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Este libro constituye un mapa para transitar y atar algunos de los principa-
les debates actuales del campo de los estudios urbanos y regionales. Surgido 
de las discusiones que tuvieron lugar en las Segundas Jornadas del Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), compila un conjunto de 
contribuciones que permiten no solo reflexionar sobre el campo, sino, sobre 
todo, expandir su agenda de trabajo en la medida que movilizan incipientes 
comunidades de investigadores e investigadoras. Comunidades interdiscipli-
nares y transdiciplinares concurrentes en el cruce de los estudios acerca del 
espacio, la tecnología y la acumulación. Se trata de una articulación comple-
ja que comienza a perfilarse como un nuevo objeto de estudio que moviliza 
nuevas preguntas, nuevas aproximaciones metodológicas y una nueva ca-
suística. Estructuradas a partir de distintos ejes de trabajo, las contribuciones 
recopiladas analizan tanto diferentes procesos de urbanización contemporá-
neos como distintos procesos de cambio tecno-productivo y acumulación a 
partir de sus implicancias en los territorios en los que tienen lugar. Asimismo, 
en todas ellas está presente el rol que ocupan el Estado y el mercado en los 
procesos de construcción de la espacialidad en América Latina. ¿Cuál es la 
especificidad de los mencionados procesos en el marco de las visiones que 
abonan la dualidad entre un sector moderno basado en la industrialización 
de recursos naturales y una masa de trabajadores absorbida por la Economía 
Social y Popular? ¿Cuáles son los límites tecno-productivos y los conflictos 
latentes que se abren ante este sendero de desarrollo? ¿Qué tipo de espacia-
lidades y estatalidades producen los mencionados procesos de reestructu-
ración no exentos de conflictos? ¿Qué tipo de instituciones y espacios crea 
el Estado para combinar los distintos senderos de desarrollo posibles con las 
restricciones de una economía financiarizada y globalizada? Éstas son algu-
nas de las preguntas que pueden encontrarse a lo largo de la lectura de este 
libro, y algunos de los posibles caminos para seguir explorando y expandiendo 
los temas y problemas abiertos en esta nueva agenda de investigación en el 
cruce entre espacio, tecnología y acumulación.
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Capítulo 1

La construcción de una agenda 
de investigación en el cruce entre espacio, 
tecnología y acumulación. Balance y 
aportes de las Segundas Jornadas del ceur

Pablo Elinbaum
ceur-conicet

pabloelinbaum@conicet.gov.ar

Gonzalo Sanz Cerbino
ceur-conicet

camilogx@yahoo.com

¿Por qué hacer unas jornadas del ceur? ¿Por qué las y los investi-
gadores deberíamos invertir un esfuerzo extra, trabajar más horas, 
movilizar un montón de recursos y personas? Haciendo un balance 
desde la cocina de organización de las recientes Jornadas, realizadas 
a finales de agosto de 2023, podemos esbozar, al menos, tres razo-
nes. La primera se refiere a inducir la posibilidad del encuentro para 
compartir nuestras investigaciones. Solo esto, ya justifica un evento 
de este tipo. La segunda respuesta tiene que ver con la importan-
cia de poder hacer una reunión científica a “nuestra medida”. No se 
trata de un episodio burocrático, ni de un mega evento como sue-
len ser los grandes congresos, mecánicos y genéricos. Las Jornadas 
del ceur se plantearon al revés, desde una escala de alcance amplio, 
pero siempre acotada a la medida que nos permita controlar el con-
tenido sin negociar la calidad. La tercera respuesta tiene que ver con 
el valor humano e intelectual que hoy existe en el ceur, más allá de 
la trayectoria del Centro y más allá del corsé de las líneas de investi-
gación y de los campos disciplinares.

Siendo la segunda edición, con casi cien ponencias recibidas, po-
demos decir que las Jornadas del ceur constituyen un espacio de 
intercambio consolidado y de referencia en los estudios urbanos y 
regionales. Algo similar sucede con las mesas temáticas, en la me-
dida que movilizan incipientes comunidades de investigadores e 
investigadoras. Comunidades interdisciplinares y transdiciplinares 
concurrentes en el cruce de los estudios acerca del espacio, la tec-
nología y la acumulación. Se trata de una articulación compleja que 
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comienza a perfilarse como un nuevo objeto de estudio, movilizan-
do nuevas preguntas, nuevas aproximaciones metodológicas y una 
nueva casuística. Tirando aún más, podríamos decir que se trata de 
un objeto de estudio post-disciplinar. Ya no importa tanto la opinión 
de especialistas; no se trata solo de construir conceptos, sino de de-
jar en claro los efectos y los impactos y, sobre todo, aquello que se 
pone en juego en nuestras investigaciones, es decir, se trata de hacer 
explícito que no da lo mismo hacerlas o no. Así, entre la primera y 
la segunda edición de las Jornadas, los temas dejaron de ser especu-
lativos para tener más sustento empírico, incorporando más casos 
nacionales y de varios países de la región, dando cuenta de la espe-
cificidad de una teoría madurada desde la Periferia. Así se construye 
una agenda de investigación.

Esta agenda de investigación se expresa en los fundamentos de 
las Jornadas que toman como problema de partida la actual crisis 
de sobreproducción y sobre-expansión del capital financiero a nivel 
global y su expresión cabal en una recrudecida rivalidad a nivel 
geopolítico. Frente a ello emergen nuevamente las renovadas pro-
mesas para superar esta crisis con el paradigma tecno-económico 
basado en las tecnologías de la información y la comunicación. De-
trás de nuevas denominaciones que van desde la “Nueva Manufac-
tura” a la “Industria 4.0”, se evidencia una vez más la necesidad de 
aumentar la productividad y extender los límites de la acumulación 
en el tiempo y el espacio. La respuesta concreta a la crisis genera 
tensiones en diferentes escalas. Ante la incapacidad de los meca-
nismos auto-reguladores del mercado para coordinar esta crecien-
te diversidad, los estados-nación enfrentan el desafío de movilizar 
procesos de creación y recreación espacial mientras se producen y 
reproducen nuevas y viejas asimetrías urbano-regionales. En par-
ticular, el influjo de las mutaciones tecnológicas que no termina de 
consolidarse, moviliza dinámicas y lógicas socio-económicas espe-
cíficas del Sur Global que en las ciencias sociales a menudo se con-
ciben omitiendo su territorialidad y soslayando sus implicancias 
concretas en el espacio.

A partir de estas cuestiones identificadas y discutidas en la prime-
ra edición de las Jornadas del ceur en 2021, en esta segunda edición 
retomamos el debate articulando transversalmente el análisis de los 
procesos de urbanización, acumulación y difusión tecnológica, pro-
poniendo los siguientes interrogantes: ¿cuál es la especificidad de 
los mencionados procesos en el marco de las visiones que abonan 
la dualidad entre un sector moderno basado en la industrialización 
de recursos naturales y una masa de trabajadores absorbida por la 
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Economía Social y Popular? ¿cómo se concilia dicha dualidad con 
los remanentes de una estructura productiva regional de las más 
integradas de América Latina? ¿cuáles son los límites tecno-produc-
tivos y los conflictos latentes que se abren ante este sendero de de-
sarrollo? ¿qué tipo de espacialidades y estatalidades producen los 
mencionados procesos de reestructuración no exentos de conflictos? 
¿qué tipo de instituciones y espacios crea el Estado para combinar 
los distintos senderos de desarrollo posibles con las restricciones de 
una economía financiarizada y globalizada? 

Todos estos interrogantes, surgieron de los debates entre las cua-
tro líneas de investigación del ceur (Desarrollo Urbano; Desarrollo 
Regional y Economía Social; Economía Industrial y de la Innovación; 
y Poder, Tecnología y Territorio) con el fin de abrirlas a la comunidad 
amplia de investigadorxs, académicxs, estudiantes de doctorado y 
maestría provenientes de los campos de los estudios urbanos y re-
gionales, la economía industrial y la tecnología.

En términos organizativos, la modalidad del encuentro incluyó 
tres instancias. En primer lugar, las Jornadas se estructuraron en me-
sas temáticas con convocatoria abierta a ponencias según las cues-
tiones afines a las líneas de investigación del ceur –y transversales a 
las mismas– que fueron coordinadas por sus referentes y por inves-
tigadorxs invitadxs especialistas en esas problemáticas. En segundo 
lugar, las Jornadas se apoyaron en un plenario en las que lxs investi-
gadorxs y coordinadorxs de las distintas líneas de investigación del 
ceur expusieron una síntesis de las discusiones y conclusiones cen-
trales (ver Capítulo 2). Por último, se organizaron dos conferencias 
magistrales, una de apertura y otra de cierre.

La conferencia inaugural, titulada “Fenómeno técnico, división te-
rritorial del trabajo y urbanización: tres claves para discutir la con-
temporaneidad”, estuvo a cargo de la geógrafa María Laura Silveira 
y se enfocó en tres puntos. En el primero, se abordó el fenómeno 
técnico, su definición y su constitución en el período de la globaliza-
ción, entendiéndolo, al mismo tiempo, como forma y como evento. 
En este caso, la acción fenomenológica apunta a reducir los objetos 
técnicos para explicitar los nexos y las acciones que conforman los 
sistemas técnicos en el tiempo. Visto a través de la técnica, Silveira 
destacó que el tiempo deja de ser una noción abstracta para hacerse 
empírico en los objetos, en las infraestructuras macro y micro de 
los sistemas tecnológicos, que condicionan el determinismo humano 
convirtiéndonos en semovientes.
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En el segundo punto, se discutió cómo el fenómeno técnico, por 
un lado, habilita nuevas posibilidades de repartir el trabajo en más 
lugares y más etapas –gracias a la planetarización del sistema téc-
nico. Por otro lado, se problematizaron los modos en que el fenó-
meno técnico demanda la necesidad de unificar las etapas y la coo-
peración, posibilitando nuevas formas de regencia. En este sentido, 
Silveira señaló que la especificidad de la situación actual radica en 
que los espacios de circulación son espacios de producción universa-
lizados y que, gracias a la excepcional fluidez en la comunicación y 
circulación, los sistemas técnicos existentes macro y micro permiten 
una producción intensiva y extensiva como nunca se dio en la histo-
ria de la humanidad.

La conferencia cerró con una discusión acerca de los impactos 
del fenómeno técnico en la urbanización. En particular, Silveira pro-
blematizó los modos en que la producción inmaterial reorganiza las 
redes urbanas mediante relaciones de competitividad y complemen-
tariedad, enfatizando el hecho de que la materialidad del entorno 
construido aparece hoy como un dato dinámico –un dato de encua-
dramiento. Ante este escenario, la investigadora concluyó argumen-
tando que el territorio resulta de una superposición y coexistencia 
de diferentes formas de trabajar y que, por eso, resulta fundamental 
concebir la división del trabajo y la producción a partir de racionali-
dades plurales y de dos circuitos de la economía urbana, el inferior 
y el superior, diferenciados por sus grados de capital, de técnica y de 
organización. 

En la conferencia de cierre, titulada “Capitalismo Digital, modelos 
de desarrollo y nuevas territorialidades en pugna en América La-
tina”, el geógrafo Pablo Ciccollela discutió las formas actuales del 
capitalismo, poniendo el foco en la asociación funcional entre las 
fuerzas neoliberales y las economías digitales. En particular, argu-
mentó cómo esta asociación parece reforzar ideas que se verifican 
en procesos tanto políticos como sociales cuyo aspecto novedoso ra-
dica en que el capitalismo ya no necesita siquiera simular que opera 
en un sistema democrático. 

Para dar cuenta de esta situación, Ciccollela aportó evidencias 
problematizando cuatro cuestiones: la naturalización de actual crisis 
multidimensional (económica, ambiental, ética y política); el papel 
ambiguo de los estados-nación ante la regulación de la economía di-
gital; las significaciones territoriales en relación a las recientes revo-
luciones tecnológicas y al capitalismo digital o de plataformas ante ci-
clos de acumulación capitalista cada vez más cortos; y los modelos de 
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desarrollo en pugna en el marco de los nuevos paradigmas tecnológi-
cos y sus repercusiones en el contexto de los países latinoamericanos.

A modo de conclusión, Ciccollela propuso una serie de interro-
gantes para imaginar y producir un futuro diferente, entre los cuales 
caben destacar tres cuestiones clave y ejes de discusión relevantes 
para las investigaciones en materia de los estudios urbano-regiona-
les. Estas son: las opciones realmente existentes y modalidades de 
consolidación y expansión de las economías sociales y populares; los 
caminos para resistir al “tecno-neoliberalismo” y crear un modelo 
de desarrollo económico innovador a partir de la sustitución de im-
portaciones; y las posibilidades que tendrían las políticas públicas al 
incorporar las innovaciones tecnológicas para incluir a los sectores 
sociales más desfavorecidos y garantizar el pleno empleo.

Ambas conferencias se complementaron oportunamente, en la 
medida que las reflexiones de María Laura Silveira funcionaron 
como una hoja de ruta para transitar y atar transversalmente las 
mesas temáticas, mientras que, en la conferencia de cierre, Pablo 
Ciccollela esbozó los posibles caminos para seguir explorando y ex-
pandiendo los temas y problemas de investigación abiertos de cara 
a las próximas Jornadas del ceur a realizarse en 2025.

Contenido del libro

Además de las conferencias de apertura y cierre, las Jornadas se nu-
trieron de sesenta exposiciones orales cuyos presentadores fueron 
seleccionados entre las casi cien comunicaciones recibidas. Del total 
de las ponencias publicadas en las Actas, hemos seleccionado las sie-
te mejores investigaciones –una por mesa temática– para dar cuenta 
del estado de la cuestión del objeto de estudio que intentamos cons-
truir a partir del cruce entre espacio, tecnología y acumulación. 

En la primera de estas ponencias, “Trayectorias residenciales y 
experiencia de movilidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México” (Capítulo 3), David López-García indaga en la relación entre 
los recorridos residenciales de los trabajadores y su experiencia de 
movilidad en los viajes por trabajo, considerando como un aspecto 
novedoso la relación entre la distribución espacial de los orígenes y 
los destinos de los viajes, junto con la disponibilidad de los sistemas 
e infraestructuras de transporte.

En el Capítulo 4, Violeta Amuchástegui retoma la cuestión del 
aprovechamiento estratégico de las infraestructuras públicas, anali-
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zando las formas de organización espacial de las corporaciones fin-
tech en sus diversas escalas y en el contexto de las oportunidades 
que ofrecen los mercados en los que operan, junto con las políticas 
urbanas de las ciudades donde se establecen. Estudiando en particu-
lar el caso de Mercado Libre, por un lado, describe los procesos de 
construcción de sus sedes corporativas en Buenos Aires, entendién-
dolas como parte de un sistema global de nodos desterritorializados, 
pero con implicaciones en el territorio, la ciudad y la región. Por otro 
lado, indaga en los modos en que la corporación interactúa y se sirve 
de recursos e infraestructuras urbanas preexistentes.

Los efectos territoriales de las empresas, ahora desde la escala 
nacional, se retoman en el Capítulo 5, en el cual Alexandre Yassu 
analiza la trayectoria entrelazada de la dotación de infraestructura 
y la consolidación del neoextractivismo, entendiéndolas como nue-
vas dimensiones del proceso de fragmentación nacional que se dio 
en Brasil a partir de 1980. En particular, el investigador brasilero 
aporta evidencias acerca de cómo la profundización de este proceso 
–impulsado por una coalición de intereses entre agentes situados en 
múltiples escalas– revela nuevas formas de dependencia y bloqueos 
al desarrollo nacional.

La emergencia de nuevas coaliciones de actores también se pro-
blematiza en el Capítulo 6 en el que Pablo Benchimol reseña la últi-
ma “ola” de grandes “fusiones y adquisiciones” de empresas biotec-
nológicas a nivel mundial para dar cuenta de las capacidades para 
el desarrollo de innovaciones que detentan las empresas fusionadas 
antes y después de la unión. En particular, el autor pone el foco en las 
alianzas estratégicas de las denominadas empresas “cerebro-inten-
sivas” estadounidenses, debatiendo los aspectos teóricos que se po-
nen en juego tras la noción de centralización de capital e innovación.

En el Capítulo 7, Analía García retoma el debate acerca de las ca-
pacidades para la innovación, considerando los tipos de incentivos 
que recibe la producción de litio en Argentina y las condiciones y 
desafíos propios de los procesos de agregado de valor en el marco de 
los territorios productores. En particular, la autora se centra, por un 
lado, en las condiciones actuales de producción y comercialización 
del carbonato de sodio y, por otro, en las condiciones y debates en 
torno a las posibilidades efectivas de industrialización del litio en 
Argentina. 

Las condiciones para la innovación tecnológica se retoman en el 
Capítulo 8 en el que Sebastián Sztulwark, Valentina Locher, Melisa 
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Girard y Pablo Wahren analizan la situación argentina frente a la 
difusión de las semillas transgénicas, dando cuenta del impasse de 
una tecnología con signos de agotamiento a otra emergente pero 
cuyo potencial aún no se ha desplegado plenamente. En particular, 
indagan en las características que condicionan el rol de los países 
que tradicionalmente han jugado un papel de adoptante de la inno-
vación fundamental y que aspiran considerar esta transición tecno-
lógica como una oportunidad para promover procesos de cambio de 
posición dentro de esa estructura.

En el Capítulo 9, Paula Blodinger, Eliana Canafoglia y Carlos Valdi-
via retoman el debate acerca de las oportunidades de desarrollo tec-
nológico, analizando las características de la cadena global de valor 
del sector de la energía solar fotovoltaica y evaluando las posibilida-
des e intentos de los países periféricos como Argentina para partici-
par de ese circuito e incorporar efectivamente esa fuente de energía.

Por último, en el Capítulo 10, el Director del ceur, Pablo Lava-
rello, cierra el libro problematizando las secuencias no lineales del 
desarrollo en el que las necesidades de valorización del capital se 
realizan en lo concreto en distintas trayectorias socio-espaciales. Re-
visando los aportes de la geografía crítica y rescatando el concepto 
de “desarrollo desigual y combinado”, discute en qué medida nues-
tro país podría avanzar en distintos senderos que se expresan en 
dinámicas diferenciadas de producción espacial: (i) un sendero de 
reespecialización regresiva urgido por la necesidad de divisas para 
pagar los intereses y capital de una pesada deuda externa, (ii) otros 
senderos de diversificación relacionada a partir de materias primas 
y nichos de desarrollo de industrias proveedoras locales, y (iii) un 
tercer sendero que, a diferencia de los previos, se estructura a partir 
de un importante reservorio de capacidades de Ciencia y Tecnología 
a través de procesos de diversificación no relacionada.
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Capítulo 2

Una apuesta al futuro: lecciones 
de las Segundas Jornadas del ceur
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ceur-conicet
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Pablo Elinbaum
ceur-conicet

pabloelinbaum@conicet.gov.ar

Si la primera edición de un evento científico, como fueron las pri-
meras Jornadas del ceur celebradas en 2021, son una apuesta, una 
segunda edición indica otras cosas. Indica, en primer lugar, que la 
apuesta resultó positiva. Que el evento tuvo receptividad en la co-
munidad científica nacional e internacional, que despertó interés y 
que permitió intercambios fructíferos que ameritan ser continua-
dos. El objetivo de articular los debates y trabajos realizados entre 
las distintas líneas de investigación que integran el ceur, y de abrir-
los a la comunidad de investigadores e investigadoras que abordan 
problemáticas afines, se cumplió. Por eso, este año, se realizaron las 
segundas Jornadas del ceur, dando paso a una continuidad que se 
consolidará a futuro porque las problemáticas abordadas resultan 
pertinentes en la actual coyuntura.

Las segundas Jornadas del ceur tuvieron como marco general los 
interrogantes abiertos respecto a los senderos de desarrollo posibles 
en América Latina en un contexto de crisis mundial. A lo largo de las 
distintas mesas, bajo este marco general, se presentaron y debatie-
ron trabajos que abordaron los procesos de acumulación, de urbani-
zación y de difusión tecnológica en el continente. Las tensiones, los 
límites y las potencialidades que se abren a partir de estos procesos 
para nuestros países en la coyuntura que atravesamos. Para iniciar 
un necesario balance de lo que nos dejaron las jornadas presentare-
mos, en este texto, las conclusiones a las que arribaron las coordi-
naciones de cada mesa. Tras ello, y para cerrar esta reflexión, repa-
saremos los interrogantes abiertos que serán retomados en futuras 
ediciones de las jornadas.
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Las siete mesas desarrolladas durante las jornadas se conforma-
ron, en primer lugar, a partir de las propuestas de las cuatro líneas 
de investigación del ceur, recuperando abordajes y problemáticas 
históricamente trabajadas en cada una de ellas. Bajo esta premisa 
se conformaron cuatro mesas: la Mesa 1, “Proceso de urbanización 
y políticas habitacionales en el siglo xxi”, coordinada por Gonzalo 
Rodríguez, María de la Paz Toscani y Joseph Palumbo; la Mesa 2, 
“Tensiones y disputas en los modelos de desarrollo de países semi-
periféricos: actores socio-políticos, nuevas y viejas desigualdades”, 
coordinada por Sandra Sterling Plazas, Milagros Bordalejo, Aldana 
García Tarsia y María Florencia Marcos; la Mesa 3, “Agricultura, 
agroindustrias, nuevas tecnologías, financiarización y ganancias ex-
traordinarias”, coordinada por Silvia Gorenstein y Jorge Hernández; 
y la Mesa 4, “Dinámicas de vinculación entre la producción de co-
nocimientos científico-tecnológicos, procesos de desarrollo tecnoe-
conómicos y configuraciones espaciales en América Latina”, coor-
dinada por Mariana Versino, Luciana Guido, Regina Vidosa, Eliana 
Fernández y Camila Bulus.

En segundo lugar, se conformaron otras tres mesas que buscaron 
articular problemáticas comunes a distintas líneas de investigación 
del ceur, integrando perspectivas y abordajes. Con este criterio, se 
conformaron la Mesa 5, “Procesos de aprendizaje tecnológico, proxi-
midades y dinámicas multiescalares”, coordinada por Pablo Lavare-
llo, Mariana Versino, Luciana Guido y Damián Bil; la Mesa 6, “Espa-
cios de la estatalidad latinoamericana: nuevas escalas y paisajes de 
regulación e intervención en el marco de la competitividad global”, 
coordinada por Pablo Elinbaum, Ariel García, Patricia López Goy-
buru y Marisa Scardino; y la Mesa 7, “Escalas de la territorialización 
de los paradigmas tecno-económicos: permanencias, tematizaciones 
y mediaciones”, coordinada por Pablo Elinbaum, Regina Vidosa, Da-
mián Bil y Natalia Lerena Rongvaux.

La Mesa 1 convocó a reflexionar sobre la intervención estatal en 
la producción y circulación de viviendas en el marco general de los 
procesos de urbanización, aportando tanto a nuestro conocimiento 
sobre esta problemática como a la política pública. Apuntó a recu-
perar y actualizar dos líneas de investigación históricas de nuestro 
centro, los estudios sobre las políticas habitacionales y el hábitat 
popular, y sobre los procesos de urbanización en América Latina. 
Bajo esta premisa, la mesa recibió contribuciones que permitieron 
repensar los vínculos entre la acción estatal y los procesos de urba-
nización contemporáneos en Argentina y otros países de la región, 
como Chile, México, Cuba y Brasil. Entre las principales conclusiones 
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de la mesa se ha señalado que, aunque en la intervención estatal en 
materia habitacional coexisten distintos modelos de políticas públi-
cas, estas están atravesadas actualmente por una lógica subyacente 
donde el Estado asume un papel como facilitador (e incluso garan-
te) de la acumulación de capital en (y a través) del espacio urbano, 
lo que obliga a matizar la visión dominante que entiende la polí-
tica habitacional como tendiente a desmercantilizar el acceso a la 
vivienda y a la ciudad. En ese sentido, las distintas contribuciones 
que abordaron modalidades concretas de intervención estatal en 
materia habitacional, los marcos legislativos (y sus vacíos) y los con-
flictos sociales por el espacio urbano, permitieron vislumbrar esta 
dimensión subyacente que atraviesa a las distintas políticas, donde 
el Estado aparece, por un lado, habilitando la acumulación de capital 
y, por otro, paliando sus efectos al “gestionar” el restringido acceso 
al hábitat por parte de sectores populares y medios. Las contribucio-
nes, por último, abrieron el camino para un enfoque analítico de la 
política habitacional, contribuyendo a ampliar su alcance en tanto 
campo de estudio, yendo más allá del análisis de las intervenciones 
particulares, y generando aportes para reconstruir los efectos so-
cio-territoriales de esa acción y su incidencia sobre los procesos de 
urbanización.

La Mesa 2 propuso abrir la discusión a las tensiones y disputas 
generadas por los modelos de desarrollo vigentes en los países se-
miperiféricos, a través del análisis de las formas de organización so-
cial y los procesos de subjetivación política de actores subalternos, 
las políticas públicas orientadas a combatir la desigualdad genera-
da por las formas de acumulación, y las propuestas de desarrollo 
regional en torno a diferentes circuitos productivos. Se recibieron 
contribuciones que abordaron dos grandes ejes: el análisis de las po-
líticas de desarrollo regional y los circuitos productivos en distintas 
zonas del país (que incluyó trabajos sobre la actividad vitivinícola, 
el turismo y el problema de la transición energética), y las políticas 
de agricultura familiar y el asociativismo. De manera general, las 
ponencias dieron cuenta de las modalidades de acumulación vigente 
y las transformaciones socioterritoriales que estas generan, mante-
niendo viejas disputas asociadas a las relaciones de poder que sos-
tienen y reproducen desigualdades. También permitieron observar 
el vínculo entre la técnica y la política en el marco de los senderos de 
desarrollo de países periféricos con dependencia tecnológica. Un eje 
relevante que atravesó los trabajos fue el de las disputas entre esca-
las, preguntándonos por la efectividad de políticas pensadas para la 
escala nacional cuando deben aplicarse territorialmente. Las políti-
cas estatales fueron otro eje de intercambio. Se destacó la necesidad 
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de evaluar impactos y resultados de las políticas públicas, y también 
el rol del Estado y las organizaciones sociales como actores que dis-
putan la planificación y la regulación.

La Mesa 3 convocó a presentar estudios referidos a las transfor-
maciones en la agricultura y la agroindustria, poniendo el foco en las 
dimensiones de estos cambios que dan cuenta de la actual fase del 
modelo industrial-financiero que se ha desplegado en los sistemas 
agroalimentarios. Las ponencias presentadas han problematizado 
algunas de estas cuestiones desde perspectivas analíticas diversas y 
complementarias, contemplando temáticas relacionadas con: i) las 
repercusiones tecno-productivas y económicas en la agricultura y 
las agroindustrias, sumando aportes en torno a las políticas tecno-
lógicas nacionales; ii) estrategias empresariales globales y dinámi-
cas sectoriales nacionales que dan cuenta de las modalidades que se 
están desplegando en los sectores proveedores de insumos y equi-
pamiento que operan en la agricultura; y, iii) rasgos de funciona-
miento productivo y de los actores económicos que intervienen en la 
actualidad en el agro pampeano. El recorrido analítico diverso que 
se contrastó en esta mesa dio cuenta, en primer lugar, de distintas 
expresiones de un proceso que profundiza el alcance de las nuevas 
tecnologías que, en esencia, modifican las condiciones naturales del 
suelo, elevando la productividad y a su vez la velocidad de rotación 
del capital. Se analizaron también las implicancias sobre estructu-
ras socio-productivas y territoriales por la mayor escala económica 
requerida, y sus consecuencias para los estratos medios y de la agri-
cultura familiar. Por último, se analizaron las estrategias de valoriza-
ción del capital -y captura de rentas- de los grandes conglomerados 
empresariales que operan en la agricultura, desde las multinaciona-
les proveedoras de insumos básicos hasta aquellos que tienen alta 
significación en la agricultura pampeana y en la difusión extra-pam-
peana de este esquema tecno-productivo. En definitiva, los desafíos 
sociales y de política pública que hoy devienen específicamente de 
una agricultura y una agroindustria atravesadas por dinámicas que 
profundizan la concentración y centralización del capital desde la 
fase primaria a la de las operaciones de exportación, pasando por la 
producción de alimentos.

La Mesa 4 se propuso indagar, por un lado, sobre la producción 
de conocimientos científico-tecnológicos vinculados a sectores pro-
ductivos intensivos en conocimiento y, por el otro, en los procesos de 
desarrollo tecno-económicos de dichos sectores y sus dinámicas es-
paciales, apuntando a discutir sobre la capacidad de las políticas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación para generar y/o consolidar entra-
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mados tecno-productivos con dinámicas industriales consolidadas, 
ambientalmente sustentables y promotoras de la equidad regional. 
Se presentaron trabajos que analizaron las transformaciones y las 
características de sectores productivos intensivos en conocimiento 
(software y servicios informáticos, producción de hardware libre), la 
industria biofarmacéutica y la incorporación de conocimientos cien-
tífico-tecnológicos en la transformación de recursos naturales (en 
particular, en la cadena de valor del litio y el cannabis medicinal) en 
la Argentina y América Latina. Se discutió acerca de las particulari-
dades locales de funcionamiento de cada sector, los condicionantes 
económicos y de los marcos regulatorios, y las potencialidades para 
convertirse (o no) en vectores de desarrollo. Por último, se presentó 
un conjunto de trabajos destinados a analizar las políticas de Cien-
cia, Tecnología e Innovación en la Argentina a partir de algunos de 
sus instrumentos, que analizaron su capacidad de fortalecer entra-
mados institucionales y socio-productivos.

La Mesa 5 se propuso analizar la dinámica de los procesos de 
aprendizaje tecnológico en el marco de la difusión de tecnologías 
transversales, dando cuenta del desarrollo de complementarieda-
des entre campos de conocimiento heterogéneos en distintas acti-
vidades. Los trabajos recepcionados abordaron, en primer lugar, el 
cambio tecnológico en el sector agropecuario argentino: su alcance, 
sus canales de difusión y las asimetrías entre territorios frente al 
escenario de crisis global. En este marco se analizaron los procesos 
de convergencia tecnológica entre las nuevas tecnologías digitales 
y electrónicas con la industria de maquinaria agrícola. También se 
discutió acerca de la estructura territorial de los sistemas industria-
les locales, mostrando que estas no son realidades homogéneas y 
unilineales, sino que combinan planos diferentes conformando si-
tuaciones de tensión vinculadas, principalmente, con el uso de los 
excedentes producidos en un espacio económico conformado por 
múltiples subsistemas articulados. Otros trabajos se concentraron 
en indagar en el proceso de transición paradigmática o pre-paradig-
mática de la industria agrobiotecnológica mundial y en la industria 
biofarmacéutica argentina, identificando algunos elementos que re-
sultan clave para el diseño de una respuesta del Estado nacional. Por 
último, otros trabajos se concentraron en el estudio de las dinámicas 
empresarias en torno a la forma de absorción y difusión de cono-
cimiento a nivel local o regional. Por un lado, se analizó cómo se 
produce la absorción de conocimiento externo, elemento relevante 
como movilizador de la innovación y de una mejora del desempeño 
económico, a partir de las “incubadoras de empresas”, con la parti-
cipación de la red de instituciones del sistema científico nacional, en 
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ciudades relevantes del estado sureño de Santa Catarina (Brasil). Por 
otro lado, se indagó acerca de los procesos de aprendizaje y prácticas 
innovativas de empresas industriales en el municipio bonaerense de 
San Martín, histórica región de desarrollo manufacturero con peque-
ñas y medianas empresas, analizando la búsqueda de estos agentes 
por mejorar la competitividad a partir de estos mecanismos. Todos 
los trabajos hicieron hincapié en la importancia de la articulación 
de las políticas científico-tecnológicas y las industriales en sectores 
estratégicos de la Argentina, como es el caso de la maquinaria agrí-
cola y de la biotecnología. Particularmente en la agrobiotecnología, 
a través de las posibilidades que las tecnologías de edición génica, 
aún no estabilizadas, brindan para el país, especialmente si se abre 
el juego al Mercosur y si se contempla la resistencia social de algunos 
actores.

La Mesa 6 se planteó como objetivo retomar el debate acerca de 
la producción del espacio estatal, problematizando, particularmen-
te, los modos en que el estado intenta mediar creando nuevos es-
pacios para responder a las condiciones económicas que impone el 
nuevo marco de competencia global y, al mismo tiempo, el modo en 
que el estado se reconfigura a sí mismo en este proceso endógeno 
y exógeno. Las contribuciones recibidas permitieron, por un lado, 
interrogarnos por las estrategias de los Estados latinoamericanos 
para traccionar un proceso de transformación estructural que ha-
bilite el desarrollo de la región. En este sentido, algunos de los tra-
bajos presentados analizaron y pusieron en cuestión un conjunto de 
proyectos y estrategias implementados por diferentes órdenes del 
estado que han provocado reacomodamientos o re-escalamientos 
del espacio estatal, hacia abajo o hacia arriba, con diferentes resul-
tados. En algunos casos (el de la actividad minera en Catamarca o la 
configuración de recortes espaciales ligados al sector primario-ex-
portador en Brasil), se mencionan procesos de descentralización de 
funciones y competencias hacia los estados subnacionales que han 
conducido a una pérdida de coordinación, por parte del Estado na-
cional, del proceso de planificación del desarrollo. Contrariamente, 
otros trabajos dieron cuenta de procesos de co-construcción de po-
líticas municipales de Economía Social y Solidaria, en las interfases 
entre espacios estatales y no estatales, donde interactúan y transitan 
gestores públicos, referentes y miembros de organizaciones sociales. 
Los casos analizados han destacado las limitaciones que presentan 
para los países del sur global, el acatamiento y la reafirmación de 
una configuración escalar de matriz neoliberal. La configuración 
de una lógica de intervención multiescalar se presenta, entonces, 
como uno de los principales desafíos de los Estados periféricos para 
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viabilizar el cambio estructural, lo que no supone un retorno a una 
intervención monoescalar del Estado-nación, sino que refiere a la 
articulación de mecanismos de descentralización y recentralización 
estatal, combinando una incidencia de las escalas subnacionales en 
la definición e implementación de las políticas productivo-industria-
les (descentralización) con un rol estratégico de la escala nacional 
en la planificación/direccionamiento del desarrollo (centralización). 
Las contribuciones, por otro lado, permitieron poner en discusión la 
noción de “espacio estatal”, central en los estudios urbanos como he-
rramienta de crítica ideológica. En ese sentido, las ponencias presen-
tadas permitieron avanzar en una relectura de esta noción a partir 
de una “casuística del sur”, entre los que se destacan tres aportes. En 
primer lugar, la reproducción de espacios genéricos a través de las 
políticas públicas urbanas que reproducen paradigmas de ordena-
ción del espacio diseñados en los países centrales. En segundo lugar, 
la influencia de las narrativas del desarrollo urbano presentes en las 
políticas públicas y privadas sobre la producción del territorio rural. 
Y por último, la importancia de incorporar los procesos socio-his-
tóricos en los estudios urbanos, cuestionando la naturalización de 
ciertos espacios (por ejemplo, las denominadas periferias como una 
propiedad intrínseca de ciertos barrios), mostrando cómo la codifi-
cación urbana a principios del siglo xx no solo ordenaba el espacio, 
sino también las clases sociales.

La Mesa 7, por último, se propuso discutir la incidencia de los pa-
radigmas tecno-económicos en el espacio, poniendo el foco en diver-
sas escalas para entender cómo se producen y reproducen nuevas y 
viejas asimetrías urbanas y regionales. Se recibieron contribuciones 
que permitieron discutir la espacialización de las nuevas tecnologías 
en la escala urbana, poniendo el foco en cómo la tecnología configu-
ra, controla y tematiza el entorno construido. Ello permitió indagar 
acerca de la “expresión material” de las nuevas tecnologías, los “te-
rritorios realmente existentes” donde estas son reguladas, transfor-
madas, contestadas. Estos procesos fueron problematizados a partir 
de tres cuestiones: i) El carácter ambivalente de las infraestructuras 
que demandan las nuevas tecnologías, observable en tres aspectos 
contradictorios: en los modos en que el estado provee medios e in-
fraestructuras ad hoc para las plataformas digitales y el papel estra-
tégico de las empresas en el aprovechamiento de las infraestructuras 
existentes; en el anacronismo entre el surgimiento de cada revolu-
ción tecnológica y la implementación efectiva de sus criterios de di-
seño e infraestructuras (por ejemplo, en las distintas velocidades de 
innovación que se da entre los puertos y los buques de carga), y en 
cómo las nuevas tecnologías crean infraestructuras que aumentan 
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la eficiencia y al mismo tiempo el control ciudadano. ii) La influencia 
de las nuevas tecnologías en los estilos de vida, que se observa, por 
ejemplo, en cómo las plataformas de alquiler temporario influyen 
normalizando el sentido sobre lo doméstico, incluso estableciendo 
parámetros proyectuales que se incorporan a la formación de arqui-
tectos y arquitectas. iii) Las nuevas tecnologías demandan nuevos 
instrumentos y técnicas de investigación, que permitan expandir 
la investigación participativa y etnográfica, cruzando múltiples di-
mensiones analíticas (actividades, entornos, interacciones, objetos y 
usuarios).

En suma, a lo largo de los tres días que duraron las Jornadas, se 
abordaron distintos problemas ligados al desarrollo urbano y regio-
nal en la Argentina, y en América Latina, articulando los aportes de 
estudios sobre el espacio, la tecnología y la acumulación. Los tópicos 
abordados y los debates que se dieron en estas mesas resultan par-
ticularmente pertinentes en una coyuntura como la que atravesa-
mos, donde, sobre el marco de una crisis global que (una vez más) 
pone en cuestión la capacidad del sistema capitalista para resolver 
los problemas y tensiones que su propio despliegue genera, se su-
perponen las dinámicas de crisis locales, particularmente agudas en 
América Latina tras la clausura del “superciclo de los commodities”. 
La crisis es una oportunidad para reabrir viejos debates, aún no sal-
dados, respecto a los senderos de desarrollo posibles (y deseables) 
en estas latitudes. Esto se hace más evidente en la Argentina, donde 
la crisis parece golpear con mayor dureza, y se hacen palpables una 
multiplicidad de problemas, sociales, políticos y económicos, que 
aún esperan resolución.

A lo largo de las siete mesas organizadas en el marco de las jor-
nadas se han realizado aportes y se han abierto debates en torno a 
diferentes temas sumamente relevantes para pensar estos proble-
mas. El rol del Estado y de las políticas públicas, su efectividad y 
sus efectos sobre los procesos de urbanización, sobre las economías 
regionales, sobre las capacidades científico-tecnológicas, los proce-
sos de innovación o el desarrollo industrial. Se han discutido los 
impactos socio-territoriales de la acumulación de capital, las ten-
siones y resistencias que esta genera, la capacidad del Estado, y de 
diferentes actores sociales, para marcar (o torcer) rumbos, y sobre 
la posibilidad de poner en marcha nuevos senderos de desarrollo. 
Y por supuesto, sobre las derivaciones teóricas que implican estos 
debates que obligan a la revisión de conceptos y de nociones apre-
hendidas. La articulación ha resultado sumamente fructífera. Los 
diferentes aportes, los estudios de caso, la revisión de nociones, con-
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tribuyen a pensar una agenda presente y futura para los estudios 
sobre el desarrollo urbano y regional. Los debates abiertos han de-
jado interrogantes que sería pertinente retomar en próximas edi-
ciones de las Jornadas: ¿qué rol deberá jugar el Estado durante los 
próximos años en nuestro continente? ¿Es posible planificar el de-
sarrollo a gran escala y a largo plazo? ¿Se puede pensar y poner en 
marcha otra senda de desarrollo para los países latinoamericanos? 
Se trata de interrogantes ambiciosos, que plantean un desafío y nos 
interpelan como científicos y científicas en el ámbito de las ciencias 
sociales. Ponen sobre la mesa la relevancia de las investigaciones 
que desarrollamos, por su aporte a pensar un futuro (otro futuro) 
posible para nuestro país y nuestro continente. Creemos que, tanto 
por su trayectoria como por su presente, el ceur tiene mucho que 
aportar a ese debate. Esperamos que nuestras Jornadas sigan sien-
do un ámbito propicio para ello.
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Capítulo 3

Trayectorias residenciales y experiencia 
de movilidad en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México

David López-García
Assistant Professor, Department of Urban Planning and Policy, 

University of Illinois Chicago
lopezgar@uic.edu

1. Introducción

Esta presentación es parte de un proyecto de investigación más am-
plio que busca comprender la producción de desigualdades en la ac-
cesibilidad a los empleos en las regiones urbanas Latinoamericanas 
(López-García, 2023). Específicamente, la porción del trabajo que 
aquí se presenta explora la relación entre las trayectorias residen-
ciales de los trabajadores y su experiencia de movilidad en el viaje al 
trabajo1. Se argumenta que comprender la conformación de la expe-
riencia de movilidad requiere considerar la relación entre la dispo-
nibilidad de sistemas de transporte y la distribución especial de los 
orígenes y los destinos de los viajes. La sección de la investigación 
que aquí se presenta se enfoca en los orígenes de los viajes, es decir, 
en los lugares de residencia de los trabajadores.

Los modelos tradicionales para estudiar las decisiones residen-
ciales asumen que los trabajadores toman sus decisiones de loca-
lización participando en mercados de vivienda con información 
perfecta, sin coerción y con libertad de elección. También asumen 
que el suelo residencial más próximo a las concentraciones de em-
pleo es más caro y que los costos de transporte se incrementan en la 
medida en que los trabajadores se alejan de sus empleos. Bajo estos 
supuestos, los trabajadores deben tomar sus decisiones de localiza-
ción navegando este trueque entre los costos de vivienda y los de 
transporte. De acuerdo con el modelo tradicional, localizarse cerca 
de las concentraciones de empleo reduce los costos de transporte, 
pero incrementa el costo de la vivienda. O viceversa, localizarse en 

1 Una versión más extensa de este estudio fue publicada en inglés, en el capítulo 5 de 
López-García, 2023.
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sitios más alejados de las concentraciones de empleo reduce el costo 
de la vivienda, pero incrementa los costos de transporte. Los traba-
jadores deben navegar el mercado de vivienda y decidirse por la lo-
calización residencial que les brinda un equilibrio entre sus costos 
de vivienda y de transporte. Al agregarse, las decisiones residencia-
les de millares de hogares producen un equilibrio en el mercado de 
vivienda en el que cada hogar asume los costos de transporte que 
están dispuestos a pagar. 

Sin embargo, existen diversos aspectos de las decisiones residen-
ciales que los modelos tradicionales no pueden explicar y que debili-
tan el supuesto de la libertad de elección, sobre todo en las ciudades 
Latinoamericanas. Las políticas de uso del suelo y de vivienda pue-
den influenciar tanto la oferta como la demanda en los mercados de 
vivienda, limitando las opciones disponibles para los hogares. Los 
desarrolladores de vivienda deben navegar el mercado de suelo y 
las políticas de zonificación y vivienda en la búsqueda de maximizar 
sus utilidades. En las ciudades Latinoamericanas esto a menudo sig-
nifica que el suelo más próximo a las concentraciones de empleo se 
utiliza para construir las viviendas más caras y las viviendas de bajo 
costo generalmente se construyen en las periferias urbanas. Así, los 
trabajadores que califican para acceder a vivienda de interés social 
no tienen otra opción más que localizarse en las zonas periféricas 
y alejados de los centros de empleo. Algunos hogares simplemente 
renuncias a participar en los mercados de vivienda y satisfacen sus 
necesidades habitacionales a través de la auto construcción en terre-
nos irregulares. Es decir, es falso que los trabajadores tienen la liber-
tad para navegar los mercados de vivienda y realizar sus decisiones 
de localización residencial de forma racional. Los trabajadores están 
confinados a navegar trayectorias residenciales predeterminadas de 
las cuales no pueden escapar.

En este contexto, en este trabajo se sostiene que las políticas de 
vivienda y las trayectorias residenciales predeterminadas contribu-
yen a moldear la experiencia de movilidad de los trabajadores. Se 
analiza el caso del Oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México (zmcm), una subregión ampliamente reconocida como una 
ciudad (Hiernaux & Lindón, 2004; Quiroz, 2013). El trabajo responde 
la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre las 
decisiones de localización residencial de los trabajadores y su expe-
riencia de movilidad? El estudio empírico utiliza los lentes analíti-
cos de las trayectorias residenciales (Clapham, 2002, 2003, 2005) y 
las formas de producción de vivienda (Jaramillo, 1981, 1982, 1985; 
Jaramillo & Schteingart, 1983; Schteingart, 1983). Con base en entre-
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vistas semi estructuradas y grupos focales con residentes del área de 
estudio, el trabajo identifica tres tipos de relación entre las trayecto-
rias residenciales y la experiencia de movilidad: 1) la experiencia de 
movilidad basada en el valor de uso de la vivienda; 2) la experiencia 
de movilidad basada en la política nacional de vivienda; y 3) la ex-
periencia de movilidad basada en el acceso a mercados laborales 
primarios. En suma, el estudio demuestra la existencia de una rela-
ción entre el tipo de empleo al que los trabajadores tienen acceso, 
las trayectorias residenciales disponibles para los trabajadores y su 
experiencia de movilidad.

2. Marco analítico y metodología

2.1. Trayectorias residenciales

El concepto de trayectoria residencial fue propuesto por Clapham 
(Clapham, 2002) como una estrategia analítica para estudiar las ru-
tas residenciales que los hogares y los individuos toman a lo largo 
del tiempo (Hamzah & Zyed, 2021). Definido como “los patrones de 
interacción (prácticas) sobre vivienda y hogar a través del tiempo y 
el espacio” (Clapham, 2002), las trayectorias residenciales estudian 
los pasos individuales a través de los cuales los hogares y los indi-
viduos logran hacerse de una vivienda (Hochstenbach & Boterman, 
2015). La estrategia analítica asume que el proceso de adquirir una 
vivienda es un proceso táctica y estratégicamente planeado (Deng 
et al., 2020) a través del cual los hogares y los individuos adaptan 
sus decisiones de vivienda en respuesta al contexto cambiante a las 
situaciones que enfrentan (Clapham et al., 2014). 

El enfoque asume que las rutas residenciales están relacionadas 
con otras rutas como el empleo o los cambios en la estructura de 
los hogares (Clapham, 2003) y las circunstancias individuales en tér-
minos de recursos económicos (Clapham et al., 2014). La estrategia 
asume que ciertos tipos ideales de trayectorias residenciales pueden 
ser identificadas y generalizadas a partir de las prácticas individua-
les (Clapham, 2002, 2005; Hochstenbach & Boterman, 2015). Así, la 
investigación empírica de las trayectorias residenciales implica la 
documentación detallada de las experiencias residenciales indivi-
duales con el objetivo de identificar patrones y tipologías. Mientras 
que el estudio de las trayectorias residenciales se ha enfocado en en-
tender las estrategias de los hogares y los individuos, el estudio del 
contexto en el que tales decisiones se llevan a cabo a recibido menos 
atención en la literatura (Clapham et al., 2014). Con el objetivo de 
llenar este hueco en la literatura, este trabajo profundiza el estudio 
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del contexto en el que se llevan a cabo las trayectorias residenciales 
a través de incorporar el marco analítico de las formas de producción 
de vivienda.

2.2. Formas de producción de vivienda

El marco analítico de formas de producción de vivienda fue propuesto 
inicialmente por Jaramillo (1981, 1982) y desarrollado posteriormen-
te por Jaramillo y Schteingart (1983), Schteingart (1983) y Jaramillo 
(1985). El enfoque sostiene que las economías capitalistas se caracte-
rizan por la coexistencia de diversas formas o sistemas para la pro-
ducción y circulación de vivienda llamadas formas de producción. 
El concepto neo-Marxista de formas de producción se define como 
un sistema de relaciones en el que hay distintos roles asignados para 
los diversos agentes que participan en la producción y circulación 
de bienes (Jaramillo, 1985; Schteingart, 1983). Específicamente, Ja-
ramillo (1985) propone identificar los siguientes roles: 1) trabajo di-
recto, la movilización de la fuerza de trabajo para la construcción 
de vivienda; 2) control técnico de la producción, la capacidad de 
coordinar la operación de los medios de producción necesarios para 
la producción de vivienda. Es decir, coordinar la fuerza de trabajo, 
los insumos para la producción y las técnicas utilizadas; 3) control 
económico directo de la producción, tener control sobre los aspectos 
económicos de la producción. Es decir, tener la capacidad de iniciar 
el proceso productivo, definir sus características y determinar la dis-
ponibilidad de la producción; y 4) control económico indirecto de la 
producción, la capacidad de afectar la producción desde fuera del 
proceso productivo. Es decir, tener control sobre el contexto en el 
que los agentes que ostentan el control económico directo deben de 
operar.

Con base en estos cuatro roles, el enfoque sostiene que en las 
ciudades Latinoamericanas existen cuatro tipos principales de for-
mas de producción de vivienda (Jaramillo, 1985; Schteingart, 1983). 
La primera es la auto construcción, en el que el consumidor de la 
vivienda es al mismo tiempo el productor directo, aporta la fuerza 
de trabajo y mantiene el control económico directo y técnico de la 
producción. La segunda es la producción por encargo, en la que el 
usuario final de la vivienda contrata un agente especializado en la 
construcción. El usuario final es el dueño de la tierra y mantiene 
el control económico directo de la producción. El agente contrata-
do para construir mantiene el control técnico de la producción y 
administra la fuerza de trabajo. Las viviendas construidas a través 
de auto construcción y producción por encargo no se producen ini-
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cialmente por su valor de cambio para salir al mercado, sino por 
su valor de uso para los consumidores finales. La tercera forma de 
producción se llama producción promocional privada, en la que el 
agente con el control económico directo es un agente capitalista. El 
agente con el control técnico de la producción también es un capita-
lista. En este caso, la vivienda sí se produce por su valor de cambio 
con la intención de salir al mercado. La producción de vivienda es 
motivada por la acumulación de capital vía las utilidades produ-
cidas por el trabajo y la especulación con la tierra. El cuarto tipo 
se llama producción promocional del Estado, que ocurre cuando el 
Estado recurre a diversos instrumentos de política para asegurar la 
producción de vivienda. 

2.3. Metodología

Este estudio explora las trayectorias residenciales de los trabajado-
res del Oriente de la zmcm en el contexto de las formas de produc-
ción de vivienda existentes y su relación con sus experiencias de mo-
vilidad. Los hallazgos se basan en el análisis de 25 entrevistas semi 
estructuradas y 4 grupos focales con residentes del área de estudio 
levantadas durante el 2018 y el 2019. La selección de la muestra para 
las entrevistas consistió en una estrategia bola de nieve, en la que 
los entrevistados recomendaron otras personas a las cuales entrevis-
tar hasta alcanzar el punto de saturación. Los grupos focales fueron 
organizados con ayuda de algunos de los entrevistados que se ofre-
cieron a apoyar el estudio e invitar a sus vecinos a las sesiones. Los 
grupos focales se realizaron con habitantes de cuatro municipios del 
área de estudio: Iztapalapa en la Ciudad de México y Nezahualcóyotl, 
Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México. Las entrevistas y 
los grupos focales fueron grabadas y puestas en transcripciones que 
fueron analizadas con la técnica de memorándum. Tal estrategia de 
análisis consistió en leer las transcripciones y redactar un memorán-
dum cada vez que algún participante decía algo relacionado con las 
categorías de análisis del marco analítico.

3. Resultados del estudio

El estudio permitió identificar tres tipos de relación entre las trayec-
torias residenciales y la experiencia de movilidad de los trabajado-
res: 1) la experiencia de movilidad basada en el valor de uso de la 
vivienda; 2) la experiencia de movilidad basada en la política nacio-
nal de vivienda; y 3) la experiencia de movilidad basada en el acceso 
a mercados laborales primarios.
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3.1. Experiencia de movilidad basada en el valor de uso 
de la vivienda

En este tipo de experiencia de movilidad, los trabajadores acceden 
a la vivienda a través de la auto construcción, la producción por en-
cargo, o una combinación entre ambas, pero no recurren a promo-
tores privados ni a las promociones estatales. Los trabajadores que 
se mueven a sus nuevas unidades de vivienda pero no hacen ningún 
cambio en su lugar de trabajo tienen la experiencia de movilidad 
identificada en la Figura 1 como el subtipo I. En este subtipo de ex-
periencia de movilidad, los trabajadores se incrementan la distancia 
entre su lugar de residencia y su sitio de trabajo y por lo tanto expe-
rimentan un alza en sus costos de transporte. Algunos trabajadores 
optan por conseguir un empleo más próximo a sus lugares de resi-
dencia y pasan a la experiencia de movilidad señalada como el sub-
tipo ii. A pesar de que los trabajos en las periferias tienden a ser peor 
pagados y con menor seguridad laboral, estos trabajadores logran 
reducir sus costos de transporte. Otro grupo de trabajadores optan 
por abrir sus negocios propios en las periferias cerca de sus lugares 
de residencia. Esta estrategia, que consiste en salir del mercado la-
boral para convertirse en micro-empresarios lleva a la experiencia 
de movilidad marcada como el subitpo iii, en la que los trabajadores 
también logran reducir sus costos de transporte.

Costos de transporte

Alto

Bajo

Subtipo I

Subtipo II Subtipo III

Cambiar de
empleo

Vivienda padres o
abuelos / rentando

Comprar un terreno y
construir una vivienda

Volverse
microempresario local

Fig. 1. Experiencia de movilidad basada en el valor de uso de la vivienda. 
Fuente: elaboración propia.

3.2. Experiencia de movilidad basada en la política nacional de 
vivienda

En el segundo tipo de experiencias de movilidad los trabajadores ac-
ceden a las unidades de vivienda a través de la política nacional de 
vivienda. En esta trayectoria residencial, desarrolladores privados 
producen unidades de vivienda de bajo costo mientras que el Estado 
implementa instrumentos de política para apoyar tanto a la oferta 
como la demanda de vivienda. Para los trabajadores, tener acceso a 
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la política nacional de vivienda está ligado a tener acceso a un traba-
jo formal. Dado que la producción de vivienda de interés social tien-
de a localizarse en las periferias urbanas mientras que los empleos 
formales tienden a localizarse en las concentraciones de empleo en 
las áreas centrales de la región metropolitana, esta trayectoria resi-
dencial tiende a incrementar la distancia física entre los lugares de 
residencia de los trabajadores y sus empleos. Al moverse a sus nue-
vas unidades de vivienda de bajo costo ubicadas en las periferias los 
trabajadores sufren la experiencia de movilidad identificada como 
el subtipo iv en la Figura 2 -los trabajadores incrementan sus costos 
de transporte. Algunos trabajadores consiguen un empleo formal lo-
calizado más cerca de sus lugares de residencia, lo que les permite 
bajar sus costos de transporte y vivir la experiencia de movilidad 
indicada como el subtipo V en al Figura 2. Otro sector de los trabaja-
dores opta por conservar sus empleos en las principales concentra-
ciones de acitivdad económica en las áreas centrales de la zmcm pero 
optan por dejar su unidad de vivienda de interés social y regresar 
a rentar o vivir con familiares más cerca de sus lugares de empleo. 
Esta estrategia permite reducir los costos de transpote y pasar a la 
experiencia de movilidad marcada como el subtipo vi.

Costos de transporte

Alto

Bajo

Subtipo IV

Subtipo V Subtipo VI

Cambiar de
empleo

Vivienda padres o
abuelos / rentando

Comprar un vivienda
de interés social

Regresar con los
padres o los abuelos

Fig. 2. Experiencia de movilidad basada en la política nacional de vivienda. Fuente: 
elaboración propia.

3.3. Experiencia de movilidad basada en acceso a mercados 
laborales primarios.

El último tipo de experiencia de movilidad está relacionado con el 
incremento de capital humano en el Oriente de la zmcm y el acceso a 
mejores mercados laborales. Las nuevas generaciones en el área de 
estudio están alcanzando mayores niveles educativos y grados acadé-
micos, lo que a su vez se traducen en mejor acceso a trabajos mejor 
pagados y en mercados laborales primarios. El problema radica en 
que este tipo de trabajos son muy escasos en el Oriente de la zmcm y 
las personas con acceso a estos mercados laborales solo encuentran 
estos trabajos en las principales concentraciones de empleo que tien-
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den a localizarse en las áreas centrales de la región urbana. Esto, a 
su vez, incrementa la distancia física entre los lugares de residencia 
de los trabajadores y sus sitios de empleo. En este caso, acceder a 
mercados laborales primarios produce la experiencia de movilidad 
identificada como el subtipo vii en la Figura 3, en la que los trabajado-
res experimentan un incremento en sus costos de transporte. Existen 
algunas alternativas. Algunos trabajadores optan por rentar una uni-
dad habitacional más cerca de sus sitios de empleo, lo que les lleva a 
la experiencia de movilidad marcada como el subtipo viii. Otro grupo 
de trabajadores opta por adquirir una vivienda a través de la política 
nacional de vivienda, que al moverse a las periferias urbanas les lle-
va a la experiencia de movilidad marcada como el subtipo ix.

Costos de transporte

Alto

Bajo

Subtipo VII

Subtipo VIII Subtipo IX

Vivienda padres o
abuelos / rentando

Acceder a mercados
laborales primarios

Comprar un vivienda
de interés social

Rentar más cerca 
del trabajo

Fig. 3. Experiencia de movilidad basada en el acceso a mercados laborales primarios. 
Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones

La experiencia de movilidad de los trabajadores no solo está con-
formada por la disponibilidad de sistemas de transporte o por los 
sitios en los que se localizan sus empleos. Además de esos dos fac-
tores, la experiencia de movilidad de los trabajadores también está 
moldeada por las trayectorias residenciales a las que tienen acceso. 
Como este estudio permite confirmar, los trabajadores tienen a su 
alcance un número limitado de trayectorias residenciales. Las op-
ciones son pocas y están preestablecidas por factores contextuales 
fuera del control de los trabajadores. Los resultados de este estudio 
permiten afirmar que las trayectorias residenciales preestablecidas 
al alcance de los trabajadores pueden producir experiencias de mo-
vilidad costosas para los trabajadores. Es decir, el acceso a una uni-
dad habitacional puede incrementar el costo de transporte para los 
trabajadores y producir una experiencia de movilidad más costosa. 
Estos hallazgos tienen importantes implicaciones para las políticas 
de vivienda en las regiones urbanas Latinoamericanas. El diseño de 
las políticas de vivienda debe incluir un análisis más comprehensivo 
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sobre los sitios donde se localizan los empleos de los trabajadores, 
los sistemas de transporte a su alcance, y las implicaciones de sus 
trayectorias residenciales para su experiencia de movilidad en el 
viaje al trabajo.
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1. Introducción

El impacto de la pandemia del Covid-19 implicó una oportunidad de 
crecimiento sin precedentes para las plataformas de e-commerce. 
En un spot publicitario estrenado en septiembre del 2020, Mercado 
Libre presenta sus servicios como una alternativa para “poner la 
economía en marcha” en su underground cibernético (Mercado Li-
bre - Gut, 2020). Al desmaterializar tanto la ciudad como la corpora-
ción, la publicidad muestra parcialmente el alcance de su negocio, 
que se consolida interregionalmente.1 

La corporación se presenta como una identidad inmaterial que 
amalgama el conjunto. El edificio corporativo está ausente, a pesar 
de dominar el perfil de las ciudades contemporáneas. Si bien Mer-
cado Libre cuenta con sedes emplazadas en ciudades específicas, en 
la publicidad, es asociada con un sustrato natural en el que se mi-
metizan usuarios y empleados, Estado y ciudad, en correlato con la 
nueva cultura corporativa fintech.2 

La investigación procura caracterizar los fenómenos materiales 
detrás de la imagen creada por la publicidad. El objetivo general es 
analizar las formas de organización espacial de la corporación Mer-
cado Libre como caso representativo de arquitectura corporativa 
fintech en sus diversas escalas en el contexto de los mercados en los 
que opera y las políticas urbanas de las ciudades donde se establece. 

Los objetivos específicos son: (a) describir los procesos de cons-
trucción de las sedes corporativas de Mercado Libre en Buenos Ai-
res, entendiéndolas como parte de un sistema global de nodos deste-
rritorializados, pero con implicaciones en el territorio, la ciudad y la 

1 Este spot fue difundido en Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia.
2 El término es utilizado para definir los modos de producción de las corporaciones de origen digital.

mailto:email@email.com
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región y (b) comprender de qué modo la corporación interactúa y se 
sirve de recursos e infraestructuras urbanas preexistentes.

La metodología de la investigación se basó en integrar informa-
ción proveniente de entrevistas, relevamientos fotográficos, obser-
vaciones directas, análisis de documentos internos, publicidades 
corporativas y artículos de medios especializados y periodísticos. 

Fig. 1: El underground Cibernético. Fuente: MercadoLibre, Inc. “Pongamos la economía 
en marcha”, 2020.

Fig. 2: “Codo a codo”. Fuente: MercadoLibre, Inc. “Pongamos la economía en marcha”, 2020.

2. Marco teórico 

2.1. Los ecosistemas fintech y sus implicaciones materiales

La actual corporación fintech puede remontarse a procesos iniciados 
en la década de 1970. Como motores de la transformación aconte-
cida, David Harvey (1989) señala la incapacidad del fordismo y del 
keynesianismo para contener las contradicciones del capitalismo 
tras la caída del acuerdo de Bretton Woods y la pérdida de la hege-
monía de Estados Unidos, el desarrollo de políticas de sustitución de 
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importaciones en países del llamado Tercer Mundo, así como tam-
bién el desplazamientos de los centros de producción hacia sitios 
con contratos sociales débiles (Harvey D. , 1989, págs. 141-145). Por 
su parte, Manuel Castells (1996) atribuye los cambios a una serie de 
avances tecnológicos derivados del posfordismo, cuyo rasgo diferen-
cial consiste en la aplicación del conocimiento y procesamiento de 
la información y comunicación en un contexto de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos.

A partir de la evolución de las corporaciones fintech, se ha resig-
nificado la noción de “ecosistema de negocios”, acuñada por James 
F. Moore (1997). En la actualidad, es frecuente que las empresas lo 
utilicen para describirse a sí mismas como un conglomerado de ser-
vicios. Un ecosistema de negocios estaría conformado por una comu-
nidad económica definida por organizaciones e individuos que in-
teractúan, y que no se podría entender fuera del sistema financiero 
internacional contemporáneo. (Moore, 1997, págs. 14-26).

Frente a esta aparente falta de arraigo territorial, la corporación se 
caracterizaría por su vinculación a un concepto de “comunidad”, así 
como por las relaciones que ésta habilita. Los ecosistemas fintech son 
entendidos como campos operativos que se relacionan en un formato 
de redes transnacionales. Tal viraje concibe a las instituciones como 
un conjunto de componentes técnicos y geográficos: financieros y no 
financieros, diferentes tipos de jurisdicciones, infraestructuras técni-
cas, dominios públicos y privados. Así, Mercado Libre se define como 
un “ecosistema de soluciones”, cuyo objetivo es facilitar el intercam-
bio comercial en un “ecosistema de negocios” (Mercado Libre, 2016).

2.2. Infraestructura de la economía global, espacios culturales 
y políticas desde la década de 1970

En la actualidad, las corporaciones crean una identidad para operar, 
tanto en pos de generar cohesión interna como para crear una cul-
tura identificable. Uno de los aspectos de este proceso está asociado 
al desarrollo del “talento” (knowledge) y la información. Si bien tales 
factores han sido fundamentales en todos los modos de producción, 
en este período han devenido fuentes de productividad. El rasgo 
característico de este paradigma es la acción del “talento” (Castells, 
1996, pág. 47).

Tanto Castells (1996) como D. Harvey (1989) coinciden en que, a 
partir de la década de 1970, el capitalismo adquirió una mayor fle-
xibilidad en la gestión, y en el ámbito de las finanzas, cobran mayor 
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relevancia las nuevas formas de autoridad privada, ya sea corpora-
ciones financieras o multinacionales. En cualquier caso, la articula-
ción entre gobierno y sistema financiero no puede ser simplificada 
como un mero “declive del Estado” o el dominio de las finanzas so-
bre aquél.

Si bien Saskia Sassen (2012) remarca un cambio en el rol del Esta-
do, éste aún permanece como un actor fundamental en la organiza-
ción económica. Para esta autora, la competencia económica global 
se ha intensificado en un proceso de diferenciación geográfica y cul-
tural para la acumulación y gestión de capital. Sassen plantea que el 
sistema financiero tiene su correlato operativo en una amplia gama 
de instituciones estatales y supranacionales, y señala dos caracterís-
ticas que llevan a considerarlo como un espacio no incorporado en 
proceso de estructuración. Por un lado, las transacciones ocurren 
en “entornos familiares”, dentro de los que incluye al Estado, el sis-
tema interestatal y el sector privado. Por otro, estas prácticas están 
construyendo un conjunto distinto de fragmentos de territorio, au-
toridad y derechos, que funcionan como un nuevo tipo de campo de 
operación, el cual excede el mundo institucional. Si bien las acciones 
globales de esos actores se rigen por la política nacional, desnaciona-
lizan la política estatal. 

Fig. 3: Integración de las ciudades en la red global - 2010. Fuente: Gawc, 2016
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Sassen (2012, pág. 23) enfatiza la importancia de los centros finan-
cieros globales como espacios estratégicos que han proliferado di-
versificando sus funciones. Observa que ha ocurrido una dispersión 
masiva de recursos –infraestructura, capital humano, etc.– en un nú-
mero limitado de lugares, y por ende una concentración extrema del 
“mundo consumista”, con servicios y productos de lujo que buscan 
diferenciarse. Así, la economía global se puede acotar a los circuitos 
altamente especializados que la constituyen (2006). 

La economía global requiere de sistemas de infraestructuras homo-
geneizados y estandarizados para sus operaciones. Frente a esta ex-
pansión, las ciudades buscan crear ventajas diferenciales a partir 
de la generación de ambientes e infraestructuras singulares. De este 
modo, la ciudad otorga soporte a los mercados financieros electró-
nicos mediante infraestructuras ocultas, que según Sassen (2012), 
están constituidas por el software incorporado para manejar siste-
mas masivos, como el transporte público y la vigilancia, guiados por 
lógicas desconocidas para la mayoría del cuerpo social.3

Ya sea por la actividad comercial electrónica o financiera que la cor-
poración desarrolla, Mercado Libre podría asociarse a esta imagen 
abstracta. Si bien se homogeniza la identidad de la compañía, más 
allá de que su capacidad de venta sean a escala nacional de cada 
país, el Estado aún permanece como garante tanto para el capital 
nacional como para el extranjero.

3. Caso de estudio

3.1. Ejes del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires

El informe “Mercado Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires” 
describe la evolución del mercado inmobiliario a partir del precio 
de las oficinas en venta y alquiler (gcba, 2017). El surgimiento del 
Nodo Corredor Libertador corresponde a un submercado con gran-
des desarrollos en proceso. Según este informe, la transformación 
urbana podría definirse como una extensión de las oficinas de la 
Zona Centro hacia los barrios de Zona Norte, a partir del desarrollo 
de este tipo de emprendimientos en arterias principales. A su mane-
ra, las sedes de Mercado Libre de Tesla ii y Polo Dot son ejemplos de 
esta extensión.

3 Mientras que para Castells (1996) la tecnología es una manifestación de la capacidad de 
una sociedad para desarrollar el cambio mediante sus propias instituciones, Sassen (2012, 
pág. 29) plantea que “… los artefactos técnicos se convierten gradualmente en actores en 
las redes a través de las cuales nos movemos”.
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El masterplan de Polo Dot Office Park contemplaba la construc-
ción de tres edificios de oficinas que incluían usos hoteleros y la am-
pliación del centro comercial Dot Baires (irsa, 2022) en, al menos, 
dos fases (Machado-Silvetti, 2016). En este desarrollo, irsa contrató a 
Machado-Silvetti –un estudio de reconocimiento internacional– para 
el masterplan y el proyecto del primer edificio construido, llamado 
Zetta. 

Polo Dot refleja el vínculo bidireccional entre el éxito del desa-
rrollador y el auge de un arquitecto de renombre, en sintonía con 
los planteos de Reinhold Martin (2015) sobre la relación entre ciu-
dad, estética y política. Este autor sostiene que la especulación in-
mobiliaria no estaría únicamente relacionada con la optimización 
de la ocupación de la tierra, sino también con la figura de autoría y 
los requerimientos del mercado. Sin embargo, existe una variación 
respecto a la forma en que se entiende a la ciudad, por la cual se la 
analiza a partir de sus beneficios cuantitativos.

Fig. 4: Polo Dot Office Park. Fuente: irsa cp, Presentación Institutional iq fy 2020.

A pesar de que el desarrollo inmobiliario Polo Dot tomó el nom-
bre de “parque de oficinas”, modelo surgido en la década de 1950 
que proveía lotes para edificios de oficinas en zonas suburbanas 
para múltiples inquilinos, cuenta con un valor simbólico más similar 
al de un “campus corporativo”. Estos conglomerados representan el 
poder de la organización que permite impresionar a sus inversores 
y funcionan como aliciente para la retención del talento, además de 
otorgarle valor de mercado a los altos mandos (Mozingo, 2011, pp. 
154-160). 
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Dados los beneficios que suelen redituar para las ciudades, los 
tipos de desarrollos descriptos se encuentran asociados a la idea de 
recuperación urbana y son promovidos por los gobiernos mediante 
políticas públicas. En el caso de las tierras de Polo Dot, compradas 
por irsa en 1991, fue en 1998 a través del Decreto 2866, que el gcba 
promulgó la Ley 106 mediante la cual modificó la zonificación asig-
nada de Renovación urbana ru por la de Distrito E3 Equipamiento 
Local y Arquitectura Especial ae15 para “parcelas frentistas a la Ave-
nida General Paz” según el Código de Planeamiento Urbano vigente. 

Si bien ambos desarrollos –Polo Dot y Tesla– son de inversores 
privados, representan casos diferentes en torno a las políticas ur-
banas desarrolladas por el gcba. Tesla está ubicado en Parque Patri-
cios en el denominado Distrito Tecnológico (dt), uno de los Distritos 
Económicos que forman parte de la estrategia del gcba para fomen-
tar la renovación de determinadas zonas de la ciudad a través del 
otorgamiento de beneficios para promover la radicación de sectores 
productivos específicos. 

Fig. 5: El primer edificio corporativo aaa del Distrito Tecnológico. 
Fuente: ns Desarrollos, 2016

Creado en diciembre del 2008 a través de la Ley 2972, como parte 
del plan para revitalizar la Zona Sur, el Distrito Tecnológico de Par-
que Patricios abarca 328 hectáreas que se extienden hasta los ba-
rrios de Boedo, al norte, y Nueva Pompeya, al sur. La Ley 2972 define 
a dicho sector como un centro de promoción, desarrollo, innovación 
y conocimiento a través de la radicación de empresas de tecnologías 
de la información y comunicación, software y profesionales. 



Amuchástegui: Las corporaciones fintech y la transformación de la ciudad

42

En Polo Dot, el inversor estuvo a cargo de la apertura de una calle; 
el resto de la infraestructura era preexistente y el Estado fue respon-
sable por el cambio de zonificación del predio. En el caso del Distrito 
Tecnológico, implicó la realización de grandes obras de ingeniería, 
como la apertura de una línea de subte a cargo del Estado. Con dis-
tinto nivel de injerencia, ambos proyectos requirieron de políticas 
de gobierno a largo plazo, en sintonía con lo analizado en torno a los 
conceptos críticos de Sassen (2001) acerca del rol de garante de los 
Estados nacionales. Desde una perspectiva más descriptiva, según 
Mozingo (2011), estas relaciones entre el desarrollador y la juris-
dicción pública servirían para mitigar los riesgos asociados con las 
grandes inversiones que conllevan.

Fig. 6: MeLi Cidade. Fuente: Mercado Libre, 2016

3.2. El proceso de desterritorialización corporativa

La expansión de Mercado Libre pareciera reflejar la idea según la 
cual los espacios urbanos brindan recursos necesarios para el de-
sarrollo y coordinación de las operaciones globales de las empresas 
y los mercados. De allí, la resignificación de las ciudades, enclaves 
fundamentales para las operaciones de una corporación fintech, que 
se refuncionalizan y modifican la idea de centralidad (Sassen, 2006, 
págs. 26-51). En el caso de Mercado Libre, la estrategia de expansión 
territorial pareciera estar relacionada principalmente con un volu-
men transaccional que justifique el emplazamiento de una sede o la 
necesidad de obtener recursos, tanto capital humano como infraes-
tructuras. El incremento de metros cuadrados de oficinas de Mer-
cado Libre en la Ciudad de Buenos Aires puede relacionarse con la 
expansión de su nómina en toda la región dado que en esta ciudad 
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funciona como back office,4 prestando servicio al resto de la estruc-
tura operativa con sedes en las capitales de Brasil, Chile, Colombia, 
Perú, México, Uruguay y Venezuela. 

En ese contexto se analizan las inauguraciones de Meli Tesla y de 
MeLi Dot, en agosto de 2018 y en abril de 2019 respectivamente. El 
edificio Tesla ii fue proyectado por el estudio Neuman Kohn y cons-
truido por ns Desarrollos. Si bien ambos edificios responderían a la 
categoría de oficinas aaa y sus diseños estarían homogeneizados, 
existe una relevancia de la sede Dot sobre Tesla tanto por su ubica-
ción geográfica como por la importancia de la trayectoria del estudio 
proyectista. Como se observa, ninguno de estos desarrollos está em-
plazado en zonas céntricas. Según Jorge F. Liernur (Liernur & Aliata, 
2004), este patrón de localización surge en la década de 1990 como 
consecuencia de la expansión de los centros terciarios. En Buenos Ai-
res, tal crecimiento se orientó hacia la periferia y Este de la ciudad, a 
causa de los avances tecnológicos y la ampliación de la red de acce-
sos, así como el aumento de precios y la limitación de predios. Esto se 
evidencia en la expansión del mercado inmobiliario de oficinas hacia 
el Norte, con el fortalecimiento del eje Avenida del Libertador.

 
Fig. 7: ba City. Fuente: irsa cp, Presentación Institutional iq fy 2020.

4 El back office es la sección responsable de las funciones relacionadas con la gestión, sin 
contacto con el cliente externo.
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Desde la óptica de los inversionistas, se observa un movimiento si-
milar, dado que las reservas de tierra con mayor potencialidad inmo-
biliaria están localizadas en sitios no céntricos, donde la disponibili-
dad de terrenos es acotada.5 Las áreas periféricas se ven favorecidas 
por rentas menores a las de áreas céntricas, tanto por la distancia al 
centro de la ciudad, como también por factores tales como la proximi-
dad a zonas degradadas o que carecen de infraestructuras. Tal como 
es el caso del desarrollo de irsa en el barrio de Saavedra, lindero al 
barrio carenciado “Villa Mitre”.

Fig. 8: Edificio Zetta. Fotografía: Violeta Amuchástegui. 2018.

Analizando las sedes de Mercado Libre, se puede observar se las 
identifica categorías edilicias que garantizan ciertas prestaciones. La 
sede principal ocupa una fábrica refuncionalizada en Polo Dot, trans-
formada en un edificio de oficinas de alquiler de máxima categoría 
inmobiliaria customizada para la empresa. MeLi Tesla, en cambio, co-
rresponde a un desarrollo tradicional conformado por la repetición 
de plantas libres superpuestas. Esta sede es necesaria para Mercado 
Libre por los beneficios que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires para aquellas empresas tecnológicas que se asienten en la zona. 

4. Conclusiones

La entidad de la corporación engloba todas las infraestructuras que 
la conforman y están definidas a través de un cúmulo de acciones 

5 Excepciones pueden ser las últimas licitaciones de terrenos del Estado, con el cambio de 
zonificación realizada con la obra de infraestructura del Paseo del Bajo o en el Tiro Federal.
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que invisibilizan sus componentes y mecanismos –financieros y no 
financieros, dentro los que se incluye a los tecnológicos–, creando 
identidades singulares con las que se diferencian, y a través de las 
cuales pueden ofrecer discursos alineados a principios globalmen-
te establecidos. Sin embargo, requieren de las políticas públicas de 
cada Estado como garante de las estructuras necesarias para su fun-
cionamiento. 

A partir de los cambios en la década de 1970 se ha puesto en ja-
que a la figura de la corporación, que enfrenta constantes ciclos de 
innovación como requerimiento del negocio. Los avances tecnológi-
cos la desarraigaron de un tiempo y un espacio específico, difumi-
nando los límites de los territorios nacionales. En este esquema, las 
ciudades entendidas como nodos del sistema de infraestructura glo-
bal brindan a la corporación fintech recursos para operar: servicios, 
infraestructuras y capital humano. Este punto es clave para enten-
der el modo en que la corporación interactúa y se sirve de recursos 
preexistentes a los que condiciona y modifica, al transformarse en 
promotor y destino de las políticas públicas. 

Se puede observar que los criterios que determinan la forma de 
la organización espacial de Mercado Libre responden a factores tan-
to internos, asociados con la cultura organizacional, como externos, 
comunes al mundo globalizado. Por un lado, la ciudad establecería 
vínculos mutuamente condicionantes con las propias corporaciones 
al brindar una infraestructura que excede el mero edificio e inclu-
yen formas de relaciones que no dependen sólo del poder del Esta-
do. Tales infraestructuras son críticas para el emplazamiento de una 
sede. En el caso de estudio, se evidencia un tipo de emplazamiento 
dominante en la Zona Norte de la Ciudad y un aprovechamiento de 
beneficios en la Zona Sur consecuencia de las políticas del gcba. Las 
corporaciones fintech son actores relevantes de la transformación 
de la ciudad, enclaves en los que las sedes administrativas siguen 
teniendo un rol significativo. 
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1. Novas dimensões da fragmentação

A provisão da infraestrutura pode ser considerada como um elemen-
to central na validação da tese de fragmentação da nação de Pache-
co (1998). O desenvolvimento nacional, na visão do autor, nos anos 
1960, foi marcado pela integração comercial, na formação do merca-
do nacional, nos anos 1970, por meio de uma agenda de integração 
produtiva, criando novos laços territoriais entre cidades e regiões, 
nos anos 1980, esse processo sofre uma inflexão com a crise das 
dívidas, com um ajuste exportador e a interrupção do processo de 
integração. Abre-se, então, um momento de promoção de enclaves 
competitivos centrados na produção de commodities. A inserção su-
bordinada destes enclaves na economia global, combinado ao fim do 
processo de integração, cria a tendência à fragmentação da nação. 

O aumento e intensificação das atividades extrativistas, minerais 
e agrícolas, articulada a desindustrialização, alavancou a reprimari-
zação da economia brasileira que vem produzindo a reestruturação 
do espaço nacional nas últimas décadas. A predominância dessas 
atividades nas economias latino-americanas foi caracterizada como 
um Commodity Consensus (Svampa, 2015), um novo momento em 
relação ao consenso de Washington, que marcou os processos de 
neoliberalização dos Estados Latino Americanos nos anos 1990. O 
conceito que guarda muitas semelhanças com a ideia de neoextrati-
vismo (Gudynas, 2009), que teria duas características fundamentais: 
i) uma via de desenvolvimento nacional baseada na exportação de 
recursos naturais; ii) expansão territorial das atividades sobre terri-
tórios de povos tradicionais e originários, intensificando os conflitos 
fundiários, ambientais e sociais. Neste trabalho ainda incorporamos 
a noção de ampliada de extrativismo de Mezzadra e Neilson (2017), 
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que destaca que práticas extrativas se ampliam para além dos seto-
res em si e se tornam uma forma do capital extrair riqueza de uma 
série de relações sociais, sob a lógica financeira, marcadamente ren-
tista, através de marcas, patentes, cryptomoedas etc. Assim, a partir 
de nexos entre a ideia de fragmentação da nação e o estabelecimento 
do neoextrativismo, analisamos a trajetória das transformações do 
sistema de provisão de infraestrutura logística como elemento cen-
tral de tais processos. 

O sistema de provisão de infraestrutura, em nosso entendimen-
to, é constituído pelo planejamento regional e urbano, pela estru-
tura de financiamento e pela gestão dos impactos socioespaciais. A 
análise dos sistemas pode revelar mudanças nas relações entre os 
agentes em arranjos multiescalares e nos ajudar a entender como 
eles controlam e transformam o espaço nacional, produzindo novas 
configurações espaciais para a efetivação de suas estratégias de acu-
mulação. 

A articulação multiescalar de agentes ocorrida neste processo for-
nece subsídios para romper com a dicotomia entre o local e o global, 
o rural e o urbano, a (re)produção do espaço e as finanças. Dessa 
forma, exploramos quais as relações entre as transformações na 
provisão de infraestrutura, a consolidação do neoextrativismo e a 
fragmentação da nação? Quais os papéis do Estado nesse processo? 
Como as novas articulações entre a infraestrutura e as finanças alte-
ram as dinâmicas regionais e reforçam a tendência à fragmentação 
nacional? Como o neoextrativismo traz novos desafios para o desen-
volvimento dos países latino-americanos e mais especificamente do 
Brasil?

2. Metodologia 

Com o objetivo principal de analisar como o sistema de provisão de 
infraestrutura econômica se articula a reprimarização da economia, 
este trabalho se estrutura em dois caminhos teóricos-metodológi-
cos: I) A leitura articulada da ideia de fragmentação da nação e das 
particularidades da constituição do neoextrativismo no Brasil; ii) A 
compreensão do setor de infraestrutura no capitalismo e as reestru-
turações da geografia histórica do capitalismo.

No meu entendimento a consolidação do neoextrativismo no Bra-
sil é causada pelos impactos do processo de financeirização global, 
que ao liberalizar os espaços econômicos nacionais, fragilizou as 
vias de desenvolvimento autônomo e intensificou as especializações 
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produtivas sob comando dos grandes grupos econômicos globais, 
impondo aos países latino americanos um aprofundamento da in-
serção subordinada na economia global, definindo o seu papel de 
fornecedor de bens primários. Um novo momento que combina de-
sindustrialização e reprimarização. A financeirização não promove 
somente o extrativismo, mas no atual contexto das cadeias produti-
vas globais, onde a conectividade é um imperativo, a logística se tor-
na central, evidenciando estas dimensões como traços dominantes 
do capitalismo contemporâneo (Mezzadra, Neilson, 2017). 

O setor da infraestrutura é um setor particular da economia, pois, 
apesar do discurso neoliberal de protagonismo do setor privado, ele 
tem a centralidade do Estado no seu desenvolvimento, na regulação, 
no planejamento, no crédito e na intervenção. Portanto, a compre-
ensão da dinâmica dos elementos que compõem o setor e de sua to-
talidade integrada é fundamental para esta pesquisa. Neste sentido, 
nos utilizamos da noção de sistemas de provisão (Fine, Bayliss, Ro-
bertson, 2016), dos estudos sobre infraestrutura de O’Neill (2013) e 
a ideia de capital fixo (Marx, 1985; Harvey, 2013), para burilar uma 
proposta minha de sistema de provisão de infraestrutura. 

Para a elaboração da periodização da trajetória entrelaçada da 
infraestrutura e do neoextrativismo partimos da tese de fragmenta-
ção nacional (Pacheco, 1998), que se inicia no ii Plano Nacional de 
Desenvolvimento (iipnd), em 1979 até seu aprofundamento nos anos 
1990. Nos orientamos, também, por Klink (et al., 2013) que trata das 
políticas urbanas e regionais desde a ditadura até o governo Dilma 
Roussef. Por último, trazemos pontos das rodadas de neoliberali-
zação, de Brandão (2017): do governo Fernando Henrique Cardoso 
(fhc) ao período inaugurado pelo golpe em 2016. 

A partir destes caminhos, nossa pesquisa se debruça sobre a co-
leta e análise de dados primários e secundários do agronegócio, do 
poder público, federal, estadual, municipal, do setor de infraestru-
tura privado e de movimentos sociais. Já realizamos um trabalho 
de campo com sete entrevistas e coleta de imagens, na região do 
Consórcio de Municípios do Alto Teles Pires (cedesa) no Mato Gros-
so, região de maior produção de grãos no país. Além disso, estamos 
sistematizando e analisando dados secundários da Companhia Na-
cional de Abastecimento (conab), do Ministério da Agricultura, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge), do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (inpe), da cedesa, da Agência Nacional 
de Transporte Terrestre (antt), do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (bndes), da Empresa de Planejamento e 
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Logística (epl), da Associação dos Produtores de Soja (aprosoja), da 
Frente Parlamentar Agrícola (fpa), entre outros, na busca de proxys 
para a construção da periodização em questão.

3. Resultados parciais

No estágio atual da pesquisa chegamos a uma periodização prévia 
que acompanha os governos de 1979 até 2023. O primeiro período 
vai do iipnd até o fim dos anos 1980 é marcado pela interrupção da 
integração produtiva e pelo ajuste exportador, no fomento aos seto-
res primários exportadores no contexto da crise da dívida dos países 
latino americanos, visando o equilíbrio da balança comercial.

O segundo período ocorreu nos anos 1990, nos governos Collor e 
fhc. Marcado pela implantação de ampla neoliberalização do Estado 
e da economia, com a: i) privatização de empresas públicas, infraes-
truturas e a criação de novas formas de gestão privada da infraestru-
tura; ii) instauração de um planejamento regional e urbano compe-
titivo; iv) promoção ativa da financeirização da economia (Paulani, 
2016); v) criação da Lei Kandir que dá isenção de impostos de ex-
portação aos setores de produção de bens primários, fortalecendo 
o setor de commodities; vi) Novo papel dos grupos econômicos na-
cionais e internacionais após intenso processo de centralização de 
capital, abertura econômica e privatização de estatais e de serviços 
públicos. 

Terceiro período iniciado em 2003 com os governos do pt é ca-
racterizado por certa continuidade contraditória dos processos de 
fortalecimento dos setores extrativos e de gestão privada da infraes-
trutura e de financeirização da economia, ao mesmo tempo em que 
implantou políticas de redução das desigualdades. O governo promo-
veu a: i) ampliação das formas de gestão privada da infraestrutura; 
ii) implantação de projetos de infraestrutura que impulsionaram os 
setores extrativos no Programa de Aceleração do Crescimento (pac); 
iii) Aprofundamento da financeirização da economia em diversos 
setores com papel central do Estado. 

O quarto período iniciou-se no golpe jurídico parlamentar da pre-
sidente Dilma em 2016, e posteriormente, a eleição de Bolsonaro em 
2018. Um período marcado por: i) seu caráter autoritário e antide-
mocrático, que revela o poder de novas frações do capital ligadas ao 
neoextrativismo; ii) avanço do extrativismo com supressão da fisca-
lização ambiental e flexibilização de leis ambientais, trabalhistas e 
de terras; iii) novo arranjo da provisão de infraestrutura, com novos 
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instrumentos e com a volta da elaboração de um plano nacional, o 
pnl, com reforço dos eixos logístico de atendimento aos setores pri-
mário exportadores e com avanço das formas de gestão privada da 
infraestrutura e sua relação com o mercado de capitais.

Após a destruição do último período, agora se abre um novo pe-
ríodo, com o terceiro governo Lula, que já sinalizou fortalecimento 
da indústria e das pautas ambientais. Mas, que ainda não é possível 
identificar sua relação com os setores primário exportadores.

A partir da periodização percebemos: i) o reforço contínuo na 
tendência à fragmentação da nação; ii) uma estreita relação entre 
infraestrutura, finanças e poder; iii) a consolidação do poder político 
e econômico dos grupos ligados ao extrativismo mineral e agrícola; 
iv) o poder tem tomado formas cada vez mais autoritárias e que es-
treitam cada vez mais as alternativas de desenvolvimento nacional 
democrático e sustentável.

4. Contribuição do trabalho 

O presente trabalho colabora com o campo de pesquisa em planeja-
mento urbano e regional ao sistematizar a trajetória da transforma-
ção da ação estatal no campo da provisão de infraestrutura logística. 
Contribui, também, ao analisar como as novas formas de provisão 
trazem consigo novas formas de planejamento, no reescalonamento 
do Estado, focado em fomentar espaços subnacionais competitivos. 
É possível afirmar que o conjunto destas dinâmicas aprofundam o 
desenvolvimento desigual das regiões, a dependência e a tendência 
à fragmentação da nação. Assim, nos revela como o desenvolvimen-
to do capitalismo contemporâneo, marcado pela dominância finan-
ceira, do neoextrativismo e da logística produzem a reestruturação 
do espaço nacional. 

Num contexto de exacerbação do poder dos grupos econômicos e 
das finanças sobre o território, o nosso trabalho contribui ao inves-
tigar as novas regiões formadas a partir de projetos corporativos de 
exploração da natureza e como elas são resultado de uma agenda de 
provisão de infraestrutura e de desenvolvimento nacional.

A pesquisa aponta, também, novos aspectos da questão urbana e 
regional brasileira, onde de um lado temos o interior dinâmico liga-
do aos setores extrativos e com pequena parcela da população e de 
outro as metrópoles na costa atlântica, desindustrializadas, estagna-
das e sob os auspícios da financeirização urbana. Como caminhamos 



Yassu: Finanças, infraestrutura e neoextrativismo…

54

para a integração da nação e a busca de um desenvolvimento autô-
nomo democrático? 
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1. Introducción: la última “ola” de grandes fusiones 
de empresas biotecnológicas1 a nivel global

En un período muy corto de tiempo tuvieron lugar operaciones de 
fusión y/o adquisición de empresas vinculadas con desarrollos bio-
tecnológicos globales de enorme escala:2,3,4 Esta sucesión de opera-
ciones dio lugar a una transformación en el ámbito de las denomina-
das genegiants, que pasaron de ser seis a ser cuatro. En efecto, puede 
verse claramente la situación antes y después de esta ola de opera-
ciones: 1) la situación anterior (2002-2014) con seis grandes grupos, 
“The Big Six”: Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Dow y basf. 2) La 
situación en 2017, luego de las concentraciones de 2015–2016 que 
dieron lugar a cuatro grupos principales, “The Big Four”: Bayer + 
Monsanto, DowDupont, Syngenta + ChemChina y basf.

El nivel de concentración ha aumentado fuertemente en la indus-
tria de las semillas en las últimas décadas, y ha aumentado aún más 
rápidamente con las fusiones y adquisiciones mencionadas. En rigor, 

1 Como veremos, estas empresas no se encuentran avocadas exclusivamente a la biotecno-
logía. Más bien, poseen una serie de líneas de producción dentro de las cuales los desarrollos 
biotecnológicos puede jugar un papel significativo. Teniendo en cuenta esto, aquí serán con-
sideradas principalmente por su rol en el ámbito biotecnológico vinculado a la agricultura.
2 Dow - DuPont (diciembre de 2015): dos de las empresas químicas más grandes y antiguas 
de ee. uu., anunciaron que se fusionarían en una nueva empresa que, tomando la cotización 
de sus acciones, ascendía a una valuación de 130 mil millones de dólares: DowDuPont.
3 ChemChina - Syngenta (febrero de 2016): ChemChina anunció la compra de Syngenta 
por 43 mil millones de dólares. ChemChina es principalmente una empresa química cuya 
cartera incluye agroquímicos y Syngenta se especializa tanto en agroquímicos como en bio-
tecnología agrícola. Esta fue la mayor adquisición de China en el extranjero en la historia.
4 Bayer - Monsanto (en mayo de 2016): el gigante farmacéutico y agroquímico Bayer anun-
ció que había hecho una oferta para adquirir Monsanto, el principal productor mundial de 
semillas transgénicas y agroquímicos asociados. Luego de muchas discusiones sobre el pre-
cio de la operación, Bayer había negociado con éxito la compra de Monsanto en un acuerdo 
de 66 mil millones de dólares.

mailto:pablobenchimol@gmail.com
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las cuatro primeras empresas representaban aproximadamente el 
8% del mercado comercial total en 1985, el 12% en 1996 y el 51% en 
2015, cuando están teniendo lugar las fusiones y adquisiciones de 
2015-2016, pero sin considerar las desinversiones que exigieron las 
agencias antitrust (Bonny, 2017).

Si bien pueden plantearse distintas explicaciones de esta “ola” re-
ciente, lo cierto es que ya venía registrándose un proceso de más 
largo aliento.5 La Comisión Europea (ce) plantea que entre 1995 y 
2012, el número de agentes de I+D en el rubro que engloba dentro de 
“protección de cultivos” se redujo a la mitad.

En este marco, se constata entonces que la biotecnología moder-
na se ha mostrado como un ámbito productivo de gran dinamismo 
(Borlaug, 1997; Ward, 2000; Solbrig, 2004). Y este dinamismo se ha 
manifestado, entre otras cosas, en las importantes transformaciones 
que han acontecido en términos de fusiones y adquisiciones de gran 
escala a nivel global que impactan e impactarán en el devenir del 
sector agroindustrial asociado a la biotecnología. Debido a la escala 
e importancia de este proceso, las investigaciones en torno a esta no-
vedosa situación han emergido con fuerza (vgr. Linzer, 2017; Bonny, 
2017; Clapp, 2018; Bryant, et al, 2016; Łopacińska, 2019; Sztulwark y 
Girard, 2020). En este contexto, uno de los ángulos de análisis de este 
proceso es el que surge de la doctrina antitrust.

2. Análisis del enfoque antitrust 

La operación de Dow – DuPont fue notificada ante las autoridades de 
la ce a finales de 2015. Tal vez por tratarse de la primera de la saga 
de grandes operaciones mencionadas contenga especialmente el in-
tento de convertirse en jurisprudencia relevante y base conceptual 
de análisis para las que vendrían luego. Solo en el lapso de dos años 
se notificarían y dictaminarían sobre otros casos, mencionados en el 
apartado anterior, que terminarían de completar esta “ola”.

A la ce le preocupaba que la fusión de Dow - DuPont, tal como se 
notificó, redujera la competencia en una serie de mercados de pla-
guicidas existentes y, sobre todo, que menguara la magnitud de los 
esfuerzos para desarrollar innovaciones.

En efecto, la ce detectó tres consecuencias preocupantes de la 
operación, que son desarrollados en las 915 páginas del dictamen:

5 Para más detalles sobre las explicaciones de esta “ola”, ver Bonny (2017).
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i. Reducción significativa de la competencia en una serie de 
mercados de pesticidas existentes.6

ii. Reducción significativa de la competencia en innovación para 
pesticidas.

3. Reducción significativa de la competencia en ciertos 
productos petroquímicos

Si bien los tres efectos resultan importantes en el análisis del dicta-
men, es particularmente interesante aquel que apunta a la compe-
tencia innovativa para pesticidas (el punto B). En efecto, la ce plantea 
que la operación puede eliminar incentivos al desarrollo de nuevos 
pesticidas. Para arribar a esta conclusión, la ce se introduce en un 
ámbito fundamental como es el ciclo de vida del producto. En este 
caso, se trata del ciclo de vida de los ingredientes activos (ia) inter-
vinientes en los pesticidas que puede llegar a ser de más de 30 años 
y, por ello, la ce plantea que las empresas basadas en I+D gestionan 
su pipeline tecnológico muy celosamente. Esto implica que las firmas 
apuntan a asegurarse la posesión de productos en distintas etapas 
del ciclo de vida, de tal modo que les permita mantener la delantera 
en su ámbito de incumbencia.

Ahora bien, adentrándonos en el campo del pipeline tecnológico 
y del accionar de las firmas involucradas en esta operación ¿cómo 
podrían estas empresas reducir su competencia y, por tanto, las in-
novaciones de productos en la industria de “protección de cultivos”? 

Para fundamentar la idea de que la operación analizada puede 
reducir la competencia por la innovación y, en definitiva, la innova-
ción misma de productos en la industria de “protección de cultivos”, 
el dictamen se adentra en lo que se conoce como “la teoría del daño”. 
En la doctrina antitrust, la teoría del daño supone el desarrollo de 
una explicación razonable acerca de cómo la conducta de un agente 
analizado puede desplazar, impedir entrada o poner en desventaja a 
agentes económico (cofece, 2018).

En este marco, la ce plantea una caracterización sintética del caso 
investigado y considera que “las características del mercado de la in-
dustria de la protección de cultivos sugieren que la competencia es 
probablemente un factor importante que impulsa la innovación, y 

6 Los pesticidas son definidos como productos utilizados en la agricultura para controlar 
plagas que pueden dañar los cultivos. Se pueden clasificar en herbicidas (dirigidos a las ma-
las hierbas), insecticidas (dirigidos a los insectos) y fungicidas (dirigidos a las enfermedades).
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que una fusión entre innovadores rivales importantes probablemen-
te conduzca a una reducción de la innovación” (ce, 2017a, p. 320).

Las características del mercado de la “industria de protección de 
cultivos” y sus innovaciones que permiten llegar a esa conclusión 
son los siguientes: “(i) los mercados individuales de productos de 
protección de cultivos son disputables sobre la base de la innova-
ción; (ii) dados los fuertes Derechos de Propiedad Intelectual (dpi) en 
la industria de protección de cultivos, se puede esperar que el inno-
vador original coseche los beneficios de su innovación, evitando que 
los rivales imiten la innovación exitosa (es decir, la apropiabilidad es 
alta); (iii) la innovación se basa principalmente en la innovación de 
productos; (iv) es poco probable que la consolidación entre innova-
dores rivales se asocie con eficiencias ([…]); y (v) el miedo a la cani-
balización de productos propios existentes es un desincentivo para 
innovar que probablemente se vea reforzado por una fusión entre 
innovadores rivales”.7 (ce, 2017a, p. 320).

Sobre esta base, la ce caracteriza el escenario como el de una 
competencia innovadora oligopolista. Para ello enumera una se-
rie de datos que permiten ilustrar la situación:

i. Tras sucesivas oleadas de consolidación, al momento de noti-
ficarse la operación, sólo hay tres empresas mundiales de I+D 
integradas, además de Dow y DuPont: basf, Syngenta y Bayer. 

ii. Las barreras a la entrada son muy elevadas tanto a nivel de 
descubrimiento como de desarrollo. 

iii. Otros actores, como Monsanto, Sumitomo o fmc no disponen 
de capacidades e incentivos similares.

Cabe preguntarse aquí por qué deben agruparse específicamente 
en el punto (I) estas cinco firmas que están integradas en todo el pro-
ceso de I+D y que tienen un amplio acceso a los mercados mundiales. 
Sobre esa base, sería posible comprender por qué dejarían relegadas 
a las restantes. Lo que argumenta la ce es que su integración les per-
mite, en comparación con otros actores de la industria, “dirigir su es-
fuerzo de I+D, establecer y proseguir sus descubrimientos con el fin 

7 En general, se entiende por canibalización productos a la reducción en el volumen de 
ventas cuando una empresa desarrolla y lanza un nuevo producto que resta ventas a los 
productos existentes. Cuando esto ocurre, los nuevos productos están “canibalizando” los 
existentes. La cartera de productos de la empresa está compitiendo básicamente con ella 
misma y no con competidores externos.
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de centrarse en áreas en las que los nuevos ia tendrían las mayores 
posibilidades de rentabilidad, también a la luz de la experiencia de 
mercado adquirida aguas abajo; y al mismo tiempo desplegar capa-
cidades de desarrollo global y acceso a los mercados que les permi-
ten maximizar los ingresos que pueden obtenerse a través de estas 
moléculas. Su esfuerzo integrado se sustenta en los presupuestos de 
I+D que pueden permitirse en función del volumen de su factura-
ción” (ce, 2017a, p. 355).

Por tanto, aquí la relación de causalidad planteada sería: volu-
men de facturación --> presupuesto I+D --> esfuerzo integrado. Se 
trataría de empresas “incumbentes” que, a partir de su capacidad 
financiera, podrían encarar los esfuerzos que implican buscar siste-
máticamente el desarrollo de innovaciones y su posterior difusión. 
Sería un esquema del tipo Schumpeter Mark ii, donde el rol protagó-
nico del desarrollo innovativo está en las “grandes corporaciones” 
(Schumpeter, 1952 [1942]).8

El panorama se completa al observar que no solo los costos de des-
cubrir, desarrollar y registrar una nueva molécula son extremada-
mente altos, sino que también el tiempo que implica realizar las prue-
bas y estudios necesarios antes del lanzamiento de un nuevo producto 
han aumentado con el tiempo. Por ello, el retorno de la inversión se 
da luego de muchos años y excluye a start-ups o empresas nuevas. En 
palabras de la ce: “[l]os plazos y costos actuales para la aprobación de 
nuevas ia son tales que las nuevas empresas o start-ups no pueden 
sacar productos al mercado, ya que necesitarían niveles extraordina-
riamente altos de financiación para sobrevivir a la duración del pro-
ceso de aprobación” (ce, 2017a, p. 356, traducción y subrayado pb). No 
parecería haber lugar para un esquema del tipo Schumpeter Mark i .9 

4. “Alianzas estratégicas”, la evidencia pretérita 
de las nuevas empresas biotecnológicas: 
¿centralización del capital sin propiedad? 

Cuando nos topamos con la expresión “fusiones y adquisiciones”, de-
bemos tener en cuenta que el concepto económico que, en rigor, se 

8 Para una discusión acerca de la vinculación y/o contradicción entre los enfoques Mark I 
y Mark ii de Schumpeter y las repercusiones en los autores neoschumpeterianos, ver: Klein 
(1977); Fagerberg (2003); Freeman y Soete (1997), Andersen (2009); Benchimol (2020).
9 Por una cuestión de espacio, no analizamos aquí las “medidas paliativas” propuestas por 
la ce, que implicaban una serie de desinversiones, incluidos los activos de I+D de DuPont. 
En cualquier caso, cabe mencionar que, finalmente, la operación se volvió hacia atrás (entre 
otras cosas, por las medidas exigidas que no se llegaron a ejecutar plenamente).



Benchimol: Centralización del capital e innovación…

60

encuentra detrás es el de centralización del capital. En efecto, al ana-
lizar la competencia entre capitales, Marx sostiene que “operará la 
atracción” entre porciones de capital ya constituidos, que convertirá 
a muchos capitales pequeños en pocos capitales de mayor tamaño 
(Marx, 2004 [1867]). Esta transformación supone que se organizan y 
planifican cuotas de trabajo social cada vez más amplias, de tal for-
ma que las fuerzas productivas se desarrollan crecientemente sobre 
esta base, expandiendo además la escala con la que operan estos ca-
pitales centralizados, respecto de sus fragmentados antecesores. Sin 
embargo, las formas en que los capitales se despliegan en este pro-
ceso han sido objeto de discusión desde distintos enfoques. En este 
sentido se ha planteado la cuestión acerca de si la centralización (o 
control) de un capital sobre otro capital puede eludir la exigencia de 
necesariamente llevar a cabo el cambio formal en la propiedad (la 
adquisición); o bien, si existen también otros mecanismos posibles 
para alcanzar ese control ampliado (Gereffi, et al. 2005; Gereffi, 2001, 
Fröbel, et al, 1980).

Para ilustrar estas otras formas de centralización del capital, po-
demos acudir a un antecedente relevante dentro del sector. Siguien-
do a Cataife (2002), encontramos un vívido retrato del nacimiento y 
devenir de las llamadas nuevas empresas biotecnológicas (neb) que 
surgieron en la década de 1980, luego del fallo de la Corte Suprema 
de ee.uu. que dictaminó la legalidad del patentamiento de un mi-
croorganismo. Solamente dos años después, ya habían emergido en 
ee.uu. 80 nebs aproximadamente.

Estas nebs presentaban características similares bastante marca-
das: su actividad principal consistía en la producción de innovacio-
nes y ello se expresaba en el alto porcentaje que representan sus 
presupuestos de I+D en términos de sus ingresos operativos. Asimis-
mo, poseían claras limitaciones en cuanto al acceso a financiamiento 
crediticio en la magnitud adecuada, condiciones productivas, capa-
cidades de testeo y marketing, y la posesión de redes de comercia-
lización. Estos obstáculos impidieron a estas nebs la producción y 
comercialización de sus innovaciones independientemente de las 
grandes empresas transnacionales (Orsenigo, 1989). 

En este marco, las nebs llevaron a cabo una serie de “alianzas 
estratégicas” con empresas trasnacionales. Cataife (2002) sostiene 
que tanto la estructura temporal de formación de las alianzas estra-
tégicas (etapa de desarrollo del producto al momento del acuerdo) 
como las condiciones financieras reflejan las limitaciones producti-
vo-financieras de las nebs. La mayoría de las alianzas se realizaron 
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en las etapas preliminares del ciclo de vida del producto: en los dos 
tercios de los casos, las nebs todavía no habían comenzado el desa-
rrollo pre-clínico. La situación opuesta era la que exhibía la firma 
promedio, generalmente farmacéutica, que participaba como “socio 
estratégico” financiando los proyectos de I+D de estas nebs. Sus nive-
les de venta ascendían a 6,4 mil millones de dólares, su ingreso neto 
a 562 millones de dólares y sus activos totales a 6,9 mil millones de 
dólares el año anterior al acuerdo (Lerner y Merges, 1997, p. 15).

A partir de estas “alianzas estratégicas”, las nebs se constituyeron 
(con los laboratorios universitarios y los departamentos de I+D de las 
firmas transnacionales), en las principales productoras de la ciencia 
biológica básica que posteriormente sería aplicada a la manufactura 
de semillas e insumos agropecuarios (herbicidas, vacunas, etc.) de 
nueva generación. Sin embargo, las actividades de estas empresas 
cerebro-intensivas se vieron condicionadas por el sendero de evolu-
ción de las nuevas biotecnologías, que se reveló afín a las industrias 
farmacéutica, agropecuaria, alimenticia y química (Cataife, 2002).

5. Consideraciones finales: centralización del capital  
innovación en perspectiva, notas para la discusión teórica

En los apartados 1 y 2, hemos abordado las recientes “fusiones y ad-
quisiciones” de gran escala a nivel global que implicaron una super-
posición de los recursos y capacidades para la producción en I+D. 
En el apartado 3, hemos recorrido el caso de “alianzas estratégicas” 
entre partes particularmente asimétricas: de un lado, pequeñas em-
presas startups “cerebro intensivas” y, del otro, empresas de la in-
dustria farmacéutica.

Lo que expresa esta segunda evidencia es que desde hace años 
se despliega otra forma de centralización del capital, que permite 
disponer de un capital sin necesidad de exigir una erogación parti-
cular para obtener el cambio de la propiedad de la empresa “contro-
lada”. Podríamos decir que es prácticamente “el sueño del capital”. 
Y es algo que, en general, pasa por debajo del radar de la doctrina 
antitrust, debido a que, al no registrarse el cambio formal de la pro-
piedad, no se notifica como operación de concentración económica, 
a pesar de su relevancia para el funcionamiento de la competencia.

Incluso resulta un inconveniente no menor para la doctrina an-
titrust y para las agencias de competencia que se realicen compras 
efectivas de startups porque no alcanzan los montos mínimos o las 
participaciones de mercado exigidos por las regulaciones existentes. 
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Por ello, ya se han realizado trabajos que sostienen que las cuotas 
de mercado no son un indicador preciso del poder de mercado si 
se tiene en cuenta la posibilidad de tener éxito en términos de es-
trategias de innovación. Tales indicadores pueden ser muy volátiles 
o no mostrar adecuadamente el potencial de la empresa absorbida 
(Pires-Alves, et al, 2019). 

Sin embargo, la discusión trasciende el alcance de la doctrina an-
titrust y deviene en un problema de la teoría económica en general. 
En este sentido, encontramos contribuciones importantes que, de 
distintos modos, distinguen conceptualmente los casos de centrali-
zación por medio de la propiedad de aquellos episodios de centra-
lización sin cambio de propiedad en el marco de la competencia 
capitalista (vgr. Iñigo Carrera, 2003; Starosta, 2010; Lavarello y Be-
kerman, 2022). Esos estudios pueden echar luz no solo en términos 
de la comprensión de los episodios aquí expuestos, sino que también 
pueden contribuir en un horizonte más ambicioso y desafiante, esto 
es: en la necesaria integración del problema conceptual de la cen-
tralización del capital y de la innovación en el cuerpo general de la 
Ciencia Económica. 

Una posible pista para lograr esta integración puede desarrollar-
se a partir del concepto de la “diferenciación intrínseca del capital 
industrial”, expuesta por Levín (1997). Allí se encuentran compren-
didos los procesos de centralización que hemos descripto en un con-
texto más general de transformación de las estructuras de capital. 
En efecto, a partir de este marco podemos concebir a la diferencia-
ción del proceso de innovación como parte de la diferenciación del 
capital y, de ese modo, advertir cómo las relaciones económicas no 
se dan entre iguales, como se interpretó tradicionalmente en la teo-
ría económica, sino que encarnan ellas mismas relaciones de poder.

Las empresas de capital se entrelazan conformando una estructu-
ra jerárquica. Esta estructura se constituye a partir de la capacidad 
de algunas empresas de apropiarse de forma sistemática de la capa-
cidad de innovar a la vez que se ve truncada la posibilidad de que el 
resto de las empresas la desarrolle. Levín denomina “empresas de 
capital potenciado” a las primeras y “empresas de capital simple” a 
las segundas. Así, las empresas de capital potenciado planifican la 
acumulación de las empresas de capital simple gracias de sus diver-
gentes capacidades de crear y recrear nuevas técnicas y productos. 
La pregunta relevante al analizar estos casos y los distintos tipos de 
centralización será entonces: ¿quién planifica a quién? (Levín, 2004).
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La doctrina antitrust en particular y la Ciencia Económica en ge-
neral, tienen aún un gran camino que recorrer en este campo.
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Capítulo 7

Caminos hacia el desarrollo de la industria 
litífera en Argentina. La experiencia de ypf

Analía García 
ypf Tecnología (ytec)

analia.m.garcia@ypftecnologia.com 

Argentina forma parte del conocido Triángulo del Litio junto con 
Bolivia y Chile. En su conjunto, los tres países representan el 60% 
de las reservas mundiales y ha convertido un recurso clave para el 
desarrollo de la electromovilidad que las potencias mundiales im-
pulsan a fin de avanzar en el camino hacia la transición energética. 
En la actualidad, nuestro país produce 40.000 toneladas anuales de 
carbonato de litio que exporta en el 100%. Esta producción está con-
centrada en dos proyectos, uno situado en la provincia de Jujuy y 
otro en Catamarca. Se espera que entren en producción dos proyec-
tos más en el transcurso de 2023 que permitiría duplicar la cantidad 
producida y exportada. En el contexto internacional, el carbonato de 
litio es un recurso altamente requerido como insumo principal de 
diferentes compuestos químicos que se emplean para la fabricación 
de celdas de baterías. 

La empresa de energía ypf creó recientemente ypf Litio, como 
unidad de negocio destinada a introducir al grupo económico en el 
mercado del carbonato de litio y actualmente explora en Catamarca, 
en el yacimiento Fiambalá Norte. Asimismo, YPF Tecnología desarro-
lla de manera incipiente investigación y desarrollo en el agregado 
de valor del carbonato de litio con experiencias en la producción del 
compuesto LiFePO4, producción de celdas de batería en el orden de 
1.000 baterías/año; también trabaja en la investigación de manera 
incipiente en el desarrollo de grafito y otros componentes necesarios 
para la fabricación de celdas.

En este capítulo, se propone exponer los principales incentivos 
que recibe la producción del mineral y las condiciones y desafíos 
propios de los procesos de agregado de valor en el marco de los 
territorios productores. Es decir que, por una parte, se analizaron 
cuáles son las condiciones actuales de producción y comercializa-
ción del carbonato de sodio Por otra parte, se relevaron las condi-
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ciones y debates en torno a las posibilidades de industrialización 
del litio. 

En primer lugar, en relación las condiciones de producción y co-
mercialización del carbonato de litio, los resultados de la investiga-
ción dan cuenta de brechas amplias en los precios, con márgenes de 
fluctuación en función de la disponibilidad estacionaria mundial y 
las regulaciones en los países productores: Australia, Chile, Argenti-
na, Bolivia principalmente. Entre noviembre 2022 y abril del 2023, el 
precio tuvo una caída del 70% producto de un recorte en las subven-
ciones chinas a los vehículos eléctricos que frenó la demanda.

En segundo lugar, se tomó en consideración la legislación vigente 
a fin de comprender las condiciones de producción de la Argentina 
y la inserción del carbonato de litio nacional en el mercado mundial. 
Por un lado, la producción del recurso está regida los marcos legis-
lativos provinciales. De acuerdo con la Constitución Nacional, los re-
cursos pertenecen a los estados provinciales y esta condición impli-
ca que son estos gobiernos los responsables de otorgar concesiones 
y factibilidades para la exploración y producción del carbonato. Esta 
condición implica una diversidad de situaciones legislativas y re-
gulatorias de acuerdo a los marcos jurídicos de cada provincia, por 
ejemplo, mientras en Jujuy y Catamarca la minería se encuentra bajo 
fueros ejecutivos, en Salta, la administración del recurso depende del 
Juzgado de Minas. Asimismo, son las provincias de manera indepen-
diente los actores que negocian las condiciones de concesión con las 
empresas nacionales e internacionales interesadas en la producción 
del recurso. Por otro lado, la comercialización queda en manos de la 
regulación del comercio exterior nacional, y es el Estado Nacional 
el responsable de su administración. Es decir que la capacidad de 
la Argentina de tener “una única estrategia consensuada del litio” 
queda sujeta a esta complejidad institucional.

En tercer lugar, se presenta uno de los principales desafíos “aguas 
abajo” para la industria litífera; a saber, la llamada “licencia social 
para operar”. Es decir, las condiciones, estrategias y compromisos 
con los sujetos sociales con presencia territorial que las empresas 
productoras tienen que generar a fin de garantizar la viabilidad 
de las operaciones técnicas necesarias. En términos generales, el 
principal desafío es la presencia de comunidades originarias que 
se encuentran en una diversidad de situaciones respecto de la pro-
piedad de la tierra, los niveles de organización política y las estra-
tegias económicas de supervivencia. En todas ellas, las condiciones 
hidrogeológicas del hábitat en el que viven revisten una fuente de 
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preocupación como posible amenaza a sus condiciones de existencia 
actual. En ese marco, la experiencia de ypf en la Patagonia puede ser 
analizada sobre un posicionamiento diferencial respecto de otras 
empresas extranjeras y nacionales que operan sobre el territorio. Si 
bien las empresas elaboran planes de relaciones sociocomunitarias, 
su presencia territorial mantiene una lógica extractiva, mientras 
que YPF, por tratarse de una empresa de base nacional y con una di-
versidad de actividades en materia energética, tiene la capacidad de 
ofrecer cierta estabilidad en sus compromisos de largo plazo como 
proveedora de empleo, potenciando el desarrollo de proveedores lo-
cales y como proveedora de bienes y servicios que ella misma ofrece 
en energía y para industria petroquímica y agrícola.

En relación con condiciones y debates en torno a las posibilidades 
de industrialización del litio, se trata de una configuración econó-
mico-financiera de holdings que sostienen una cadena industrial al-
tamente integrada. Las empresas productoras de carbonato de litio 
que operan en la Argentina hoy se encuentran asociadas a capitales 
vinculados con la industria química, la producción de electrónica 
y/o automóviles. La integración habla de la capacidad de venta que 
los proyectos industrializadores deben considerar.

y-tec desarrolla ciertas experiencias de agregado de valor con mi-
ras a la exportación a nivel continental y para generar capacidades 
locales. En ese marco, desarrolla una experiencia de producción de 
material catódico litio-hierro-fosfato (LiFePo) para la producción de 
celdas. Además, en asociación con la Universidad de La Plata, puso en 
marcha la instalación de una planta experimental de producción de 
celdas con una capacidad de 30 tn anuales. Pero, además, a fin de in-
tervenir en el proceso de producción generando valor en los marcos 
territoriales nacionales, encontró como camino posible una estrate-
gia de asociaciones que permitan implementar tecnología aprehendi-
da en las provincias. En esa línea, se analizarán dos dimensiones. La 
primera es la asociatividad con provincias productoras de carbonato 
de litio. La instalación de fábricas de celdas de batería en Catamarca 
y Santiago del Estero constituyen experiencias de transferencia tec-
nológica con miras a propiciar una sinergia entre la industrialización 
y las regiones productoras. La segunda, en diálogo con empresas in-
ternacionales y empresas con la tecnología para el agregado de valor 
que operan en las provincias y que hasta aquí sostienen una lógica 
extractiva. En definitiva, Y-Tec amplio su base de empresa de I+D en 
búsqueda de asociaciones que permitan agregar valor y otorgar posi-
bilidad de escala a sus proyectos y experiencias piloto. 
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A lo largo de este capítulo, nos interesó dar cuenta de la compleji-
dad que recubre la producción, industrialización y comercialización 
de litio y derivados en el contexto imperante y poner en relieve la 
estrategia que ha adoptado ypf para introducirse de manera diferen-
cial en la cadena del litio. Las condiciones para el acceso a salares, el 
mercado inmobiliario actuales y los marcos legislativos convierten 
el “acceso a salares” en las principales barreras de acceso a la ex-
ploración de una empresa que se enfrente a competencia externa 
en condiciones de alta integración de la cadena y asociaciones de 
grandes capitales internacionales. 

Además de la búsqueda de yacimientos para exploración y pro-
ducción de carbonato, se dio inicio a un proyecto incipiente de in-
dustrialización con el fin de evaluar la capacidad y condiciones ne-
cesarias para avanzar “aguas arriba” en la industrialización. Para 
ello, resulta relevante la estrategia institucional desplegada institu-
cionalmente entre Y-TEC y diferentes provincias del Noroeste argen-
tino. 

En esta oportunidad, la metodología que se empleó es cualitativa 
basada en la experiencia como investigadora dentro de YTEC y en los 
aportes realizados para YPF Litio en lo que refiere a la licencia social 
y en análisis de las capacidades de desarrollo del material activo del 
cátodo de celdas de baterías. Se relevaron reuniones, presentaciones 
y documentos públicos elaborados y presentados por la compañía. 
Asimismo, esta información se cruzó con fuentes de información ex-
terna: reportes internacionales y publicaciones nacionales y provin-
ciales y análisis de los mercados correspondientes. 
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1. Problemas y objetivos

En la última década del siglo xx la difusión de las semillas trans-
génicas ocasionó cambios significativos en la dinámica tecnológica 
de la industria de mejoramiento vegetal. Sin embargo, y aunque no 
pueden subestimarse sus efectos productivos para el sector agrícola, 
se reconoce que estos se enfrentaron a ciertas limitaciones tecnoló-
gicas, organizativas y regulatorias.

Entre las primeras, cabe mencionar la concentración de nuevos 
productos en pocos cultivos y limitados rasgos productivos. Ade-
más, se produjeron problemas de sustentabilidad y de resistencia 
de malezas. En cuanto a la organización de la industria, ésta se con-
centró en pocas empresas de pocos países que ostentan el comando 
comercial. Situación que se consolidó debido a los elevados costos 
y tiempos prolongados de liberación comercial que actuaron como 
barreras de entrada para actores con menor capacidad de acumula-
ción. Sumado a ello, en términos de propiedad intelectual se produjo 
una superposición de los marcos institucionales (patentes y ley de 
semillas) que tendieron a generar alta incertidumbre respecto de las 
condiciones de apropiación de las rentas de innovación Finalmen-
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te, su difusión estuvo limitada por una percepción pública adversa 
respecto del consumo de alimentos transgénicos (Fukuda-Parr, 2006; 
Feingold et al, 2018).

En este marco, se observa el surgimiento de las técnicas de edi-
ción génica (eg) que permiten realizar modificaciones en la secuen-
cia de adn dirigidas a genes específicos para alterar su expresión, 
reemplazar alelos o introducir transgenes en sitios específicos del 
genoma (Feingold et al, 2018). Se estima que estas técnicas permiti-
rán avanzar hacia procesos más precisos, con plazos de desarrollo 
más cortos y a un costo significativamente menor que los asociados 
a la transgénesis vegetal (Tylecote, 2019). 

Este nuevo escenario de la agro-biotecnológica mundial, que pue-
de describirse como de transición paradigmática entre una tecnolo-
gía con signos de agotamiento y otra emergente, pero cuyo potencial 
aún no se ha desplegado plenamente1, plantea interrogantes acer-
ca de las posibles transformaciones en la estructura de la industria. 
Especialmente, interesa indagar acerca de las características que 
condicionan el rol de los países que tienen una amplia base agríco-
la y que tradicionalmente han jugado un papel de adoptante de la 
innovación fundamental y que consideran este impasse tecnológico 
como una oportunidad para promover cambios de posición en esa 
estructura.

En este contexto, Argentina se caracteriza por sus capacidades 
locales tanto en su sistema científico-tecnológico como en su base 
empresaria en biotecnología para el desarrollo de innovaciones en 
este campo. Asimismo, como se detalla más adelante, ha sido pione-
ra en la adopción de un marco regulatorio para los desarrollos de la 
edición génica. 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre las trans-
formaciones en la estructura mundial de la industria biotecnológica 
y la respuesta nacional para el caso argentino.

2. Metodología

El análisis de los cambios en la estructura de la industria se reali-
za desde una lectura multi-escalar nacional/global y a partir de una 
perspectiva estratégica que busca identificar los límites y oportu-
nidades que estas transformaciones imponen para Argentina. Se 

1 Al respecto, ver Pistorius y Utterback (1997).
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consideran, en primer lugar, las modificaciones fundamentales en 
la estructura mundial de la industria, atendiendo a los cambios tec-
nológicos e institucionales que definen su dinámica innovativa. En 
segundo lugar, se aborda la respuesta nacional a esa nueva dinámica 
mundial, atendiendo a lo que ocurre tanto con las capacidades pro-
ductivas locales como con el marco institucional en el que se definen 
los estándares regulatorios y las reglas de apropiación. Para el trata-
miento de esta problemática se recurrió a un análisis de la estructu-
ra a partir de bibliografía especializada y entrevistas a actores clave 
de esta industria.

3. Principales conceptos

El abordaje a nivel meso-económico se realiza a partir del concepto 
de innovación fundamental que remite al papel de ciertas innova-
ciones que tienen un carácter arquitectónico sobre las estructuras 
existentes en determinados territorios y en industrias específicas 
(Freeman, 2002; Malerba y Orsénigo, 1997). Este carácter funda-
mental remite a su capacidad para reconfigurar las condiciones de 
competencia y para estructurar nuevas posiciones de centralidad y 
dominio al interior de una rama (Altenburgh et al, 2008). 

En este nivel meso-económico, el carácter de innovación funda-
mental emerge en la medida en que logra establecerse un nuevo di-
seño dominante (un nuevo estándar de producto o de proceso), y 
que éste se articula con los activos complementarios a partir de los 
cuales es posible revolucionar los procesos y productos existentes 
(Teece, 1986). 

Un proceso de ese tipo requiere, a su vez, una co-evolución con el 
marco institucional que regula la actividad económica en ese sector 
en particular (Freeman, 2002). Sus dimensiones fundamentales son, 
por un lado, los estándares técnicos que habilitan la inter-operabi-
lidad de una tecnología que funciona en el marco de un sistema y, 
por otro, las reglas de apropiación, que son aquellas que regulan la 
conversión de una ventaja tecnológica en una renta de innovación 
(Teece, 2006).

En este contexto, la respuesta nacional depende de las capacida-
des de innovación del país en cuestión, sumadas a la capacidad de 
control de los activos complementarios. Lo cual puede verse poten-
ciado u obturado por el marco institucional y se encuentra influido 
por la orientación estratégica de las políticas públicas. 
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4. Resultados

4.1.Transición paradigmática en la industria agrobiotecnológica 
mundial

Signos de agotamiento de la transgénesis

La transgénesis ha marcado la dinámica de la innovación y la produc-
ción agrícola en los últimos 30 años. Sin embargo, transcurrido este 
tiempo se presentan algunos rasgos de agotamiento en su trayectoria 
tecnológica. En primer lugar, esta tecnología solo logró difundirse en 
un número reducido de cultivos. En segundo lugar, la totalidad de los 
productos transgénicos que lograron llegar al mercado se concentran 
en la modificación de sólo dos rasgos agronómicos: tolerancia a her-
bicidas y resistencia a insectos (isaaa, 2019). En tercer lugar, la trans-
génesis tiene una limitación técnica: la imposibilidad de conocer a 
priori en qué parte específica del genoma se insertará el gen foráneo. 
Esto provoca la aleatorización de la transformación, impactando en 
los costos y tiempos de desarrollo. En cuarto lugar, la liberación de un 
transgénico insume altos costos regulatorios, pues, deben pasar un 
estricto proceso para demostrar su inocuidad ambiental y sanitaria. 
Estos procesos imponen elevadas barreras a la entrada para nuevos 
actores que desarrollen cultivos transgénicos. A ello se suma la su-
perposición de marcos institucionales de propiedad intelectual que 
en muchos casos resultaron un desincentivo a la innovación al no 
permitir la apropiación de rentas tecnológicas. Por último, la percep-
ción pública sobre la transgénesis ha sido motivo de controversias y 
conflictos que tuvieron impacto en el desarrollo y alcance de esta tec-
nología debido a que ciertos sectores sociales consideran que resulta 
una amenaza para la sociedad y el ambiente (Kiran y Pandey, 2020).

La eg como técnica emergente

La eg y, en particular, la herramienta más difundida, Crispr-Cas9, 
tiene ventajas respecto de las técnicas de mejoramiento vegetal exis-
tentes, puesto que son más precisas para lograr las transformacio-
nes buscadas, lo que redunda en otros beneficios como los menores 
tiempos de desarrollo y, consecuentemente, en una reducción de los 
costos del proceso de innovación (Feingold et al, 2018). A la vez, estos 
avances podrían permitir una reducción de la escala mínima de los 
proyectos de innovación. A su vez, se verifica una mayor potencial 
para el desarrollo de productos de segunda generación, que apunten 
a mejoras en términos de su calidad. Sin embargo, vale matizar estas 
ventajas, ya que las técnicas de eg exigen un conocimiento amplio 
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del genoma del organismo a editar, no solo de la secuencia, sino ade-
más de la funcionalidad de los genes, lo que podría constituir en sí 
mismo una barrera a la entrada para aquellos actores que operen en 
sistemas de innovación de baja complejidad.

Así, un nuevo potencial tecnológico emerge a partir de la difusión 
de la eg y de su posible estabilización como innovación fundamental 
de la industria. Sin embargo, la dirección y profundidad de ese cam-
bio dependerá de cómo esta innovación pueda articularse con los 
activos complementarios necesarios para su llegada al mercado y de 
cómo se defina el marco institucional que regula su difusión. 

Activos complementarios y marco institucional

La transgénesis como innovación fundamental se consolidó arti-
culándose con dos innovaciones complementarias principales: el 
germoplasma y los agroquímicos.

Respecto a la primera, es indispensable para la difusión de un 
evento transgénico su introducción en semillas adaptadas a las con-
diciones agronómicas del territorio, lo que requiere el desarrollo de 
genética de elite diferenciada para cada región. En el caso de la eg, 
esta adaptación del material genético sigue siendo necesaria para 
la difusión de las semillas editadas. Sin embargo, un elemento de 
cambio es que la eg podría aplicarse a germoplasma ya mejorado, 
invirtiendo la secuencia temporal de la transgénesis: primero el 
evento, luego su introducción en material mejorado (Carlos Pérez, 
comunicación personal, 23 de septiembre de 2022; Martin Mariani, 
comunicación personal, 26 de agosto de 20222). Así, podría produ-
cirse un nuevo modo de articular la innovación fundamental con 
la complementaria, en un modelo que tiende a ser más interactivo.

En cuanto a los agroquímicos, su uso intensivo muestra signos de 
agotamiento vinculados tanto a su eficacia productiva como a los 
cuestionamientos ambientales que recibe el modelo de producción 
dominante. Emergen así elementos de cambio que podrían tener 
impacto sobre el devenir de la innovación fundamental, como los 
desarrollos de la química “verde” o el desarrollo de bioinsumos que 
buscan sustituir los productos químicos. 

Por último, se observa una relevancia creciente de las tecnologías 
de la información y la comunicación como tecnologías de proceso 

2 Gerente General de BioHeuris.y Responsable global de semillas y tecnologías de Bioce-
res Crop Solutions, respectivamente.
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que se asocian más a la optimización en la aplicación del paquete 
tecnológico que a su definición y, por lo tanto, presentan comple-
mentariedad de tipo productiva y comercial, más que tecnológica.

Marco Institucional

En el caso de la transgénesis, la liberación comercial de un even-
to requiere de un proceso largo y costoso que incluye pruebas am-
bientales, de bioseguridad y de aprobación en el resto de los países 
donde se va a comercializar. Estos procesos podrían ser diferentes 
para la eg, afectando marcadamente la trayectoria sectorial de la 
innovación.

La principal diferencia radica en que los productos eg no necesa-
riamente incorporan genes foráneos, por ello, muchos de los prin-
cipales países productores de granos (entre ellos Estados Unidos y 
Argentina) han decidido tratarlos con los criterios regulatorios que 
alcanzan a los generados con técnicas tradicionales, mucho menos 
costosos y prolongados. La excepción significativa es la Unión Euro-
pea, que los considera como equivalente a los transgénicos (Dederer 
y Hamburger, 2019).

En cuanto a las reglas de apropiación, en general, las plantas ob-
tenidas mediante técnicas de intervención humana no pueden ser 
patentadas. Sólo es factible proteger la variedad y el método utiliza-
do para lograrla. El caso de la eg no sería la excepción y lo que pue-
de protegerse es el método que permitió obtener la semilla editada 
(Martín Lema, comunicación personal, 23 de agosto de 2022)3.

Si bien las técnicas de eg más difundidas cuentan con patentes, 
poseen diferentes tipos de licencias. Por ejemplo, la técnica cris pr-
Cas9, licenciada por Corteva, dispone de una licencia sin costo para 
el uso en la fase de investigación y desarrollo y, posteriormente, si 
el producto llega a ser comercializable, se puede tomar una licencia 
onerosa (Bagley, 2021), aunque aparentemente no tan costosa como 
para restringir el acceso a actores medianos y pequeños.

Además, al igual que en el caso de los transgénicos, este régimen 
se encuentra superpuesto con los derechos de obtentores vegetales, 
que protegen la actividad de los mejoradores y que son específicos 
de cada país. 

3 Ex Director Nacional de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación Argentina (2012-2020).



Espacio, tecnología y acumulación - Elinbaum y Sanz Cerbino (comp.)

77

En síntesis, las dificultades vinculadas a la propiedad intelectual 
que condicionan la innovación en la transgénesis, parecen subsistir 
en el caso de la eg.

4.2. La respuesta nacional en Argentina 

Ante el escenario de cambio paradigmático, interesa observar lo que 
ocurre en Argentina, teniendo en cuenta que el país cuenta con algu-
nos elementos que permiten pensar en un potencial cambio de este 
país en la estructura de esa industria a nivel mundial.

Base empresarial y el Sistema de CyT

El número de empresas biotecnológico del país ha venido crecien-
do desde la década de 1980, y con notable aceleración en la última 
década, destacándose la aparición de numerosas start-ups (Stubrin, 
2022). Actualmente, Argentina tiene entre 150 y 200 empresas bio-
tecnológicas, ubicándose entre los 15 países con mayor número de 
estas (O’Farrell et al., 2022). Así, entre las empresas nacionales se 
destacan algunas start-ups innovadoras en sectores de competencia 
global (como Bioheuris que utiliza técnicas de edición génica para el 
desarrollo de semillas en varios cultivos) así como la consolidación 
de grupos empresarios nacionales, como el caso de como Bioceres, 
cuyo emblema es la tecnología transgénica de tolerancia al estrés 
hídrico, que está avanzando en el uso de eg mediante un convenio 
con la norteamericana Arcadia (Martin Mariani, comunicación per-
sonal, 26 de agosto de 2022 ). 

Asimismo, el sistema científico argentino muestra fortalezas tan-
to en la formación de recursos humanos como en el desarrollo de 
proyectos científicos de alto potencial productivo en biotecnología, 
conformado principalmente por las universidades nacionales, el co-
nicet y el inta. 

A pesar de este alto potencial, aún se verifican problemas de es-
cala en los proyectos de I+D, cierto nivel de fragmentación en el sis-
tema científico-tecnológico nacional y dificultades para desarrollar 
una masa crítica de actores que sean capaces de operar en una esca-
la global (Sztulwark y Girard, 2017) 

Los activos complementarios en Argentina

El germoplasma con el que contaban las empresas nacionales fue 
fundamental para “armar” el paquete tecnológico de la transgénesis. 
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En el caso de la eg, aunque aún en proceso de maduración, se obser-
va la aparición de nuevas formas de participación en la industria, 
con empresas e instituciones que están empezando a desarrollar eg 
sobre cultivares locales y acuerdos con empresas nacionales y ex-
tranjeras para aplicar la técnica a variedades locales (Por ejemplo: 
Don Mario, Bioceres, Bioheris-semilleros locales, ial-inta).

En el caso de la protección de cultivos, si bien la industria conti-
núa dominada por grandes empresas globales, se observa una emer-
gencia de empresas nacionales en algunos segmentos dinámicos. 
Se destaca el caso de Rizobacter, dedicada la producción de bio-in-
sumos y los proyectos en esta línea llevados a cabo por el inta. En 
cuanto a las tecnologías de la información, Argentina cuenta con un 
grupo de emprendimientos locales que tienen un alto potencial, en 
el marco de un escenario en que las grandes empresas globales del 
sector agro-químico están apostando con fuerza hacia los servicios 
digitales agrícolas. 

Marco regulatorio nacional

En este aspecto, Argentina da cuenta de una política sostenida de 
aprobación de eventos biotecnológicos que data de mediados de la 
década de 1990. En lo que concierne a la eg, el país mostró la de-
cisión temprana de reducir las barreras regulatorias. Así, en 2015 
se instrumentó una regulación específica para las nuevas técnicas 
de mejoramiento de cultivos, que establece que, si efectivamente no 
hay una nueva combinación de material genético, el producto no es 
ogm y se considera un producto convencional (Dalia Lewi, comuni-
cación personal, 24 de noviembre de 2021)4. Allí se introduce una 
innovación institucional, que consiste en la posibilidad de presentar 
los proyectos en una fase preliminar, lo cual permite a los autores 
anticiparse a los aspectos regulatorios que deberán enfrentar en el 
futuro (Lema, 2019).

5. Comentarios finales

En el escenario de transición paradigmático, la caída de las barre-
ras a la entrada para el desarrollo de nuevos productos revela una 
ventana de oportunidad para un país como Argentina que cuenta 
con una base científica de cierta relevancia y una estructura empre-
sarial de creciente dinamismo, aunque lejos aún de las trayectorias 
que operan en los países más desarrollados. En materia de activos 

4 Directora Nacional de Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación Argentina.
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complementarios parece abrirse una oportunidad, sobre todo por 
las capacidades en breeding y bio-insumos y en menor medida, en 
agroquímicos y Agtech, donde se observa una tendencia a la consoli-
dación de grandes jugadores globales.

Desde el punto de vista institucional, el principal elemento de no-
vedad es la potencial reducción de las barreras a la entrada al dismi-
nuir significativamente los costos de regulación de la aprobación de 
nuevos productos. Argentina fue pionera en la regulación de la eg 
con una temprana legislación, que habilita el despliegue de desarro-
llos locales. La cuestión de la propiedad intelectual y la aceptación 
del consumidor, sin embargo, se presentan como elementos de fuer-
te incertidumbre. 

Avanzar hacia una trayectoria de mayor protagonismo respecto 
de la innovación fundamental emergente demanda superar algunas 
restricciones que se presentan en el plano nacional, como los pro-
blemas de escala en la inversión y de coordinación estratégica entre 
actores y sectores. Esta situación pone de manifiesto la existencia de 
inconsistencias en el plano de la respuesta nacional, que se vinculan 
con la dificultad para articular y movilizar un conjunto heterogéneo 
y limitado de recursos (científicos, tecnológicos, productivos y finan-
cieros) hacia un foco estratégico común. Y señala los límites para un 
cambio de posición en una industria que, aún en una situación de 
impasse tecnológico, muestra la persistencia de ciertas posiciones 
dominantes que no son tan fáciles de desafiar.
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1. Introducción

Las graves consecuencias del cambio climático producto de la emi-
sión de gases de efecto invernadero han llevado a impulsar una nueva 
transición energética a escala mundial, con el objetivo de modificar 
la matriz energética basada en combustibles fósiles hacia una matriz 
en la que predominen las energías renovables (Guerrero, 2020a).

Este proceso no es lineal ni simple, ya que las formas de produc-
ción y apropiación de los recursos energéticos son un aspecto clave 
en la división internacional del trabajo debido a que la energía es 
un elemento central en cualquier cadena de producción. Las tran-
siciones energéticas implican una serie de cambios que alteran la 
relación entre la sociedad y la naturaleza, transformando el modelo 
de acumulación vigente, sus instituciones y los actores con sus inte-
reses de clase específicos.

La transición energética está basada en el desarrollo y avance tec-
nológico para la generación y uso de la energía. Este no es un proce-
so homogéneo y único para todos los países, sino que depende de las 
condiciones específicas de cada uno. La geopolítica energética global 
y el mercado internacional son factores importantes que influyen en 
las posibilidades y limitaciones de los diferentes países para llevarla 
a cabo (Kern & Makard, 2016).
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Un país con una economía más desarrollada y una mayor capa-
cidad tecnológica puede tener más recursos y herramientas para 
hacer una transición más rápida y efectiva hacia fuentes de energía 
renovable. En cambio, un país en desarrollo puede enfrentar desa-
fíos adicionales como la falta de recursos financieros y tecnológicos, 
y la necesidad de depender de importaciones de tecnología y equipo. 
Además, la relación de cada país con los recursos energéticos y las 
fuentes de energía también puede influir en su capacidad para ha-
cer la transición. Los países con grandes reservas de petróleo o gas 
natural pueden tener menos incentivos para invertir en fuentes de 
energía renovables.

El desarrollo, producción y utilización de cada una de estas tecno-
logías implica la formación de una cadena de valor específica. Aun-
que estas cadenas comparten elementos, no tienen las mismas estruc-
turas de costos, el mismo avance tecnológico, los mismos procesos y 
los mismos actores intervinientes. El valor de la energía ha pasado de 
la apropiación del recurso a la apropiación de segmentos claves de 
la tecnología. La inversión en estas tecnologías y la disminución de 
sus costos se transforman en aspectos centrales para que los países 
periféricos puedan llevar adelante una transición energética exitosa 
en consonancia con perspectivas de desarrollo inclusivo y mejora en 
el acceso a la energía para la población.

Debido a la amplitud de la temática, en esta ponencia nos centra-
mos en las características de la cadena global de valor del sector de la 
energía solar fotovoltaica, con el fin de entender las maneras en que 
se vinculan con ella los territorios periféricos que buscan incorporar 
esta fuente de energía. Para aproximarnos en esta dirección nos en-
focamos en el caso argentino con la pretensión de identificar rasgos 
generales de su participación en esa cadena.

La metodología utilizada es cualitativa, enfocada en la revisión 
bibliográfica y la interpretación de datos provenientes de fuentes se-
cundarias oficiales.

En un primer apartado de este trabajo realizamos un breve repaso 
conceptual sobre las características distintivas que tiene la transición 
energética actual. En la segunda sección planteamos las característi-
cas de la cadena global de valor de la energía solar fotovoltaica y el rol 
de China en dicha cadena productiva. Por último, mencionamos algu-
nas características de las maneras en que se ha insertado Argentina, 
desde su lugar periférico en el fomento de este tipo de energía y en esa 
cadena de valor para terminar con unas breves reflexiones finales.
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2. Las características de la transición

La transición actual está motivada por la necesidad de mitigar los 
efectos negativos provocados por el calentamiento global. A nivel in-
ternacional se han firmado numerosos tratados para que los países 
se comprometan a realizar esfuerzos en este sentido. El acuerdo de 
París de 2015 incluyó la presentación de Contribuciones Nacional-
mente Determinadas (ndc por sus siglas en inglés) a través de las 
cuales cada país se comprometió a realizar una reducción en sus 
niveles de emisión de gases de efecto invernadero acorde a sus posi-
bilidades económicas y productivas.

Este papel predominante de los acuerdos internacionales y los 
compromisos nacionales para la transición permite definirla como 
una transición intencionada (Kern y Markard, 2016). La motivación 
política ha sido tomar acciones frente al cambio climático. Esta ca-
racterística abre paso a otro aspecto central a tener en cuenta: el rol 
del Estado en la transición (Kern y Markard, 2016). A través de los 
acuerdos internacionales, la presentación de ndcs y la sanción de 
legislaciones y políticas públicas de promoción los Estados se han 
ubicado como actores centrales en el proceso de transición energé-
tica. Este rol ha sido clave también en la promoción de capacidades 
dentro de las cadenas de valor.

Otra de las características distintivas es que la actual transición 
no está guiada por un único recurso. Algunos autores consideran 
que esto podría posibilitar modelos de desarrollo más sustentables 
y democráticos, ofreciendo una mayor soberanía en relación a las 
posibilidades de acceder a las fuentes de energía, debido a que se 
encuentran geográficamente distribuidas de una manera uniforme 
(Scholten et. al 2020, Klement 2021). Sin embargo, la tecnología dis-
ponible para la transformación de los recursos en energía no está 
distribuida de manera equitativa (Guerrero, 2020b). En ese aspecto 
la transición puede pasar de ser un proceso democrático a uno alta-
mente concentrado.

En esta misma línea, otro aspecto a considerar es que la gene-
ración de energía por fuentes renovables es intermitente. Es decir, 
no se puede definir ni administrar con exactitud cuánta energía se 
generará en cada momento. En consecuencia, el desarrollo de tec-
nologías de almacenamiento que garanticen la seguridad energética 
cobra gran relevancia para que la transición sea exitosa.
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Por otro lado, a pesar de que las fuentes que generan la energía 
están dispersas y no son apropiables, todas las tecnologías que se uti-
lizan para su transformación en energía, así como el almacenamien-
to de esta y la electrificación del sistema de transporte, son mine-
ral-intensivas. Las tierras raras, el litio, el cobalto, el níquel, el cobre, 
el magnesio y el grafito son minerales que tienen una importancia 
fundamental para el desarrollo de tecnologías limpias (iea, 2021). La 
disponibilidad, así como la extracción y procesamiento de estos mi-
nerales, está también altamente concentrada (iea, 2021). Los países 
que los poseen adquieren de esta manera una nueva importancia 
para la geopolítica mundial y la disputa por los recursos podría in-
tensificarse.

Como contrapunto algunos autores consideran que la disputa por 
estos minerales no será necesariamente un problema (Scholten et. 
al., 2020; Klement, 2021), ya que los avances en la construcción de 
las tecnologías de energías limpias han disminuido de manera signi-
ficativa su utilización en la actualidad, tendencia que se continuaría 
profundizando. Además, parte de estos insumos podrían reciclarse 
llevando a que en un futuro la demanda caiga. Sin embargo, el ex-
ponencial crecimiento de la electrificación ha llevado hasta el mo-
mento a una disputa mayor en torno a los minerales que se utilizan 
y las proyecciones siguen en ese camino. Esto puede visibilizarse, 
por ejemplo, en el crecimiento de la importancia que ha adquirido la 
existencia del litio en nuestro país (Fornillo et al., 2019).

Teniendo en cuenta estas especificidades que alcanzan a las dife-
rentes dimensiones de la transición energética en el siguiente apar-
tado nos enfocamos en el sector fotovoltaico. En particular, conside-
ramos la geopolítica de su cadena de valor y la manera en que los 
países periféricos participan de la misma.

3. Cadenas Globales de Valor fotovoltaica y el control 
de China

En el presente la economía mundial se estructura en base a las ca-
denas globales de valor (cgv) las cuales consisten en la secuencia de 
actividades que los trabajadores y firmas realizan en el diseño de un 
producto hasta el uso final, en donde la producción de las diferentes 
partes que componen un producto se disgrega en los países o regio-
nes que poseen el precio y la calidad más competitiva. En esta teoría 
las relaciones de control y gobernanza son fundamentales para en-
tender el poder y la autoridad de compradores o productores (Fer-
nández-Stark & Gereffi, 2019).
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Las empresas multinacionales de los países centrales, aprove-
chando los bajos costos de los países periféricos para la producción 
de las mercancías, controlan las actividades de mayor valor agre-
gado, mientras las actividades de menor valor agregado, las cuales 
son más genéricas y enfocadas en el volumen, son producidas por 
los países periféricos (Perez Ibañez, 2019). La inserción en las cgv 
en una primera etapa se caracteriza por el aumento de los insumos 
importados para la exportación de mercancías de bajo valor agre-
gado, este proceso implica una serie de dificultades para los países 
que poseen un cierto grado de desarrollo industrial, ya que es nociva 
para el entramado productivo, el crecimiento del país y la distribu-
ción del ingreso (Schteingart, 2017). Por otra parte, la importación 
de insumos de mayor valor agregado, no solo limita las posibilida-
des de desarrollo de insumos y partes de este tipo, generando una 
dependencia tecnológica, sino que también genera dificultades eco-
nómicas, ya que los problemas fiscales, políticas de corto plazo y de 
deuda externa dificultan el desarrollo de este proceso en los países 
periféricos (Schteingart, 2017).

En la actual transición energética, los insumos necesarios para la 
generación y el almacenamiento de energía tienen actores dominan-
tes que ejercen un control en todos los eslabones de la cgv. El caso 
más emblemático es el de China, el cual se encuentra en un gran pro-
ceso de transformación de su matriz energética. Por una parte, es el 
mayor consumidor de energías fósiles, pero paralelamente a partir 
del xi plan quinquenal (2006-2010) inició el desarrollo de tecnologías 
enfocadas en las energías renovables. Este esfuerzo se materializó 
en el xii plan quinquenal, el cual impulsó la creación de una indus-
tria dedicada no solo a la transición energética del país, sino también 
para su establecimiento como líder mundial en tecnologías renova-
bles, destacándose especialmente en la energía fotovoltaica y eólica 
(De León y Negrete, 2020).

En el caso de la energía fotovoltaica el control que ejerce Chi-
na en la cgv es dominante: desde los minerales necesarios para la 
construcción de los insumos y partes, hasta el desarrollo y diseño 
de las tecnologías de alto valor agregado (Carvalho et al., 2019). En 
la creación del polisilicio, controla el 79.4% de su producción. En 
cuanto a la manufactura de los elementos para la construcción de 
paneles solares, concentra más del 70% relegando a Europa, Esta-
dos Unidos y Japón. Las principales empresas que lideran la fabri-
cación son Jinko Solar (China), ja Solar (China), Trina Solar (China), 
longi Green Energy Technology (China) y Canadian Solar (Canadá). 
Medido por exportaciones globales de módulos fotovoltaicos, el 39% 
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proviene de China, luego siguen Malasia (7%), Japón (6%) y Alema-
nia (6%) (iea 2019).

Esta participación en toda la cgv evolucionó del 55% en 2010 a 
casi el 85% en la actualidad, logrando reducir el valor de sus pane-
les en un 80% (iea, 2022). Tal prevalencia genera dificultades para 
el desarrollo sustentable de este sector, especialmente en los países 
periféricos.

4. Las periferias en la Cadena Global de Valor Fotovoltaica. 
Caso Argentino

Argentina, al igual que el resto de los países periféricos, participa en 
la mayoría de las cgv de manera secundaria. Las exportaciones del 
país están centradas en materias primas y la industrialización de 
bajo valor agregado de estas.

El fomento de las energías renovables ha generado el interés de 
diferentes actores por mejorar las capacidades productivas alrede-
dor de este sector. Desde la sanción de la Ley

26.190 de Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes re-
novables de energía destinada a la producción eléctrica y su modifi-
catoria, Ley 27.191, la participación de las energías renovables pasó 
del 2% en 2015 al 10,8% en 2021, alcanzando los 5497 mw instalados 
en el país (cammesa, 2023).

Como mencionamos anteriormente el rol del Estado en la transi-
ción energética es insoslayable, sobre todo en un país con grandes 
reservas de hidrocarburos como Argentina. Es por ello que este salto 
en la generación eléctrica por fuentes renovables se dio a través del 
impulso de programas en los que se licitó potencia de energías reno-
vables. El programa que tuvo un mayor impacto en ese sentido fue 
el RenovAr. A través de este programa se pudieron adjudicar 4.467 
mw de potencia distribuida en 147 proyectos: 41 solares, 34 eólicos, 
18 de biomasa, 14 pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, 36 
de biogás y 4 de biogás de relleno sanitario (Kazimierski, 2022). En 
cuanto a la energía solar en estas licitaciones se adjudicaron 1732 
mw en total. Sin embargo, una gran cantidad de estos proyectos no 
se concretaron y varios de ellos han rescindido su contrato hasta el 
momento.En cuanto a la generación de capacidades industriales y la 
participación en la cgv puede visibilizarse que las leyes de fomento a 
las energías renovables persiguieron objetivos de política energética 
y de política industrial difíciles de compatibilizar en el corto plazo y 
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condicionaron la dinámica de inserción de la industria local (Caste-
lao Caruana, 2019). Aunque la legislación vigente hace referencia a 
la existencia de una cuota de Componente Nacional Declarado de los 
proyectos (cnd), este aspecto solo se tuvo en cuenta para desempatar 
las adjudicaciones, pero el sistema en general estuvo basado en el 
precio ofertado donde las grandes empresas tenían mayor ventaja 
(Barrera et al., 2022; Castelao, 2019; Kazimierski, 2022).

Numerosas empresas multinacionales se instalaron en Argentina. 
En la energía solar fotovoltaica 5 de las 10 empresas más grandes del 
mundo registraron cnd en el Registro de Proveedores de Energías 
Renovables (reproer). Sin embargo, este desarrollo de insumos vin-
culados a la cadena de valor fotovoltaica no implicó necesariamente 
grandes avances tecnológicos ni nuevos aprendizajes para el sistema 
productivo. Las tecnologías de mayor valor agregado y posibilidades 
de innovación, como los motores, los sensores, los controladores y el 
software, fueron importados sobre todo a través de las compañías 
líderes a nivel internacional (Barrera et al., 2022).

Esto demuestra las dificultades que existen para participar de la 
cgv desde un lugar dinámico e innovador. No obstante, aunque las 
políticas de fomento de energías renovables hayan puesto su interés 
en la incorporación de energías por fuentes renovables más que en 
el desarrollo industrial, existen experiencias subnacionales que in-
tentan ser parte de este proceso desde otra perspectiva.

En cuanto a la energía solar fotovoltaica, la Empresa de Energía 
Provincial Sociedad del Estado (epse) en San Juan se ha propuesto 
desde el año 2004 el desarrollo del Proyecto Solar

San Juan. Este tiene el objetivo de generar un desarrollo en toda 
la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica. Para cumplir con 
dicho objetivo en el año 2009 se licitó y construyó la Planta Solar San 
Juan I, ubicada en la localidad de Ullum, la cual funciona como un 
laboratorio y observatorio de diferentes tecnologías. Además, está 
proyectada y se encuentra en construcción una fábrica de paneles 
solares fotovoltaicos de 71 mw. La intención es incorporar de forma 
gradual mayor capacidad tecnológica y productiva para que los pro-
ductos desarrollados en la fábrica abastezcan a los parques solares 
de San Juan (epse, 2022).

Esta planta se ha concretado parcialmente para el ensamble de 
módulos solares. Es destacable que dentro de la planificación lide-
rada por el Estado provincial, existe conciencia de los desafíos que 
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implica competir con las empresas líderes en un mercado concen-
trado como el de la fabricación de paneles solares. Es por ello que el 
producto final esperado no es el panel en sí para comercializar, sino 
la provisión como componentes de los parques solares a construir 
para la producción de energía.

Este proyecto ilustra las posibilidades de participar en la genera-
ción de capacidades productivas para la transición energética, aún 
con la impronta que demarca la dinámica de la cadena de valor glo-
bal.

5. Reflexiones finales

Actualmente la energía fotovoltaica por sus bajos costos y la mayor 
eficiencia de sus componentes, la convierten en una de las principa-
les opciones que tienen los países para la descarbonización de sus 
matrices energéticas. Sin embargo, las características del mercado 
internacional de este sector, en donde el desarrollo tecnológico posee 
un lugar central en la cgv, ocasiona serias dificultades. La necesidad 
de poseer altas capacidades científicas, tecnológicas e industriales 
para llevar a cabo este proceso, ha causado que el sector fotovoltaico 
se haya vuelto altamente concentrado, dificultando los desarrollos 
tecnológicos en países periféricos. Esto da lugar a nuevas formas de 
dependencia de insumos y partes importadas, limitando no solo el 
desarrollo de nuevas capacidades productivas, sino también causan-
do dificultades económicas para estos países.

Con el fin de fomentar el desarrollo industrial propio, existen pro-
puestas locales que apuestan a la generación de dichas capacidades 
en esta área. La creación de empleo, el aprendizaje en tecnologías de 
mayor valor agregado y la necesidad de reducir el consumo de divisas 
para la importación de insumos, posibilita así vías de desarrollo inde-
pendientes de las cgv y de las ventajas comparativas internacionales.

No pretendemos en este trabajo dictaminar si estas estrategias son 
exitosas o tienen viabilidad, pero si dejar abiertos los interrogantes 
alrededor de estos casos, las potencialidades y obstáculos que posee 
la incorporación de esta energía para el desarrollo nacional.
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Espacio, tecnología y desarrollo: 
algunas reflexiones a la luz 
de las Segundas Jornadas del ceur 
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Las Segundas Jornadas del ceur nos permitieron recorrer distintas 
problemáticas del desarrollo urbano y regional. Más allá de toda 
concepción lineal del desarrollo entendida como sucesión de etapas, 
las regiones enfrentan secuencias no lineales en el que las necesida-
des de valorización del capital se realizan en lo concreto en distintas 
trayectorias socio-espaciales. La tendencia a la homogenización de 
las condiciones productivas, lejos de imponerse como ley implaca-
ble, se ve interpelada por fenómenos de dependencia de sendero y 
la consecuente reproducción de la heterogeneidad en el espacio pro-
ductivo y geográfico. 

Es así que no podemos dejar de volver a ser convocados a revisar 
los aportes de la geografía crítica. Cómo se nos revela nuevamen-
te la contradicción que presenta el capitalismo entre su necesidad 
de expansión a nivel global y las formas concretas que éste asume 
en el territorio (Harvey, 1982). Cómo esta tensión permite dialogar 
con los aportes conceptuales en el estudio de los sistemas agroa-
limentarios (Gutman y Gorenstein, 2003) y que hoy reaparece en 
aquellos estudios empíricos que constatan cómo la adquisición de 
tierras, como nuevo espacio de “valorización financiera”, entra en 
tensión con trayectorias previas de alta productividad en los culti-
vos pampeanos resultante de la combinación de nuevas tecnologías 
y formas de organización idiosincráticas desplegadas por los grupos 
locales del agronegocio en Argentina (Gras, 2013; Gras y Hernández, 
2020; Sosa, 2017; Gorenstein, et al, 2023; Sanz Cerbino y Castelao, 
2023). O cómo desde una perspectiva neoschumpeteriana se analiza 
la difusión local de las tecnologías digitales de la “Agricultura 4.0” 
combinada con la trayectoria previa de la industria de maquinaria 
agrícola forjada en la fase sustitutiva de importaciones (Lavarello, 
et al, 2023). 
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Dinámicas que nos permiten rehabilitar el concepto de “desa-
rrollo desigual y combinado” en el que la reproducción de las asi-
metrías no está exenta de elementos de contradicción y fuentes de 
creatividad, con el potencial siempre inmanente para la ruptura en 
los procesos de desarrollo (Peck, 2019). De esta manera se va mas 
allá de una concepción lineal y plana del espacio, ya que este asume 
un “carácter rugoso” (Massey,1994). No linealidad que da lugar a la 
superposición de capas geológicas de infraestructuras de las cinco 
oleadas de Kondratieff (Freeman y Pérez, 1988): los tendidos de re-
des de internet de la quinta revolución tecnológica coexisten con las 
redes eléctricas y de las carreteras de la tercera y cuarta revolución 
tecnológica, y todas ellas estructuradas de acuerdo a las huellas que 
dejó la estructura vial de la segunda revolución tecnológica de la má-
quina de vapor. En un país como la Argentina en el que su inserción 
durante la segunda revolución tecnológica como país exportador de 
materias primas dio lugar a la construcción mercantil de un tendido 
de redes ferroviarias en forma de abanico que convergen a infraes-
tructuras portuarias, abriendo nuevas agendas de investigación so-
bre sus representaciones escalares (Elinbaum, 2023). Es así que po-
demos reconstruir en el pensamiento las dinámicas de producción 
del espacio de un país semi-periférico en el que la industrialización 
sustitutiva no logró alterar por medio de la planificación más que en 
3 o 4 polos de industrias básicas de insumos difundidos hacia el final 
de la cuarta revolución tecnológica. Con la digitalización y la inser-
ción como proveedores de materias primas bajo formas mercantiles, 
vuelve a abrirse una brecha entre la metrópolis fordista decadente, 
parcialmente digitalizada y nuevas zonas de prosperidad en los pue-
blos y ciudades intermedias ligadas al agronegocio en el que la com-
binación de lo metalmecánico, lo digital y lo biotecnológico abren 
ventanas de oportunidad. 

Frente a ello en estas jornadas discutimos cómo nuestro país po-
dría avanzar en distintos senderos que se expresan en dinámicas 
diferenciadas de producción espacial:

i. Un sendero urgido por la necesidad de divisas para pagar los 
intereses y capital de una pesada deuda externa, con una “re-
especialización regresiva” en sectores extractivos de recursos 
mineros como el litio y en la producción de materias primas 
agrícolas en la pampa húmeda. De esta manera se va confi-
gurando una estructura productiva y espacial dual en la que 
coexisten, un circuito alto con una fuerza de trabajo de alta 
productividad, en el que el arquetipo es el programador, y un 
circuito de empleos informales de baja productividad, unidos 
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ambos por (micro) dispositivos de grandes sistemas técnicos 
articulados en plataformas digitales (Silveira, 2022). 

ii. Otros senderos de diversificación relacionada a partir de ma-
terias primas agrícolas en las que las condiciones edafológicas 
y climáticas generan posibilidades de nichos de desarrollo de 
industrias proveedoras locales en las que convergen las tec-
nologías digitales y las trayectorias metalmecánica previas (la 
maquinaria agrícola, la agricultura de precisión…). De esta 
manera las regiones tienen la posibilidad de desarrollar siste-
mas técnicos dotados de una limitada endogeneidad, con capa-
cidad de control de componentes periféricos de los paquetes 
tecnológicos (Mancini, et al, 2022). 

iii. Un tercer sendero que, a diferencia de los previos, se estructuró 
a partir de un importante reservorio de capacidades de Ciencia 
y Tecnología y se manifestó en su capacidad de desarrollo de 
vacunas, kits de diagnósticos y otros implementos en el marco 
del covid 19. Reservorio que abre la posibilidad de procesos de 
diversificación no relacionada a partir de una base biotecnoló-
gica, pivoteando entre las tecnologías usadas en la producción 
de materias primas alimentarias (por ej cereales y oleaginosas 
resistentes a stress hídrico) hasta las tecnologías implementa-
das en la producción de vacunas para ampliar la capacidad de 
enfrentar un escenario de creciente recurrencia de pandemias 
(Sztulwark y Lavarello, 2023). Este sendero ha dado lugar a en-
tramados científicos y tecnológicos locales con gran potencial 
de superar las brechas urbano-regionales (Gutman, et al, 2018)

iv. Hacia fines del año 2023, solo los dos primeros senderos se 
encuentran en la agenda de políticas públicas, reflejo de la 
aceptación (más o menos crítica) de una estructura dual, con 
un espacio acotado de reformas progresistas a la distribución 
de la renta de los recursos naturales. De esta manera, quedan 
nuevos temas para las Jornadas a realizarse en el año 2025: 
los límites de un sendero dual en el que la modalidad de inser-
ción internacional, según las ventajas comparativas estáticas, 
genera grandes desafíos para la sustentabilidad de un modo 
regulación guiado por el mercado con el riesgo que, como sos-
tuvo Polanyi, pueda resultar en la destrucción de la moneda, 
la fuerza de trabajo y los recursos naturales; y donde frente a 
la anarquía auto destructiva del mercado, se reabran espacios 
para consolidar el tercer sendero en el marco de una nueva 
gran transformación en el que el Estado recupere centralidad. 
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Este libro constituye un mapa para transitar y atar algunos de los principa-
les debates actuales del campo de los estudios urbanos y regionales. Surgido 
de las discusiones que tuvieron lugar en las Segundas Jornadas del Centro 
de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), compila un conjunto de 
contribuciones que permiten no solo reflexionar sobre el campo, sino, sobre 
todo, expandir su agenda de trabajo en la medida que movilizan incipientes 
comunidades de investigadores e investigadoras. Comunidades interdiscipli-
nares y transdiciplinares concurrentes en el cruce de los estudios acerca del 
espacio, la tecnología y la acumulación. Se trata de una articulación comple-
ja que comienza a perfilarse como un nuevo objeto de estudio que moviliza 
nuevas preguntas, nuevas aproximaciones metodológicas y una nueva ca-
suística. Estructuradas a partir de distintos ejes de trabajo, las contribuciones 
recopiladas analizan tanto diferentes procesos de urbanización contemporá-
neos como distintos procesos de cambio tecno-productivo y acumulación a 
partir de sus implicancias en los territorios en los que tienen lugar. Asimismo, 
en todas ellas está presente el rol que ocupan el Estado y el mercado en los 
procesos de construcción de la espacialidad en América Latina. ¿Cuál es la 
especificidad de los mencionados procesos en el marco de las visiones que 
abonan la dualidad entre un sector moderno basado en la industrialización 
de recursos naturales y una masa de trabajadores absorbida por la Economía 
Social y Popular? ¿Cuáles son los límites tecno-productivos y los conflictos 
latentes que se abren ante este sendero de desarrollo? ¿Qué tipo de espacia-
lidades y estatalidades producen los mencionados procesos de reestructu-
ración no exentos de conflictos? ¿Qué tipo de instituciones y espacios crea 
el Estado para combinar los distintos senderos de desarrollo posibles con las 
restricciones de una economía financiarizada y globalizada? Éstas son algu-
nas de las preguntas que pueden encontrarse a lo largo de la lectura de este 
libro, y algunos de los posibles caminos para seguir explorando y expandiendo 
los temas y problemas abiertos en esta nueva agenda de investigación en el 
cruce entre espacio, tecnología y acumulación.
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