Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 1991, el ms reciente:
concentracin espacial de edificios vinculados entre s por una red
de calles (INDEC, 1994, pp. 7-9).

Como, haciendo caso omiso de limites municipales o provinciales,
esta definicin se aplica a cualquier concentracin de edificios
netamente separada de cualquier otra, permite detectar y delimitar
con arreglo a idntico criterio poblados, pueblos, ciudades o
metrpolis, es decir, localidades de centenas o millones de
habitantes: todos los elementos que -junto con el campo abierto
residual sobre el cual se recortan- componen el sistema nacional de
asentamiento humano. Queda claro que primaca y macrocefalia son
rasgos que pueden caracterizar a un sistema de asentamiento, no
aisladamente a alguna de las aglomeraciones que lo integran aunque
sea la ms populosa. Se suele decir que un sistema

* EL autor agradece los comentarios crticos de Javier Lindenboim
y Mabel Manzana! a una versin anterior, que lo llevaron a modificar
algunos aspectos clave, y los de dos rbitros annimos a la versin as
modificada, que lo llevaron a mejorarla.

** Investigador, Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas
y Tcnicas (CONICET) de la Argentina. Profesor de Geografa Urbana,
Facultad de Filosofa y Letras, Universidad de Buenos Aires.
[~Particular: Paunero 2765, 8 "O" /1425 Buenos Aires/~ (54 1)
802-8661/ Fax (54 1) 804-5856.]
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exhibe primaca cuando la poblacin de la aglomeracin primada, la
mayor de todas, excede en ms del doble a la que inmediatamente le
sigue en magnitud de poblacin (vase Smith, 1990). Se puede decir
que un sistema exhibe macrocefalia cuando la poblacin de la mayor
de todas las aglomeraciones excede a la poblacin conjunta de las
dems que alcanzan o superan determinado umbral, convencional pero
no arbitrario, fijado aqu en 50.000 habitantes (Vaparsky y
Gorojovsky, 1990, p. 137).

Estudiar cmo evolucion un sistema nacional de asentamiento
durante cierto pero-do es estudiar un cambio de dos caras. Una, la
urbanizacin: qu variacin relativa con respecto a la poblacin total
experiment la poblacin aglomerada. Otra, el crecimiento urbano: qu
variacin absoluta experiment la poblacin aglomerada. Hilando ms
fino, el crecimiento urbano diferencial: qu variacin absoluta
experiment la poblacin en cada uno de diversos tramos de poblacin
de aglomeraciones. Desde luego, estudiar este ltimo conduce a
estudiar tambin qu variacin experiment la participacin relativa de
cada tramo en la poblacin nacional.

l. La transformacin del sistema argentino de asentamiento
Cuando, en medio de una crisis de alcance nacional inserta en una
de alcance

planetario, tantas ideas que por tanto tiempo se han dado por
sentadas sobre la estructura social de la Argentina se ven
cuestionadas, no han de descuidarse aquellas a las cuales les es
intrnseca la referencia territorial, por de pronto las que
conciernen al sistema de asentamiento. En la Argentina la
urbanizacin ha llegado muy lejos hace mucho tiempo. Desde mediados
de nuestro siglo no es la cara ms merecedora de estudio en la
evolucin del sistema nacional de asentamiento. S lo es el
crecimiento urbano, en particular el crecimiento urbano
diferencial. Estudiarlo en detalle equivaldra a describir el cambio
del sistema nacional de asentamiento, explicar sus causas y
analizar sus consecuencias. Baste limitarse aqu a estudiar dos de
sus manifestaciones ms salientes: la persistencia o alteracin de la
primaca y la macrocefalia.

Categoras de tamao de aglomeracin A fin de percatarse hasta qu
punto, en la Argentina, desde por lo menos 1950 ha

persistido la primaca pero ha disminuido la macrocefalia, para
cualquier momento dentro del perodo de anlisis 1950-1991 aqu
adoptado se separar la poblacin argentina en tres grandes tramos de
tamao de aglomeracin. Se los llamar categoras (Vaparsky y
Gorojovsky, 1990, pp. 131-138). Son:

1) Poblacin dispersa (en campo abierto) y en aglomeraciones de
menos de 50.000 habitantes.

11) Poblacin en aglomeraciones de tamao intermedio (ATis: de
50.000 o ms habitantes excepto Gran Buenos Aires).

111) Poblacin en la aglomeracin primada, Gran Buenos Aires. En
el cuadro 1 se muestra cmo evolucion cada categora entre 1950 y
1991, en

valores absolutos as como en participacin relativa en la
poblacin nacional. Ntese que en 1950 corresponda ms de la mitad de
la poblacin nacional a la categora 1, algo ms de un sexto a la
categora 11 y algo menos de un tercio a la categora 111, pero que
desde entonces las tres categoras han convergido hasta llegar a
valores absolutos similares: en 1991 la poblacin nacional se
distribua entre ellas casi exactamente por tercios. La ms llamativa
es la categora 11, ATis: se haba ms que duplicado en participacin
relativa y ms que
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Valores absolutos (miles de habitantes) y porcentajes (entre
parntesis) Categora Poblacin

1950 1960 1970 1980 1991

Poblacin dispersa y en aglomeraciones 9.400 9.900 9.950 10.500
10.350 de hasta 49.999 habitantes (54,5) (47,8) (41,4} (37,0}
(31,7}

11. Poblac in en aglomeraciones de tamao 2.700 4.050 5.650 7
.900 10.950 intermedio (ATis}: de 50.000 ms habi- (15,6) (19,6}
(23,5) (27,9) (33,6} tantes excepto Gran Buenos Aires

111. Poblacin en aglomeracin Gran Buenos 5.150 6.750 8.450 9.950
11.300 Aires (29,9) (32,6) (35,1) (35,1) (34,7) Totales: poblacin
del pas 17.250 20.700 24.050 28.350 32.600

(100,0} (100,0} (100,0} (100,0} (100,0} Nmero de ATis 15 23 31
41 54

Advertencia 1: Las cifras absolutas estn redondeadas a 50.000
habitantes. Advertencia 2: Las fechas son las de censos nacionales:
30 de septiembre de 1960 y 1970, 22 de octubre de 1980 y 15 de mayo
de 1991. La excepcin es el30 de septiembre de 1950, fecha elegida
de intento para que el sub perodo 1950-1960 fuera (como Jos dos
siguientes) de 10 aos (el ltimo subperodo, en cambio, se dej sin
alterar, en 10,6 aos).

Fuentes: 1} Total del pas excepto 1991: elaboracin propia de
cifras censales corregidas y proyecciones tomadas de CELADE /INDEC
(Centro Latinoamericano de Demografa /Instituto Nacional de
Estadstica y Censos}: Escimaciones y proyecciones de poblacin
1950-2025, versin revisada (Buenos Aires, INDEC, 1984}, cuadros 1 y
8, pp. 3 1 y 47 (Estudios INDEC, N2 15}; las cifras de 1960, 1970 y
1980 corresponden a fechas censales (septiembre u octubre, segn el
caso}; la de 1950 es una interpolacin (al30 de septiembre} entre
cifras que en esa publicac in corresponden a las fechas censales de
1947 (10 de mayo} y 1960 (30 de septiembre}. 2} Total del pas en
1991 : cifra definitiva oficial del censo de poblacin de ese ao (15
de mayo}. 3} Categora 111: elaboracin propia de datos de los censos
nacionales de poblacin de 1947, 1960, 1970 y 1980, y transcripcin
de cifras definitivas oficiales del de 1991; categora 11: tomadas
del cuadro 2; categora 1: calculadas por diferencia entre a} total
del pas y b} suma de las que corresponden a las categoras 11 y
111.

cuadruplicado en valor absoluto (mientras Gran Buenos Aires slo
se haba algo ms que duplicado). En 1950, los 2, 7 millones en las
entonces slo 15 ATis pesaban en la poblacin nacional apenas poco ms
de la mitad que los casi 5,2 millones en la aglomeracin primada. En
1991, los algo menos de 11 millones en las ahora 54 ATis pesaban
casi tanto como los algo ms de 11 millones de habitantes en la
aglomeracin primada.

En el cuadro 2 se detalla cmo evolucion la poblacin de cada ATI
entre 1950 y 1991. Las ATis se han identificado mediante sus
nombres "correctos" en 1991, es decir, los que, siguiendo reglas
rigurosas, tienen asignados en la nmina de localidades del censo de
1991 (INDEC, 1994). Adems, estn dispuestas en su orden descendente
de poblacin en 1991 . A la mayor de todas se le adjudic el nmero de
orden 2 (obviamente, el nmero 1 corresponde a Gran Buenos Aires). A
todas se les ha indicado su poblacin solamente en fechas
posteriores a aquella en que alcanzaron el umbral de 50.000
habitantes aqu establecido para clasificarlas como ATis. Si este
cuadro se lee consultando al mismo tiempo el mapa adjunto se
evidencia un rasgo adicional a los ya comentados a partir del
cuadro 1: la mayora de las ATis "nuevas", es decir, las
aglomeraciones que en 1991 eran ATis pero en 1950 todava no (por no
haber alcanzado dicho umbral), quedaban fuera de la Regin Pampeana,
la regin que condensa el prodigioso ascenso econmico del pas
durante la etapa agroexportadora (grosso modo, entre 1880 y
1930).
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Falta an ahondar en este ltimo rasgo y comentar otros, referidos
al crecimiento diferencial de las A Tls.

Cohortes de aglomeraciones Se impone para ello introducir
algunas consideraciones conceptuales y metodolgicas

clave, tanto que no pueden relegarse a un apndice sin menoscabar
el cabal entendimiento de la transformacin experimentada por el
sistema argentino de asentamiento humano.

En los cuadros 1 y 2 se muestra la composicin del sistema de
asentamiento tal como era en cada fecha seleccionada: la poblacin
asignada a cada aglomeracin en cada fecha se refiere al rea que
cada aglomeracin efectivamente abarcaba en cada fecha. Aunque

CUADRO 2 Argentina. Poblacin de aglomeraciones de tamao
intermedio (ATis: 50.000 o ms

habitantes excepto Gran Buenos Aires), 1950, 1960, 1970, 1980 y
1991

N Aglomeracin Provincia Poblacin (miles de habitantes)

1950 1960 1970 1980 1991

De 500.000 habitantes o ms en 1991 2. Gran Crdoba Crdoba 411 577
793 983 1.209 3. Gran Rosario Santa Fe 536 655 813 957 1.118 4.
Gran Mendoza Mendoza 225 344 492 613 773 5. Gran La Plata Buenos
Aires 298 405 491 566 643 6. Gran San Miguel de Tucumn Tucumn 228
309 361 499 622 7. Mar del Plata Buenos Aires 135 216 305 415
513

Sub totales 1.833 2.506 3.255 4.037 4.878

Desde 200.000 hasta 499.999 habitantes en 1991

8. Gran Santa Fe Santa Fe 180 213 251 292 406 9. Gran Salta
Salta 77 117 177 261 370 10. Gran San Juan San Juan 122 154 224 292
353 11. Gran Resistencia Chaco 75 112 148 220 292 12. Santiago del
Estero-La Banda Santiago del Estero 66 11 1 140 197 263 13.
Corrientes Corrientes 65 98 133 181 260 14. Baha Blanca Buenos
Aires 121 143 182 224 258 15. Neuqun-Piottier-Cipolletti Neuqun 1
Ro Negro 138 244 16. Gran Paran Entre Ros 87 111 128 162 2 12 17.
Gran Posadas Misiones 72 99 144 211

Sub totales 793 1.131 1.482 2.111 2.869

Desde 100.000 hasta 199.999 habitantes en 1991

18. Gran San Salvador de Jujuy Jujuy 83 125 180 19. Formosa
Formosa 61 94 148 20. Gran Ro Cuarto Crdoba 54 74 93 113 139 21.
Gran San Fernando del Valle Catamarca 54 64 89 133

de Catamarca 22. Comodoro Rivadavia Chubut 76 97 124 23. San
Nicols de los Arroyos Buenos Aires 51 69 98 119 24. Concordia Entre
Ros 57 72 94 116 25. San Luis San Luis 51 7 1 110 26. La Rioja La
Rioja 67 104

Sub totales 54 236 569 848 1.173 (Contina en pg. sig uiente)
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CUADRO 2 (conclusin)

NO Aglomeracin Provincia Poblacin (miles de habitantes)

1950 1960 1970 1980 1991

Desde 50.000 hasta 99.999 habitantes en 1991

27. San Rafael Mendoza 60 73 95 28. Tandil Buenos Aires 53 65 79
91 29. Santa Rosa-Toay La Pampa 52 81 30. Zrate Buenos Aires 56 67
80 31. Pergamino Buenos Aires 56 69 79 32. Villa Maria-Villa Nueva
Crdoba 51 59 68 79 33. Trelew Chubut 52 78 34. San Carlos de
Bariloche Ro Negro 78 35. Villa Mercedes San Luis 5 1 77 36.
Olavarra Buenos Aires 52 64 76 37. Junn Buenos Aires 54 59 62 75
38. Necochea-Quequn Buenos Aires 63 73 39. San Martn-La Colonia
Mendoza 72 40. Lujn Buenos Aires 56 68 41. Campana Buenos Aires 54
68 42. Rafaela Santa Fe 53 67 43. Reconquista-Avellaneda Santa Fe
67 44. Gualeguaych Entre Ros 51 65 45. San Francisco - Frontera
Crdoba 1 Santa Fe 59 65 46. Rio Gallegos Santa Cruz 65 47.
Presidencia Roque Senz Pea Chaco 63 48. General Roca Ro Negro 62
49. Venado Tuerto Santa Fe 59 50. Viedma- Carmen de Ro Negro 1
Buenos Aires 58

Patagones 51. Goya Corrientes 57 52. Punta Alta Buenos Aires 51
56 56 53. Concepcin del Uruguay Entre Ros 56 54. San Ramn de la
Nueva Orn Salta 51 55. San Pedro Jujuy 50

Subtotales 158 358 929 2 .011

Totales 2 .680 4.033 5.664 7 .921 10.931

Advertencia 1: Como las cifras estn redondeadas a miles de
habitantes, la ATI ms pequea en 1991 resulta ser San Pedro (Jujuy),
con 49.785 habitantes: la aglomeracin que le segua en orden
decreciente de poblacin, Azul (Buenos Aires), tenia 48.795.
Advertencia 2 : Las fechas son las de censos nacionales: 30 de
septiembre de 1960 y 1970, 22 de octubre de 1980 y 15 de mayo de
1991. La excepcin es el30 de septiembre de 1950, fecha elegida de
intento para que el subperodo 1950-1960 fuera (como los dos
siguientes) de 10 aos (el ltimo subperiodo, en cambio, se dej sin
alterar, en 10,6 aos).

Fuentes: Elaboracin propia de datos de los censos nacionales de
poblacin de 1947, 1960, 1970 y 1980; transcripcin direc ta de datos
definitivos oficiales del censo de 199 1.

el nombre que figura en el cuadro 2 es correcto para la
aglomeracin delimitada al final del perodo, no necesariamente lo es
para la aglomeracin delimitada en fechas anteriores. Adems,
cualquiera fuera el nombre 'correcto' -el que le habra
correspondido de acuerdo con las reglas introducidas
posteriormente, en el censo de 1991- de una aglomeracin en alguna
de esas fechas anteriores, se ha omitido su poblacin en el cuadro 2
si en esa fecha no haba alcanzado el umbral fijado para
clasificarla como A TI. Por ejemplo, en el rea que er1 991
efectivamente abarcaba la aglomeracin Santa Rosa-T oay haba en
cualquiera de las fechas anteriores dos aglomeraciones, claramente
separadas, cuyos nombres corree-
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tos eran Santa Rosa y Toay. En el cuadro 2 figura la poblacin de
Santa Rosa-Toay para 1991, pero para 1980 figura solamente la
poblacin de Santa Rosa, puesto que T oay todava no formaba parte de
la A TI, y para fechas anteriores no figura ninguna poblacin,
puesto que la aglomeracin Santa Rosa de entonces no haba alcanzado
el umbral impuesto para clasificarla como A TI.

En efecto, una aglomeracin que entre dos fechas cualesquiera ha
crecido en poblacin normalmente tambin se ha expandido en el
espacio: por una parte, sobre campo abierto circundante (cuya
poblacin inicial siempre podr desdearse por insignifi-cante) y, por
otra parte, a menudo ms all, hasta el propio borde de una o ms
aglomeraciones vecinas menores (que tal vez tambin han crecido y se
han expandido, y cuya poblacin inicial nunca habr de desdearse)
para amalgamarse con sta o stas en una sola. Este ltimo tipo de
expansin suele llamarse coalescencia, y su resultado, una
aglomeracin nica, conurbacin. La ATI del ejemplo viene a propsito:
entre 1980 y 1991 Santa Rosa y T oay no slo se expandieron sobre
campo abierto sino que entraron en coalescencia hasta conformar una
conurbacin.

Lo dicho vale para la aglomeracin primada, para todas las ATis y
aun para aglomeraciones ms pequeas. Por lo tanto, durante
cualquiera de las cuatro dcadas del perodo el nmero de A T/s tuvo
que haber aumentado por dos vas analticamente diferenciables:

1) Por crecimiento de poblacin, debido a densificacin del rea
abarcada al comienzo de la dcada y a expansin sobre campo abierto
durante la dcada, de una aglomeracin que durante la dcada alcanz el
umbral de 50.000 habitantes, pasando as de la categora 1 a la
categora 11. Es el caso de Santa Rosa entre 1970 y 1980.

2) Por coalescencia de dos o ms aglomeraciones, de las cuales
ninguna alcanzaba ese umbral al comienzo, pero por lo menos una
luego creci en poblacin y se expandi en extensin hasta que todas
confluyeron en una sola, cuya poblacin alcanz dicho umbral. Es el
caso de Neuqun-Piottier-Cipolletti entre 1970 y 1980: en 1970
todava Neuqun, Plottier y Cipolletti eran tres aglomeraciones
separadas, ninguna de las cuales haba alcanzado ese umbral, pero en
1980 las tres haban confluido er una aglomeracin nica que lo
superaba con holgura.

A su vez, durante cualquiera de esas cuatro dcadas tambin la
poblacin total en A T/s tuvo que haber aumentado por dos vas: 1)
por incremento del nmero de ATis, y 2) por crecimiento de poblacin
de aglomeraciones que ya eran ATis al comienzo de la dcada,
acompaado casi siempre de expansin sobre campo abierto y a menudo
de coalescencia con aglomeraciones menores.

En los cuadros 3 y 4 se muestra la composicin que habra
aparentado tener el sistema argentino de asentamiento en cada fecha
si en todas /as fechas se hubiese asignado a cada aglomeracin el
rea que lleg a abarcar al final del perodo de anlisis. Partir de
los cuadros 3 y 4 para comparar el sistema argentino de
asentamiento entre diversas fechas suscitara una imagen falsa. Pero
partir de los cuadros 1 y 2 para comparar el crecimiento
diferencial de cada una de las aglomeraciones que slo al final del
perodo formaban el sistema argentino de asentamiento tambin
suscitara una imagen falsa. En efecto, ilustrando la cuestin con
las ATis, la poblacin de una determinada ATI al final de
determinada dcada es la suma de la poblacin que en ese momento tena
esa ATI en 1) el rea que dicha ATI abarcaba al comienzo de la
dcada, 2) el rea abarcada al comienzo por aglomeraciones menores ya
existentes, con las cuales aquella ATI se amalgam durante la dcada
por coalescencia, y 3) el campo abierto inicial sobre el cual se
expandieron durante la dcada tanto aquella ATI como estas
aglomeraciones menores.

Esta versin digital pertenece a: osvaldo
[email protected]. ID: 1301033002


	
LA TRANSFORMACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO EN LA ARGENTINA
233

r r

-azo

-:se

---o

' L ~---, ... J . -) r )------.,

' ,> \ 10" '

.... ----

.,... l!.lli..! ov.::~-~..,,_.- 1 o - .. 100 .........

M"

Argentina. Aglomeracin primada y aglomeraciones de tamao
intermedio (A Tls) en 1991 Notas: Crculo negro grande: aglomeracin
primada. Crculo negro chico: ATI antigua (ya era ATI en 1950).

Circulo blanco: ATI nueva. Curva de trazo grueso: encierra las
ATis dentro de la Regin Pampeana. Nmeros: remiten a cuadros 2 y
4.
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CUADRO 3 Argentina. Poblacin dispersa y de diversas cohortes de
aglomeraciones

(en sus lmites de 1991), 1950, 1960, 1970, 1980 y 1991 Valores
absolutos (miles de habitantes) y porcentajes (entre parntesis)

Cohorte Poblacin (miles de habitantes)

1950 1960 1970 1980 1991

l. Poblacin dispersa y en aglomeraciones 8.350 8.900 8.900 9.800
10.350 de hasta 49.999 habitantes (48,4) (43,0) (37,0) (34,5)
(33,7)

11. Poblacin en las 54 aglomeraciones de 3.700 5.050 6.650 8.600
10.950 tamao intermedio (ATis): de 50.000 ms (21 ,5) (24,4) (27,7)
(30,4) (33,6) habitantes excepto Gran Buenos Aires

111. Poblacin en aglomeracin 5.200 6.750 8.500 9.950 11.300 Gran
Buenos Aires (30, 1) (32,6) (35,0) (35,1) (34,7)

Totales: poblacin del pas 17.250 20.700 24.050 28.350 32.600
(10\),0) (100,0) (100,0) (100.0) (100,0)

Advertencia 1: Las cifras absolutas estn redondeadas a 50.000
habitantes. Advertencia 2 : Las fechas son las de censos
nacionales: 30 de septiembre de 1960 y 1970, 22 de octubre de 1980
y 15 de mayo de 1991. La excepcin es el30 de septiembre de 1950,
fecha elegida de intento para que el subperodo 1950-1960 fuera
(como los dos siguientes) de 10 aos (el ltimo subperiodo, en
cambio, se dej sin alterar, en 10,6 aos).

Fuentes: A) Cifras de poblacin total del pas: tomadas del cuadro
1. B) Cifras por cohorte en 1991: son las cifras por categora del
cuadro 1. C) Otras cifras de la cohorte 111: elaboracin propia de
datos de los censos nacionales de poblacin de 1947, 1960, 1970 y
1980. D) Otras cifras de la cohorte 11: tomadas del cuadro 4. E)
Otras cifras de la cohorte 1: calculadas por diferencia entre a)
poblacin total del pais y b) suma de las que corresponden a las
otras dos cohortes.

El criterio que sirvi para construir los cuadros 3 y 4 difiere
entonces sustancialmente del que sirvi para construir los cuadros 1
y 2. En el cuadro 3las aglomeraciones argentinas (ms campo abierto)
no se separan en categoras sino en cohortes. "Cohorte" es un trmino
de significado preciso en demografa 1. Aqu se lo aplica, por
extensin, al conjunto de aglomeraciones (y, en su caso, campo
abierto) que en determinado da, el15 de mayo de 1991 (fecha del
ltimo censo nacional de poblacin), formaban alguna de las tres
catego-ras en que se las clasific en el cuadro 1. Con su composicin
de 1991, cada categora del cuadro 1 integra una cohorte del cuadro
3. As determinada cada una de las tres cohortes, en el cuadro 3 se
le sigue retrospectivamente la trayectoria a su poblacin hasta
1950, comienzo del perodo de anlisis. A su turno,,en el cuadro 4 se
le sigue retrospectivamente la trayectoria a la poblacin de cada
rea abarcada por una especfica ATI de 1991. En fechas anteriores
tal rea bien puede haber incluido dos o ms aglomeraciones todava
separadas sin que necesariamente alguna hubiese ya, por s sola,
alcanzado el umbral de 50.000 habitantes2.

No los cuadros 1 y 2 sino los cuadros 3 y 4 permiten entonces
estudiar el crecimiento de poblacin de las aglomeraciones que al
final del perodo de anlisis componan el sistema nacional de
asentamiento. Las c ifras para 1991 de los cuadros 3 y 4 coinciden
con las de los cuadros 1 y 2, respectivamente. No necesariamente
para fechas anteriores.

1 Se lo aplica al conjunto de individuos que han vivido un
acontecimiento similar (nacimiento, matrimonio, ingreso a la
escuela secundaria) en el transcurso de un determinado perodo (mes,
ao, quinquenio). Vase IUSSP 1 CELADE (1985, tem 116).

2Es el caso en 1950, 1960, 1970 y 1980 del rea que en 199 1
abarcaba la ATI Santa Rosa-Toay. Tambin del rea que en 1991
abarcaba la ATI Neuqun-Piottier-Cipolletti .
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Crecimiento diferencial de poblacin de aglomeraciones de tamao
intermedio (A Tls) El cuadro 4 permite comparar el crecimiento de
poblacin de cada A TI, en sus lmites

de 1991, entre 1950 y 1991, pues en l se muestra a) la poblacin
de cada una de esas reas en cada una de las cinco fechas
seleccionadas, y b) el cociente de la poblacin en la ltima fecha
sobre la poblacin en la primera fecha, cociente que expresa por
cunto se multiplic la poblacin de cada rea entre comienzo y final
del perodo3 .

Las ATis (en sus lmites de 1991) estn dispuestas en el cuadro 4
como en el cuadro 2: en el orden descendente de s;u poblacin en
1991. De entre ellas, 15 ya eran o contenan ATis al comienzo del
perodo de anlisis: son las AT/s antiguas. Para reconocerlas de un
golpe de vista, se las ha destacado en negritas. Las restantes 39
son las A Tls nuevas.

A lo largo del perodo la poblacin total de la Argentina casi se
duplic: se multiplic por 1,9. La de ninguna de las 54 ATis de 1991
decreci; en realidad la de ninguna creci menos que la del pas. Pero
apenas una minora de las 15 ATis antiguas crecieron en poblacin
mucho ms que el pas. Fueron slo 21as que cuando menos
cuadruplicaron su poblacin; ambas fuera de la Regin Pampeana (Gran
Salta en la del Noroeste y Corrientes en la del Nordeste). En
contraste, la mayora de las 39 ATis nuevas crecieron en poblacin
mucho ms que el pas. Fueron 15 las que cuando menos cuadruplicaron
su poblacin; salvo una (Santa Rosa-Toay), todas fuera de la Regin
Pampeana.

En sntesis: por una parte, la poblacin conjunta de las ATis
nuevas creci mucho ms que la de las ATis antiguas; por otra parte,
la poblacin conjunta de las ATis fuera de la Regin Pampeana creci
mucho ms que la de las ATis dentro de la Regin Pampeana4.

Disminucin de la macrocefalia Cabe agregar que, aparte de las
ATis, la propia aglomeracin primada, Gran Buenos

Aires, que por cierto queda dentro de la Regin Pampeana, haba
alcanzado el umbral de 50.000 habitantes poco despus de 1810, siete
u ocho dcadas antes que la ms antigua de las ATis antiguas. Pero
entre comienzo y final del perodo de anlisis su poblacin creci
aproximadamente tanto como la de la mayora de las ATis antiguas y
pampeanas. Comprese su crecimiento con el de las dos mayores ATis,
ambas antiguas y pampeanas, cada una con poblacin diez a doce veces
menor que Gran Buenos Aires en cualquier momento del perodo: la
poblacin de Gran Buenos Aires se multiplic por 2,2, menos que la de
Gran Crdoba (que se multiplic por 2,9) aunque apenas ms que la de
Gran Rosario (que se multiplic por 2, 1). Y no mucho ms que la del
pas (que, recurdese, se multiplic por 1,9).

Un estudio comparativo de pases latinoamericanos verifica en
varios dos cambios cuantitativos del sistema de asentamiento entre
1970 y 1985: disminucin de la primaca y crecimiento de "ciudades
intermedias" (Portes, 1989). Arriba se ha mostrado con largueza que
en la Argentina, a lo largo de un perodo ms extenso que el
analizado en d icho estudio, sin haber disminuido la primaca ha
aumentado la poblacin en "aglomeraciones de tamao

3 El cuadro 4 slo permite comparar ese crecimiento diferencial
en una primera aproximacin. En una segunda aproximacin, a los datos
del cuadro habra que agregar, para el rea que en 1991 abarcaba cada
A TI, las correspondientes tasas de crecimiento entre cada dos
fechas sucesivas; de este modo se podran analizar aceleraciones o
desaceleraciones intermedias .

4 Lattes y Myschaszula (1986) muestran que, desde que se realiz
el censo de 1914 -liada menos- , las otrora grandes diferencias
regionales en grado de urbanizacin fueron disminuyendo con rapidez
tanto mayor cuanto ms cercano el perodo intercensal: 1914- 1947,
1947-1960, 1960- 1970 y 1970-1980. Los hallazgos aqu expuestos
complementan los de dichos autores. Seguramente la tendencia por
ellos observada se ha acentuado desde 1980; se lo podr aseverar
cuando se analice la informacin pertinente del censo de 1991 .
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intermedio" (el autor de ese estudio se refiere a "ciudades
intermedias"; la diferencia no es slo terminolgica). Vale decir,
reiterando lo adelantado al comienzo: ha disminuido la
macrocefalia, y mucho, aunque ha persistido la primaca.
Macrocefalia implica primaca. Primaca no implica macrocefalia. En
realidad, primaca solamente y primaca con macrocefalia son posibles
atributos tan distintos de un sistema de asentamiento que nunca
debera tomarse el primero como indicador del segundo. As, en la
Argentina la altsima primaca ha persistido seguramente porque los
mismos factores que llevaron a amortiguar el crecimiento de la
aglomeracin primada llevaron a amortiguar tambin el de las

CUADRO 4 Argentina. Poblacin en 1950, 1960, 1970, 1980 y
1991

de aglomeraciones de tamao intermedio (ATis: 50.000 o ms
habitantes, excepto Gran Buenos Aires), en sus lmites de 1991

Poblacin (miles de habitantes) p1991 NQ Aglomeracin
Provincia

1950 1960 1970 1960 1991 p1950

De 500.000 habitantes o ms en 1991

2. Gran Crdoba Crdoba 416 577 793 983 1.209 2,9* 3. Gran Rosario
Santa Fe 543 665 814 959 1.118 2,1 4. Gran Mendoza Mencjoza 245 344
492 613 773 3,2* 5. Gran La Plata Buenos Aires 298 405 491 578 643
2,2* 6. Gran San Miguel.cie Tucumn Tucumn 228 309 361 499 622 2,7*
7. Mar del Plata Buenos Aires 135 216 305 415 513 39

Sub totales 1.665 2.516 3.256 4.047 4.876 2,6

Desde 200.000 hasta 499.999 habitantes en 1991 8. Gran Santa Fe
Santa Fe 185 228 275 335 406 2,2* 9. Gran Salta Salta 77 117 177
262 370 4,8*

10. Gran San Juan San Juan 124 158 224 292 353 2,9* 11. Gran
Resistencia Chaco 75 112 148 220 292 3,9" 12. Santiago del
Estero-La Banda Santiago del Estero 85 112 140 197 263 3,1* 13.
Corrientes Corrientes 65 98 133 181 260 4,0* 14. Baha Blanca Buenos
Aires 121 143 182 224 258 2,1 15. Neuqun-Piottier-Cipolletti Neuqun
1 Rio Negro 18 37 70 138 244 13,6. 16. Gran Paran Entre Ros 87 111
128 163 212 2,4* 17. Gran Posadas Misiones 45 72 99 144 211
4,7*

Sub totales 882 1.188 1.576 2. 156 2.869 3 ,3

Desde 100.000 hasta 199.999 habitantes en 1991 18. Gran San
Salvador de Jujuy Jujuy 34 44 83 126 180 5,3 19. Formosa Formosa 21
36 61 95 148 7 ,o 20. Gran Ro Cuarto Crdoba 54 74 93 113 139 2,6
21. Gran San Fernando del Valle Catamarca 38 55 65 91 133 3,5'

de Catamarca 22. Comodoro Rivadavia Chubut 28 46 76 97 124 4,4
23. San Nicols de Buenos Aires 30 51 69 98 119 3,8

los Arroyos 24. c;:;oncordia Entre Ros 49 57 72 94 116 2 ,4 25.
San Luis San Luis 28 40 51 71 110 3,9 26. La Rioja La Rioja 27 37
46 67 104 3,9

Sub totales 309 440 616 852 1.173 3,8

(Contina en pg . siguiente)
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CUADRO 4 (conclusin} Poblacin (miles' de llabitantes p1991

NO Aglomeracin Provincia 1950 1960 1970 1980 1991 p1950

Desde 50.000 hasta 99.999 habitantes en 1991 27. San Rafael
Mendoza 34 47 60 73 95 2,8 28. Tandil Buenos Aires 36 53 65 79 91
2,5 29. Santa Rosa-Toay La Pampa 19 26 36 55 81 4,3 30. Zrate
Buenos Aires 38 48 56 67 80 2,1 31. Pergamino Buenos Aires 33 45 56
69 79 2.4 32. Villa Mara-Villa Nueva Crdoba 39 51 59 68 79 2,0 33.
Trelew Chubul 7 12 24 52 78 11,1 34. San Carlos de Bariloche Ro
Negro 7 16 27 49 . 78 11 '1 35. Villa Mercedes San Luis 28 35 . 40
51 77 2,8 36. Olavarra Buenos Aires 27 40 52 64 76 2,8 37. Junn
Buenos Aires 40 54 59 62 75 1,9 38. Necochea-Quequn Buenos Aires 26
38 49 63 73 2,8 39. San Martn-La Colonia Mendoza 14 28 36 47 72 5,1
40. Lujn Buenos Aires 21 34 47 56 68 3,2 41 . Campana Buenos Aires
18 26 38 54 68 3,8 42. Rafaela Santa Fe 26 34 44 53 67 2,6 43.
Reconquista-Avellaneda Santa Fe 14 24 32 42 67 4,8 44. Gualeguaych
Entre Ros 32 39 41 51 65 2,0 45. San Francisco-Frontera Crdoba 1
Sa'nta Fe 28 40 49 59 65 2,3 46. Rio Gallegos Santa Cruz 6 14 28 44
65 10,8 47. Presidencia Roque Senz Pea Chaco 23 29 39 49 63 2,7 48.
General Roca Ro Negro 8 19 30 44 62 7,8 49. Venado Tuerto Santa Fe
16 23 36 47 59 3,7 50. Viedma-Carmen de Patagones Ro Negro 1 Buenos
Aires 10 13 23 38 58 5,a 51. Goya Corrienles 21 31 39 47 57 2,7 52.
Punta Alta Buenos Aires 25 39 51 56 56 2,2 53. Concepcin del
Uruguay Entre Ros 30 36 39 46 56 1,9 54. San Ramn de la Nueva Orn
Salta 7 14 20 33 51 7,3 55. San Pedro Jujuy 6 15 25 41 50 8,3

Subtolales 639 923 1.200 1.559 2.011 3,1

Totales 3.695 5.067 6.648 8.614 10.931 3,0

Advertencia 1:Como las cifras estn redondeadas a miles de
habitantes, la ATI ms pequea en 1991 resulta ser San Pedro (Jujuy),
con 49.785 habitantes: la aglomeracin que le segua en orden
decreciente de poblacin, Azul (Buenos Aires), tena 48.795.
Advertencia 2: Las fechas son las de censos nacionales: 30 de
septiembre de 1960 y 1970,22 de octubre de 1980 y 15 de mayo de
1991. La excepcin es el30 de septiembre de 1950, fecha elegida de
intento para que el subperiodo 1950-1960 fuera (como los dos
siguientes) de 10 aos (el ltimo subperodo, en cambio, se dej sin
alterar, en 10,6 aos). Advertencia 3: En negritas, reas que ya en
1950 eran o contenan una A TI. Advertencia 4: Marcado con un
asterisco (), cociente que corresponde a una ATI que es o contiene
una capital de provincia.

Fuentes: Elaboracin propia de datos de los censos nacionales de
poblacin de 1947, 1960, 1970 y 1980; datos definitivos oficiales
del censo de 1991.

aglomeraciones que le siguen inmediatamente en magnitud de
poblacin: no slo las dos mayores, Gran Crdoba y Gran Rosario, sino
otras entre las ATis antiguas. Ello no ha sido bice para que, en
buena parte debido al aporte cada vez mayor de las ATis nuevas, la
poblacin total en A Tls haya aumentado muchsmo. El estudio
mencionado (pese a las diferencias conceptuales con el presente)
contribuye a aclarar la distincin entre lo que aqu se ha llamado
"primaca" y "macrocefalia".

La distincin es indispensable para la Argentina. Sin hacerla
queda enmascarada la transformacin del sistema nacional de
asentamiento.
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Las aglomeraciones de tamao intermedio que ms crecieron Si se
atiende a la velocidad promedio de crecimiento de las ATis de 1991
durante el

perodo de anlisis, se observa que ninguna multiplic su poblacin
por ms de seis pero menos de siete. Se destacan entonces netamente,
entre todas las ATis, las ocho que por lo menos septuplicaron su
poblacin. Merecen algn comentario adicional. Aunque las ocho son
ATis nuevas, en 1991 una ya superaba los 200.000 habitantes
(Neuqun-Piottier-Cipolletti) y otra los 100.000 (Formosa). Ninguna
de las ocho queda dentro de la Regin Pampeana.

Entre las ocho, cuatro por lo menos decuplicaron su poblacin:
Neuqun-Piottier-Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Ro Gallegos y
Trelew. Todas son ATls nuevas y ATis patagnicas. Sobresale
Neuqun-Plottier-Cipolletti, la mayor de las cuatro, por ser la que
ms creci entre las cuatro y por ende entre todas las ATls. Durante
el perodo de anlisis su poblacin se multiplic por 13,6; ms todava,
la velocidad de crecimiento de su poblacin se mantuvo altsima
durante las tres primeras dcadas y apenas se desaceler
posterior-mente. Puede estimarse que esta ATI (dicho con precisin:
el rea abarcada en 1991 por esta A TI) alcanz los 50.000 habitantes
hacia 1965, los 100.000 hacia 1975 y los 200.000 hacia 1985. Entre
las aglomeraciones argentinas, slo Rosario (dicho con precisin: el
rea abarcada por Gran Rosario en 1991) hace unos cien aos,
aproximadamente entre 1885 y 1895, lleg a duplicar su poblacin en
diez aos tras haber alcanzado los 50.000 habitan-tes. Pero tan
vertiginoso crecimiento slo dur mientras Rosario se converta en el
acaso ms importante puerto exportador de cereales del mundo. Para
Rosario durante esos diez aos la causa del rpido crecimiento es
nica y difana. Para Neuqun-Piottier-Cipolletti durante no menos de
treinta aos las causas son varias y estn entrelazadas. No se
prestan a resumir en un ligero comentario (vase Vaparsky y
Pantelides, 1987).

11. Consecuencias potenciales de la transformacin Las
consecuencias (potenciales) de la transformacin slo a grandes
rasgos arriba

descripta justifican equipararla a una completa metamorfosis del
sistema argentino de asentamiento.

No la aglomeracin primada sino las ATis han desempeado el papel
de mayor enjundia en esta metamorfosis, y por cinco razones: a) el
enorme incremento absoluto y relativo de su poblacin conjunta, b)
la multiplicacin de su nmero, e) su dispersin geogrfica, mucho ms
all de una curva imaginaria que ajustadamente encierre las ATis
antiguas, d) el crecimiento diferencial de poblacin de ATis
antiguas y nuevas, ms rpido en las nuevas, y e) el crecimiento
diferencial de poblacin de ATis que quedan dentro y fuera de la
Regin Pampeana, ms rpido en las que quedan fuera de esa Regin y ms
rpido an en las ms alejadas de esa Regin: las del norte y, sobre
todo, las del sur del pas, las patagnicas.

Nada de esto quita ni hay razones para vislumbrar que llegue a
quitar a Gran Buenos Aires la posicin superlativa que
sostenidamente ha ocupado en el sistema argentino de asentamiento.
Tampoco quita los problemas que genera su inmensa poblac in que, no
se olvide, pese a que descendi en participacin en la poblacin
nacional, sigui ascendiendo en valor absoluto (aunque a ritmo cada
vez ms lento s El sistema argentino de asentamiento

5 Adems, desde los aos 1970 la poblacin de Gran Buenos Aires se
ha alterado prolundamente en cuanto a 1) relacin entre crecimiento
vegetativo y migratorio: disminucin de importancia del componente
migratorio (vase Lindenboim, 1985 b; Lattes y Recchini de Lattes,
1992; Vaparsky, 1994); 2) composicin por edades: envejecimiento
(basta comparar pirmides de edades en las publicaciones censales);
3) diferenciacin segn ingresos: aumento de la disparidad (vase,
v.gr., Beccaria, 1992); y 4) distribucin espacial interna de los
distintos grupos sociales: acentuacin de contrastes entre centro de
ricos y periferia de pobres as como eje norte de ricos y eje sur de
pobres (vase Torres, 1992).
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sigue y no podr dejar de seguir siendo un sistema de altsima
primaca. Pero tiende a ser cada vez menos un sistema
macroceflico.

Seis de las consecuencias (potenciales) de la transformacin Se
anotarn ahora seis de las muchas consecuencias importantes de la
transforma-

cin. Las seis se refieren al cambio experimentado por la
composicin cuantitativa de la cohorte de ATis sumada a la
progresiva dispersin geogrfica de las ATis. Tres de las seis se
derivan directamente de lo ya expuesto:

1) Ha disminuido la distancia promedio entre el domicilio de
cada habitante del pas y algn centro potencial de servicios
complejos puntuales, es decir, los que, como ensean-za terciaria o
atencin mdica especializada, requieren el traslado del usuario
hasta donde se prestan.

2) Ha disminuido la distancia promedio entre el domicilio de
cada habitante del pas y algn mercado potencial de trabajo
marcadamente diversificado.

3) Ha proliferado el nmero de centros potenciales de distribucin
de bienes de consumo masivo, hasta abarcar en sus reas de
influencia inmediata a casi toda la poblacin nacional.

Otras tres suponen comparar, como marco territorial para la
actuacin del estado, el sistema actual de asentamiento con la
combinacin de a) una gran parte de la poblacin nacional en
aglomeraciones muy pequeas y campo abierto (como en la Argentina al
promediar el siglo) y b) otra gran parte en una aglomeracin de
varios millones de habitantes que contina en rpido crecimiento
(como en la Argentina al promediar el siglo o bien, hoy en da,
dentro de Amrica Latina en el Per). El sistema de asentamiento
actual es un marco mucho ms favorable para:

4) La gestin de gobierno municipal. Antes de comenzar el perodo
de anlisis, la aglomeracin Gran Buenos Aires, que ya se extenda
sobre 18 jurisdicciones municipales, afrontaba un severo problema
de fragmentacin del gobierno municipal, hoy agravado (vase Prez,
1994): al final del perodo la aglomeracin se extenda sobre no menos
de 26 jurisdicciones municipales.6 Un problema similar, de variable
severidad aunque nunca tanto como en Gran Buenos Aires, afrontan
hoy 16 de las 25 ATis de 100.000 o ms habitantes en 1991 , pero slo
6 de las 37 de menos de 100.000 (y apenas alguna que otra
aglomeracin por debajo del umbral requerido para clasificarla como
A TI).

5) La proteccin del medio ambiente. Se ha escrito tanto sobre
los efectos nocivos del crecimiento urbano sobre el medio ambiente
que no se justificara insistir en ello. Pero es de recordar que
esos efectos se agravan ms que proporcionalmente con la magnitud de
poblacin de una aglomeracin. Sirvan de ejemplo los generados por el
transporte: ruido, congestin, contaminacin del aire, etctera.
Thomson (1978, pp. 66-73) ha mostrado que a partir de entre 50.000
y 100.000 puestos de trabajo en el centro comercial y
administrati-vo, el problema del transporte dentro de una
aglomeracin sufre un cambio cualitativo que hasta obliga a
diagnosticarlo de otro modo y torna mucho ms difcil su solucin.
Quiz hoy alcance dicho umbral alguna de las mayores ATis, pero con
seguridad lo supera varias veces Gran Buenos Aires.

6 En 199 1 eran en realidad 27: la capital federal, 26 partidos
(que son jurisdicciones municipales) de la provincia de Buenos
Aires y hasta una ms, el partido La Plata, donde exactamente 200
habitantes correspondan a Gran Buenos Aires. Despus de 1991 la
fragmentacin se ha acentuado, al haberse creado nuevos partidos por
subdivisin de algunos de aquellos 27.
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6) La actuacin para atacar la pobreza. Un estudio elaborado con
datos del censo de 1980 muestra que la incidencia relativa de
hogares con "necesidades bsicas insatisfe-chas" (NBI) era tanto
mayor cuanto menor el tamao de aglomeracin (Aitimir, 1984f. De esto
no se ha de inferir que la actuacin contra la pobreza sea tanto ms
difcil cuanto menor el tamao de aglomeracin. La lectura de un
trabajo publicado hace no mucho (Beccaria, 1993, pp. 15-24) sugiere
que la potencial actuacin del estado o de organismos no
gubernamentales (ONGs) tropezar con las mayores dificultades en los
dos tramos extremos: el de poblacin dispersa (en campo abierto) y
Gran Buenos Aires. En el tramo de poblacin dispersa, porque en l
con seguridad es mayor que el doble que en cualquier otro la
incidencia relativa de los hogares con NBI, pero tambin porque los
hogares con NBI estn en su mayora a grandes distancias el uno del
otro y, sobre todo, porque las NBI estn en buena parte ligadas al
crnico problema del minifundio (Manzana!, 1993, pp. 51-60). En Gran
Buenos Aires porque, aunque la incidencia relativa de los hogares
con NBI era en 1980 menor que en cualquier otro tramo, era enorme
el nmero absoluto de tales hogares, para peor concentrados en reas
perifricas, cerca de los bordes de la aglomeracin.

Cambios en el transporte de personas Refuerzan estas seis
consecuencias los cambios operados durante el perodo de

anlisis en el sistema de transporte de personas que interconecta
las aglomeraciones del pas, especialmente las ATis entre s. El
marcado deterioro, acelerado hasta hace un par de aos y exacerbado
en transporte ferroviario, no debera inducir al estudioso a olvidar
la evolucin anterior. Por slidos que sean los argumentos para
deplorar la paulatina prdida en pasajeros y cargas desde que poco
antes del comienzo del perodo los ferrocarri les de capital ingls y
francs pasaron al patrimonio del estado, y la drstica contraccin de
la red desde algn tiempo despus (Roccatagliata, 1987; Alonso,
1992), ellas se vieron ms que compensadas por el aumento masivo del
parque automotor, la extensin del pavimento sobre rutas que llegan
hasta lugares remotos y el despliegue de la aeronavegacin de
cabotaje sobre una vasta parte del pas. Mejor as sustancialmente la
conexin directa, aun entre ATis distantes, sin el necesario paso
por y hasta trasbordo en Gran Buenos Aires que siempre caracteriz a
la red ferroviaria argentina. Se ha visto de este modo favorecida y
hasta inducida la multiplicacin de lugares de destino de migrantes
internos, y la conversin en importantes lugares de origen de los
que antes de 1970 eran principales lugares de destino: Gran Buenos
Aires y varias de las ATis antiguas (vase Alonso, 1992, pp. 16-22;
41 y 83-93). .

Una contradiccin insoible? El sistema de asentamiento ofrece a
fines de este siglo potencialidades incompara-

blemente mayores que al promediar el siglo como marco
territorial para elevar la calidad de vida de la poblacin
nacional.

Impresiona la contradiccin entre estas potencialidades y los
avatares atravesados por laArgentinadesde mediados del siglo,
signada por un crecimiento econmico que, tras

7 Tal incidencia llegaba a 42 por ciento en el tramo que, segn
un criterio arbitrario introducido en el censo de 1914 y todava en
vigor, se sigue llamando "rural" (poblacin dispersa y, adems,
aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes), pero era muchsimo
menor, 24 por ciento, ya en el tramo siguiente (aglomeraciones de
2.000 a 9.999 habitantes). Estaba por debajo de 17 por ciento en
Gran Buenos Aires. La informacin del estudio mencionado (Altimir,
1984) se ha acomodado aqu a tramos de tamao de aglomeracin, pero no
se pudieron desglosar datos sobre poblacin dispersa dentro del
heterogneo tramo "rural". Para otros problemas metodolgicos de ese
estudio, que no se comentarn aqu, vase Novaro y Perelman
(1993).
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atravesar crisis cada vez ms profundas, termin por detenerse
hacia la mitad de la dcada de 1970, despus de haber impulsado un
impresionante crecimiento de poblacin en Gran Buenos Aires y varias
de las ATis antiguas, todo sobre el trasfondo de la alternancia de
gobiernos electos y gobiernos de tacto que sistemticamente
coartaron a aqullos llevar a trmino su gestin, y de vaivenes
inflacionarios con picos crecientemente agudos que culminaron en
1989 y 1990 con dos dramticos episodios hiperinflacionarios. El
resultado fue una crisis de efectos destructivos: desempleo,
redistribucin regresiva del ingreso, quiebre del sistema
jubilatorio, aumento relativo y absoluto de la pobreza, retraccin
del papel del estado en materia de seguridad, educacin, sanidad,
vivienda; ms grave, retraccin del estado en materia de control de
la provisin de servicios, transferida a empresas privadas. Etctera.
Estos efectos son de problemtica reversin. Algunos estu-dios
muestran que la todava reciente desaceleracin brusca de la inflacin
ha contribuido, por ejemplo, a revertir limitadamente la pobreza,
pero que de ninguna manera la relativa estabilidad monetaria
alcanzada es suficiente para ir ms all8.

La contradiccin sigue en pie.

111. Factores detrs de la transformacin El estudio pormenorizado
de las causas de la transformacin del sistema de

asentamiento no resolvera esa contradiccin, pero acaso la hara
inteligible, permitiendo as que las ventajas que ahora ofrece ese
sistema las aproveche el estado para disear polticas orientadas
hacia el crecimiento econmico y la justicia distributiva, e
individuos, familias, empresas e instituciones en la sociedad civil
para tomar mejor las decisiones que dentro de un marco democrtico
les competen. Pero tal estudio es complejo: ms de lo que prima
facie podra suponerse. El papel protagnico que han ido alcanzando
las ATis en el sistema de asentamiento no result de polticas
deliberadas9. Result de diversos procesos demogrficos,
posibilitados por las caractersticas de la estructura y la
distribucin espacial de la poblacin argentina al comienzo del
perodo e inducidos por diversos y entremezcla-dos factores
sociales, econmicos y polticos en las diversas etapas de la
historia contem-pornea argentina, tan tortuosa desde mucho antes
del comienzo del perodo.

Evolucin de la poblacin dispersa Paso indispensable para
explicar la importancia adquirida por las ATis es analizar uno

de esos procesos demogrficos: la disminucin de la poblacin
dispersa. En la Argentina es casi desconocida la aglomeracin del
tipo "aldea agrcola", residencia de campesinos que trabajan en
campo abierto cercano. La pauta tpica de asentamiento se caracteriz
por la residencia de la poblacin dedicada al agro en el predio
mismo donde trabaja. Ahora

8 Vase Minujin y Lpez (1993, p . 17). Para estudiar la evolucin
de la incidencia de la pobreza desde 1980 se cuenta con trabajos
como el que se acaba de mencionar, donde se elabora informacin
disponible sobre Gran Buenos Aires (proveniente de encuestas de
hogares), pero no sobre todo el pas. Tal informac in revela que no
es la incidencia de la pobreza por necesidades bsicas
insatisfechas, o NBI (tambin llamada "estructural"), sino por
ingreso insuficiente (la que se ha dado en llamar "nueva pobreza")
la que aument enormemente desde entonces hasta el alarmante mximo
de 1989, y cuya reduccin posterior se desaceler con rapidez.
Intentos de dilucidar el vagusimo concepto de "pobreza" son, entre
otros, Murmis y Feldman (1992), y Beccaria (1993, pp. 7-9).

9 A lo largo del perodo hubo, s, polticas deliberadas con otros
propsitos manifiestos - de vivienda, de promocin industri.al, de
ordenamiento urbano, de provincializacin de territorios nacionales-
que repercutieron en la transformacin del sistema de asentamiento.
Apenas hubo polticas deliberadas con el propsito manifiesto de
transformar el sistema de asentamiento: la ms saliente, de 1986,
trasladar la capitalidad de la Repblica a Viedma-Carmen de
Patagones, a la postre qued frustrada.
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bien, segn sucesivos censos la participacin relativa del sector
agropecuario en la poblacin econmicamente activa (PEA) del pas cay
a menos de la mitad desde 194 7 (27 por ciento) hasta, no 1991,
sino 1980 ( 13 por ciento), a ritmo bastante rpido hasta 1960, a
ritmo ms sosegado despus. Fue su contrapartida un nuevo avance de
la urbanizacin, que ya antes de 1947 haba llegado mucho ms lejos
que en cualquier otro pas latinoame-ricano (excepto quizs Uruguay).
En efecto, esa cada es coherente con el moderadsimo ascenso en
valor absoluto y el firme descenso en valor relativo de la poblacin
de la cohorte 1, de la cual forma parte la poblacin dispersa: vase
cuadro 3. Puede afirmarse que, a pesar de haber crecido la poblacin
total del pas hasta ms que duplicarse, desde 1 9471a poblacin
dispersa decreci muchsimo: a menos de dos tercios10

Varios factores tienen que haberse conjugado para ello. Primero,
durante el perodo la tecnificacin de las labores agrarias redujo
los requerimientos de mano de obra en el campo. Segundo, aunque
durante el perodo (en rigor, entre aproximadamente 1970 y 1985) la
expansin de la superficie bajo cultivo fue considerable 11 , tiene
que haber contribuido a aumentar ms la poblacin aglomerada que la
dispersa: hoy la actividad agropecuaria requiere ms poblacin en
aglomeraciones que funcionan como centros de seNicios que en el
propio campo abierto. Unidos ambos factores a la ascendente demanda
de trabajo en Gran Buenos Aires y varias de las ATis antiguas y
mayores cuando la industria manufacturera y la construccin estaban
all en su apogeo, bastaran para dar cuenta de la disminucin
relativa y aun absoluta de la PEA agropecuaria: condujeron al tipo
de migracin interna que dio en llamarse "xodo rural". Pero hay otro
factor, el tercero: durante el perodo se transfiri del tren al
automotor la modalidad dominante en el transporte de personas; el
cambio facilit y generaliz el desplazamiento rpido de ida y vuelta
sobre trayectos considerables. El propietario de un predio
agropecuario, o el arrendatario y hasta el pen, se vieron inducidos
as a cambiar su residencia desde el predio donde cada uno trabaja
hasta alguna aglomeracin cercana (no muy grande: alguna de la
cohorte 1). Al trastrocarse as la pauta tradicional de residencia
de quienes viven del agro tiene que haber disminuido la poblacin
que reside en campo abierto (la poblacin dispersa) en mayor grado
que la poblacin que trabaja en campo abierto (la PEA
agropecuaria).

Estos tres factores seguramente dan cuenta de los cambios en el
peso relativo de diferentes tramos de tamao de aglomeraciones -sin
olvidar el tramo extremo, de poblacin dispersa- dentro de la
cohorte 1 (cambios aqu no cuantificados, que por lo tanto no se
muestran en el cuadro 3). No bastan para dar cuenta de los cambios
en el peso relativo de cada una de las tres cohortes: descenso
global fuerte de la cohorte 1, concomitante ascenso global fuerte
de la cohorte 11 y ascenso leve seguido de estabilidad de la
cohorte 111 (cambios que s se muestran en el cuadro 3). Sera
preciso ir ms all. Sera preciso explicar por qu, adems de disminuir
en valores relativo y absoluto la poblacin dispersa, con seguridad
tambin disminuy (mucho) en valor relativo aunque aument (no mucho)
en valor absoluto la de la subcohorte complementaria (la de todas
las aglomeraciones que no alcanzaban los 50.000 habitantes en 1991)
de la cohorte l. Habra que explicarlo, pues en otras circunstancias
esta subcohorte podra haber crecido ms que la cohorte de ATis:

10 Desde bastante ms de 5 millones de habitantes en t947 hasta
algo ms de 3 millones en 1991. Estas apenas son gruesas
estimaciones. Se cuenta hoy con datos firmes sobre poblacin
dispersa del censo de 199 1, pero todava no estn elaborados, y
solamente con los del de 1947 entre los de censos anteriores, pero
requieren despaciosa revisin. No los hay fehacientes de censos
intermedios.

11 Vase Romero (1994, pp. 262-263). Para un panorama sinttico de
las transformaciones del sector agropecuario, a partir de poco
despus de 1970, incluso la incorporacin de nuevas tierras a la
produccin, vase Reboratti (1 990), y Manzana! (1993, pp.
75-79).
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presumiblemente as ocurri durante la gran expansin de la red
ferroviaria, entre 1880 y 1914, cuando multitud de aglomeraciones
surgieron y muchas de ellas crecieron velozmen-te sin llegar empero
a figurar nunca entre las ATis. Slo cuando pueda elaborarse tal
explicacin, tras un laborioso esfuerzo para poner orden en
informacin catica, se podr, a su turno, elaborar alguna sobre el
impresionante crecimiento absoluto y relativo de poblacin en la
cohorte 11 {ATis en sus lmites de 1991).

Se desprende que, al indagar en las causas del papel protagnico
cumplido por las ATis en la transformacin, es perentoria la
cautela. Lo que sigue son slo comentarios crticos sobre factores
que a menudo se mencionan como causas en intentos de explicar el
crecimiento o decrecimiento relativo de poblacin de diversas clases
de ATis.

Reestructuracin industrial En primer lugar, se ha apuntado a lo
que se dio en llamar "desindustrializacin" como

factor que de por s explica la desaceleracin desde hace ya
varios lustros del crecimiento de poblacin de Gran Buenos Aires y
tambin de varias ATis antiguas. En los ltimos aos del gobierno de
tacto que dur hasta fines de 1983, diversos estudiosos coincidan en
sealar una fecha intermedia entre 1970 y 1980 como momento en que
se revierte un proceso de industrializacin que, en la Argentina, es
de larga data: anterior a la industriali-zacin por sustitucin de
importaciones, que a su vez cobr mpetu antes que en otros pases de
Amrica Latina. Si fuera verdad que entre 1970 y 1980 la
industrializacin comenz a revertirse -si fuera verdad que se
convirti en "desindustrializacin"-, sera inmediato ver en la
reversin el factor desencadenante del descenso simultneo de la
participacin relativa en el total del pas de la poblacin de Gran
Buenos Aires as como de otras aglomeraciones que, tambin, en
distintos momentos haban adquirido importancia como centros
industriales: en primer lugar las dos mayores ATis, Gran Crdoba y
Gran Rosario.

Ahora bien, se ha precisado hace poco que, habiendo la
participacin relativa del sector industrial en la PEA, aumentado
bastante entre 1947 y 1960, disminuy sustancial-mente entre 1960 y
1970. Pero despus, entre 1970 y 1980, apenas 12. Tal trayectoria
difiere de la imaginada por los aludidos estudiosos, que dieron por
supuesta la "desindustrializacin". Este concepto se refiere "al
achicamiento del aparato productivo y lo deja a uno con la impresin
de que lo sucedido en la industria luego de la mitad de los setenta
es simplemen-te una reduccin de lo existente" (Borello, 1992, p.
36). Adems, al diferir de la imaginada, tal trayectoria no se
compadece con la desaceleracin posterior, esta vez s seguramente a
partir de alguna fecha entre 1970 y 1980, del crecimiento de
poblacin de Gran Buenos Aires as como de aquellas ATis antiguas que
junto con Gran Buenos Aires haban concentrado desde un principio el
grueso de la actividad industrial argentina. En algn momento la
tendencia de largo plazo de la industrializacin en la Argentina se
alter. Mientras perdur, pas inadvertido que sintetizaba varios
rasgos, estrechamente asocia-dos pero distintos. La alteracin,
entre otras cosas, deshizo la asociacin entre esos rasgos.
Percatarse de ello llev tiempo. Pero, aproximadamente hacia 1985,
en el lxico acadmico la expresin "desindustrializacin" cedi su
lugar a otra, "reestructuracin industrial", menos peyorativa y ms
realista:

12 Vase Lindenboim (1992). Esta sola comprobacin emprica
bastaria para abandonar el uso del trmino "desindustrializacin" a
fin de caracterizar el rumbo que tom la economa argentina desde
algn momento entre 1970 y 1980: usarlo como equivalente a
"disminucin de la participacin del sec tor industrial en la PEA" no
tendra sentido porque no hubo tal disminucin. Ninguno de los
estudios pertinentes publicados durante los ltimos seis o siete aos
parte del supuesto de una desindustrializacin lisa y llana. Son
anteriores, entre otros: Khavisse y Aspiazu (1983) ; Nochteff (1
984); Azpiazu, Basualdo, y Khavisse (1986).
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Considerando las dimensiones de planta, en las de mayor tamao se
observa una disminucin de los puestos de trabajo, mientras que en
el estrato de establecimientos pequeos y medianos aumenta la
ocupacin. [ ... ] podemos decir que la productividad ha disminuido
en las plantas peque'las y medianas pero ha aumentado en las de
mayor tamaf'\o. Estos cambios observados a nivel de las industrias,
las regiones y el tamaf'\o de planta indican que se est produciendo
una reestructuracin y no una desindustrializacin (Borello, 1992, p.
7; nfasis de CAV)13. Uno de los varios aspectos de la
reestructuracin, el relevante aqu, es el doble

proceso de cierre de plantas en reas industriales de vieja data
y apertura de plantas en reas de previa actividad industrial dbil o
prcticamente nula. Podra argirse que este doble proceso es factor
de peso no slo en haber amortiguado el crecimiento de poblacin en
Gran Buenos Aires y varias ATis antiguas, cuestin que aqu habr de
quedar abierta por compleja, sino en haber estimulado ese
crecimiento en muchas ATis nuevas, cuestin que remite a la que se
comentar de inmediato.

Polticas de promocin industrial y regional En segundo lugar, se
ha apuntado como factor de crecimiento vigoroso de muchas

de las ATis nuevas a las polticas de promocin industrial puestas
en prctica desde ya antes de 1960, polticas que, por los
privilegios acordados a la instalacin de plantas en determinadas
provincias, lo fueron tambin de promocin regional 14. Pero apenas
algunas entre las ATis as beneficiadas, cierto es que casi todas
ellas ATis nuevas -la ms notoria, Trelew-, figuran entre las ocho
que ms que septuplicaron su poblacin entre comienzo y final del
perodo de anlisis entero. Las polticas de promocin industrial
fueron mltiples, cambiantes, algunas errticas y hasta caticas; la
que ms se acerc a una poltica integral, que data de fines de 1973,
termin ya avanzado el ao 1975, aunque antes del golpe de estado del
ao siguiente (Rofman y Marqus, 1988, p. 15). Por lo tanto, como
factor de crecimiento de poblacin en otras de aquellas ATis, tales
polticas tienen que haber tenido efecto slo durante parte del
perodo; en algunas ATis slo durante la ltima dcada del perodo, y
por mucho que stas hayan crecido en poblacin recientemente ello no
basta para que figuren entre las ocho que ms han crecido desde la
mitad de este siglo. De ninguna manera las polticas de promocin
industrial dan cuenta del descomunal incremen-to relativo de la
poblacin conjunta de las ATis entre 1950 y 1991, ni siquiera del de
la poblacin conjunta de las ATis nuevas solamente.

Turismo En tercer lugar, se ha apuntado a la difusin masiva del
turismo como factor dec isivo

del crecimiento de poblacin de algunas ATis desde mediados del
siglo. Es verdad, pero

13 Los trabajos antes mencionados de Borello (1992) y Lindenboim
(1992) figuran entre los ms ilustrativos entre los dedicados a
esclarecer en qu consisti el mal llamado "punto de inflexin" en la
trayec toria de la industrializacin en la Argentina. Y a esclarecer
cundo realmente se lleg a ese punto: Borello ( 1992, p. 36) sugiere
que fue anles de promediar la dcada de 1970. El censo econmico de
1985 puso de manifiesto el aumenlo -leve-entre 1974 y 1984 del
producto y las fuentes de. trabajo en la actividad industrial. Los
resultados del censo de poblacin de 1980 haban sido cuestionados
por incompatibles con la ya entonces arraigada imagen do
desindustrializacin: cf. posiciones distintas en dos ponencias
presentadas en una reunin oficial de evaluacin de dicho censo
(Yoguel, 1985; Lindenboim, 1985a). Estudios empricos posteriores
permitieron aclarar el punto echando mano de informacin del censo
econmico de 1985: vase Beccaria y Yoguel ( 1988), tambin Gatto el
al. (1988); cf. Katz y Kosacoff (1989), Yanes y Gerber (1990).

14 Para una sistematizacin de la legislacin promociona!.
nacional y provincial, sancionada entre 1943 y 1973, vase
Lindenboim (1987, pp. 9-103); para la legislacin posterior, hasta
1983, vase Aspiazu (1986).
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las ATis con fuerte participacin del turismo en su base econmica
no son sino tres: Mar del Plata, San Carlos de Bariloche y
Necochea-Quequn. Y de las tres slo la segunda -A TI nueva fuera de
la Regin Pampeana- figura entre las ocho ATis que por lo menos
septuplicaron su poblacin durante el perodo. Hay acaso decenas de
otras aglomeracio-nes donde el turismo fue factor todava de ms peso
en el crecimiento de poblacin, pero ninguna alcanzaba en 1991 el
umbral de 50.000 habitantes: todas forman parte de la cohorte
l.

Papel de las capitales de provincia En cuarto lugar, no slo se
ha apuntado sino que se ha dado y se sigue dando por

obvio que, dcada tras dcada, entre las aglomeraciones argentinas
que ms crecen se destacan las que son o contienen capitales de
provincia. Es sabida la eminencia poltica y econmica que la sola
capitalidad otorga en tantas provincias argentinas -no en todas- a
la aglomeracin que es o contiene la capital. No puede sorprender
que en muchas provincias intereses polticos locales por un lado
llevaran a la paulatina creacin de nuevos empleos pblicos,
concentrados mayormente en la capital, y por otro lado favorecieran
la localiza-cin de una variedad de actividades econmicas -las
derivadas de las polticas de promo-cin industrial entre ellas- ms
en la capital e inmediaciones que en el resto del territorio
provincial. Es precisamente ste el trasfondo sobre el cual se apoya
la suposicin de que las aglomeraciones que son o contienen
capitales de provincia crecen ms que las otras 15.

Pero, es as? En el cuadro 4 estn marcadas con asteriscos las 21
ATis que son o contienen capitales de provincia 16. Dentro de la
cohorte de ATis considrense dos subcohortes: la formada por esas 21
ATis y la formada por las 33 restantes. Entre comienzo y final del
perodo de anlisis la cohorte entera casi exactamente se triplic en
poblacin (se multiplic por 2,9}, la primera de esas dos subcohortes
poco ms que se triplic (se multiplic por 3,2} y la segunda poco
menos que se trip lic (se multiplic por 2,6). La diferencia de
ningn modo debera desconocerse. Pero tampoco debera drsele indebida
importancia. Es cierto que creci vigorosamente la poblacin de
algunas de las 21 ATis que son o contienen capitales de provincia:
tres, Neuqun-Piottier-Cipolletti, Ro Gallegos y Formosa, figuran
entre las ocho ATis que por lo menos septuplicaron su poblacin
durante el perodo. Las tres, obsrvese, en provincias jvenes:
jurisdicciones que al comienzo del perodo todava eran meros
territorios nacionales y contaban por consiguiente con un sector
pblico esculido, el cual slo despus de la provincializacin (que
data de los aos 1950) pudo engrosar hasta ponerse a la par con el
de provincias viejas de comparable poblacin. Conviene insistir en
que creci vigorosamente la poblacin de algunas de las 21 ATis que
son o contienen capitales de provincia: nueve (entre ellas las tres
mencionadas) figuran entre las 17 ATis que por lo menos
cuadruplicaron su poblacin durante el perodo.

15 Afianza esta suposicin el recurrirse en la Argentina al
departamento o partido --
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Ha de descartarse entonces que entre las ATis que ms crecieron
desde 1950 predominen las que son o contienen capitales de
provincia. Se comprende que la idea est tan difundida: en la mayora
de las provincias argentinas -no en todas- es o contiene la capital
precisamente la aglomeracin primada del subsistema provincial de
asentamiento. Pero cuando tal es hoy el caso, lo era ya antes de
1950. Cuando sigui sindolo despus de 1950, si el ritmo de
crecimiento vegetativo de la poblacin provincial era, comparado con
el de la poblacin nacional, alto al comenzar el perodo (digamos, ms
de 25 por mil anual), las migraciones con origen y destino dentro
de la propia provincia contribuyeron a mantener o hasta reforzar
esa primaca 17 . Ya antes de 1950 la participacin del sector pblico
en la PEA deba de ser altsima en todas las aglomeraciones que son o
contienen capitales de provincia. No cabe dudar de que esa
participacin aument despus de 1950, y no slo por la adicin de ocho
(desde 1991, nueve) provincias jvenes a las catorce provincias
viejas, pues tambin en stas creci el aparato administrativo
nacional o provincial. Tampoco cabe dudar de que muchos gobiernos
provinciales favorecieron la localizacin de nuevas actividades
econmicas precisamente en las capitales o sus inmediaciones. Pero,
por lo visto, estos procesos no bastaron para impulsar en la
subcohorte de dichas ATis un crecimiento de poblacin decididamente
mayor que en la subcohorte, complementaria, de las otras ATis.

El factor de crecimiento que falta enunciar Por fin, y en quinto
lugar, se ha apuntado a un factor completamente distinto para
dar

cuenta del crecimiento de poblacin de c iertas ATis nuevas. Si
el crecimiento de poblacin de una aglomeracin entre comienzo y
final del perodo fue vigoroso, tiene que haber sido alta la
incidencia del componente migratorio, pero no necesariamente debido
a factores como los ya comentados, que, donde operan, contribuyen a
elevar la demanda de empleo. Puede sta haberse mantenido baja,
hasta puede ser crnico el desempleo y no bastar para disfrazarlo ni
siquiera la creacin de empleo pblico superfluo, y sin embargo haber
crecido mucho la poblacin por afluencia de personas que perciben la
aglomeracin como lugar donde ganarse la vida les ser menos duro que
en su lugar de origen (vase Todaro, 1967). Por vaga que sea la
expresin "economa informal", fue pergeada precisamente en relacin
con este tipo de migracin, por lo comn desde campo abierto y
aglomeraciones pequeas hasta aglomeraciones mayores y cercanas:
"ciudades-refugio" se las ha llamado.

Abundan en Amrica Latina las aglomeraciones grandes y no tan
grandes que han crecido mucho ms de lo que se inferira analizando
la evolucin de la PEA. No abundan -no abundaron durante el perodo-
en la Argentina. Han de encontrarse ms bien entre las
aglomeraciones menores que ATis: entre las de la cohorte l. El c
recimiento absoluto de poblacin de la cohorte 1 fue levsimo a lo
largo de todo el perodo; su ligera alza durante los aos 1970 estuvo
lejos de bastar para impedir que se mantuviera bien por debajo del
vegetativo: los saldos migratorios netos de la cohorte entera
fueron fuertemente negativos

17 En ciertas provincias, la primaca de la aglomeracin que es o
contiene la capital ha perdurado hasta hoy, como en Mendoza, cuando
no ha aumentado fuertemente, como en San Juan, Catamarca o Tucumn.
Esto a pesar de la transformacin del sistema nacional entero. Pero
slo en algunas provincias existe tal primaca. No correspon de
descalificar como "excepciones que confirman la regla" a aquellas
en las que no existe primaca de la aglomeracin que es o contiene la
capital (y tampoco exista antes de 1950): son la mi noria, pero en
conjunto dan cuenta holgadamente de la mayora de la poblacin
nacional. En Ro Negro y Chubut hay tres o cuatro aglomerado nes ms
populosas que la que es o contiene la capital. En Santa Fe y Tierra
del Fuego hay una. En Entre Ros, San Luis y l a Pampa hay una cuya
poblacin llega a ms de la mitad de la que es o contiene la capital.
En Buenos Aires, por fin, la poblacin que le corresponde (es decir,
sin la poblacin de la Capital Federal) de la aglomeracin que
contiene la capital nacional excede en ms de doce veces la poblacin
de la que contiene la capital provincial.
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dcada tras dcada. Pero, dentro de la cohorte, ese crec1m1ento
absoluto tiene que haberse concentrado en aglomeraciones que
tuvieron saldos migratorios netos fuertemen-te positivos sin ser
tan populosas como para llegar ni siquiera al final del perodo al
umbral que obligara a reclasificarlas como ATis. Han de encontrarse
slo unas pocas entre las propias ATis. Quiz Formosa, en el
Nordeste: no es centro industrial ni turstico, y su condicin de
capital de provincia no basta para dar cuenta del elevadsimo
crecimiento de su poblacin de uno a otro extremo del perodo. Tambin
San Ramn de la Nueva Orn y San Pedro (Jujuy), en el Noroeste. Las
tres figuran entre las ocho ATis que por lo menos septuplicaron su
poblacin en el transcurso del perodo 18.

IV. El futuro del sistema de asentamiento

En mayor o menor grado segn el momento, todos los factores
enunciados tienen que haber contribuido a la transformacin del
sistema argentino de asentamiento. Habra que combinarlos, se dir.
S, pero de distinto modo segn cul sea la aglomeracin y cul el
subperodo. As, hay ATis donde un solo factor domin durante un
subperodo limitado, pero puede haber bastado para desatar las bien
llamadas "economas de aglomeracin" e impulsar indirectamente un
posterior crecimiento de poblacin considerable, por moderado que
haya sido comparado con el del subperodo de auge. Seguramente
ninguna de tales ATis figura en el cuadro 4 entre las que ms
sobresalieron por el crecimiento de su poblacin entre extremos del
perodo. Los datos de ese cuadro impusieron al anlisis aqu efectuado
estrictos lmites. Para avanzar, habra que realizar un estudio de
volmenes absolutos y ritmos diferenciales de crecimiento por
subperodo y por ATI especfica, distinguiendo adems componentes
vegetativo y migratorio. No bastara realizarlo para la cohorte
entera de ATis 19

Mientras tanto, sera prudente evitar generalizaciones.

Escenarios socioeconmicos imaginables

Sin embargo, es tentador aventurarlas. No es la Argentina el
nico pas latinoamerica-no cuyo sistema de asentamiento se ha
transformado. Tambin se ha transformado en Brasil, Mxico, Chile,
Colombia, Per. Las transformaciones difieren entre s. Pero, como en
todos los casos se trata de cambios que hace unos veinte aos slo se
insinuaban y pocos estudiosos advertan, fascina la idea de
encontrarles una causa comn. Es inmediato buscarla en el ahogo, a
travs de crisis cada vez ms agudas, del modelo de crecimiento
econmico cimentado en la industrializacin por sustitucin de
importaciones, que caracte-riz a buena parte de los pases
latinoamericanos a partir de algn momento entre 1929, comienzo de
la gran recesin mundial, y unos aos despus de 1945, fin de la
Segunda Guerra Mundial. El crecimiento encauzado segn este modelo
slo poda perdurar si el

18 Cualquier aglomeracin argentina puede hasta cierto punto
desempear el papel de ''ciudad-refugio". Grueso indicador es la
presencia de "villas miseria" (asi llamadas en la Argentina): la
expresin ms patente de la llamada "pobreza estructural" (comentada
en nota 8, supra). Y, cuando no son una villa miseria, cuntas
aglomeraciones de cualquier tamao hay que no incluyan alguna? Esto
no implica que, en la Argentina, el papel de ciudad-refugio haya
sido factor clave de crecimiento de poblacin duranle el perodo aqu
estudiado (bien puede serlo duranle la presenle dcada), salvo en
unas pocas aglomeraciones. Entre las ATis, slo las tres mencionadas
parecen ejemplos adecuados.

19 Se encontrar en Vaparsky ( 1994) un primer acercamiento a tal
estudio. Se limita a cohortes, pero dentro de la cohorte de ATis
distingue dos subcohortes (separadas por el umbral de 500.000
habitantes en 1991).
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modelo mismo se iba modificando drsticamente mediante la
expansin del mercado20. A la larga, cuando la industrializacin
hubiera llegado al punto de poder orientarse no solamente al
mercado interno, el modelo conducira a otro: el pas dejara de ser
subdesa-rrollado. Esta es al fin y al cabo la idea central de lo
que dio en llamarse "teora del desarrollo", hoy tan debatida21.

Con tremendas ventajas iniciales comparada con otros pases
latinoamericanos, la Argentina no pudo -o, por incapacidad poltica,
no supo- cumplir con xito la trayectoria supuesta por el modelo.
Brutales convulsiones y costos sociales mediante, el modelo hoy ya
no est vigente. El que lo reemplace es todava incierto. Sera
abusivo denominar "modelo" a la actual poltica econmica de "ajuste
estructural": a partir del ajuste todo un abanico de modelos
-"escenarios", se los suele llamar cautelosamente- son posibles.
Quiz la rees-tructuracin industrial sea la manifestacin ms patente
de un cambio profundo, pero llev tiempo reconocerla como algo ms
complejo, ms contradictorio y acaso no menos amenazante que una
lisa y llana desindustrializacin para un desarrollo sostenido {vase
Nochteff, 1991), si ste se entiende como crecimiento econmico que
compatibilice la eficiencia con la equidad por lo menos hasta el
punto de lograr en la sociedad nacional el consenso suficiente para
no detenerse y hasta retroceder22.

En poco ms de un quinquenio, mientras se difundan
vertiginosamente cambios tecnolgicos que ya no parece osado
equiparar en importancia a los que caracterizaron a la Revolucin
Industrial, Amrica Latina ha asistido a cambios econmicos y
polticos en otras partes del mundo que nadie -casi nadie?-
imaginaba. Otros sobrevendrn. Como los ya ocurridos, sus efectos se
harn sentir a escala planetaria. Incierto y todo, el escenario que
finalmente prevalezca responder no solamente a una crisis
estructural de la economa argentina sino del sistema capitalista
mundial. Tendr que ser compatible con una insercin distinta de la
Argentina en el mundo. Sera temerario imaginar escenarios que no
sean me-ras expresiones de deseos o de temores. Pero sera fatalista
suponer que no quedar mar-gen para elegir. Cul escenario
prevalecer? Aunque el ajuste estructural se afiance en el mediano
plazo, est por verse que baste para dar pie a un genuino modelo
nuevo de desarrollo.

Restricciones a futuros cambios en la configuracin del sistema
de asentamiento Dicho todo esto, cualquiera que sea el escenario
que prevalezca no determinar por

s solo la configuracin del sistema nacional de asentamiento. Sin
tener en cuenta severas

20 Muchsimo se ha escrito en los ltimos aos sobre el tema. Vase,
en relacin con sistemas de asentamiento, entre lo ms valioso Portes
( 1989). Tambin un ensayo posterior, Cuervo ( 1992, pp. 143- 144),
donde se exponen concisamente las trabas, inherentes al modelo, que
corroen su posibilidad de culminar con xito (correspondera agregar:
en ausencia de condiciones y aptitudes polticas adecuadas). Se
exponen tambin las trabas equivalentes que en algunos pases
corroyeron los novsimos intentos de seguir otro modelo, el de
"promocin de exportaciones".

21 Vase Lefeber ( 1991), densa exposicin de las diferencias
entre lo que esta teora postulaba a mediados del siglo y lo que
realmente ocurri, as como desnuda argumentacin sobre las
estrecheces de la teora que hoy inspira a algunos voceros de las
polticas econmicas oficiales de nuestros pases.

22 Eficiencia y equidad no son conceptos antinmicos. Despus de
sostener que el carcter igualitario de la sociedad argentina,
comparada con el resto de Amrica Latina, es ya un rasgo del pasado
tras dcadas de crecimiento lento, de estancamiento y hasta una
dcada "de franco retroceso", en un artculo que data de hace un par
de aos su autor dice:

El deterioro de los indicadores sociales plantea un serio
problema de polftica. Su reversin deber desempear un papel clave en
la dcada del '90 no slo por razones de equidad sino tambin de
eficienc ia. El reconocimiento de la importancia creciente del
capital humano como factor de crecimiento y de los determinantes
"sistmicos" de la competitividad mueve a una reaccin de
escepticismo frente a las perspectivas de dinamismo en una econom/a
que no califica sus recursos humanos y no garantiza condiciones
mlnimas de existencia (Bouzas, 1993, p . 26; nfasis de CA V).
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restricciones externas a lo que las secciones econmicas de los
diarios inducen a creer que es la ciencia social, se caera en una
simplificacin peligrosa por irrealista. Las restricciones son
tantas que slo cabe enunciar aqu algunas:

1) Los cambios en el sistema econmico y en el sistema de
asentamiento no son necesariamente sincrnicos. Al promediar este
siglo, cuando la Argentina ya estaba inmersa en la etapa de
industrializacin por sustitucin de importaciones, perduraba todava
el sistema de asentamiento caracterstico de la etapa
agroexportadora anterior (Vaparsky y Gorojovsky, 1990, p. 69). A
fines de este siglo, cualquiera que sea el escenario econmico que
prevalezca, no ser inmediato y automtico un nuevo cambio profundo
del sistema de asentamiento actual. '

2) El cambio en el sistema de asentamiento no se ha de confundir
con los cambios en las funciones que en l cumple cada aglomeracin
especfica. Considrense en particular las ATis. Una cosa es el
conjunto de las ATis y la importancia que ha adquirido y que
presumiblemente acrecentar; otra cosa son las funciones de cada ATI
por separado y la importancia que, merced a esas funciones. ha
adquirido y que puede o no acrecentar. As, un aspecto de la
reciente reestructuracin industrial fue el crecimiento del sector
industrial de la PEA en planras medianas y pequeas localizadas en
ATis nuevas y el decrecimiento de ese sector en plantas grandes,
localizadas en Gran Buenos Aires y varias ATis antiguas. que si no
cerraron sus puertas se tornaron menos intensivas en mano de obra.
En diversas ATis nuevas ha ascendido la participacin en la PEA del
sector industrial; en Gran Buenos Aires y varias ATis antiguas ha
ascendido la de los sectores de comercio y servicios (vase
Lindenboim, 1992, p. 235; Borello, 1992, pp. 18-20 et passim). Esto
equivale a decir que ha cambiado la importancia relativa de ciertas
funciones econmicas en distintos tramos de tamao de aglomeraciones.
Pero constatarlo es todava slo una generalizacin. A diferen-cia de
aglomeraciones menores, que se prestan a una clasificacin
funcional, cada ATI concreta es un caso aparte por su mera magnitud
de poblacin, que conlleva multiplicidad de funciones.

3) La transformacin del sistema argentino de asentamiento estuvo
ntimamente ligada a la paulatina disminucin, por cierto desde bien
entrado nuestro siglo, de a) el ritmo de crecimiento vegetativo de
la poblacin nacional, b) las diferencias interregionales entre
ritmos de crecimiento vegetativo, y e) las corrientes migratorias
internacionales. As, entre aproximadamente 1935 y 1970 ciertas
regiones de alto crecimiento vegetativo -a las cuales han de
agregarse pases limtrofes- fueron origen de vigorosas corrientes
migratorias con destino en otras regiones, de bajo crecir,niento
vegetativo, donde aumentaban las oportuni-dades de trabajo. Sin
estos contrastes interregionales hoy tan suavizados, Gran Buenos
Aires y varias de las ATis antiguas no hubieran podido recibir el
decisivo aporte migratorio al crecimiento de su poblacin durante la
etapa de industrializacin por sustitucin de importaciones23.
Algunas regiones de alto crecimiento vegetativo fueron tambin
durante esos aos origen de corrientes migratorias nada desdeables
con destino en la misma regin. Sin estas migraciones
intrarregionales no hubiera podido crecer como creci la poblacin de
las que ya eran o llegaron a ser las ATis de provincias del
Nordeste (como Corrientes y Misiones) y del Noroeste (como Salta y
Jujuy). No era del todo inapropiada la expresin "xodo rural" para
caracterizar las migraciones internas de esos aos. Tampoco la
expresin "migracin por etapas" para caracterizar a un proceso cuyo
primer paso era

23 Sobre la variable incidencia entre aproximadamente t935 y
1980 del componente migratorio en el crecimiento de Gran Buenos
Aires, vase Lattes y Recchini de L~;~ttes (1992); para un perodo ms
limitdo, 1947-1980, Lindenboim ( 1985b). Un sinttico panorama de
las caractersticas demogrficas de la poblacin argentina durante el
perodo 1946-1980 suministra Torrado (1986).
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emigrar desde campo abierto hasta alguna aglomeracin pequea y
cercana y los posteriores desde una aglomeracin menor hasta una
mayor. en ltima instancia alguna de las ATis ms populosas o la
propia Gran Buenos Aires. Todo sugiere que el "xodo rural" slo
persisti dentro de regiones donde el crecimiento vegetativo fue
alto y baj poco -slo as se entiende que, en provincias como Salta y
Corrientes, apenas haya decado el ritmo de crecimiento de la
aglomeracin mayor, precisamente la que es o contiene la capital- y
que la "migracin por etapas" tradicional fue cediendo frente a una
de direccin inversa, desde Gran Buenos Aires o las ATis ms
populosas hasta aglomeraciones menores, aunque de ningn modo a las
muy pequeas, menos an al campo abierto. Todo tambin sugiere que,
desplazndose espacialmente mediante esta modalidad - a la que sera
impropio llamar "xodo urbano"- , la poblacin se ha adaptado al
estancamiento primero y a la crisis despus en ausencia de grandes
desigualdades de ritmos interregionales de crecimiento vegetativo y
de oportunidades de trabajo estable, sobre todo de empleo
industrial, en Gran Buenos Aires y las ATis antiguas24 De todos
modos, cualquiera que sea el escenario que prevalezca en el futuro,
Gran Buenos Aires y las ATis antiguas -en regiones donde ya hace
mucho que el crecimiento vegetativo es bajo- no podrn crecer, como
antes, con el aporte sustancial de migrantes internos desde
regiones de alto crecimiento vegetativo.

4) Limitarse, como hasta ahora, a consideraciones econmicas y
demogrficas es todava una simplificacin. Implica una concepcin
ingenua del papel del estado nacional, cuando esbozar los posibles
tipos de estado a los que se pueden encaminar pases que, como la
Argentina, advienen a la democracia en medio de la crisis mundial
obliga a plantearse toda una serie de distinciones conceptuales. Lo
intenta el autor de un artculo que data de hace un par de aos.
Despus de sealar enfticamente una distincin clave entre el estado
en tanto burocracia y el estado en tanto ley -que es ms que el
estado en tanto burocracia-, despus de sealar otras importantes
distinciones, el autor introduce dos, entrelazadas, que se refieren
al estado en tanto ley: homogeneidad-heterogeneidad y aspectos
funcionales-territoriales. Esta perspectiva territorial justifica
citarlo in extenso:

Imaginemos un mapa de cada pas donde las zonas color azul
se'\alan un alto grado de presencia del estado, [ ... ] , las
verdes indican un alto grado de penetracin territorial y una
presencia mucho menor en trminos funcionales y las marrones
significan un nivel muy bajo o nulo de ambas dimensiones. En el
mapa de Noruega, por ejemplo. prevalecera el azul; [ ... ]; en
Brasil y Per el color predominante sera el marrn y en la Argentina
la extensin de este color sera menor pero, si contramos con una
serie temporal de mapas, podramos ver que esas zonas marrones se
han extendido ltimamente (O'Donnell , 1993, p. 170). A rengln
seguido, el autor apunta el peligro, para compatibilizar en un pas
el

desarrollo y la democracia, de que las zonas "marrones" se
extiendan: Aun cuando pueden ser los partidos de esas provincias
[en zonas marrones) miembros nominales de partidos nacionales, no
son ms que mquinas personalistas ansiosamente dependientes de las
prebendas que puedan extraer de los organismos estatales, tanto
nacionales como locales. Estos partidos y los gobiernos locales
funcionan sobre la base de

24 En estas aglomeraciones los saldos migratorios netos, aunque
mucho menores, siguieron siendo positivos durante la dcada de 1980.
Pero con seguridad ocultan diferencias relativas mayores que antes
entre corrientes de inmigrantes y emigrantes, en favor de las
ltimas: vase Lindenboim (1985b, cuadros 4 y 5). No es la comentada
la nica modalidad seguramente en ascenso de adaptac in de la
poblacin al estancamiento y la crisis mediante el desplazamiento
espacial. Configuran otra los desplazamientos estacionales de
trabajadores del sector agropecua-rio , muchos de los cuales parece
que en los ltimos aos pasaron al sector turistico. Vase una
sintesis, con referencias a investigaciones efectuadas entre 1980 y
1987 por diversos autores, en Manzana! (1993, pp. 70-72).
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fenmenos tales como el personalismo, el familismo, el
prebendismo, el clientelismo y otros por el estilo. Como saben los
antroplogos, este mundo se rige por un conjunto de reglas
minuciosas, aunque no escritas; en l existen -en oposicin a las
sociedades "tradiciona-les"- burocracias estatales, algunas de
ellas grandes y complejas, muy mal pagas y politizadas (ibfd. ). Si
el autor citado est en lo cierto, el colosal aumento del empleo
pblico provincial en

la Argentina es el resultado no slo de la transferencia de
servicios pblicos del estado nacional a los estados provinciales
sino de la expansin de las zonas "marrones". En tal caso tiene que
haber contribuido a acelerar en aos recientes la poblacin de
algunas de las aglomeraciones que son o contienen capitales de
provincia. Sus efectos posiblemente se manifiesten de lleno durante
la dcada que est transcurriendo, posterior al perodo de anlisis aqu
cubierto.

5) Con todo, lo que acaba de sealarse no basta. Ni siquiera la
articulacin previsiblemente cada vez ms slida del sistema argentino
de asentamiento en un sistema mundial cada vez ms integrado
eliminar el peso de tradiciones nacionales arraigadas que no se
captan limitndonse a estudiar procesos demogrficos, econmicos o aun
polticos. As, entre los estados de los Estados Unidos es normal que
no una sino varias aglomeracio-nes sean ms populosas que la que es
o contiene la capital. Qu es Sacramento comparado con Los Angeles,
San Francisco o hasta San Diego? Entre las provincias de la
Argentina ello no llegar a ser normal aunque eventualmente
prevalezca un escenario donde todas las zonas "marrones" pasen a
ser "azules". El contraste entre estos dos pases
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