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Corredor de transportes
Corredor de transportes

Un corredor de transportes es un conjunto lineal de infraestructuras, en el cual se encuentran diversos modos de transporte

(ferrocarril, carretera, marÃtimo, aÃ©reo, portuario&#8230;) complementarios y cuya tendencia es estar conectados de manera

multimodal (se habla tambiÃ©n de corredores multimodales). El papel de los corredores es implementar conexiones territoriales de

larga distancia.

Se suele usar este concepto en dos sentidos principalmente:

-En el campo de la geografÃa de los transportes se usa el tÃ©rmino de "corredor" para caracterizar los itinerarios de gran capacidad

o de flujos intensos, enmarcados en configuraciones espaciales lineales que a menudo concentran mÃºltiples actividades.

-En el campo de la planificaciÃ³n de los transportes se nombran en general "corredores", los grandes proyectos de infraestructuras

diseÃ±ados para conectar territorios distantes que pertenecen a Estados diferentes.

La nociÃ³n de corredor de transportes se utiliza para caracterizar objetos de escalas diferentes. En una pequeÃ±a escala se

destacan grandes itinerarios relativamente perennes de transporte de mercancÃas y viajeros que son los corredores

intercontinentales, como la Ruta de la Seda (que se estÃ¡ reimpulsando), el Transiberiano o la Panamericana, su lÃ³gica es ante

todo mercantil. La misma lÃ³gica se aplica a una escala continental con el Canamex (de CanadÃ¡ a MÃ©xico), por ejemplo. En esta

escala, los corredores tambiÃ©n siguen lÃ³gicas polÃticas de estructuraciÃ³n territorial, como el proyecto britÃ¡nico del corredor que

va desde la Ciudad del Cabo hasta el Cairo, o lÃ³gicas de desarrollo como los corredores del Gran Mekong (Taillard, 2009) o los

"corredores de desarrollo" africanos (Steck, 2012). En esta misma escala se incluyen tambiÃ©n las Redes Transeuropeas de

Transporte (TEN-T). La escala continental es la mÃ¡s relevante y acorde para pensar en los flujos terrestres de mercancÃas y

personas, ya que corresponde a una visiÃ³n polÃtica la de la regionalizaciÃ³n, con objetivos de integraciÃ³n y cooperaciÃ³n (de

Vries et Priemus 2003).  En la escala nacional sobresalen dos lÃ³gicas. La primera lÃ³gica  parte de que los corredores se originan

en la comprobaciÃ³n de los intercambios que existen, como en la MegalÃ³polis. La segunda lÃ³gica parte del interÃ©s de crear una

dinÃ¡mica a lo largo de un determinado eje, como en CanadÃ¡ o en muchos paÃses europeos, y por lo tanto son productos de una

visiÃ³n de la organizaciÃ³n territorial. Esta lÃ³gica es la que preside  la construcciÃ³n de las redes nacionales en los paÃses

centralizados, o a la constituciÃ³n de ejes prioritarios en los paÃses emergentes como India con su "cuadrilÃ¡tero de oro" (Landy,

Varrel, 2015).

SegÃºn Jean Debrie y Claude Comtois (Debrie y Comtois, 2010) existe una relaciÃ³n fuerte entre las escalas de referencia de los

corredores y su carÃ¡cter de soporte de integraciÃ³n econÃ³mica (Tabla 1). A escala nacional y continental, la voluntad de atravesar

grandes espacios y vincular regiones alejadas es la que domina.

La idea de corredor de transportes hace referencia a los ejes estructurantes de transporte (ideologÃa de la planificaciÃ³n que ha

guiado la mayorÃa de los grandes proyectos de transporte en Francia y en toda Europa). SegÃºn los paÃses puede dar lugar a una

planificaciÃ³n global -como la red en forma de estrella en Francia- e incluso puede adquirir una dimensiÃ³n casi ideolÃ³gica como lo

demuestra el concepto de "vertebraciÃ³n" en EspaÃ±a (apoyada en la obra de JosÃ© Ortega y Gasset, EspaÃ±a invertebrada).

Sin embargo, el concepto de corredor de transportes es tardÃo y aparece en la literatura cientÃfica en un contexto donde el

aumento de flujos y estructuraciÃ³n de las urbes se dan a lo largo de grandes ejes, sobre todo en Estados-Unidos durante los aÃ±os

1960. En ese momento, se hace referencia a la MegalÃ³polis de Jean Gottmann como un fenÃ³meno urbano caracterizado por los

flujos que lo atraviesan y estructuran. Se consideran primero los corredores desde el punto de vista de la planificaciÃ³n (Haggett y

Chorley 1969; Kansky 1963) y, luego, desde el punto de vista econÃ³mico.

La idea de corredor entra en la literatura administrativa europea en los aÃ±os 1970 (en torno a la CEMT) y su uso se intensifica en

los aÃ±os 1990 en el contexto de la planificaciÃ³n europea, interesÃ¡ndose en sus aspectos mÃ¡s concretos. Se utiliza de manera

continua para describir los proyectos europeos de transporte e integrarlos en un anÃ¡lisis de escala continental. A mediados de los

aÃ±os 2000, la investigaciÃ³n en el campo de los transportes intensifica su interÃ©s en la nociÃ³n de corredor, cada vez mÃ¡s

utilizada por los distintos actores. Se estudian por ejemplo los "megacorredores" (de Vries y Priemus, 2003), los TEN-T (Beyer 2014;

Libourel 2015)&#8230;

La nociÃ³n de corredor se ha movilizado ampliamente en el Ã¡rea de la planificaciÃ³n. La cuestiÃ³n de las puertas de entrada y salida

de las redes y de los corredores comerciales es cÃ©ntrica, sobre todo en NorteamÃ©rica  (Prentice 2006; Hall, McCalla y Comtois

(eds.) 2011), aunque desde 2010 se han publicado libros y artÃculos que intentan brindar una lectura esquematizada de los

corredores como objetos cientÃficos y como objetos institucionales (Alix (ed.) 2012; Debrie y Comtois 2010).

http://hypergeo.eu/?p=164
http://hypergeo.eu/?p=604
http://hypergeo.eu/?p=129
http://hypergeo.eu/?p=600
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Muchos son los campos de investigaciÃ³n que se interesan a la nociÃ³n de corredores de transporte. Primero se trata de la

planificaciÃ³n territorial, los corredores revelan  las restricciones fÃsicas y humanas en cuanto a la construcciÃ³n de infraestructuras

y asimismo la cuestiÃ³n de la densidad y lo estrecha que es la porciÃ³n de territorio implicada. Los corredores tambiÃ©n obedecen a

una pluralidad de lÃ³gicas geopolÃticas, comerciales o ecolÃ³gicas visibles en el marco del anÃ¡lisis espacial y del anÃ¡lisis de

redes que identifican los ejes estructurantes. En los aÃ±os 1990 y 2000 se incluyÃ³ la nociÃ³n de corredor de transporte al Ã¡rea del

anÃ¡lisis econÃ³mico multicriterios y, mÃ¡s precisamente, en los modelos de oferta y demanda. TambiÃ©n esta nociÃ³n aparece en

los informes institucionales europeos. El concepto de corredores se sitÃºa en la encrucijada entre la planeaciÃ³n territorial, el

anÃ¡lisis de redes, la historia y la economÃa, pero tambiÃ©n es apropiada por los actores institucionales.

Se puede clasificar los corredores en 3 tipos segÃºn su escala y funciones:

-el corredor de extracciÃ³n, cuya funciÃ³n principal es canalizar las producciones de las regiones interiores hacia un puerto. Se

heredaron del periodo colonial y fueron reutilizados en el marco de la globalizaciÃ³n;

_el corredor de fachada conecta las ciudades portuarias a lo largo de un litoral mÃ¡s o menos densamente urbanizado. El arquetipo

es la MegalÃ³polis, caracterizada por una urbanizaciÃ³n casi continua de intercambios intensos. La fachada pacÃfica de China y la

Northern Range europea pertenecen a este modelo;

-los corredores espina dorsal vinculan sistemas urbanos importantes localizados en el interior y sus salidas marÃtimas. El ejemplo

mÃ¡s conocido es la "dorsal europea", pero tambiÃ©n se pueden considerar los grandes ejes de este a oeste en Estados-Unidos.

Ver Figura 1- TipologÃa de los corredores de transporte

Sin embargo, la nociÃ³n de corredor de transportes no es Ãºnica en cuanto a su definiciÃ³n, ya que incumbe a varias Ã¡reas

cientÃficas.

En tÃ©rminos de escala, el corredor se puede entender como un conjunto intercontinental de infraestructuras y asimismo como un

eje urbano (en el caso del Transit Oriented Development). En el caso de los corredores a escala metropolitana cuyas implicaciones y

lÃ³gicas (aunque se refieran a la definiciÃ³n de corredor a menor escala) son especÃficas al nivel urbano, y por lo tanto se plantean

en un plano distinto de los corredores de transporte clÃ¡sicamente evocados en la literatura cientÃfica.

Sin importar la escala considerada, los hitos de largo y ancho de los corredores siguen indefinidos, lo cual permite integrar una

cantidad mayor o menor de elementos e infraestructuras.

Por lo tanto, la nociÃ³n de corredor aparece en distintas Ã¡reas para designar realidades diferentes. Los corredores corresponden a

dos visiones, pueden describir realidades empÃricas (el eje Paris-Lyon-Marsella, por ejemplo), o pueden ser la traducciÃ³n de una

visiÃ³n del ordenamiento territorial (los corredores multimodales de la UniÃ³n europea, por ejemplo). AdemÃ¡s, la nociÃ³n de corredor

es objeto, por una parte, de una apropiaciÃ³n en el marco cientÃfico y teÃ³rico que propone un anÃ¡lisis en las Ã¡reas de la

geografÃa y de la planificaciÃ³n  (Debrie, Comtois, 2010 ; Beyer, 2014 ; Libourel, 2015), de la economÃa (Alix, 2012, Hall, McCalla,

Comtois, 2011) y -transversalmente- de los transportes, y por otra parte es objeto de inclusiÃ³n en la literatura institucional de la

planeaciÃ³n territorial (planos de ordenaciÃ³n del territorio, programaciÃ³n institucional&#8230;) en el marco prÃ¡ctico y operacional,

lo cual resulta en una dicotomÃa entre el uso cientÃfico y el uso administrativo de esta nociÃ³n. En el caso de su uso institucional

(como pasa en la UniÃ³n europea), el "corredor de transportes" aparece mÃ¡s como una caja de herramientas para la ordenaciÃ³n

del territorio, e incluso como un objeto polÃtico cristalizador de intereses o reivindicaciones de todo tipo de actores mÃ¡s como un

objeto geogrÃ¡fico.

EloÃ¯se LIBOUREL
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