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1 INTRODUCCIÓN

Tras la desilusión respecto de las políticas 

desencadenaron en los países latinoamericanos, 
en la última década muchos de los nuevos 
gobiernos nacionales emergentes en el escenario 
latinoamericano han estado reconociendo y 
reclamando la necesidad de reapelar a una nueva 
y activa implicación estatal para formular estrategias 

capacidad industrial endógena con una adecuada 
inserción en los segmentos más dinámicos de la 
economía internacional1.

Desde un punto de vista general, el Estado 

el de la etapa fordista. Se trataría de una estatidad 

morfológica y funcional para adaptarse a las nuevas 
condiciones de la reproducción global posfordista 

países en desarrollo, debe enfrentarse con el inmenso 
desafío de generar capacidades institucionales 
no siempre bien conformadas históricamente ni 
acompañadas en las recientes transformaciones 
estructurales.

En los países centrales, la temprana 

RUESCHEMEYER; SKOCPOL, 1985) no fue 

siguientes décadas, resultando escasos los estudios 

institucionales estatales y sus articulaciones con los 
procesos de desarrollo. (EVANS, 1995; 1996). 

En el plano de los hechos, Latinoamérica en 
general y Argentina en particular experimentaron 

secundariamente al Estado. Luego de los 
desalentadores efectos económicos y sociales de 

la región en el escenario internacional (SOLIMANO, 

emergió desde los organismos internacionales con 

intento se convirtió en un reparo a la intervención 
estatal, sobre todo en el área productivo-industrial, 
desalentándola cuando no se contaban con 

el propio organismo contribuyó a desatender con 

(FERNÁNDEZ; GÜEMES; VIGIL, 2006). Por tanto, 

de las estructuras estatales fue disolviéndose en un 

más genérico discurso por la “calidad institucional” y 
las “buenas prácticas” vinculadas –por ejemplo– a la 
inclusión de nuevas herramientas de gerenciamiento 

de resultados, o a las más actuales preocupaciones 
por la “transparencia” y la “rendición de cuentas” 
(HENRÍQUEZ; MONTES DE OCA, 2004), 
contribuyendo a sesgar la centralidad de las 
capacidades estatales y a evitar la consideración 
de su fortalecimiento en las áreas productivo-
industriales.

inicio de las reformas estructurales en América 
latina, la evaluación de las calidades estatales 
está pendiente, y se vuelve relevante evaluar en 

el Estado contribuyeron a generar un actor política 

productivo-industrial. 

de la capacidad estatal, numerosas perspectivas 

institucionales del capitalismo (HARVEY, 1990) 

de los espacios regionales (SCOTT; STORPER, 
2003), así como de procesos y experiencias de 

centralidad de la instancia nacional (JESSOP, 2002), 
donde regiones y localidades fueron crecientemente 

las redes de cooperación de los actores productivos 

aglomeración y las dinámicas de la innovación.
En ese sentido, las estrategias de 

funcionales en ocasiones al desmantelamiento de 
las formas de intervención de posguerra y a las 

regional como un elemento central tanto para la 
mejora de la competitividad como para el desarrollo 
territorial. (FINOT, 2003; MONTECINOS, 2005). Sin 

regionales y locales, junto a las nacionales, cuenten 
con una institucionalidad y una estatidad potente y 

 Por lo tanto, la mayor presencia estatal 
demandada en el escenario latinoamericano 



53CAPACIDADES ESTATALES REGIONALES: consideraciones teóricas y metodológicas para su análisis en América Latina

R. Pol. Públ., São Luís, v.16, n.1, p. 51-65, jan./jun. 2012

cuentan las estructuras estatales, en particular las 
regionales, para el diseño, elaboración y aplicación 

reordenamiento y disciplinamiento de los actores 
económico-productivos. 

En ese marco, en este trabajo proponemos 
una discusión teórico-metodológica para contribuir 
al estudio de las capacidades estatales. Luego de 

- como modelo latinoamericano - la necesidad de 

primero, rastreando los ya clásicos planteos de 

resaltado la relevancia del Estado para actuar, 
estructurar y fortalecer las formas de coordinación 
y redisciplinamiento de los actores involucrados 
en los diferentes procesos de acumulación 

dar fundamento al rescate de las capacidades 
institucionales del Estado en general y del estado 
regional en particular en la promoción de los procesos 
productivos. Luego, proponiendo una metodología 
para estudiar sus características internas y 
morfología mediante la selección de determinadas 
“áreas estratégicas” vinculadas a los procesos 
productivos territoriales. Con ello, proponemos 
contribuir al estudio de las calidades estatales y 

y académico de colocar al Estado nuevamente en 
el primer plano como un “motor” de los procesos 
productivos en los países latinoamericanos.  

2 REFORMA DEL ESTADO Y CAPACIDADES 
una mirada latinoamericana a partir 

del caso argentino

traer al estado de vuelta al primer plano en el 
escenario latinoamericano? La respuesta debe 

estructurales estatales durante gran parte de los 90s 
y 2000s, no solo en Argentina sino en la mayoría 
de los países latinoamericanos se alineó, a nivel 

implementación de políticas públicas conocidas 
como “reformas de primera generación” destinadas a 
imponer el achicamiento y el retiro estatal en ciertas 

aspectos continuaba la intentada por la dictadura 

partir de la reestructuración y reducción del Estado 
mediante una fuerte restricción de gastos, y el 
traspaso de funciones de la escala nacional hacia 
los gobiernos sub-nacionales, así como un proceso 
de reformas administrativas estructurado a partir 
de la desregulación y un muy importante programa 

2. En esa 
línea de reformas, se suspendieron los subsidios a 

crédito impositivo, más estricto y controlado (ley de 

destinado a un mejor monitoreo en su uso, tenía 

fundada en un modelo de “caja de convertibilidad” 

pretendía, vía incorporación de nuevas tecnologías 

internacional generadora de divisas. (LLACH, 1997). 
Mientras el gobierno argentino llevaba adelante 

internacional, junto a colocar a la Argentina como 
alumno modelo, prestaban pleno apoyo a las 

1992)3. Hacia mediados de la década, una nueva 
oleada de reformas (de “segunda generación”) fue 

“adaptar” las instituciones públicas, determinando 
la preocupación y posterior consideración por las 
denominadas “reformas institucionales”, cuyos 
objetivos eran, por un lado, la mejora de las 
condiciones sociales y de competitividad, y el 
mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, 

pública con instrumentos como la reforma del 
servicio civil, la reestructuración de los ministerios 
sociales, la reforma judicial y de la legislatura, el 
mejoramiento de la capacidad de regulación, el 
mejoramiento del sistema de recaudación impositiva, 
la reestructuración de la relación Estado central – 
provincial, entre otros. (SANTISO, 2003). 

La primera oleada de reformas respondía más 

de la escuela del Public Choice, partía de considerar 
al sistema económico como un espacio constituido 
a partir de la libre operación de los individuos en un 

pueden desempeñarse los mecanismos de mercado 

de los mecanismos de mercado al interior del 
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Estado (a través –entre otras estrategias– de una 

vernáculos argentinos como los de la Fundación de 
Investigaciones Económicas Latinoamericana, el 
Centro de Estudios Macroeconómicos y la Fundación 
Mediterránea. La segunda oleada de reformas 

del Management empresarial y la Economía de 

sector público y la administración pública bajo la 

introducía además de la preocupación por el retiro 
del estado, la reforma gerencial. En ese contexto 
nacional, las regiones y/o provincias aportaron 

provincias, prestaciones de servicios sociales 
en jurisdicción provincial, transferencia al sector 

con los municipios y saneamiento municipal, y 

los servicios sociales y en la administración de la 
Justicia. 

contexto, marcado por el retiro y achicamiento del 
estado, donde debe considerarse el reclamo desde 
los gobiernos latinoamericanos respecto de una 
mayor implicación de las estructuras estatales en 

productivo en particular.

3 LA RECUPERACIÓN DEL ESTADO DESDE LA 
RECONSIDERACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

Ahora bien, en medio del reclamo de 
mayor involucramiento institucional estatal, se 
ha señalado la existencia de nuevas y variadas 

Estado, ha estado fundada –como mencionamos– 

aún preservan los Estados nacionales (WEISS, 

fundamentalmente desde el protagonismo de los 
gobiernos locales y regionales. 

Es en el contexto de las “áreas de desarrollo 

donde los gobiernos regionales han ido abandonado 
la tendencia a actuar como receptores de macro 

decisiones tomadas exógenamente y se convirtieron 
en “forjadores de redes territoriales de acumulación 

ese sentido, se ha señalado la existencia de un “giro 
4. 

Y aun cuando los debates continúan acerca de cuál 
es la escala prioritaria de intervención (JESSOP, 

local viene asumiendo un papel central en la 

estáticas y dinámicas basadas en la innovación. 
(JONES, 2001; MACLEOD, 2001; FERNÁNDEZ; 
GÜEMES; VIGIL, 2006). 

Pero así como la reinstalación del Estado 
reconoce su reestructuración escalar, la reasunción 
del Estado como un “motor” en la reelaboración de 

más allá de los nuevos contenidos y morfología– los 
atributos de la estatidad regional, traducidos como 
capacidades estatales de los gobiernos regionales. 

3.1 Los atributos de la estatidad y el desarrollo 
de capacidades

Los desarrollos de la sociología institucional 

las posibilidades abiertas a los Estados están 
directamente vinculadas con las capacidades 
históricamente construidas en las estructuras 

impone es precisar estas capacidades estatales 
regionales. Como indicaron oportunamente Evans, 

propia) 

Para la investigación de las capacidades 
estatales, una táctica repetidamente 
empleada, y con buenos efectos, es 

presencia (o ausencia) son críticas para 
la habilidad de las autoridades estatales 
para llevar a cabo determinadas tareas. 

La tarea de comprensión de las 

históricamente desarrollados no sólo han dado 

mismos se desprenden Estados con capacidades 
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vinculadas a sus capacidades históricamente 

un Estado con altas capacidades no viene dado 

articulación desarrolladas históricamente por 
el Estado con los actores económico sociales. 
(KATZENSTEIN, 1977). Al momento de precisar la 
construcción de dichas capacidades, la corriente de 

centralidad de la implicación estatal fue fusionando 
los más ricos elementos de Weber (1921) y Polanyi 
(1946) así como los más actuales de Mann (1991) y 

de las capacidades estatales tiene lugar a partir de 
una tan necesaria como retroalimentaria asociación 
entre una autonomía en las estructuras centrales 
de decisión estatal y una penetración de dichas 
estructuras en el escenario económico social, 
por medio de las cuales se establecen sólidas 
interacciones con los actores económico sociales 

satisfactorios a la hora de traducir conceptual y 
operativamente esta combinación de elementos 
mediante el uso de la expresión “autonomía 

si bien hace referencia a dos conceptos con sentidos 
aparentemente contradictorios, en realidad marca 
las “dos vías” de construcción de las capacidades 
estatales. 

3.2 Capacidades internas y obtención de 
autonomía

En línea con aportes como los de Haggard y 

de capacidades estatales tiene la obtención de 
autonomía. En tanto capacidad de producir decisiones 
no vulnerables exógenamente, dicha autonomía 
se traduce como un blindaje de las estructuras 

obtener maniobrabilidad ante el juego de presiones 

intereses particularistas, con lógicas, la mayoría de las 
veces, contrapuestas (ZYSMAN, 1991; HAGGARD; 
KAUFMAN, 1995); y por otro, otorga consistencia y 
calidad en la formulación y ejecución de sus ideas, 

acción estratégica del Estado.

Ahora bien, esta autonomía se obtiene a partir 

denominamos “capacidades internas del Estado” 
por estar instalados en el interior de las agencias 
estatales. Las investigaciones sobre las exitosas 
implicaciones estatales en el sudeste asiático han 

capacidades internas estuvo dado por la existencia 

de alta calidad institucional. (WADE, 1990; ZYSMAN, 
1991; HAGGARD; KAUFMAN, 1995; EVANS, 1995; 
PRATS, 2000). La obtención de una fuerte capacidad 

recursos materiales y humanos y un elevado nivel 

territorial, la obtención de sólidas capacidades 

para otorgar a las instancias regionales del Estado 
claridad y calidad en las ideas y los objetivos 

intereses particularistas de base local; dos aspectos 

“primeros motores” en la rotura y reelaboración de 

actuación territorial.

miento y sinergia estatal-social

La obtención de la autonomía lograda a partir 
del desarrollo de las capacidades internas no agota 
la comprensión de la centralidad de la capacidad del 
Estado para explicar la transformación económica 

estatales (en este caso las regionales) necesitan 
una nueva dimensión de la capacidad, también 
históricamente elaborada, denominada capacidad 
infraestructural consistente en la aptitud para 
penetrar en la sociedad y desarrollar un alto poder 
operativo al nutrirse de las energías, conocimientos 

de las agencias estatales regionales en el escenario 
donde se desempeñan los actores económicos y 
sociales, las capacidades infraestructurales pasan 
a actuar complementariamente a las capacidades 
internas, evitando el aislamiento de las burocracias 

y la maniobrabilidad del Estado ante el complejo 
campo de actores de la sociedad civil. (HALL; 

1995; SCHNEIDER, 1998).
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civil y Estado, tal como se desprende de algunos 
planteos efectuados tanto en perspectiva histórica 
(MANN, 1991) como contemporánea. (COLEMAN, 
1990). Por el contrario, la interacción de los actores 
sociales con el Estado abre posibilidades para un 

crecientemente sobre el concepto de “co-producción”, 

(PUTNAM, 1993; NUGENT, 1993; EVANS, 1996). 
En síntesis, la capacidad infraestructural 

estatales habilita el desarrollo de una sinergia 
retroalimentaria donde los actores sociales cooperan 
con las estructuras estatales pero también, como 

1988).
Volviendo sobre el plano territorial, las 

posibilidades abiertas desde las capacidades 
internas (claridad y neutralidad de ideas) para 

encuentran en las capacidades infraestructurales 
un complemento tan necesario como ineludible. A 

las capacidades infraestructurales, los gobiernos 

cualitativamente de información y conocimiento a 

sino también (y paralelamente) de expandir al 
nivel territorial los impulsos desarrollados desde 

dinámicas. 

cualidades institucionales estatales en el marco de la 
recientemente mencionada necesidad de contar con 
áreas, niveles y estructuras capaces y autónomas 

productivos regionales?

4 LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL ESTUDIO DE 
LAS CAPACIDADES ESTATALES (A NIVEL 
REGIONAL)

construcción de una estrategia para poder responder 
a la pregunta: ¿cómo evaluar las capacidades 

4.1 La evaluación de las capacidades estatales 
internas

En este primer caso, apelamos a un 

cualitativamente las capacidades estatales internas. 

se pretende una evaluación de los patrones de 

fuertemente articulados y son no sólo condición 

la obtención de una dinámica estatal colectiva 
sustentada en altas capacidades5.

a. El HARDWAREHARDWARE

las capacidades internas

evaluar, fundamentalmente en forma cuantitativa, 

los instrumentos formal e informalmente otorgados 

Como bien ha indicado en su momento 

Los medios del Estado para captar y 

sobre sus capacidades actuales para 

del Estado, para contratar personal, 
para lograr el apoyo político, para 
subvencionar iniciativas económicas y 

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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La existencia y la evolución de los recursos 

estatales para intervenir en la política pública. Ahora 

generalmente evaluables a través de su capacidad 
de gasto, desarrollando un examen (i) holístico; (ii) 
comparado; y (iii) diacrónico.
(i) El examen holístico permite, mediante un 

estatales vinculadas a la promoción directa de 
dichos procesos. Por ejemplo, evaluando los 
recursos desde la cúpula ministerial (Ministerio 

involucradas directamente en el desarrollo de 
un programa de promoción industrial dentro de 
ese ministerio.

gana consistencia al mostrar la importancia 
relativa dada a esas áreas y estructuras 
estatales a través de una estrategia comparada, 

en el sostenimiento de las áreas de gobierno o 
de legitimación social. Luego, en el interior del 
área económica resulta relevante comparar 
la “capacidad de fuego” de las estructuras 
ministeriales vinculadas al estímulo directo a los 
procesos productivos (Ministerio de Producción 
o Desarrollo) respecto de las de administración 

macroeconómicos generales (Ministerio de 

hace posible evaluar su desenvolvimiento 

relativas obtenidas por las estructuras estatales 
bajo análisis experimentan procesos de 
fortalecimiento, estabilidad o regresión.

Junto a la determinación de la cantidad de 

globales a las diferentes áreas y estructuras 
estatales, es fundamental establecer el origen de los 

de los endógenos a las mismas. Como recursos 
endógenos (presupuestarios) nos referimos 

resultado de programas de presupuesto, respecto 
de los cuales el Estado tiene plena disponibilidad 
para desarrollar objetivos autónomos. Por recursos 

créditos o subsidios, cuya asignación, disposición 
o destino, tiene origen (nacimiento) total o parcial 
en instituciones públicas o privadas externas a las 

son descargados en estas últimas para desarrollar 

se impone considerar, atendiendo a la espectacular 

latinoamericana y en el funcionamiento estatal, es la 

estructura de recursos-gastos del conjunto del Estado 
provincial (regional), evaluándolo comparadamente 

préstamos, así como con los recursos propios con 

transferencias legales de recursos y de los ingresos 

cuáles son los diferentes tipos de recursos exógenos 

acumulación, considerándolo comparadamente con 
las demás áreas ya mencionadas. Al interior de las 

endógenos participan en las estructuras estatales 
ministeriales encargadas de la promoción de 
redes productivo-territoriales industriales, tomando 
en cuenta ello comparadamente en función de 

vinculadas a Hacienda6.

análisis si incorporamos una nueva distinción entre 
los recursos-gastos volcados al mantenimiento 

soportar las “acciones externas” emprendidas por 

los gastos de capital), sean ellos a través de 
gastos de capital hard, esto es, los destinados a las 

operatoria territorial, o bien los gastos soft, atinentes 
a la formación y al suministro de información para 
potenciar las redes de actuación territorial. Ello 
aporta indicadores orientativos de peso para estudiar 

procesos productivo-industriales del área económica 

o de gobiernos, por ejemplo). Resulta relevante 
también pasar desde un análisis cuantitativo a otro 
cualitativo, estableciendo los criterios existentes 
para aplicar dichos gastos y precisando si se han 

ación colectiva de actores 
en el ámbito territorial.

b. El SOFTWARESOFTWARE

las capacidades internas

La determinación de las capacidades internas 

implica un análisis cuantitativo y especialmente 
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Se vuelve necesario para ello diferenciar cuatro 
aspectos relacionados: I) tipo de personal; II) tipo 
de reclutamiento; III) nivel de formación del personal 

La determinación del tipo de personal 

personal usualmente denominado político del 
administrativo-burocrático. (THWAITES REY, 
2001). Si bien las escisiones funcionales de carácter 

el rol de generar ideas y decisiones y al personal 
administrativo-burocrático la implementación 
de las mismas, ciertamente no tienen ya cabida 

la separación analítica entre estos dos tipos de 

más complejas relaciones siguen siendo relevantes 
para comprender la composición y la dinámica 
de las estructuras estatales. Ante esto, podemos 

gestiones ministeriales, cumpliendo un ciclo de 
tareas (políticamente) determinado (y posiblemente 
renovable) y respondiendo a designaciones 
arbitrarias de las conducciones ministeriales o áreas 
gubernamentales regionales superiores. Al segundo 
tipo de personal, administrativo-burocrático, 

estatuto administrativo, pudiendo formar parte de 
una planta permanente, o bien actuar como personal 

  El segundo paso consiste en determinar, 
en ambos tipos de personal, la modalidad de 

importante precisar si proviene: a) de algunas de las 
áreas ministeriales, donde se hubiera desempeñado 
en calidad de personal técnico-burocrático; b) 

cuales se desarrollan estructuras de investigación 
reconocidas, aclarando si se desempeña allí en 

actores privados, de origen local o internacional, 

actividades de investigación, gestión o formación de 

técnicos de estructuras partidarias temporariamente 
gobernantes, siendo relevante, en tal caso, indicar si 
las mismas son instancias temporarias para formular 
las propuestas programáticas o si constituyen 

funcionarios se desempeñan a tiempo completo7. 

“personal técnico-burocrático”, es fundamental 
establecer si la incorporación se ha efectuado 

selección por méritos, o si se imponen mecanismos 

con solvencia estadística y con un apabullante 
estudio comparativo sobre 35 países en “vías de 

criterios de selección meritocráticos es la variable 
más importante al momento de evaluar tanto 
la performance del Estado como el crecimiento 
económico de esos países en una etapa dada. 
Variables tan convocadas en los estudios de 

estabilidad de la carrera, el salario y la promoción 
interna, mostraron una incidencia secundaria. 

La determinación de la calidad del personal 

es nivel de educación formal (primaria, secundaria y 
universitaria o postuniversitaria), no sólo del personal 
administrativo burocrático sino también del político, 

u otras áreas ministeriales, y en caso de los niveles 
más altos de educación, si los mismos se vinculan con 
las actividades desempeñadas. (PETERS, 1999)8. 
Los datos emergentes de este análisis necesitan, a 

en caso de tener altos niveles de formación, la ha 

Fuente: Elaboración propia.
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completo) en las instancias públicas. Un personal 
polí

fundamentalmente indica la posibilidad de formular 
programas de acción consistentes en sus ciclos de 
gestión. El mismo acto analítico y comparativo debe 
efectuarse con el personal burocrático administrativo 
perteneciente a los escalafones superiores. 

Como corolario, resulta necesario indagar 
sobre las herramientas existentes en materia de 
capacitación de los recursos humanos. En su 
conjunto, las capacitaciones se presentan como 
elementos sumamente útiles y complementarios 

adecuado expertise del personal, con conocimientos 

novedosas para el abordaje en terreno de las 

de prestar atención a: a) alcance al conjunto del 
personal, y b) temáticas acordes a los objetivos y 

c. El ORGWARE 

capacidades internas

estatales tiene un papel complementario del 

potenciar las capacidades internas si no hay una 

responda a lo planteado son prácticamente nulas. 
Su estudio puede estructurarse sobre dos ejes 

y gestión; II) las vinculaciones entre ambos tipos 
de personal (político-administrativo burocrático). 

administrativo-burocrático implica comprender 
cómo está estructurado el mismo en el seno de 

en el proceso de desarrollo e implementación de 
las políticas públicas territoriales. Una manera 

conformados por personal técnico-burocrático 
destinados a: a) la “producción de ideas”, contando 
para ello con un staff, selectivamente conformado 

producir conocimientos teórico-empíricos bien 
articulados y estrategias de acción futuras; b) la 

de sus características y calidades, considerando para 
ello su origen y, fundamentalmente, su permanencia 
y transformaciones9. 

El análisis de las vinculaciones del personal 
político y administrativo, por su parte, involucra 
aspectos cuantitativos y cualitativos. Desde lo 
cuantitativo, es relevante la observación de los 

personal burocrático-administrativo, considerando 
su evolución tanto individual como comparada con 

otras instancias regionales de los campos nacional 
e internacional. Éste es un indicador (absoluto y 
relativo) importante para considerar, conjuntamente, 

continuidad en las políticas públicas10. Desde lo 
cualitativo, es primordial evaluar los “ciclos de 
gestión” observando el recambio de personal político 
y el posible retiro cíclico de recursos humanos del 
“área política”, vaciando las estructuras estatales. 
En verdad, detrás de la línea de evaluación sugerida, 

estructuras administrativo burocráticas actúan como 
“soportes permanentes” de un personal político 

desarrollo de una alta capacidad de gestión, y de 

Recursos organizacionales 
- Capacidad de organización del personal  
- Vinculación personal político y burocrático 

ESTADO  Capacidades Internas 

HARDWARE 

SOFTWARE 

ORGWARE 

Fuente: Elaboración propia.



60 Víctor Ramiro Fernández e José Ignacio Vigil 

R. Pol. Públ., São Luís, v.16, n.1, p. 51-65, jan./jun. 2012

un personal administrativo-burocrático cuya acción 
excede el campo de gestión y se implica en la 
elaboración misma de las políticas públicas.

4.2 Las capacidades estatales infra-

La precisión de las capacidades del Estado 
(a nivel regional) para el desarrollo de políticas de 

determinación de las capacidades infraestructurales, 

desarrollo desde las mismas de procesos dinámicos 
de interacción sinérgica con los actores económicos 

las redes dinámicas de acumulación territorial. 
La ausencia de este último aspecto conllevaría 

el empobrecimiento en el management de los 
instrumentos y la baja efectividad de las políticas 
públicas. 

Su evaluación exige una plétora de 
instrumentos para su indagación, pudiendo ser 

reconocimiento, desde los actores a los cuales 
se dirige la acción política, de los mecanismos de 

por esos actores, de las capacidades estatales y 
de los efectos de la acción; III) la evaluación, por 
esos mismos actores, de las interacciones efectivas 

I) El reconocimiento de los mecanismos de 
implicación necesita, primero, determinar la 
existencia misma de mecanismos formales o 

procura desarrollar las redes de actuación en el 
Estado; segundo, constatar el involucramiento 
efectivo con los actores referidos. La existencia 
de estos aspectos posibilita la generación de 
co-responsabilidad en la elaboración de los 
planes y en las estrategias implementadas por 

idóneo para superar el aislamiento, reconocer 
las demandas y recuperar la información de los 
actores involucrados en dichas estrategias.

II) El segundo aspecto transita por la evaluación 
individual y comparativa efectuada por los 
propios actores a los cuales se dirigen sus 
estrategias de intervención, con relación a 
las potencialidades y los impactos efectivos 
obtenidos por dichas estrategias en el escenario 
productivo territorial. Es fundamental considerar 

encargadas de la aplicación de las políticas; 

y la calidad de recursos humanos y recursos 

de sus políticas; d) la incidencia efectiva 

elaboración de la política. 
III) El último aspecto es el del examen, por parte 

de esos actores, de las interacciones por ellos 

generación e implementación de las estrategias 
de intervención. Para eso, entre otros aspectos: 
a) se debe precisar la existencia y calidad de 
las interacciones, consignando la temporalidad, 
formas, regularidades y evaluación cualitativa; 
b) y se debe cotejar esas evaluaciones con las 
efectuadas por los funcionarios políticos y el alto 

en las lecturas, sino también detectando los 

4.3 Niveles estratégicos de intervención en el 
área productivo-industrial

Finalmente, nuestra insistencia sobre la 
necesidad de recuperar la implicación estatal como 
un “motor” de los procesos de desarrollo a partir de 
la reconsideración de las capacidades estatales no 
puede considerarse como una generalidad. Por el 

en la totalidad de las estructuras estatales. 
Pueden encontrarse Estados centrales poderosos 
con instancias regionales “discapacitadas” o 
viceversa; asimismo, a nivel territorial, pueden 

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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social learning intraestatal diferenciado, cuentan 
(y han contado) con capacidades de implicación 
sustancialmente diferentes. Dado ello, corresponde 

estratégica el desarrollo de las capacidades para 

los nuevos contenidos de su implicación vinculados 
a la potenciación de los procesos productivo-
industriales? Las respuestas deben indicar tres 
aspectos de la estatidad: a) los niveles de acción 
sistémica; b) las áreas temáticas de decisión;  y c) 
los campos sectoriales de reproducción:

a) Respecto de los niveles de acción sistémica, 

de la competitividad (ESSER et al, 1999), el 
nivel meso de la acción e implicación estatal 
(MESSNER, 1998; MESSNER; MEYER 

provincial es el más directamente vinculado –

de los actores económicos e institucionales a 
nivel regional. 

b) En cuanto a las áreas temáticas de decisión, 

involucran los campos de la administración 
general encargados de coordinar desde el 
Ejecutivo la acción de los poderes institucionales 
regionales, el alineamiento de los actos de 
gobierno y la garantía de las condiciones de 

instancias directamente ligadas a la legitimación 
social (Salud, Educación, Seguridad Social, 
promoción o ayuda comunitaria). (iii) Áreas 
Económicas, atinentes al sostenimiento directo 
del proceso de acumulación regional y de las 
políticas económico-productivas territoriales 
(Economía, Hacienda y Producción). Nuestro 
argumento sobre la necesidad de recurrir 
al Estado, actuando como “motor” de la 
potenciación de los procesos productivos 
territoriales, centra la problemática de las 
capacidades en las áreas económicas de la 

sus objetivos, tienen una vinculación con dicho 
proceso de acumulación. 

c) Finalmente, con referencia a los campos 
sectoriales de reproducción, y sin negar 

servicios, la industria parece ocupar el lugar 
estratégico para la intervención estatal, sobre 

incólume su presencia en la órbita de los países 
centrales y su crecimiento ha sido paralelo al del 
producto total global. (NOCHTEFF, 2000). Más 

centralidad del sector industrial como generador 
de empleo respecto del sector de servicios 

(CASTELLS, 2000), las experiencias exitosas 
del este asiático han mostrado un aumento 
del empleo asalariado industrial (KULFAS; 
RAMOS, 1999) logrando salir de posiciones 
periféricas hacia posiciones centrales (Japón) o 

5 CONCLUSIONES 

Iniciamos este trabajo indicando el reclamo 
existente desde los gobiernos latinoamericanos 
respecto de una mayor implicación de las estructuras 

reversivamente sobre los legados y las trayectorias 
históricas adversas nos conducía a la necesidad de 

desafío de una estatidad plenamente envuelta y 
adaptada a los actuales procesos de reestructuración 

productivos a escala regional para la potenciación 

la inserción de las instancias regionales en los más 

dichos desafíos, se logre contar con estructuras 

institución estatal tanto autonomía en su accionar 

metodológicas y empíricas sobre la temática, y 
superando las declamaciones hacia la importancias 
de las calidades institucionales estatales, 

nivel regional).  Contando con un cuerpo de aportes 
provenientes de las ciencias políticas, la sociología 
y la economía política, hemos destacado el papel 

construyan ambientes de fuerte articulación sinérgica 
entre actores económicos e institucionales. Sobre el 
reconocimiento de esta relevancia, hemos procurado 
volcar una serie detallada de pautas, seguramente 

de las capacidades estatales (regionales) en sus 
respectivos contextos territoriales. La apelación al 

la determinación de las capacidades internas y el 

estatal regional (capacidades infraestructurales) 

nuevos y comparativos estudios en el centro y sobre 
todo, en nuestra golpeada periferia latinoamericana.
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NOTAS

1. Véanse por ejemplo, los discursos de asunción a la 
presidencia de los mandatarios latinoamericanos, 
donde pueden advertirse diferentes apelaciones a 
traer el Estado al primer plano, como la necesidad 
de un “Estado inteligente” del presidente argentino 
Néstor Kirchner (25/05/2003) o el llamado a Néstor Kirchner
reconstruir un “Estado loteado” del presidente de ado loteado”

Evo Morales Aima (22/01/2006), o bien, en 
la idea de una “nueva era”“nueva era”

“de carácter redistributivo“de carácter  da renda alicerceada sobre 
políticas compensatorias, acción de planeamento 

baseados na concertación entre capital productivo, 
traballo e Estado”, propuesta por el presidente Lula da 
Silva (01/01/2003), o en las palabras del presidente 
de Paraguay, Duarte Frutos (15/08/2003), con directa 

como una “tragedia para la dignidad humana”.

2. Se dictaron dos leyes centrales: en 1989 la Nº 23.696 
de Reforma del Estado y la Nº 23.697 de Emergencia 
Económica. Además, cuatro Decretos de Necesidad 

y Urgencia: Nº 435/90 de reordenamiento del 
Estado, Nº 1457/90 llamado "ómnibus", Nº 2.476/90 

992/91 sobre el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa. El resultado tendía a obtener un 

de los reformistas- traería estabilidad de precios y 
expansión económica. El grupo de medidas tomadas 

en la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control en el Sector Público Nº 24.156 
–septiembre 1992), reestructuración burocrática, 

sistema) y un sistema de coparticipación federal. Toda 

gastos y aumento de ingresos en el sector público. 

agresivo programa de transferencia de empresas 
estatales al sector privado, fundamentalmente en 
los sectores de Hidrocarburos y Energía, Transporte 
y Comunicaciones, y en Industria y Servicios, 

tanto externa como interna.

sobre medidas ligadas a reformas administrativas, 
reestructuración burocrática, reformas en la seguridad 
social y un sistema de coparticipación federal. 

las instancias subnacionales

los debates sobre la formación de regiones y a los 

administrativas denominadas “provincias”. En 

escenario amplio compuesto por todos los países es 
más obvia. 

y aun cuando nuestro trabajo se enmarca dentro del 
desarrollo regional (endógeno) las categorías hacen 
referencia a una metodología para el estudio de 
la estructura institucional/organizacional de las 

más concretamente, las denominadas capacidades 
estatales. 

6. La presencia y evolución de los recursos exógenos en 

intervienen fuertemente en el grado de autonomía 

programas y estrategias. No obstante la variada 

tener, desempeñándose en calidad de ejecutoras, 
coordinadoras, evaluadoras y posteriores controladoras 
de políticas públicas, no pueden evitar ver afectada su 
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el gasto permite considerar la importancia asignada 

(endógenos)” a las estructuras estatales insertas en 
el Área Económica como instancias relevantes. Al 

asume particular importancia si tenemos en cuenta 
la relevancia de los Organismos de Financiamiento 
Internacional (OFI) en nuestro contexto y la fuerte 
presencia de condicionamientos presentados por los 
mismos.

7. Pudiendo provenir de más de una de esas fuentes, es 
necesario establecer cuál (o cuáles) de ellas pueden 
haber incidido en mayor medida en las designaciones.

8. La vinculación de la formación con las funciones 

sobre la preeminencia de las formas generalistas o 

personal en la administración pública. En tal sentido, 
se ha venido destacando, junto a la supervivencia de 

(TAYLOR, 1992), la relevancia de las formaciones 

administrativo. (PETERS, 1999).

9. Resulta útil precisar: en el caso de a) las producciones 

con evaluación externas positivas; la existencia y 
asiduidad de consultas de las áreas ministeriales; el 
desarrollo de planes internos; la participación en la 
generación de planes integrales originados dentro 
del área ministerial o junto a otras áreas. En el caso 
de b), la regularidad, calidad y endogeneidad de la 
información generada, indicando: la existencia de 

producida en forma endógena o coproducida, o si la 
misma depende de suministro por órganos externos. 

cotejando su evolución cuantitativa y la distribución 

10. Si del análisis tanto individual como comparado 

cuantitativamente importantes, ello podría afectar 

personal administrativo burocrático. Por el contrario, 
un personal político cuantitativamente acotado 
respecto del personal administrativo abre las puertas 
para un camino inverso.
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