
La marginalidad en la provincia de La Pampa
- Analisis de una estrategia para revertirla - -1

Introducci6n

I

Lprovincia de La Pampa presenta condiciones de marginalidad tanto en la
dimension medioambiental como en la historica, ya sea analizada a escala regional
o local. (Tourn; 1995). Nos referiremos aquf a una de las estrategias puestas en
marcha por el poder politico, que forma parte de un conjunto de medidas que tie-
nen por objetivo revertir las condiciones de marginalidad.

Cabe aclarar que este trabajo fue redactado en 1996, por 10 que debe ser leido
en ese contexto temporal.

La provincia se caracteriza por el estancamiento de su producto bruto geognifi-
co (PBG en adelante) a valores constantes y por la rigidez de su estructura produc-
tiva en la que el sector agropecuario tiene un papel predominante. (Grafico 1).

Este modelo carece de sustentabilidad en el mediano y largo plazo ya que blo-
quea las posibilidades de crecimiento demognifico por la incapacidad de generar
empleos, y las de crecimiento economico pues los productos del sector primario se
exportan sin elaborar; ademas, confiere al sistema una gran debilidad estructural
por estar asentado en una angosta franja de condiciones ambientales marginales,
que hace aleatoria cualquier estimacion de produccion, a 10 que se suma la varia-
bilidad de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional.

Esto plantea una situacion de incertidumbre respecto alas futuras posibilidades
de desarrollo y ha exigido medidas que abran la posibilidad de diversificar su cre-
cimiento, aumentando los espacios, los recursos, los capitales y la poblacion invo-
lucrados en su desarrollo.
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Primeras medidas para revertir la marginalidad:
1-- -- _.- - la compra de una entidad bancaria -

Con este objetivo, una de [as medidas consisti6 en la compra por parte del
Banco de La Pampa, del Banco de Dorrego y Trenque Lauquen, una entidad finan-
ciera con inserci6n en las provincias limitrofes, especialmente la de Buenos Aires,
ubicada al Este. (Anexo - Mapa 1).

Esta operaci6n ampli6 sustancialmente el area de negocios del banco provincial,
que tiene participaci6n mayoritaria de capital estatal.

Tomando algunas variables se observa que la misma se ha modificado de mane-
ra notable

EI area de negocios del Banco ha crecido en un 68,85%, incluyendo en ella los
departamentos 0 partidos en cuyas ciudades tiene sucursaIes. La pobIaci6n ha
aumentado en un 569%, las tierras cultivadas en secane en un 222,87%, Ias culti-
vadas bajo riego en un 1.898% y el rebafio ganadero, tomando Ias especies mas
representativas, se ha incrementado en un 244%.

Estas cifras indican que ha habido un aumento importante en la potencialidad
econ6mica de su area de inserci6n.

Analizado como un sistema en su conjunto, eI area atendida por eI banco se
extendi6 de una sola provincia -La Pampa- a cuatro jurisdicciones politicas, ya que
sum6 Buenos Aires, Rio Negro y Neuquen.

Actualmente el area mide 1.600 km.de Sud-Este a Nord-Oeste -aunque con dis-



continuidades- y se extiende desde las costas del Mar Argentino hasta el limite con
Chile. Ello significa el acceso a un area de producci6n diversificada con respecto a
la situaci6n anterior, y a puntos de importancia para los flujos extrarregionales ya
sea a escala nacional 0 intemacional.

I~------EI nuevo equilibria territorial

Analizaremos ahora las diferenciaciones regionales que pueden establecerse en
el interior de la provincia, a traves de tres tipos de indicadores: los usos del suelo,
que reflejan las condiciones ambientales asociadas con su grado de valorizaci6n;
dos variables respecto a distribuci6n de la poblaci6n, y los indicadores de necesi-
dades basicas insatisfechas, que muestran el grado de bienestrar compartido alcan-
zado por la sociedad.

Hasta el momento de la compra, el area de influencia analizada desde el punto
de vista de 10s usos del suelo comprendia tres grandes franjas: una al Este con pro-
ducci6n mixta agricola - ganadera, una occidental sin cultivos, dedicada a la gana-
deria de cria, separadas por una franja central de transici6n; y un pequeno oasis de
agricultura bajo riego con una posici6n marginal. (Grafico 2, mapa 2).

Luego de la compra se ha ados ado al Este un area con producci6n agropecuaria
de mayor productividad por sus mejores condiciones ambientales: su porcentaje de
superficies sembradas es mayor, aunque algunos sectores localizados han sido afec-
tados en los ultimos anos en su capacidad productiva por persistentes inundaciones.
Hay dos importantes puertos de ultramar y sitios turisticos en distintos puntos de la
costa.

Por el Sur eI area de influencia se ha extendido a regiones con importante desa-
rrollo de agricultura bajo riego y en el extrema Sud-Oeste, a un departamento limf-
trofe con Chile, que es aI mismo tiempo un tradicional centro turfstico.

En toda el area hay una actividad industrial que acrecienta y diversifica en gran
escala el modesto desarrollo del sector en La Pampa.

EI reparto de la poblaci6n, analizada a traves de su densidad y de la localizaci6n
de Ios centros urbanos, muestra una gran transformaci6n: antes estaba concentrada
en el Este de la provincia. Actualmente podemos distinguir dos patrones de distri-
buci6n: en el Este centros urbanos de similar jerarquia se distribuyen en forma
homogenea y, en correspondencia con ellos, los departamentos muestran medianas
y aItas densidades de poblaci6n, en el Sud-Oeste hay poblaci6n urbana y rural.

Aglomerada con fuerte concentraci6n puntual en los oasis, 10 que se traduce a
escala de los departamentos en una alta densidad. Entre ambas areas hay una fran-
ja debilmente poblada. (Anexo - Mapas 3 y 4).

Finalmente, el indice de necesidades basicas insatisfechas, que traduce como
dijimos el grado de bienestar alcanzado por la sociedad, muestra dos situaciones
bien diferenciadas: eI Este, con porcentajes reIativamente bajos, y el Oeste, donde
hay departamentos con 10s mayores indices de carencias tanto en la regi6n como en
el pais. (Anexo - Mapa 5).

De este modo, el sistema espacial que se conform6, analizado como una totaIi-
dad, define tambien un nuevo sistema de relaciones entre sus atributos, que se reor-



denan en una escala distinta, donde las variables cambian sus posiciones relativas
con respecto al nuevo conjunto. As!, aillevar la observacion a escala regional, sur-
gen nuevas centralidades y marginalidades.

Podemos distinguir dos grandes areas cuyo Ifmite se encuentra en el centro
de la provincia de La Pampa. (Grajieo 2).
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Una ubicada al Este que penetra en la provincia de Buenos Aires con un movi-
miento de pinzas, caracterizada en los usos del suelo por la produccion agropecua-
ria de secano, con algunos sectores problem<iticos en su centro - norte. Tiene alta
concentracion de poblacion con distribucion relativamente homogenea-

Una ubicada al Sud-Oeste, con alta concentracion de actividades economicas y
poblacion en los oasis de agricultura intensiva bajo riego, que aparecen como area
central, rodeada por vastas areas marginales, que son deserticas por su densidad de
poblacion, pobreza de recursos, baja productividad, y la persistencia de sectores
con economia de subsistencia.

A escala de las jurisdcciones politicas, existe otra situacion de marginalidad: la
provincia de Buenos Aires, de gran extension y cantidad de habitantes
(307.571 km.2. y 12.594.975 hab.), tiene la mayor concentracion demografica,
economica y tambien de problemas, en el denominado Gran Buenos Aires, que
forma una unica aglomeracion urbana con la Capital Federal. Exceptuando esta,
reune 7.969.324 habitantes, que son el 63,27% del total de la provincia. Esta situa-
cion lIeva a que [a atenci6n y los recursos se concentren tambien alIi.

En el resto de la provincia, existen situaciones diferenciadas y particularmen-
te en el borde Oeste sus habitantes perciben su situaci6n como de menos desarro-
llo relativo. De ahf que analizado desde el punto de vista politico, podamos decir
que al area central de La Pampa, continua hacia el Este, un area marginal en la pro-
vincia de Buenos Aires. (Grafieo 3).
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La situaci6n descripta nos lleva a preguntarnos si esta nueva configuraci6n
espacial del area de influencia financiera, puede constituirse en un punto de parti-
da para resolver algunos de los problemas estrueturales que sufre el estado pro-
vincial.

Como el proceso se ha inieiado haee apenas un ano, las variables que pueden
medirse hasta ahora se ubican en el plano finaneiero. Desde este punto de vista
podemos decir que se ha incrementado la masa de dep6sitos en un 40,46%, y el
volumen de ereditos en un 34,21%; pOl'otro lado, los prestamos fuera del territo-
rio provincial se incrementaron en un 20%.

Evidentemente, hay situaeiones inereiales que son ineludibles al prever cual-
quier politica de intervenci6n y el cambio de escala requiere un rapido proceso de
acomodamiento que se esta llevando adelante no sin difieultades.

No obstante, en el plano global no se advierten aun direcciones muy definidas.
Si este crecimiento financiero es una herramienta que en eonjunto con otras,

apunta a revertir las situaciones de marginalidad, el banco se enfrenta con varios
desafios, entre ellos:

1. Definir cwil sera su rol en el conjunto regional.
2. Si sera sobre todo un banco de eseala local, orientado al sector

agropecuano.
3. Si disenara politicas diferenciadas para los distintos sectores productivos

y geograficos en los que asienta sus negocios.
Por otra parte, tendra que alinear su actividad con un programa de crecimien-

to del gobierno provincial para integrar los subsistemas econ6mico, social y
medioambiental.

Esta integraci6n no solo deberia pensarse a escala provincial, si no incorporan-
do las distintas porciones que componen el nuevo conjunto. Ademas, no s610 serfa
entendida como integraci6n territorial: la traducci6n en flujos financieros y econ6-
micos en general, pero tambien en toda la multiple gama de relaciones que con-
forman el entramado que sostiene la vida de la regi6n, serfa otro desafio.

A otra escala, tambien cabrfa considerar las estrategias para insertar la regi6n



en el mercado global (por ej. Mercosur).
Pero 10 global no excluye la consideraci6n de 10 local: dentro de una orientaci6n

general hacia el crecimiento, que es indiscutible e insoslayable, los procesos pre-
sentan singularidades que no admiten recetas universales.

En este senti do, es conveniente orientarse hacia un modelo que, en principio,
logre el equilibrio entre producci6n y naturaleza, maxime en nuestra regi6n margi-
nal.

Pero, sobre todo, este modelo no puede dejar de lado las particularidades cultu-
rales, los multiples matices diferenciados de nuestra poblaci6n, hechos de tradicio-
nes heredadas, de una corta historia en el territorio, y de una particular forma de
relacionarse con el medio, que constituyen su identidad.

Este es el futuro ambito de actuaci6n del Banco, que al trascender de la escala
local a la regional y a la internacional, se encuentra en un escenario nuevo, desco-
nocido, que Ie exige cambios acelerados en un proceso que recien comienza.

"ds condiciones de marginalidad de la provincia de La
Pampa, sumadas a una estructura productiva con escasa
diversificaci6n, la obligan a buscar estrategias para lograr un
desarrollo sostenido.

EI trabajo analiza los primeros pasos de una de estas estrategias y plantea algunos
interrogantes respecto a su proyecci6n futura.
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