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Economía y gestión a 40 años de la recuperación democrática
Rodolfo Pastore

Economía y gestión a 40
años de la recuperación
democrática
Presentación del número

Por Rodolfo Pastore*

TransFormar es la primera revista académica editada por el Departamento de
Economía y Administración (DEyA) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), a
través de su Unidad de Publicaciones.
En un sentido literal, transformar implica transmutar, cambiar de forma, de porte o de
costumbre de algo o alguien, incluyendo en su familia de adjetivos cambiar,
modificar, alterar, variar o convertir. En esa dirección, la Revista TransFormar
pretende constituirse en un espacio de diálogo, debate y propuestas en torno a
procesos de transformación socioeconómica, productiva, tecnológica, de gestión y
organización. Está concebida desde una impronta inter y trans/disciplinaria, así
como desde un posicionamiento de defensa de la educación superior y el
conocimiento como bien social y derecho universal, con la intención a la vez de
contribuir a la transformación democrática y universitaria en clave de derechos
sociales, económicos y culturales (DESC). Va de suyo que este posicionamiento
resulta antagónico con tendencias hegemónicas que plantean la mercantilización de
la educación superior y la privatización del conocimiento. Por el contrario, desde la
Revista como parte del DEyA, nos proponemos contribuir

a la formación y debate académico de los DESC como derechos humanos
relacionados con las condiciones socioeconómicas básicas para una vida en
dignidad y libertad, los cuales comprenden cuestiones clave como el derecho a la
educación, el trabajo, la seguridad social, la salud, la alimentación, el agua, la
vivienda, un ambiente adecuado y la cultura - Resolución Consejo DEyA 016/2017,
p.17.

Es su construcción en común, TransFormar fue en su origen un anhelo y un proyecto
de la comunidad universitaria de economía y administración de la UNQ. Hoy es una
realidad compartida que muestra las capacidades de trabajo y articulación de esta
comunidad, impulsada por una gestión universitaria participativa que busca
fomentar la trans/formación educativa, la producción académica de calidad y la
vinculación universitaria con las necesidades de la sociedad de la cual es parte. De
allí que la revista también se propone contribuir a la visualización de las acciones y
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los resultados de los equipos de docencia, investigación, extensión, incubación y
transferencia en los campos de conocimiento que le son propios.
En el caso específico de éste primer número, la convocatoria para presentar artículos
y notas a la revista fue realizada durante el segundo cuatrimestre del 2023, en el
marco de la conmemoración por los 40 años de la recuperación democrática en
Argentina. De allí la temática del Dossier sobre Economía y Democracia.
Puede decirse que desde su inicio la recuperación democrática tenía por delante un
conjunto de desafíos complejos, para poder avanzar simultáneamente en la
consolidación institucional y en la reparación de derechos gravemente avasallados
por la última dictadura cívico-militar (Pastore, 2014). Desde ya esa reparación
necesitaba emprender el camino de memoria, verdad y justicia, como única
alternativa democrática éticamente válida ante la atrocidad y la violación sistemática
de los derechos humanos del terrorismo de estado. Asimismo requería avanzar en la
reparación de derechos sociales y económicos severamente vulnerados por el
proyecto dictatorial de reordenamiento neoliberal regresivo de la sociedad. Una
expresión clara de esas aspiraciones de una democracia sustantiva simbolizó en
1983 el célebre pronunciamiento del primer presidente electo del período, “con la
democracia se come, se cura, se educa”. Sin embargo, en estas cuatro décadas no
siempre esas aspiraciones democráticas de derechos pudieron cumplirse,
prefigurando en distintos momentos procesos de profunda insatisfacción
democrática. Entre otras causales económicas, ello fue acicateado por graves
tensiones inflacionarias y sus afecciones en las condiciones de vida de gran parte de
la población, que junto a otros elementos de tipo político, simbólico y socio-afectivos
anticiparon condiciones propicias para el surgimiento de nuevos procesos de
reordenamiento social regresivo y quita de derechos, pero en estos casos en
contextos de legalidad institucional de origen. Esos procesos regresivos surgidos de
dicha insatisfacción, han ido de la mano de modelos económicos de tinte neoliberal
afines a los impulsados por aquella dictadura, ocasionando, entre otras cuestiones
estructurales, distribución regresiva del ingreso, caída del consumo y del mercado
interno; creciente transnacionalización y concentración del poder económico;
regresión productiva e industrial (particularmente de PyMEs, pequeños productores y
cooperativas); des-financiamiento universitario y de la ciencia y la tecnología;
apertura externa indiscriminada, valorización financiera y crecimiento del
endeudamiento público exterior. Las consecuencias sociales y ambientales de todo
ello tienen efectos profundos en cuestiones clave como la mayor precarización
laboral y pérdida de puestos de trabajo con derecho, las crecientes desigualdades
sociales y territoriales, los procesos de degradación socio-ambiental, el ataque a los
derechos de las mujeres y diversidades, así como la embestida contra los derechos
básicos vinculados a la alimentación, la educación o la salud pública. Por todo ello
consideramos que no resulta redundante el ejercicio de la memoria histórica cuando
se trata de considerar las pavorosas consecuencias que ha tenido y tiene el
neoliberalismo sobre las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y de los
derechos humanos, ya que como sosteníamos en otro momento de conmemoración
democrática,
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Remontarnos a los momentos previos permite también considerar que no estamos
exentos de la posibilidad de una regresión neoliberal con otros ropajes, más teniendo
en cuenta el actual contexto de crisis global y los horizontes abiertos respecto de los
modelos en disputa, no sólo en nuestro país sino también en el contexto
latinoamericano (Pastore, 2014:222).

Todavía podemos observar huellas de esos procesos en las realidades que vivimos y,
lamentablemente, en posibles proyecciones no deseadas del porvenir. Por ello es
que buscamos construir conocimiento y generar espacios de diálogo y reflexión con
la intención de contribuir a ampliar derechos y democratizar el conocimiento y la
propia economía.

Presentación del Dossier
En este caso, en el Dossier de Economía y Democracia del presente número se
encuentran 14 aportes para pensar esas vinculaciones desde diferentes abordajes,
de los cuales más de la mitad corresponden a la sección de Artículos del Dossier.
En el primer artículo, Juan Santarcángelo nos propone pensar las transformaciones
globales del capitalismo desde los debates del desarrollo económico en América
Latina, en particular desde la última dictadura y las cuatro décadas posteriores en lo
que hace a la transformación neoliberal y a los nuevos debates que surgen desde
principios del presente siglo.
Seguidamente Pablo Manzanelli aporta evidencias sobre uno de los
condicionamientos centrales de la economía argentina desde la post-dictadura, la
deuda pública externa. En particular su artículo analiza las características de su
reestructuración en la gestión gubernamental entre 2020-2023, exponiendo los
alcances y limitaciones para afrontar la crisis de la deuda que dejó previamente la
administración de sesgo neoliberal entre 2016 y 2019. Sus principales conclusiones
indican que si bien se pospuso en el corto plazo sus vencimientos, no logró revertir la
insostenibilidad de la misma, ni por tanto sus severas restricciones y
condicionamientos.
Ramiro Bertoni, Ricardo Boff, Jésica de Ángelis y Héctor Bazque analizan el
surgimiento del Mercosur en el contexto de la vuelta a la democracia en la región. En
particular en lo que hace a las similitudes regionales, pero también en las marcadas
diferencias entre Argentina y Brasil, tanto en los proyectos económicos dictatoriales
(más neoliberal en nuestro caso, más desarrollista en Brasil), como en la
temporalidad inicial de la transición democrática. A la luz de la construcción
democrática y de esas singularidades, el artículo busca identificar los desafíos de la
región y de la integración sudamericana en un nuevo escenario internacional.
Gustavo Lugones (Profesor Emérito de nuestra universidad) y Fabián Britto abordan
un tema central en la construcción democrática, el rol de las universidades como
agentes del desarrollo. Desde el reconocimiento de la educación superior y el
conocimiento científico como derecho básico y bien público, el artículo aporta a la
consideración de la importancia de sumar a las misiones universitarias de docencia
e investigación, la tercera misión de cooperación con la sociedad, vinculada por lo
general a la extensión y la transferencia tecnológica. Sin duda la temática cobra aún
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más vigencia en la actualidad, dado los nuevos embates de las políticas neoliberales
de recorte y des-financiamiento al sistema público universitario y científico-técnico.
Por su parte Miguel Lacabana presenta la consolidación de una institucionalidad
ambiental en los cuarenta años de recuperación democrática, efectivizada en
instituciones, normativas y suscripción de acuerdos internacionales en la materia, así
como en una mayor conciencia ambiental y conformación de organizaciones civiles
y académicas afines. Dicha institucionalidad y construcciones sociales también
están en riesgo ante la desestructuración gubernamental del área y las embestidas
de un discurso negador del cambio climático y de los efectos de degradación
socio-ambiental de modelos productivos extractivistas. El artículo considera en
particular, desde el paradigma de la justicia ambiental, los pasivos territoriales y
socio-ambientales en un municipio del sur del gran Buenos Aires.
Romina Amaya Guerrero, Alberta Bottini y Gabriela Guerrero presentan un recorrido
de los derechos conquistados por las mujeres y diversidades en las cuatro décadas
de democracia, así como los desafíos que se presentan a futuro. Nuevamente
también están en extremo peligro y riesgo esas conquistas, ante la radicalización
gubernamental de un ideario misógino, homofóbico y racista. De cara a enfrentar ese
desafío, el artículo rescata que la conquista de derechos políticos, sociales,
económicos y relativos a la salud, se lograron por el protagonismo social de las
mujeres y diversidades, encarnado en la rebeldía y lucha de las madres de plaza de
mayo, en los masivos encuentros de mujeres, en las movilizaciones de los colectivos
LTGB+, en la marea verde del movimiento feminista, o en el accionar cotidiano de las
mujeres en sindicatos, comedores y organizaciones sociales.
Marian Lizurek y Daniel García presentan un diálogo de enfoques y experiencias en
los procesos de democratización del turismo en escenarios de desarrollo territorial.
El mismo surge desde la práctica académica impulsada desde la Incubadora de
“Turismo social y solidario de base comunitaria” y el Diploma de Extensión
Universitaria de “Turismo y Desarrollo socioeconómico territorial” de la UNQ.
Complementariamente en la misma temática, pero en una sección posterior, Marlene
Pedetti entrevista a Inés Albergucci para indagar los avances y desafíos de la política
pública vinculada al turismo con perspectiva de derecho.
Concluyendo la sección de artículos del Dossier, Bárbara Altschuler, Vanessa
Sciarretta, Florencia Isola, Gabriela Viviani y Graciela Borgna exponen resultados de
investigación-acción realizados en vinculación con los procesos de incubación social
de circuitos socioeconómicos alimentarios. En particular, se presenta el estudio del
consumo organizado en dos experiencias de importancia acompañadas por la UNQ
en diversas localidades de la región metropolitana de Buenos Aires: “Mercado
Territorial” y “Kolmena Oeste”. Este tipo de experiencias se vienen expandiendo en
las última décadas, se conforman desde idearios que conciben a la alimentación
como un derecho, a la vez que construyen formas de vinculación y redes
socioeconómicas que favorecen la democratización de los mercados, la transición
agroecológica y la soberanía alimentaria, dinamizando las economías populares,
cooperativas y la agricultura familiar en los territorios.

Continuando con el Dossier, la siguiente sección es de Comunicaciones y ensayos.
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Un primer aporte lo realiza Juan Manuel Telechea sobre una cuestión fundamental
en estas décadas democráticas, la persistencia de la inflación y su agravamiento en
la última década. El texto argumenta que la “memoria” inflacionaria de los actores
económicos, en particular empresarios, genera un círculo vicioso de inflación,
volatilidad económica, presiones devaluatorias y alto coeficiente de traspaso a
precio de las devaluaciones. Las condiciones de posibilidad que ese círculo vicioso
genera para las propuestas económicas regresivas son claras en la historia de estas
décadas, de igual manera que la estructura regresiva de redistribución de ingresos
que dejan las mismas.
En una línea similar, Eugenio Montesino Galindo presenta una serie de reflexiones
vinculadas a la democracia y el rol del Estado en las relaciones económicas y de
redistribución. Su argumento no por conocido deja de ser sumamente necesario en
los tiempos que corren, sosteniendo que no existe tal autorregulación de mercado.
Por el contrario, las asimetrías de poder económico y la desigualdad atentan contra
la misma democracia. Además sus efectos son sumamente perjudiciales en
términos de dinámica de la demanda efectiva, en lo que hace al consumo y la
inversión, así como también en una redistribución regresiva del ingreso. De allí que el
texto argumenta que no hay desarrollo sin un Estado competente y democrático.
Concluyendo esta sección del Dossier, Emiliano Recalde presenta un trabajo que da
cuenta de la implementación de un programa público provincial de hábitat popular y
gestión integral de residuos en una localidad del Conurbano bonaerense en los
últimos años. El texto ubica dicha cuestión en el contexto de expansión, desde hace
dos décadas, de los sujetos y colectivos vinculados a la recolección y recuperación
de residuos como actividad laboral de la economía popular, como son las y los
carreros y cartoneros. Ello se vincula también con el desarrollo organizativo del
sector y con políticas públicas orientadas a la inclusión integral, a los derechos
sociales y al fortalecimiento económico de estas prácticas, en procesos tendientes
al cuidado ambiental, la separación en origen y la economía circular desde la
organización cooperativa o comunitaria.

Finalmente, en la sección Entrevistas del Dossier, además de la ya adelantada, se
destacan dos entrevistas en que participan personas clave en la construcción
académica del DEyA. Cintia Russo (Profesora Honoraria) entrevista, por una parte, a
Carlos Fidel y, por otra, a Fernando Porta, ambos Profesores Consulto de la UNQ.
Dichas entrevistas, de lectura fluida y tono por momento más intimista, permiten
recorrer desde las trayectorias vitales y académicas de dos de los principales
referentes de nuestro Departamento, sus formaciones de grado en economía política
previo a la dictadura, el clima de época en el debate económico, la persecución y
exilio que sufrieron en ese contexto, el reconocimiento a sus principales mentores
como economistas, el retorno del exilio con la apertura democrática, sus
contribuciones profesionales y al campo económico heterodoxo y, en particular, sus
aportes a la conformación de equipos e iniciativas académicas muy reconocidas de
nuestra universidad.

Cierre del número: miscelánea y reseña bibliográfica
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En el segundo apartado de la Revista, se publican tres artículos y un ensayo sobre
asuntos relevantes de la agenda socioeconómica actual, así como una reseña
bibliográfica.
En primer lugar, Daniel Fihman considera un fenómeno emergente en las dinámicas
laborales contemporáneas: el panorama del teletrabajo en la Argentina y su
expansión desde la pandemia hasta el presente. El abordaje se realiza en base a
estadísticas oficiales así como al análisis de convenios colectivos. En base a ello, el
trabajo también presenta inquietudes de interés para considerar su desarrollo futuro.
A continuación Germán Leva analiza la vinculación de la cuarta revolución industrial
y las tecnologías de la industria 4.0, con el desarrollo urbano y los nuevos desafíos
que enfrentan las ciudades para actuar en ese contexto.
Luis Alberto Grünewald y Mariano Calgaro también relacionan los planteos
vinculados con las “ciudades inteligentes” en su vinculación con la actividad turística,
promoviendo la reflexión hacia nuevos paradigmas de destinos accesibles, seguros e
inteligentes, así como el uso de herramientas y tecnologías digitales, por ejemplo
vinculadas a la georeferenciación y al marketing online para los organismos y
oficinas locales en la temática.
Por su parte Germán Herrera Bartis presenta un ensayo que analiza las normativas
de los últimos años en el sector del cannabis medicinal, vinculándolo con los
resultados de una amplia cantidad de entrevistas en profundidad que realizó a
referentes clave del sector. Su principal hipótesis se refiere a las limitaciones e
inconsistencias de ese marco normativo, para promover el desarrollo productivo del
sector y para atender el acceso a la salud de los destinatarios de dichos derivados
terapéuticos.
Por último, Guillermina Mendy reseña un material didáctico universitario de reciente
publicación, la cartilla “Grupos, organizaciones y equipos de trabajo”.
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 La  cuarta  revolución  industrial  está  desplegándose  a  gran  velocidad.  Los  impactos  de  esta 

 transformación  cuyo  núcleo  son  las  tecnologías  de  la  industria  4.0  no  se  circunscriben 

 solo  al  espacio  industrial.  Al  igual  que  a  fines  del  siglo  pasado,  el  nuevo  ciclo  de 

 crecimiento  enfrenta  a  las  ciudades  en  la  competencia  por  atraer  empresas,  residentes  e 

 inversiones.  El  comercio  internacional  seguirá  siendo  el  motor  del  crecimiento  económico, 

 pero  están  cambiado  las  condiciones  de  producción,  y  aquellas  ciudades  que  no  revisen 

 sus  estrategias  de  inserción  internacional  no  podrán  conservar  sus  activos.  Por  el 

 contrario,  aquellas  que  conozcan  las  necesidades  del  nuevo  sistema  productivo  mundial 

 podrán  tejer  sus  estrategias  para  capturar  parte  del  crecimiento  económico  generado  por 

 la nueva gran ola. 

 Palabras claves:  ciudades, industria 4.0, comercio  internacional, crecimiento. 

 Introducción 

 Desde  los  inicios  de  la  tercera  revolución  industrial,  potenciada  por  la  aceleración  del 

 proceso  de  globalización,  el  crecimiento  del  comercio  exterior  y  de  los  servicios 

 vinculados  al  sistema  productivo  fue  determinante  para  el  crecimiento  económico  de  los 

 países.  Los  flujos  más  dinámicos  del  comercio  mundial  estuvieron  asociados  a  la 

 producción  y  exportación  de  bienes  diferenciados  de  media  y  alta  tecnología,  que 

 crecieron  significativamente  a  la  luz  de  las  formas  de  producción  adoptadas  por  las 

 empresas  transnacionales,  cuyas  operaciones  fueron  y  son  al  mismo  tiempo  el  motor  de 

 la  expansión  de  la  inversión  extranjera  directa  (IED).  En  este  contexto,  las  empresas 

 establecieron  sus  estrategias  productivas  y  determinaron  sus  localizaciones  de  acuerdo 

 con  las  ventajas  que  ofrecieron  dos  fuerzas  contrapuestas:  el  multilateralismo  y  el 

 regionalismo. 
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 Es  importante  insistir  en  que  la  movilidad  que  ofrecieron  los  avances  tecnológicos 

 transformó  a  las  filiales  de  las  empresas  transnacionales  que  anteriormente  operaban 

 geográficamente  dispersas,  pero  con  producción  autocontenida,  en  redes  de  producción  y 

 distribución  integradas  en  los  ámbitos  regional  y  global.  En  estas  redes,  las  empresas 

 adquieren  localmente  los  insumos  que  necesitan  y  producen  para  el  mercado  local  o 

 regional,  o  bien  integran  actividades  económicas  dispersas  en  distintas  regiones.  En  tal 

 sentido,  la  regionalización  de  la  economía  mundial  fue,  paradójicamente,  un  corolario  de  la 

 globalización (Cepal, 2002). 

 Al  revisar  las  condiciones  de  producción  de  los  bienes  emerge  la  relación  existente  entre 

 las  nuevas  formas  de  producción  (impulsadas  por  la  revolución  tecnológica  y  de  las 

 comunicaciones)  y  los  patrones  de  IED  direccionados  por  las  estrategias  de  las  empresas 

 transnacionales.  Centrar  la  atención  en  las  prácticas  introduce  las  categorías  de  lugar  y  de 

 proceso  de  producción  en  el  análisis  de  la  globalización  económica.  Como  dice  Saskia 

 Sassen,  estas  dos  categorías  son  fácilmente  pasadas  por  alto  en  los  relatos  centrados  en 

 la  hipermovilidad  del  capital  y  en  el  poder  de  las  corporaciones  transnacionales.  Al 

 desarrollar  categorías  como  el  lugar  y  el  proceso  de  producción,  no  se  está  negando  la 

 centralidad  de  la  hipermovilidad  y  del  poder.  Se  saca  a  la  luz,  por  el  contrario,  el  hecho  de 

 que  muchos  de  los  recursos  necesarios  para  las  actividades  económicas  globales  no  son 

 hipermóviles  y  están,  en  realidad,  profundamente  enclavados  sobre  todo  en  lugares  como 

 las ciudades globales y las zonas de procesamiento para la exportación (Sassen, 2001). 

 La  primera  consecuencia  geográfica  del  pasaje  de  una  economía  industrial  a  otra 

 informacional  fue  la  descentralización  de  la  producción.  La  informatización  de  la  industria 

 y  el  dominio  emergente  de  la  producción  de  servicios  volvió  innecesaria  la  concentración 

 de  la  producción.  La  economía  informacional  se  caracterizó  por  las  organizaciones 

 horizontales  que  reemplazaron  a  las  verticales  y  la  especialización  flexible  que  reemplazó 

 a  la  producción  masiva  estandarizada,  adaptándose  rápidamente  a  una  demanda  mundial 

 cambiante y a unos valores culturales versátiles. 

 En  el  pasaje  a  la  economía  informacional,  la  línea  de  montaje  (como  concepto)  fue 

 reemplazada  por  la  red  como  modelo  organizacional  de  la  producción,  transformando  los 

 modos  de  cooperación  y  comunicación  dentro  de  cada  lugar  productivo  y  entre  distintos 

 lugares  productivos  (Hardt  y  Negri,  2000).  Los  sistemas  de  redes  fueron  la  forma  decisiva 

 para  los  procesos  flexibles  de  producción.  Incluyen  la  interconexión  entre  grandes 
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 empresas,  entre  empresas  grandes  y  pequeñas,  entre  las  propias  pequeñas  empresas  y 

 entre  aquellas  grandes  empresas  que  descentralizaron  su  estructura  interna  (Castells  y 

 Hall, 1994). 

 Se  abrió  así  un  nuevo  espacio  industrial  definido  tanto  en  términos  de  localización  de  los 

 nuevos  sectores  industriales  como  por  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  en 

 ellos.  Este  nuevo  espacio  industrial  es  interdependiente  en  términos  globales  tanto  para 

 los  inputs  como  para  los  mercados,  impulsando  así  un  importante  proceso  de 

 restructuración con fuerte resonancia en las ciudades y regiones de todo el mundo. 

 Ciertamente,  la  paradoja  más  fascinante  radica  en  el  hecho  de  que  en  una  economía 

 mundial  cuya  infraestructura  está  compuesta  de  flujos  de  información,  las  ciudades  y  las 

 regiones  se  fueron  convirtiendo  de  forma  creciente  en  agentes  decisivos  del  desarrollo 

 económico  (Castells  y  Hall,  1994).  Esto  se  debe  a  que,  a  diferencia  de  los  estados 

 nacionales  y  a  pesar  de  su  menor  poder  relativo,  la  flexibilidad  de  las  ciudades  y  las 

 regiones  es  mucho  mayor  a  la  hora  de  adaptarse  a  las  cambiantes  condiciones  de  los 

 mercados,  la  tecnología  y  la  cultura,  y  poseen  mayor  capacidad  de  respuesta  para  generar 

 proyectos  de  desarrollo  con  objetivos  concretos.  El  papel  de  las  ciudades  en  este  contexto 

 devino  entonces  estratégico,  pues  desde  la  perspectiva  espacial  la  globalización 

 incrementó  la  competencia  entre  las  ciudades  y  regiones  por  atraer  los  flujos  de  inversión 

 y  las  empresas.  En  el  proceso  de  desarrollo  las  ciudades  compiten  entre  sí,  pero  esa 

 competencia  se  traduce  en  una  fuente  de  innovación,  de  eficiencia,  de  esfuerzo  colectivo 

 por convertirse en un lugar mejor para vivir y más efectivo para los negocios. 

 Los  territorios  emergentes  de  la  génesis  de  este  proceso  fueron  las  ciudades  globales,  15 

 grandes  metrópolis  que  mantuvieron  el  ritmo  de  innovación,  las  nuevas  y  las 

 transformadas  megaciudades,  16  algunos  territorios  que  podríamos  llamar  genéricamente 

 “espacios  tecnoindustriales”  17  y  “corredores  productivos”  18  .  Todos  estos  territorios,  más 

 allá  de  las  características  que  le  son  propias  y  les  confieren  competitividad,  coinciden  en 

 que  están  atravesados  y  forman  parte  de  algún  eslabón  en  la  cadena  de  valor  de  alguno 

 18  Espacios  en  donde  la  ventaja  asociada  a  la  localización  geográfica  se  potencia  con  una  buena  infraestructura 
 logística y de conectividad. 

 17  Manuel  Castells  y  Peter  Hall  (1994)  incluyen  bajo  el  término  “Tecnópolis”  diversos  intentos  deliberados  de  planificar 
 y  promover,  dentro  de  un  área  concentrada,  una  producción  relacionada  con  la  industria  tecnológicamente 
 innovadora:  parques  tecnológicos,  ciudades  de  la  ciencia  y  lugares  similares,  a  lo  que  agregaremos  los  complejos 
 industriales de empresas de alta tecnología, parques industriales, zonas de procesamiento de exportaciones, etc  . 

 16  Cantón, Delhi, Shanghái, Yakarta, Manila, Bombay,  Bangkok, Taipei, Sao Paulo, Ciudad de México, entre otras  . 

 15  "La  más  poderosa  de  estas  nuevas  geografías  de  la  centralidad  a  escala  global  vincula  los  principales  centros 
 financieros  y  comerciales  internacionales:  Nueva  York,  Londres,  Tokio,  París,  Frankfurt,  Zúrich,  Ámsterdam,  Los 
 Ángeles, Sidney y Hong Kong, entre otros" (Sassen, 2001  ). 
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 de  los  sistemas  internacionales  de  producción  integrada  (SIPI)  que  operan  global  y/o 

 regionalmente.  Básicamente  pertenecen  al  club  del  crecimiento  y  el  desarrollo  impulsado 

 por los negocios y el comercio internacional de la tercera revolución industrial. 

 1. La industria 4.0 y la localización de las empresas 

 Si  revisamos  los  procesos  de  auge  y  depresión  de  largo  plazo  de  la  economía  mundial 

 bajo  la  perspectiva  del  “modelo  de  las  grandes  olas”  19  podremos  observar  su  correlato 

 casi  directo  sobre  la  dinámica  de  expansión  y  crisis  de  las  ciudades  y  territorios  asociados 

 a  cada  revolución  industrial.  La  primera  revolución  industrial  trajo  el  desequilibrio  entre  la 

 ciudad  y  el  campo,  llevando  a  las  grandes  ciudades  a  un  proceso  de  crecimiento  acelerado 

 y  al  abandono  progresivo  de  las  urbanizaciones  rurales.  Durante  la  segunda  revolución 

 industrial,  motorizada  por  la  implementación  del  sistema  productivo  fordista,  las  áreas 

 metropolitanas,  las  conurbaciones  y  las  ciudades  factoría  fueron  los  espacios  urbanos 

 que  se  potenciaron,  reorientando  recursos  desde  las  metrópolis  y  profundizando  el 

 desequilibrio campo/ciudad que ya no se detendrá.  20 

 La  tercera  revolución  industrial  –su  proceso  de  desterritorialización  de  la  producción  que 

 permitió  la  ruptura  y  disgregación  de  la  cadena  de  valor  a  escala  global–  trajo  un  modelo 

 de  crecimiento  territorial  también  fragmentado,  como  se  dijo  anteriormente,  entre  las 

 grandes  metrópolis,  las  megaciudades,  los  espacios  tecnoindustriales  y  los  corredores 

 productivos.  Nos  encontramos  ahora  frente  a  una  nueva  revolución  industrial,  por  lo  que 

 es  necesario  tener  alguna  perspectiva  del  impacto  que  tendrá  sobre  las  ciudades  que 

 están  por  venir.  Para  ello,  revisaremos  en  qué  consiste  la  llamada  cuarta  revolución 

 industrial  y,  operando  las  categorías  de  lugar  y  proceso  productivo  (Sassen,  2001), 

 intentaremos tener una perspectiva territorial del avance de esta revolución en curso. 

 Nos  dirigimos  hacia  un  proceso  en  su  etapa  inicial,  observando  lo  que  está  ocurriendo 

 ahora  mismo  en  las  entrañas  de  las  principales  industrias  consolidadas  y  de  casi  todas  las 

 nuevas  industrias  que  están  surgiendo  con  fuerza  alrededor  del  mundo,  por  lo  tanto,  nada 

 de  lo  que  diremos  es  definitivo.  La  velocidad  y  la  potencia  del  cambio  son  grandes;  en  la 

 20  El  desequilibrio  entre  el  campo  y  la  ciudad  además  de  no  detenerse  se  irá  profundizando  progresivamente.  Para  el 
 año  2008,  según  el  Fondo  de  Población  de  las  Naciones  Unidas  (UNFPA),  el  51%  de  la  población  mundial  ya  vivía  en 
 ciudades.  Según  el  Banco  Mundial,  en  el  año  2022  el  57%  de  la  población  mundial  ya  vive  en  zonas  urbanas 
 (https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS).  Las  Naciones  Unidas  estiman  que  para  2050  ese 
 porcentaje será del 66% (datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales  ). 

 19  “Fue  Schumpeter  quien  dio  a  las  largas  olas  el  nombre  que  se  emplea  hoy  corrientemente,  que  es  el  de  los  ciclos  de 
 Kondratiev, en honor a los trabajos empíricos pioneros del político y científico ruso” (Huber, 1986  ). 
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 línea  de  partida  es  muy  difícil  saber  quién  tomará  la  delantera  y  muy  poco  sabemos  de  lo 

 que  realmente  sucederá.  Pero,  como  en  todos  los  momentos  de  revolución  que 

 sobrevienen con una crisis, es justamente ahí donde se encuentran las oportunidades. 

 Figura 1  . Evolución de las revoluciones industriales 

 Fuente: Albrieu, R. et al. (2019). Travesía 4.0: Hacia la transformación industrial argentina, BID. 

 En  2011,  en  la  Feria  Internacional  de  Hannover  en  Alemania,  los  profesores  Henning 

 Kagermann,  21  Wolf-Dieter  Lukas  22  y  Wolfgang  Wahlster  23  acuñaron  el  término  ‘industria  4.0’ 

 para  referirse  a  la  informatización,  digitalización  y  automatización  de  la  fabricación,  lo  que 

 desde  una  perspectiva  más  amplia  se  considera  como  la  cuarta  revolución  industrial.  Se 

 caracteriza  por  la  incorporación  masiva  de  las  tecnologías  de  la  información  a  toda  la 

 cadena  de  valor  de  los  procesos  relacionados  con  la  industria.  Esta  integración  se  traduce 

 en  la  optimización  e  interacción  de  los  procesos  de  investigación  y  desarrollo,  diseño, 

 producción,  logística  y  prestación  de  servicios  asociados.  La  clave  del  concepto  radica  en 

 el  flujo  de  información  a  través  de  las  capas  organizativas  de  la  empresa  y  a  través  del 

 ciclo  de  vida  del  producto.  Para  conseguir  esta  fluidez,  es  necesario  conectar  lo  que  hasta 

 ahora eran “nichos” de sistemas aislados y distanciados entre sí. 

 El  95%  de  las  tecnologías  que  hacen  posible  la  revolución  industrial  de  nuestros  tiempos 

 ya  existían  hace  años.  La  diferencia  de  la  cuarta  revolución  industrial  respecto  del  pasado 

 23  Investigador  de  Inteligencia  Artificial.  Fue  director  ejecutivo  y  director  científico  del  Centro  Alemán  de  Investigación 
 de Inteligencia Artificial  . 

 22  Físico, actual ministro federal de educación e investigación  de Alemania  . 
 21  Físico y empresario alemán. Fue presidente de la  Junta Ejecutiva y director ejecutivo de SAP  . 
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 se  basa  en  la  forma  simbiótica  en  la  que  todas  ellas  operan.  El  trabajo  coordinado  y  el 

 carácter  cooperativo  de  las  tecnologías  anteriormente  mencionadas  hacen  que  el 

 desarrollo  y  perfeccionamiento  de  cada  tecnología  genere  una  mejora  exponencial  al  resto 

 de  tecnologías  (García  Egea,  2017).  Esta  es  una  situación  similar  a  la  que  se  dio  cuando 

 se  produjo  el  cambio  de  sistema  productivo  del  fordismo  al  posfordismo.  Cuando  Taiichi 

 Ohno  transformó  la  organización  de  la  Toyota,  solo  contaba  con  las  mismas  tecnologías 

 que  ya  existían  y  habían  sido  desarrolladas  en  la  etapa  anterior;  lo  que  hizo  Ohno  fue 

 justamente  cambiar  la  organización  y  la  forma  en  que  operaban  esas  tecnologías,  lo  que 

 al  mismo  tiempo  generó  nuevos  avances  tecnológicos  que  potenciaron  su  productividad. 

 Un  proceso  similar  está  ocurriendo  ahora  mismo  en  buena  parte  del  mundo 

 industrializado. 

 Se  pueden  distinguir  diez  pilares  tecnológicos  sobre  los  que  se  monta  la  industria  4.0, 

 todos  ellos  existentes  hace  varios  años:  big  data  y  análisis  de  grandes  datos,  máquinas  y 

 sistemas  autónomos  (robots),  simulación  en  entornos  virtuales,  sistemas  de  integración, 

 internet  de  las  cosas  (IoT),  ciberseguridad,  computación  en  la  nube,  manufactura  aditiva 

 (impresión 3D), realidad aumentada e Inteligencia Artificial (IA). 

 Figura 2.  Los pilares tecnológicos de la Industria  4.0 

 Fuente: Ametic. 

 La  oferta  de  estas  tecnologías  se  completa  con  otras:  drones,  sensores  inteligentes, 

 controladores,  plataformas  electrónicas  abiertas,  sistemas  de  localización,  sistemas  de 
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 autoidentificación  y  blockchain  son  algunos  de  los  muchos  ejemplos  que  emergen  por  la 

 convergencia  de  los  pilares  tecnológicos  mencionados  y  juegan  un  rol  igualmente 

 relevante en la amplificación de la matriz tecnológica actual. 

 La  industria  4.0  representa  el  salto  en  el  proceso  productivo,  a  través  de  nuevas 

 tecnologías  y  herramientas  como  el  análisis  e  interpretación  de  datos,  la  interconectividad, 

 la  digitalización  y  la  monitorización  de  las  cadenas  de  suministros.  El  presente  y  futuro 

 industrial  pasa  por  la  “fábrica  inteligente”,  en  la  que  el  proceso  automatizado  e 

 interconectado  permite  la  aplicación  del  internet  industrial  de  las  cosas  (IIoT)  y  de  nuevos 

 estándares de conectividad,  cloud, edge computing,  digital twins, bigdata  , IoT o  blockchain  . 

 Las  soluciones  tecnológicas  de  principio  a  fin  (  end  to  end  )  en  la  fábrica  implican  a  toda  la 

 cadena  de  valor,  desde  la  sensórica  (sensores  inteligentes  implicados  en  la  fabricación)  y 

 el  propio  trabajador,  hasta  plataformas  de  digitalización  industrial  –como  los  sistemas 

 Manufacturing  Execution  System  (MES)/Manufacturing  Operations  Management  (MOM), 

 SCADA,  APS/SCM–  y  soluciones  como  robotización  de  instalaciones,  mantenimiento 

 predictivo  o  realidad  virtual  y  aumentada.  El  objetivo  es  conseguir  una  mejora  en  la 

 eficiencia  global  de  los  equipos  a  través  de  la  conectividad,  el  control  de  procesos  y  la 

 analítica  avanzada.  La  aplicación  de  tecnologías  de  la  industria  4.0  y  los  nuevos  modelos 

 de  negocios  que  emergen  llevan  a  las  empresas  globales  a  repensarse  por  completo. 

 Estas  compañías  pueden  relocalizar  (  reshoring  )  en  sus  regiones  o  países  de  origen  las 

 tareas de fabricación que antes habían sido deslocalizadas (  offshoring  ) (BID, 2018). 

 El  impacto  de  las  nuevas  tecnologías  sobre  el  comercio  internacional  y  los  flujos 

 comerciales  de  los  países  que  integran  cadenas  globales  de  valor  permanece  poco 

 explorado  en  la  literatura.  La  evidencia  empírica  sugiere  que  la  automatización  y  el  uso 

 creciente  de  robots  pueden  conducir  hacia  la  reversión  parcial  de  las  tendencias  de 

 deslocalización  de  procesos  de  manufactura  y  ensamblaje  que  caracterizaron  a  las 

 cadenas  globales  de  valor  en  sectores  como  el  automotriz,  la  electrónica,  el  textil  y  la 

 fabricación  de  equipos,  entre  otros.  Estas  tecnologías  parecen  erosionar  las  ventajas 

 competitivas  basadas  en  la  oferta  de  mano  de  obra  barata  que  supieron  caracterizar  a 

 algunas economías nacionales. 

 Asimismo,  otros  aspectos  vinculados  con  la  competitividad,  tales  como  el  sistema  de 

 infraestructura,  logística  y  conectividad  digital,  el  costo  energético  y  los  talentos  de  las 

 personas  acordes  a  las  exigencias  de  la  industria  4.0,  podrían  volver  a  ocupar  un  lugar 
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 determinante  sobre  las  decisiones  de  localización  de  las  empresas  globales.  La  novedad 

 es  que  varias  empresas  han  cambiado  su  estrategia  de  integración  global  y  empezaron  a 

 desandar  el  camino  iniciado  en  la  fase  acelerada  de  globalización,  para  invertir  en 

 automatización y robótica e instalar plantas productivas en su país de origen (BID, 2018). 

 La  automatización  está  reduciendo  las  ventajas  de  las  economías  emergentes  basadas  en 

 mano  de  obra  barata  y  el  comercio  se  está  desplazando  cada  vez  más  a  los  bienes  y 

 servicios  digitales.  Los  flujos  de  comercio  intensivos  en  conocimiento  ya  están  creciendo 

 aproximadamente  un  30%  más  rápido  que  los  flujos  comerciales  intensivos  en  capital  y 

 mano  de  obra  (OECD,  2016).  Los  mercados  laborales  se  ven  afectados,  mientras  que  los 

 proveedores  de  capital  intelectual  y  robótico,  concentrados  en  los  países  desarrollados,  se 

 benefician  enormemente  (BID,  2018).  Este  cambio  radical  en  los  procesos  de  producción 

 abarca  absolutamente  toda  la  cadena  de  valor,  desde  el  diseño  hasta  la  distribución  de 

 productos, por lo que sin duda sus efectos territoriales no se harán esperar mucho tiempo. 

 Además  de  lo  descripto  hasta  aquí,  cabe  mencionar  otros  factores  que  afectan 

 seriamente  la  localización  de  las  firmas  en  el  mediano  plazo  como,  por  ejemplo,  la 

 cuestión  estratégica  de  la  producción  de  chips  que,  al  transformarse  en  los  componentes 

 claves  de  cualquier  producto  (desde  un  teléfono  hasta  un  automóvil)  o  de  bienes  de 

 capital  esenciales  para  la  producción  y  la  defensa  (desde  un  sistema  robótico  de 

 producción  hasta  los  sistemas  globales  de  armamento),  están  llevando  a  la  relocalización 

 de  tramos  enteros  de  su  producción  en  favor  de  abastecer  a  las  industrias  claves  de  los 

 países  más  desarrollados,  en  un  movimiento  llamado  nearshoring  que  privilegia  la 

 cercanía  no  solo  física  sino  política  de  la  cadena  de  valor,  en  favor  de  algunos  socios  más 

 confiables  o  potencialmente  menos  conflictivos  que  las  localizaciones  actuales  producto 

 del ciclo anterior. 

 Este  movimiento  se  puede  apreciar  en  algunas  industrias  de  componentes  claves  que 

 vuelven  a  sus  países  de  origen  o  se  localizan  en  algún  mercado  regional  en  donde  integrar 

 producción  estratégicamente.  Otro  ejemplo  de  la  aplicación  de  una  estrategia  de 

 nearshoring  está  vinculado  al  serio  problema  que  se  ha  venido  manifestando  en  la  cadena 

 logística  y  de  distribución  global  (  supply  chain  )  que  abarca  desde  los  efectos  negativos 

 sobre  la  capacidad  logística  evidenciados  desde  la  pandemia  de  covid-19,  con  incidentes 

 como  el  bloqueo  del  Canal  de  Suez  por  el  buque  Evergeeven,  hasta  la  escasez  de 

 contenedores  marítimos  para  mantener  funcionando  los  sistemas  internacionales  de 
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 producción  integrada.  La  necesidad  de  superar  estos  serios  problemas  de  abastecimiento 

 se  ha  puesto  de  manifiesto  en  las  empresas  con  producción  integrada  globalmente,  y  la 

 lógica  de  la  industria  4.0  está  permitiendo  repensar  las  localizaciones  productivas  en  favor 

 de  aquellos  territorios  con  posibilidad  de  ofrecer  cercanía  a  los  mercados  principales, 

 estabilidad política y capacidades tecnológicas. 

 2. Las ciudades de la cuarta revolución industrial 

 Como  dijimos  anteriormente,  se  pueden  distinguir  diez  pilares  tecnológicos  sobre  los  que 

 se  monta  la  industria  4.0,  la  gran  mayoría  de  esas  tecnologías  ya  existen  hace  años  y  se 

 completan  con  otras  de  más  reciente  incorporación.  Pero,  entre  todas  estas  tecnologías 

 puestas  a  funcionar  con  una  lógica  no  compartimentada,  existen  algunas  que  marcan 

 diferencias  en  el  costo,  operación  y  seguridad  de  los  sistemas  productivos  de  nueva 

 generación.  Los  territorios  que  puedan  reconocerlos  y  apoyar  su  estrategia  de  crecimiento 

 en  ellos  tendrán  una  ventaja  notable  en  la  atracción  de  la  IED  que  está  comenzando  a 

 migrar desde su última aventura productiva global. 

 En  términos  de  arquitectura,  todas  estas  tecnologías  para  la  producción  se  configuran 

 para  operar  montadas  sobre  los  sistemas  de  información.  En  ese  sentido,  una  pieza  clave 

 es  el  centro  de  datos  o  data  center  ,  24  gigantescas  naves  industriales  repletas  de  servidores 

 y  grandes  computadoras  dedicadas  a  dar  conectividad,  abastecer  de  información,  calcular 

 y  operar  múltiples  funciones  del  nuevo  sistema  productivo.  En  ese  sentido,  las  ciudades 

 que  ofrezcan  ventajas  en  la  instalación,  operación  y  seguridad  de  estos  enormes  sistemas 

 recibirán  sin  dudas  una  porción  del  crecimiento  económico  generado  por  el  sistema 

 productivo. 

 Esta  no  es  una  cuestión  menor.  La  existencia  física  de  los  centros  de  datos  industriales  y 

 comerciales  es  una  realidad  inevitable  del  nuevo  sistema  industrial.  Si  los  centros  de 

 datos  de  las  industrias  estratégicas  de  un  país  quedan  en  manos  de  competidores  o  de 

 países  conflictivos,  les  sería  posible  detener  por  completo  la  producción,  con  las  graves 

 consecuencias  que  ello  acarrearía.  Esto  no  es  una  amenaza  trivial  para  las  grandes 

 corporaciones,  que  ahora  analizan  en  sus  decisiones  de  localización  no  solo  la  existencia 

 24  Un  centro  de  datos  es  un  espacio  dedicado  o  directamente  un  edificio  que  alberga  sistemas  informáticos  y 
 componentes  relacionados,  como  sistemas  de  almacenamiento  y  telecomunicaciones.  Comprende  componentes  e 
 infraestructura  robusta  para  el  intercambio  de  información,  suministro  de  energía,  dispositivos  de  seguridad  y 
 sistemas  de  control  ambiental.  Pueden  ser  de  datos  gestionados  ,  de  datos  empresariales  ,  de  colocación  ,  de  datos  en 
 la  nube  ,  de  datos  perimetrales  ,  de  hiperescala  ,  etc.  y  pueden  tener  varios  niveles  en  función  del  tiempo  de  actividad 
 y su confiabilidad. 
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 de  proveedores  de  servicios  de  data  center  ,  sino  también  la  localización  de  estos,  la 

 constitución  accionaria,  etc.,  o  directamente  avanzan  en  la  internalización  de  este 

 componente vital del sistema productivo. 

 En  esta  línea  debe  considerarse  además  una  cuestión  clave  en  el  funcionamiento  y  el 

 costo  de  operación  de  estos  servicios:  la  energía.  25  Según  el  Instituto  Español  de  Estudios 

 Estratégicos  (IEEE),  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones  consumen 

 entre  el  5  y  el  9%  de  la  electricidad  producida  en  el  mundo.  En  el  cómputo  global  de  la 

 energía  usada  por  los  centros  de  datos,  “alrededor  de  un  40%  se  destina  a  sus  sistemas  de 

 refrigeración  para  mantener  un  entorno  con  temperatura  controlada  durante  todo  el  día. 

 Este  elevado  consumo  de  energía  hace  que  los  centros  de  datos  representen  hasta  un  5% 

 de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  cantidad  comparable  a  la  que  emite  la 

 industria de la aviación” (Hidalgo, 2022). 

 A  partir  de  esto  último  se  han  desarrollado  varias  iniciativas  para  reducir  la  huella  de 

 carbono  de  los  centros  de  datos  para  2030.  “  No  es  de  extrañar,  por  tanto,  que  los 

 operadores  de  centros  de  datos  de  hiperescala  lideren  la  adquisición  corporativa  de 

 energía  renovable,  principalmente  a  través  de  Acuerdos  de  Compra  de  Energía  (PPA,  por 

 sus  siglas  en  inglés)”  26  (Hidalgo,  2022)  .  Esto  nos  lleva  directamente  a  que,  además  de  las 

 cuestiones  mencionadas  anteriormente,  la  energía  eléctrica  barata  será  una  condición 

 fundamental  de  competitividad  para  los  territorios  que  quieran  capturar  esta  pieza  clave 

 del nuevo sistema industrial. 

 Como  no  podría  ser  de  otra  manera,  considerando  el  nivel  de  tecnologías  aplicadas  al 

 nuevo  sistema  productivo,  los  trabajadores  con  determinados  conocimientos  y  niveles  de 

 cualificación  se  transformarán  en  una  necesidad  crucial  de  las  compañías.  Muchos 

 empleos  del  actual  sistema  productivo  están  comenzando  a  extinguirse  en  manos  de  la 

 fábrica  inteligente,  pero  como  suele  suceder  con  todo  cambio  de  sistema,  otros  tantos 

 empleos  con  nuevas  cualificaciones  serán  demandados.  En  una  primera  aproximación, 

 pensando  de  forma  tradicional,  podríamos  suponer  que  las  localizaciones  industriales  que 

 por  su  escala  o  complejidad  requieran  de  contingentes  importantes  de  “nuevos” 

 26  De  hecho,  Amazon,  Microsoft,  Meta  y  Google  son  los  cuatro  mayores  compradores  de  PPA  corporativos  de  energía 
 renovable. 

 25  Los  centros  de  datos  son  especialmente  intensivos  en  consumo  energético.  Se  estima  que  a  escala  mundial 
 demandan  alrededor  de  190,8  teravatios/hora  (TWh),  de  los  que  86  TWh  son  atribuibles  directamente  a  solo  tres 
 compañías, los grandes hiperescalares de la nube pública (Amazon Web Services, Microsoft y Google). 
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 trabajadores  recurrirán  donde  estos  se  encuentren  en  las  cantidades  necesarias.  Pero 

 esto no será así necesariamente. 

 Por  un  lado,  como  dijimos  antes,  la  relocalización  industrial  impulsada  por  la  industria  4.0 

 que  está  moviendo  nuevamente  a  las  compañías  a  sus  países  de  origen  (o  a  mercados 

 regionales  asociados)  estará  al  mismo  tiempo  generando  puestos  de  trabajo 

 especializados  en  las  nuevas  localizaciones.  Pero  esto  les  cabe  solo  a  los  puestos  que 

 requieren  presencialidad  en  las  plantas  industriales  y  que  son,  como  ya  sabemos,  cada 

 vez menos cantidad. 

 Por  otro  lado,  las  condiciones  generadas  por  la  pandemia  de  covid-19  les  demostró  a  las 

 empresas  que  era  posible  rediseñar  por  completo  buena  parte  de  las  tareas  que  antes  se 

 hacían  al  interior  de  la  compañía  en  una  nueva  plataforma  dominada  por  el  trabajo 

 remoto.  En  ese  sentido,  las  capacidades  cada  día  más  importantes  para  obtener 

 productividad  en  línea  apoyada  con  herramientas  como  la  IA  están  permitiendo  a  los 

 trabajadores  un  replanteo  de  su  propia  localización  y  reconfigurando  las  oportunidades 

 para  los  territorios  que  pueden  capturar  los  ingresos  generados  por  aquellos  con  políticas 

 de  ciudadanía  digital,  programas  de  residencia  asociada  al  trabajo  remoto  y  visas  de 

 teletrabajo.  27 

 Entonces,  nos  encontramos  ante  una  situación  dual.  Los  trabajos  que  requieran  presencia 

 física  seguirán  el  proceso  de  relocalización  de  las  plantas  industriales  (con  la  lógica 

 esbozada  anteriormente),  y  aquellos  que  no  lo  requieran  serán  captados  por  los  territorios 

 con buenas políticas de recepción para trabajadores remotos de altos ingresos. 

 La  cercanía  al  mercado  vuelve  a  estar  de  moda.  Como  dijimos,  el  nearshoring  (que 

 consiste  en  acercar  la  producción  al  territorio  de  consumo)  se  está  volviendo  una 

 estrategia  viable  para  superar  los  problemas  acontecidos  con  la  cadena  de  suministro 

 global  y  la  provisión  de  componentes  estratégicos.  La  posibilidad  de  fabricar  cerca  de 

 casa  para  los  grandes  mercados  integrados  se  ha  vuelto  una  opción  para  las  compañías 

 que  están  trasladando  su  producción  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  industria  4.0.  En  el 

 nearshoring  funciona  también  la  externalización  de  servicios,  proveedores  o  actividades 

 laborales al estilo del  offshoring,  pero con una versión  de cercanía. 

 El  offshoring  suele  ser  más  barato  que  el  nearshoring  ,  sin  embargo,  conlleva  un  riesgo  de 

 pérdida  de  control  de  la  empresa,  pues  la  distancia  dificulta  la  comunicación  y  la 

 27  En 2023, más de 40 países ya tienen programas de visado para teletrabajadores (se puede consultar la mayoría de 
 los programas existentes en https://www.planet-nomad.com/es/visas-para-nomadas-digitales/) 
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 coordinación  de  los  equipos,  además  de  que,  en  ocasiones,  las  diferencias  culturales  y 

 legales,  las  barreras  del  lenguaje  y  el  equilibrio  geopolítico  pueden  obstaculizar  las 

 relaciones  laborales  y  la  productividad  además  de  las  cuestiones  logísticas  explicadas 

 anteriormente.  Dentro  de  los  grandes  mercados  integrados,  los  territorios  cercanos  a  los 

 grandes  centros  de  consumo  tienen  su  oportunidad,  siempre  que  cuenten  con  las 

 condiciones  de  conectividad  y  logística  que  le  permitan  integrar  la  cadena  de  valor  en  su 

 territorio.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  las  ciudades  de  México,  que  a  partir  de  los  años 

 2000  perdieron  muchas  inversiones  que  se  relocalizaron  en  los  países  asiáticos,  esta  es 

 una  oportunidad  que  resulta  viable  dada  la  cercanía  con  Estados  Unidos  y  Canadá  y,  sobre 

 todo,  por  el  acuerdo  comercial  entre  estos  países  (Nafta),  28  pero  es  también  un  área  de 

 oportunidad  interesante  incluso  para  otras  regiones  menos  representativas,  como  lo  son 

 el Caribe o Centroamérica. 

 Como  dijimos,  la  logística  y  la  distribución  no  dejarán  de  ser  piezas  claves  del  sistema 

 productivo.  No  es  posible  dar  marcha  atrás  completamente  con  la  desterritorialización  de 

 la  producción  operada  durante  el  posfordismo.  En  ese  sentido,  los  espacios  productivos 

 enclavados  estratégicamente  alrededor  del  planeta  que  prosperaron  no  solo  con  base  en 

 su  ubicación,  sino  también  en  sus  capacidades  logísticas,  probablemente  sigan 

 conservando  sus  ventajas  al  menos  en  la  producción  de  tecnologías  maduras.  Los  centros 

 de  procesamiento  para  las  exportaciones,  las  zonas  francas,  los  corredores  productivos, 

 etc.,  no  perderán  su  vigencia  porque  su  ventaja  está  asociada  a  uno  de  los  costos 

 principales  del  sistema  productivo.  Aunque  tal  vez  pierdan  parte  de  los  eslabones  de  la 

 cadena  productiva,  que  por  las  estrategias  empresariales  de  nearshoring  se  reubiquen  en 

 otras  localizaciones,  seguirán  integrando  partes  para  abastecer  a  los  grandes  centros  de 

 consumo global. 

 Conclusiones 

 Centros  de  datos,  energía  barata,  nuevas  cualificaciones  laborales,  cercanía  al  mercado  y 

 estabilidad  política,  capacidad  logística  y  de  distribución,  son  algunos  de  los 

 condicionantes  para  la  atracción  de  la  inversión  vinculada  a  la  nueva  revolución  industrial. 

 Como  dijimos  al  principio,  el  crecimiento  del  comercio  exterior  y  de  los  servicios 

 vinculados  al  sistema  productivo  fueron  determinantes  para  el  crecimiento  económico  de 

 28  Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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 los  países  durante  la  tercera  revolución  industrial  y,  al  menos  por  ahora,  pareciera  que  eso 

 no  ha  cambiado.  Es  decir,  las  exportaciones  y  la  IED  seguirán  siendo  el  motor  del 

 crecimiento económico. 

 Pero  lo  que  está  cambiando  son  las  estrategias  de  producción  y  localización  de  las 

 empresas  con  base  en  las  posibilidades  que  ofrece  la  industria  4.0  para  superar  las 

 restricciones  productivas  de  la  tecnología  industrial  3.0  y  del  offshoring  llevado  adelante 

 durante  la  fase  acelerada  de  la  globalización.  Así  como  Detroit,  que  era  la  ciudad  de 

 referencia  de  la  segunda  revolución  industrial,  cayó  en  desgracia  ante  la  reestructuración 

 productiva  del  posfordismo,  las  ciudades  que  no  revisen  su  estrategia  de  crecimiento 

 según  el  nuevo  paradigma  industrial  pueden  correr  con  la  misma  suerte.  Al  mismo  tiempo, 

 se  abre  un  espacio  de  oportunidad  de  crecimiento  económico  para  las  ciudades  que 

 implementen  una  estrategia  de  inserción  productiva  bajo  los  parámetros  de  la  cuarta 

 revolución industrial. 
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