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China, geopolítica y transición energética / Jorge Molinero y Elsa Cimillo

Resumenen este trabajo se analiza la conjunción de problemas que enfrenta china entre la presión deestados unidos para frenar su desarrollo científico y tecnológico y las presiones originadas porla contaminación ambiental que su propio éxito en la industrialización ha producido. lo primeroes el centro del problema geopolítico actual que continuará por décadas y cuyas consecuenciasson impredecibles. el presente estudio entrelaza distintas disciplinas, desde la geopolítica, laeconomía, los cambios tecnológicos en la producción y transición energética, la producción demicrochips y sus derivaciones y otros. los cambios en lo económico y tecnológico en general ylos referidos a la transición energética, en especial, están penetrados por las presiones de estadosunidos a china. se han analizado distintos tipos de documentos: documentación gubernamental,de organismos de reconocido prestigio en el campo energético, de autores reconocidos, de es-pecialistas en temas puntuales, informaciones de prensa, etc.  el primer punto será la introduc-ción, seguido por un breve análisis de las energías contaminantes que producen el calentamientoglobal, las distintas formas de energía primaria, su evolución y la composición actual. Más ade-lante se verán las energías no contaminantes, incluida la llamada “transición energética” sobrela base de fuentes de energía renovables y/o no contaminantes: hidroeléctrica, nuclear y las nue-vas eólica y solar. el punto más extenso es un análisis de lo que en china llaman las “nuevas fuer-zas productivas”, con una revisión de los vectores previos de crecimiento (exportación,construcción de viviendas, etc.) y los nuevos campos tecnológicos que china está desarrollandodesde hace más de una década. el último punto será el de las conclusiones y reflexiones.
Palabras clave: Geopolítica – desarrollo científico y tecnológico – transición energética –cambio de paradigma productivo – nuevas fuerzas productivas
Abstract
China, Geopolitics, and Energy Transitionthis paper analyzes the convergence of challenges faced by china, including thepressure from the united states to curb its scientific and technological development,and the environmental pollution resulting from its own industrial success. the formerconstitutes the core of today’s geopolitical tensions, which are expected to persist fordecades with unpredictable consequences. this study weaves together multiple disci-plines—geopolitics, economics, technological changes in production and energy tran-sition, microchip production and its implications, among others. economic andtechnological changes in general, and especially those related to the energy transition,are deeply affected by u.s. pressure on china. Various types of documents have beenanalyzed: governmental reports, publications from reputable organizations in theenergy sector, works by recognized authors, specialists in specific topics, press infor-mation, etc. the paper begins with an introduction, followed by a brief analysis of po-lluting energy sources contributing to global warming, the different types of primaryenergy, their evolution, and current composition. it then explores non-polluting energysources, including the so-called “energy transition” based on renewable and/or cleanenergy sources such as hydro, nuclear, and the newer wind and solar options. the mostextensive section focuses on what china calls its “new productive forces,” reviewingprevious growth drivers (exports, housing construction, etc.) and the new technologicalfields china has been developing for over a decade. the final section offers conclusionsand reflections.
Keywords:  Geopolitics – scientific and technological development – energy transition – pro-ductive paradigm shift – new productive forces.
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Introduccióne stados unidos teme que el ascenso de china ponga en peligro su hegemoníay ha puesto en marcha un plan de creciente cerco a ese país en todos losplanos, comenzando por el comercio exterior, continuando con el científicoy tecnológico, diplomático, comunicacional y el fortalecimiento de las alianzas mi-litares. Más de trescientas bases militares norteamericanas de distinta magnitudestán desplegadas en asia pacífico apuntando a china. nuestra hipótesis es que la estrategia de estados unidos de despliegue de laglobalización, desde los años ochenta del siglo pasado, como forma de mejorar larentabilidad del capital privado, relocalizando industrias en países de menorcosto laboral, no ha salido como suponían sus impulsores. ni china convergió po-líticamente a una democracia formal de partidos ni aceptó limitar su desarrollotecnológico y militar dependiente de estados unidos, como lo han hecho laspotencias vencidas en la segunda Guerra, alemania y Japón, y los demás paíseseuropeos, excepto Rusia, o sus países aliados en asia pacífico. su sola presencia,como segunda potencia mundial ha despertado en estados unidos lo que Grahamallison (2017) llama “la trampa de tucídides”, en que la potencia dominante temeque el avance de otra desafíe su posición y trate de vencerlo, con la posibilidad deque ello sea dirimido militarmente. allison –considerando la capacidad dedestrucción mutua asegurada por los armamentos nucleares– se inclina a pensarque se puede evitar una guerra directa, pero que el peligro existe y es creciente. en otro plano, crece la preocupación a nivel internacional por la contaminaciónproducida por la actividad industrial y de transporte. el cambio del centro de laproducción industrial hacia asia pacífico ha desplazado el centro de la contaminación,que ahora proviene de china. su producción industrial supera la de estadosunidos, Japón y alemania juntos. la transición energética en curso busca remediarlos problemas derivados de la contaminación. esta transición energética –lejos de
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reducirse a un tema técnico económico– está penetrada por las disputas geopolíticasgeneradas por estados unidos. china se encuentra en un conjunto de encrucijadas. su desarrollo en lasprimeras décadas posteriores a 1980 estuvo centrado en las exportaciones deproductos industriales simples a las economías centrales, etapa esta de gran éxitodel mercado salvaje que no reparó en consecuencias ecológicas. Hace ya variosaños que es el primer exportador y la segunda economía mundial. se ha propuestoalcanzar la paridad de desarrollo científico y tecnológico con estados unidos parala mitad del siglo XXi para elevar el nivel de vida de su población, reparar las con-secuencias de la contaminación y al mismo tiempo garantizar la defensa de su te-rritorio y las vías de su comercio exterior. la población urbana pasó de algo más del 20% al 65% en 45 años. su poblacióntotal alcanzó un máximo en 2022 y ha comenzado una leve reducción acompañadapor una menor migración del campo a las ciudades. el proceso de urbanización yla construcción de viviendas será más lento en el futuro. para enfrentar estos cambios de escenario que trajo el mismo desarrolloacelerado, el gobierno chino ha ido cambiando su estrategia y actualmente laresume en lo que llaman las “nuevas fuerzas productivas de calidad”. el objetivode estas nuevas fuerzas productivas es resolver el problema del desarrollo integralchino y al mismo tiempo reducir la contaminación.comenzaremos este artículo con un breve análisis de las tecnologías basadasen energías contaminantes que producen el calentamiento global, las distintasformas de energía primaria, su evolución y la composición actual. Más adelante severán las tecnologías basadas en energías no contaminantes, incluido el procesode “transición energética” sobre la base de fuentes de energía renovables y/o nocontaminantes: hidroeléctrica, nuclear y las nuevas eólica y solar. en el punto másextenso, se analizan las nuevas fuerzas productivas de calidad, con una revisión delos vectores previos de crecimiento (exportación, construcción de viviendas, etc.)y los nuevos campos tecnológicos que china está desarrollando desde hace másde una década. Finalmente se elaboran algunas conclusiones y reflexiones.
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Energías contaminantesdesde hace más de cien años las principales fuentes primarias de energía mun-diales han sido el carbón, el petróleo y el gas, fuentes contaminantes y norenovables. el uso de la energía hidráulica para producir electricidad comenzó enestados unidos en 1879. la nuclear es no renovable y no contaminante, exceptoaccidentes. la electricidad es una forma secundaria de generación de energía. el consumo primario total de energía incluye todas las formas de energíaposibles (Redacción de Energy Institute, 2024), ya sea que se usen para producirelectricidad como para otros fines como el transporte y los productos petroquímicos.el carbón ha desaparecido en locomotoras y barcos, siendo reemplazado por com-bustibles derivados del petróleo. el principal uso del carbón es la generación de
Cuadro 1.

Energía primaria. Consumo por tipo de combustible, 2023. En exajulios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energy Institute (2024)

Región/país Petróleo Gas
natural Carbón Energía

nuclear
Hidroele
ctricidad

Renovab
les

Total
2023

Participaci
ón en %

región/país
Total Norteamérica 44,05 39,77 8,83 8,23 5,81 9,99 116,68 18,8%
Estados Unidos 35,86 31,91 8,20 7,32 2,21 8,78 94,28 15,2%
Total Sur y
Centroamérica 13,01 5,82 1,16 0,21 7,01 4,06 31,28 5,0%

Brasil 5,11 1,08 0,57 0,13 4,01 2,97 13,87 2,2%
Total Europa 28,33 16,68 8,39 6,60 5,97 11,86 77,85 12,6%
Alemania 4,01 2,72 1,83 0,06 0,18 2,60 11,41 1,8%
Total CIS 9,16 21,46 5,49 2,08 2,37 0,17 40,72 6,6%
Rusia 7,21 16,32 3,83 1,95 1,88 0,10 31,29 5,0%
Total Medio Oriente 18,28 20,80 0,38 0,35 0,26 0,39 40,46 6,5%
Saudí Arabia 7,43 4,11 - - - 0,05 11,60 1,9%
Total África 8,49 6,16 4,08 0,08 1,51 0,54 20,87 3,4%
Sudáfrica 1,09 0,17 3,33 0,08 0,02 0,18 4,85 0,8%
Total Asia Pacífico 75,10 33,67 135,70 7,01 16,72 23,57 291,77 47,1%
China 32,73 14,57 91,94 3,90 11,46 16,13 170,74 27,6%
Total Mundo 196,43 144,37 164,03 24,57 39,651 50,58 619,63 100,0%
Participación % 31,7% 23,3% 26,5% 4,0% 6,4% 8,2% 100,0%
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electricidad, siendo esta la fuente más contaminante. los datos sobre producción,reservas y comercialización de energía y de sus fuentes provienen del energyinstitute, salvo indicación contraria.es muy elevada la participación de los contaminantes combustibles fósiles (pe-tróleo, gas y carbón): 81,5% contra 18,5% de energías no contaminantes. dentrode la subcategoría “renovables” se encuentran las energías eólica, solar, biomasa,geotérmica, de hidrógeno y otras. un punto a ser destacado es la diferencia entrela participación de las fuentes de energía primaria y las fuentes de electricidad enel consumo mundial.el petróleo es el 31,7% del consumo de la energía primaria pero solo participa–por razones de costo– en el 2,3% de la generación de electricidad. la diferenciaes la utilización del petróleo para el transporte en todas sus formas (terrestre,aéreo y acuático) y su utilización como insumo de la industria petroquímica y susinnumerables derivados (fertilizantes, plásticos, etc.). el primer consumidormundial de energía primaria es china (27,6%), seguido por estados unidos(15,2%) y Rusia (5%). europa en su conjunto consume un 12,6%.en la producción de energía eléctrica, la participación de los combustibles con-taminantes también es mayor que la de los no contaminantes (59,9% vs. 40,1%),con un mayor uso del carbón y de las nuevas energías renovables, respectivamenteen cada grupo.

Cuadro 2. 
Consumo mundial de las fuentes de energía primaria y de electricidad, 2023. 

En porcentaje del total de cada fuente

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energy Institute (2024)

Total mundo Petróleo Gas
natural Carbón Conta-

minación
Energía
nuclear

Hidroelec-
tricidad

Renova-
bles

No conta-
minación Total

Fuente energía
primaria 31,7% 23,3% 26,5% 81,5% 4,0% 6,4% 8,2% 18,5% 100,0%

Fuente
electricidad 2,3% 22,5% 35,1% 59,9% 9,2% 14,2% 16,7% 40,1% 100,0%
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la energía no contaminante crece en participación, pero ello no significa quehaya menos contaminación, ya que el consumo total ha venido creciendo acelera-damente. la forma más adecuada de presentar esta evolución es expresar elconsumo primario de energía en las emisiones de dióxido de carbono, co2, el granculpable de la contaminación y del efecto invernadero que eleva la temperaturamedia mundial, produciendo el cambio climático que se evidencia en catástrofescomo lluvias extremas, incendios, sequías, reducción de casquetes polares, etc.el cuadro 3 resume la parte “sucia” del desarrollo industrial. la emisión dedióxido de carbono más que se triplicó en estos 68 años, notándose las consecuencias
Cuadro 3.

Emisiones de dióxido de carbono (CO2), millones de toneladas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energy Institute (2024)

1965 2000 2023
Millones

toneladas
% sobre

total
Millones

toneladas
% sobre

total
Millones

toneladas
% sobre

total
Total Norte America 3.774,4 33,7% 6.644,3 28,0% 5.649,09 16,1%
Estados Unidos 3.451,9 30,8% 5.740,9 24,2% 4.639,71 13,2%
Total Sur y
Centroamérica 308,6 2,8% 925,0 3,9% 1.308,15 3,7%

Brasil 51,5 0,5% 319,4 1,3% 451,05 1,3%
Total Europa 3.440,5 30,7% 4.801,4 20,3% 3.546,77 10,1%
Alemania 910,4 8,1% 854,4 3,6% 571,86 1,6%
Total CIS 1.907,3 17,0% 1.802,0 7,6% 2.178,84 6,2%
Rusia - 0,0% 1.452,8 6,1% 1.614,73 4,6%
ex URSS 1.907,3 17,0% - 0,0% - �
Total Medio Oriente 132,0 1,2% 1.048,6 4,4% 2.258,34 6,4%
Saudi Arabia 62,5 0,6% 277,0 1,2% 620,41 1,8%
Total África 198,3 1,8% 792,8 3,3% 1.335,13 3,8%
Sudáfrica 113,2 1,0% 371,6 1,6% 425,04 1,2%
Total Asia Pacifico 1.435,3 12,8% 7.684,8 32,4% 18.853,49 53,7%
China 488,5 4,4% 3.328,0 14,0% 11.218,37 31,9%
Total mundo 11.196,3 100,0% 23.698,9 100,0% 35.129,79 100,0%
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de la globalización con el desplazamiento de la actividad industrial a asia pacífico,y en especial a china. este país pasa de una producción de dióxido de carbono de488,5 millones de toneladas en 1965 (4,4% del total mundial) a 11.218,37 millonesde toneladas (31,9% del total mundial) en 2023. 
Petróleo y gasel control sobre el petróleo y sobre los avances de la ciencia y la tecnología sondos objetivos permanentes de estados unidos. son bases importantes de su pre-dominio económico y su superioridad militar, el resumen de las luchas geopolíticasactuales. 

Cuadro 4. 
Producción de petróleo, en miles de barriles diarios

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energy Institute (2024)

2000 Partic. 2000 2023 Partic. 2023 
Total Norteamérica 13.892 18,6% 27.050 28,07 %
Estados Unidos 7.733 10,4% 19.358 20,09 %
Total Sur y Centroamérica 6.690 9,0% 7.368 7,64 %
Brasil 1.276 1,7% 3.502 3,63 %
Venezuela 3.112 4,2% 853 0,89 %
Total Europa 7.085 9,5% 3.225 3,35 %
Noruega 3.366 4,5% 2.022 2,10 %
Total CIS 7.949 10,7% 13.868 14,39 %
Rusia 6.583 8,8% 11.075 11,49 %
Total Medio Oriente 23.292 31,2% 30.362 31,50 %
Irán 3.850 5,2% 4.662 4,84 %
Iraq 2.613 3,5% 4.355 4,52 %
Kuwait 2.244 3,0% 2.908 3,02 %
Saudí Arabia 9.121 12,2% 11.389 11,82 %
Emiratos Árabes Unidos 2.599 3,5% 3.922 4,07 %
Total África 7.783 10,4% 7.228 7,50 %
Nigeria 2.174 2,9% 1.540 1,60 %
Total Asia Pacífico 7.880 10,6% 7.275 7,55 %
China 3.257 4,4% 4.198 4,36 %
Total mundo 74.570 100,0% 96.376 100,00 %
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de las tres fuentes de energía primaria la de mayor importancia estratégica esel petróleo. las zonas geográficas donde se encuentran las reservas probadas depetróleo –muy relacionadas con las del gas– están concentradas en pocos países ozonas geográficas. Medio oriente tiene el 48,3% (arabia saudita el 17,2%),Venezuela es el país con más reservas mundiales (17,5%), estados unidos 4%,canadá 9,7% y Rusia 6,2%, mientras que asia, África y europa tienen pocasreservas probadas. la mayoría de los países que tiene mucho petróleo consumepoco y viceversa. asia pacífico y europa son deficitarios. norteamérica y Rusia su-peravitarios. el 70% de la producción petrolera se exporta, mientras que solo seexporta el 23% del gas y el 19,2% del carbón (Redacción de Energy Institute,2024).el país de mayor producción industrial del mundo, china, tiene apenas el 1,5%de las reservas mundiales de petróleo y el 4,4% de su producción, por lo quebusca ampliar su influencia en Medio oriente (hace un año acordó comprarpetróleo a arabia saudita pagando en yuanes), y refuerza las compras a Rusia, enespecial tras el inicio de la guerra con ucrania. esa carencia relativa de petróleo esuna razón adicional para impulsar la transición energética de china, cuya matrizde consumo aún está basada en su abundante pero contaminante carbón. como sedesprende del cuadro 1, en china el carbón participa en el 53,8% de la generaciónde su energía primaria, el petróleo (nacional e importado) 19,2%, el gas 8,5%,mientras que todas las energías renovables suman 18,4%. Hasta hace pocos años,estados unidos era importador neto de petróleo. el descubrimiento de petróleo ygas de esquisto (shale oil y shale gas) cambió la ecuación y actualmente esexportador neto, aunque en pequeñas proporciones. el gas natural representa el 23,3% del consumo de energía primaria. entreMedio oriente y la cis (Rusia y su entorno) suman el 70% de las reservasmundiales. estados unidos posee el 6,7% y china el 4,5%. en los últimos veinteaños las reservas han subido el 36%, en línea con el crecimiento de las reservas depetróleo. 
Carbónel carbón tiene una participación del 26,5% en la energía primaria a nivelglobal. su producción y consumo están concentrados en asia pacífico. chinaproduce el 51,8% y todo asia más oceanía el 79%. 
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La energía no contaminanteen el cuadro 1 se detallan tres tipos de energía no contaminante: nuclear (4%del total), hidroelectricidad (6,4%) y renovables (8,2%).
Energía nuclearluego de la segunda posguerra, estados unidos desarrolló las primeras plantasde energía nuclear. la participación de europa llegó a ser mucho más importantey cayó por la decisión de alemania de cerrar todas sus centrales nucleares. elpeligro de la energía nuclear está en los accidentes por contaminación deradiactividad, como en el serio caso de chernóbil (Redacción de ForoNuclear,2024), ucrania, antigua uRss, ocurrido en 1986, o Fukushima (iaea, 2024), Japón,en 2011. por presión del partido Verde (los ecologistas), parte de la coalición go-bernante, alemania decidió desmantelar todas las instalaciones nucleares, con laúltima de ellas cerrada en 2023. según un documento de la BBc, “el país es esclavodel dogma del partido Verde que desecha la energía nuclear doméstica en elmomento en que el corte de la energía rusa significa un aumento de los precios”(Redacción de BBC News Mundo, 2023). las consecuencias han sido muy seriaspara la economía alemana. en ese año, estados unidos lideraba el consumo deenergía nuclear con el 29,8%, europa el 26,9% y asia pacífico el 28,5% (china15,9%).
Hidroelectricidadla primera central hidroeléctrica se construyó en las cataratas del niágara en1879. Muchos países tienen centrales hidroeléctricas. en los últimos años seterminó la central más grande del mundo, tres Gargantas (Baihetan), china, conuna capacidad de 16 GW. la generación de hidroelectricidad en 2023 está lideradapor asia pacífico con 42,2% (china 28,9%), europa el 15,1% y norteamérica el14,6% (estados unidos 5,6%).
Energías renovablessi bien la hidroelectricidad es una tecnología basada en energía renovable/nocontaminante, las estadísticas del energy institute reservan este nombre para lasenergías eólica, solar y otras (geotérmica, biomasa y otras menores). nosotros las
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llamaremos nuevas energías renovables para no confundirlas con la hidroelectri-cidad.1las energías eólica y solar son las de mayor crecimiento desde 1990 en quechina entró en la producción de equipos progresivamente eficientes y baratos.china logró esa eficiencia y baratura por combinación de esfuerzos de investigación
1 todas las tecnologías basadas en energías renovables o no contaminantes implican cierto grado de con-taminación, pero se las define por su característica principal. 

Cuadro 5. 
Nuevas energías renovables. Generación eléctrica, 2023. En teravatio-hora (TWh)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Energy Institute (2024)

Eólica Solar Otros
renovables Total Participac.

región/país
Total Norteamérica 490,1 275,3 84,8 850,2 17,9%

Estados Unidos 429,5 240,5 67,3 737,3 15,5%

Total Sur y Centroamérica 134,2 82,6 83,0 299,7 6,3%

Brasil 95,5 51,5 55,8 202,8 4,3%

Total Europa 614,1 294,9 221,6 1.130,6 23,8%

Alemania 142,1 61,2 49,5 252,8 5,3%

Total CIS 8,8 6,0 1,5 16,3 0,3%

Rusia 4,7 2,6 0,8 8,2 0,2%

Total Medio Oriente 5,1 35,9 0,3 41,3 0,9%

Total África 27,8 19,2 9,7 56,7 1,2%

Total Asia Pacífico 1.045,2 927,7 380,6 2.353,5 49,6%

China 885,9 584,2 198,1 1.668,1 35,1%

Total Mundo NER 2.325,3 1.641,6 781,5 4.748,4 100,0%

Particip. s/NER 49,0% 34,6% 16,5% 100,0% -

Particip. s/total energías 4,0% 2,8% 1,3% 8,2% -
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privada y apoyo estatal, la baratura de su mano de obra y sus muy elevadaseconomías de escala.
Transición energéticapor transición energética se entiende el proceso de reducir progresivamente laproducción y consumo de energías contaminantes (carbón, petróleo, gas) y reemplazarlacon la producción de energías no contaminantes, con el objetivo de reducir lasemisiones de gases de efecto invernadero y de esa forma mitigar el cambio climático.el desarrollo tecnológico de las nuevas formas de energía se ha acelerado en lasrecientes décadas básicamente como respuesta a este problema que afecta a toda lahumanidad. en 2015 se fijaron tres objetivos en el acuerdo de parís (en la conferencia de lasnaciones unidas sobre cambio climático): 1) limitar el aumento medio de la tem-peratura global a 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, 2)redoblar los esfuerzos para no superar la cota de 1,5 grados a final de este siglo y3) alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, emitir hacia la atmósfera lamisma cantidad de gases que se absorbe por otras vías.china está en la situación más comprometida. por su importante producción in-dustrial que abastece al mundo entero, tiene la mayor participación en la contaminaciónactual, y el carbón –la fuente más contaminante– tiene una participación importanteentre sus fuentes de energía. parte importante de sus esfuerzos tecnológicos se hadedicado a resolver este problema. esos avances son el fundamento del compromiso asumido por Xi Jinping en laasamblea de las naciones unidas de septiembre de 2020: “nuestro objetivo esque las emisiones de co2 alcancen su punto máximo antes de 2030 y alcanzar laneutralidad de carbono antes de 2060”.
Las nuevas fuerzas productivas de calidadXi Jinping introdujo el término “nuevas fuerzas productivas de calidad” en2023 y lo vuelve a utilizar en las reuniones anuales de las dos sesiones (del
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congreso nacional del pueblo y de la conferencia consultiva política del pueblochino) de marzo de 2024. su punto central es que el progreso tecnológicoinnovativo sea la fuente que impulse el crecimiento en lugar del simple aumentodel capital o del trabajo. la consigna de las nuevas fuerzas productivas de calidad resume cuatro temasdiferentes: 1) el agotamiento de la expansión basada en la exportación de productosmaduros elaborados sobre la base de mano de obra barata de origen campesino;2) el lento descenso de su población con la menor afluencia de campesinos a lasciudades y un descenso de la demanda de nuevas viviendas unida a la especulacióninmobiliaria, controlada pero no eliminada; 3) la carrera contra el tiempo porlograr la paridad científica y tecnológica con estados unidos, no solo para mantenerel crecimiento, sino además para disponer de equipos militares de defensa capacesde detener una agresión directa a su territorio; 4) el malestar generalizado en lapoblación por las consecuencias negativas de la contaminación producto del cre-cimiento industrial acelerado.el apoyo financiero tanto estatal como privado al cambio de paradigma ha tenidoun incremento impresionante, con inversiones públicas proactivas en educaciónsteM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como un gasto totalequivalente a usd 418.000 millones en investigación y desarrollo (i+d) en 2022.el Foro económico Mundial informa que de 2018 a 2023 el gasto en i+d dechina aumentó casi un 70%, con avances significativos en tecnologías de vanguardia.lidera las solicitudes de patentes con 921.000 en 2023, un aumento del 15,3% in-teranual. según el índice mundial de innovación 2023 de la organización Mundial de lapropiedad intelectual, veinticuatro agrupaciones científicas y tecnológicas chinasentraron en la lista de las cien principales agrupaciones científicas y tecnológicasdel mundo. china, que cuenta con el mayor número de población dotada con capacidadesen i+d, ha mostrado que la fuerza impulsora detrás de las nuevas fuerzasproductivas reside en los talentos –fomentados por la altísima contracción al



estudio y el ascenso estrictamente meritocrático en las organizaciones e instituciones,públicas y privadas–; factor clave para el desarrollo impulsado por la innovación.el aumento de talentos en cantidad y calidad es promovido por el estado de todaslas formas posibles. un salto descomunal en un país donde hace 75 años habíamás de un 80% de analfabetismo.se usó una porción importante de la inversión en reemplazar los activosexistentes más contaminantes (con reducción, por definición, de la eficiencia pro-ductiva); tal fue el caso de los costosísimos sistemas de filtros en las usinas decarbón y también en los necesarios cambios no contaminantes en los bienes deproducción del resto de las industrias ya existentes. pero se otorga, como contra-partida, el beneficio social de la reducción de la emisión de co2. entre la calidadde vida y el crecimiento del piB, china ha optado por lo primero. este es uno de losvértices en que se unen las necesidades políticas internas para mejorar el medioambiente y se refuerza la competitividad internacional en la carrera con estadosunidos y europa para la provisión de soluciones tecnológicas al conjunto de tec-nologías de la transición energética.
Revisión del avance del plan Made in China 2025 (MIC2025)en las intervenciones de Xi o en los textos que recogen el nuevo término denuevas formas productivas no aparecen los sectores específicos como sí ocurriócon el Mic2025. cuando en 2015 se publica el plan Mic2025, china ya era elprimer exportador y segunda economía del mundo; sofocar ese plan fue y es tareaprioritaria de estados unidos. el objetivo general del plan es ocupar el segmentomás sofisticado de la cadena global de valor industrial y en los segmentostecnológicos más críticos lograr una integración nacional del 40% para 2020 y del70% para 2025. no es que en las discusiones internas en las dos sesiones no se haya entradoen detalle sobre los sectores y sus objetivos, es que el partido comunista de china(pcch) no quiere publicar estos debate y repetir así el tipo de detalle difundido enel plan Mic2025, y de este modo evitar el bloqueo de estados unidos, más aúncuando se cuenta con detalles específicos de cada proyecto. 
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los sectores impulsados ahora siguen siendo los mismos, aunque a nueve añosde lanzado el Mic2025 varios de los casilleros han sido completado e incluso enalgunos casos superando a estados unidos. otros todavía no. Recordemos los diezsectores enunciados en ese plan: 1) nueva tecnología avanzada de información, 2)máquinas herramienta automatizadas y robótica, 3) aeroespacio y equipoaeronáutico, 4) equipamiento marítimo y barcos de alta tecnología, 5) equiposmodernos de transporte ferroviario, 6) vehículos y equipamiento con nuevasformas de energía (automóviles eléctricos entre ellos), 7) equipos de energía, 8)equipamiento agrícola, 9) nuevos materiales y 10) biofarma y productos médicosavanzados. según un reciente estudio que realizó el diario de Hong Kong South China
Morning Post (30/4/2024), los objetivos del plan se han cumplido en un 86%. laventa mensual de vehículos eléctricos supera ya la de la combustión interna;el avión de pasajeros c919 de fuselaje estrecho ha empezado a prestar servicio enrutas nacionales; la extensión de la red ferroviaria de alta velocidad es mayor quela del resto del mundo en conjunto, contando con tecnología 5G que permiteinternet en los trenes incluso bajo túneles; tienen más fábricas inteligentes y ter-minales automatizadas que cualquier otro país; los teléfonos de alta gama de fa-bricantes nacionales que utilizan chips y sistemas operativos nacionales lideranlas ventas internas; la capacidad de producción de los astilleros chinos supera am-pliamente la de estados unidos.uno de los ámbitos en el que china ha encontrado mayores obstáculos ha sidoel de la tecnología de la información. estados unidos y sus países vasallos impidena las empresas chinas acceder a los avanzados y diminutos chips de 3 nm(fabricados por la empresa tsMc de taiwán) y los equipos de litografía másavanzados para producirlos (la empresa asMl de Holanda), principales ejemplospero no los únicos, al tiempo que dificultan la entrada de las estaciones base 5G enlos mercados europeos y estadounidenses (Molinero y cimillo, 4/2024). lainteligencia artificial generativa (gen ia) –el principal vector de crecimientotecnológico actual– necesita tres elementos para su avance: gran cantidad dedatos (big data), alta capacidad de procesamiento –ventajas con las que cuentachina– y chips avanzados y equipos para producirlos, a los que estados unidos leimpide acceso. 
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a pesar de ello, china ha logrado avances importantes en circuitos integrados,equipos de comunicación, sistemas operativos, software industrial y fabricacióninteligente. Fabrican productos de alta gama como servidores, cpu de escritorio,unidades de estado sólido, fibra óptica de alta velocidad, sistemas operativos in-dustriales y sistemas de big data. los teléfonos inteligentes chinos de Huawei confunciones de inteligencia artificial son altamente competitivos y preferidos en eseexigente mercado. en tecnología de fotolitografía, la empresa estatal sMic halogrado fabricar mediante procesos de múltiple exposición (multi-patterning)chips de 7 nm y hasta 5 nm con máquinas de fotolitografía uVp. pero le falta almenos cinco años para la fotolitografía uVe más avanzada. sus vehículos eléctricos son competitivos en precio y además están tecnológi-camente por delante de sus competidores. por prohibiciones norteamericanas los satélites y cohetes chinos no puedenutilizar chips, componentes ni tecnología norteamericana. los satélites que utilicenesa tecnología no pueden lanzarse desde china. los científicos de la nasa tambiéntienen prohibido por ley cualquier comunicación con sus homólogos chinos. loschinos hicieron sus deberes y lograron la exploración de Marte, el sistema globalde navegación por satélite Beidou, una estación espacial, el aterrizaje en la caraoculta de la luna y la construcción de la red de observación por satélite comercialmás grande del mundo para la observación de la tierra.en tecnología de equipos eléctricos, china lidera el sector con unidades gene-radoras de energía a carbón más eficientes y limpias del mundo, una nuevageneración de tecnologías de energía nuclear que incluye reactores refrigeradospor gas de alta temperatura, reactores rápidos refrigerados por sodio y reactoresde sal fundida basados   en torio.disponen de las generadoras hidroeléctricas más potentes del mundo, lascentrales solares más eficientes, las turbinas eólicas más potentes y la red detransmisión y distribución de larga distancia más avanzada.en robótica, equipos agrícolas, biofármacos e ingeniería marina se han alcanzadotodos los objetivos marcados.
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los medicamentos contra el cáncer desarrollados por empresas chinas han co-menzado a ingresar al mercado estadounidense, con precios que son apenas unafracción de lo que cuestan medicamentos similares.los avances tecnológicos han aumentado significativamente la producciónagrícola de china. a pesar de contar con una superficie de cultivo limitada, el paísproduce más de la mitad de las hortalizas del mundo gracias al uso de drones,sembradoras automáticas y biotecnología.asimismo, china se ha convertido en la mayor fábrica de construcción naval anivel global, produciendo todo tipo de buques civiles y militares, siendo autosuficienteen la mayoría de sus equipos clave.la menor puntuación de cumplimiento está en el punto 9, el de nuevosmateriales, solo alcanza el 75%, según la nota del scMp y sin entrar en mayoresdetalles. estos avances del plan Mic2025 le han permitido entrar en una nueva etapa,que ellos denominan como nuevas fuerzas productivas de calidad.
El cambio de paradigma productivoel crecimiento del 10% anual basado en exportaciones ha terminado desdeque el país alcanzó el liderazgo mundial de las mismas y el comercio internacionalno crece por encima del menguado crecimiento del pBi mundial. sin abandonar elcrecimiento de las exportaciones, otras deben ser las fuerzas impulsoras deldesarrollo económico, un nuevo paradigma. Más adelante se verán los cambios en los distintos sectores económicos chinosy cómo afectan la tasa general de crecimiento, pero es de destacar que a pesar delas trabas a su expansión por parte de estados unidos y sus vasallos europeos yasiáticos, la economía de china creció un 5,2% en 2023, desmintiendo afirmacionesoccidentales de que su economía está colapsando. no es lo mismo decir que elpaís crece a una tasa menor que el período 1980/2009 –totalmente cierto– que
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presentarlo como el colapso de un modelo mixto con empresas privadas2 yestatales e importante intervención del estado, frente a la superioridad de laeconomía “libre” de occidente. ello es parte de la guerra ideológica y comunicacionalque acompaña el cerco militar, tecnológico y comercial. algunas cifras básicaspueden aclarar la situación. el “robusto” crecimiento norteamericano en el último quinquenio incluyendola (sesgada) estimación del FMi para 2024, es del 2,2% anual, mientras que el“pobre” desempeño de china alcanza “apenas” el 4,7%, más del doble que el creci-miento norteamericano. el dato desmiente el relato. alemania, el principal paíseuropeo en el último quinquenio, logró un 0,2% de crecimiento anual promedio,incluyendo una caída de 0,3% en 2023. la imposibilidad de acceder al baratopetróleo y gas rusos tiene un alto costo. a diferencia de estados unidos y el restode occidente, china no ha tenido ningún año de retroceso de su pBi desde el iniciodel proceso de reforma de deng Xiaoping en 1978. los controles estatales en elcaso chino han rendido sus frutos al evitar las reiteradas crisis periódicas caracte-rísticas del capitalismo de baja regulación.
2 según la economista china Jin Keyu (2023) el sector privado es responsable de más del 60% de la pro-ducción nacional, el 70% de la riqueza del país y el 80% del empleo urbano..  

Cuadro 6.
Crecimiento porcentual anual del PBI, 1980-2024

Fuente: elaboración propia con datos y estimaciones del World Economic Outlook Database del FMI (2024)

País
Promedio anual decenal Promedio anual quinquenal Dato

real 
Dato

estimado

1980-
1989

1990-
1999

2000-
2009

2010-
2014

2015-
2019

2020-
2024 2023 2024

China 9,8 10,0 10,3 8,6 6,7 4,7 5,2 4,6 

Estados Unidos 3,1 3,2 1,9 2,2 2,5 2,2 2,5 2,7 

Alemania 1,9 2,2 0,6 2,1 1,5 0,2 -0,3 0,2
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occidente recomienda a china el aumento del consumo sobre la inversión,pero el crecimiento del consumo es mayor en china que en occidente y se logracon altas tasas de inversión. deliberadamente confunden participación del consumoen el pBi con tasas comparadas de crecimiento del consumo. otra recomendaciónpermanente de occidente es la supuesta racionalidad de la apertura indiscriminadade la cuenta capital y la no intervención del estado en la regulación financiera sinlograr explicar cómo con ella china no ha tenido crisis con caídas del pBi desde elcambio de política de 1978.3 los “correctores automáticos” del capitalismooccidental sin regulaciones no han podido evitarlas, en forma repetida. son losfalsos dilemas que plantean –en especial los think tank norteamericanos– paramodificar la política económica china, no para ayudarla, sino para controlarlacomo al resto de sus vasallos.un factor que realmente lastra el crecimiento chino es la caída de la poblacióntotal como consecuencia de un menor flujo de campesinos jóvenes a las ciudadesy reducción en la demanda de nuevas viviendas. la construcción de infraestructurapública y de viviendas privadas significa entre el 20% y el 25% del piB. durantedécadas pudo parecer desmesurada la construcción de viviendas por las cientosde miles desocupadas, pero el permanente flujo de cientos de millones de nuevostrabajadores a las ciudades iba absorbiendo la oferta. a partir de 2013 se nota unadesaceleración del ritmo de construcción (metros cuadrados terminados) coincidentecon la menor migración de campesinos a las ciudades. las construcciones deviviendas comenzaron como solución habitacional para los nuevos trabajadoresurbanos y fueron pasando a refugio de valor especulativo de las clases medias yaltas. en 2021 el segundo desarrollador inmobiliario del país, evergrande, incumplióuna de sus obligaciones en el exterior, y a pesar de los cambios en las políticas delestado respecto del sector, no pudo recuperarse de la sobreexpansión previabasada en un esquema ponzi que lo llevó a presentarse en quiebra. no fue el únicodesarrollador importante que ha quebrado. Recientes medidas están revitalizandoel sector inmobiliario (Redacción de scMp, 9/30/2024), pero habrá que esperarpara que rindan sus frutos. es para destacar que la fortaleza del sistema financiero
3 de hecho, china ha tenido crisis de su mercado de valores, en especial en 2015, pero a pesar de su mag-nitud llegó a retroceder el pBi, sino solo reducir su ritmo ese año. 
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chino por el control estatal y los cambios oportunos de política han impedido quese repita la crisis que desató la quiebra de lehman Brothers en 2008 en estadosunidos.el motor de la construcción de viviendas seguirá funcionando, ya que –aunquemenguado– continúa el flujo del campo a la ciudad y, luego de más de cuarentaaños de nuevas construcciones, se está produciendo una creciente construcciónde reemplazo, que el motor de la construcción en países con decrecimientopoblacional como varios europeos, Japón y corea del sur. sin embargo, quedarán muchas empresas productoras en el sector construccióncon capacidades de producción ociosas y tendrán que ser retiradas del mercadoen forma de quiebras, reducciones o reestructuraciones. los trabajadores de laconstrucción no son fácilmente acomodables en las nuevas fuerzas productivas debase tecnológica. las nuevas ocupaciones tecnificadas requieren personal capacitado y ello noha sido descuidado por china. en su base se encuentra una muy exigente educaciónque ha logrado poner a china en los puestos más altos en las pruebas pisarealizadas en alumnos de secundario, también existe un creciente nivel de laspruebas de ingreso a las universidades y un aumento de la capacitación de losprofesionales, en especial del sector steM. estos esfuerzos se reflejan en elsignificativo avance de china en el liderazgo científico y tecnológico mundial(Martello, 2024; atkinson, 2024).
Las tecnologías de la transición energética chinala empresa china BYd es líder en volumen de producción de autos eléctricos alsuperar a tesla, de origen norteamericano. los vehículos eléctricos, las bateríasde iones de litio, las turbinas eólicas y los paneles solares chinos alcanzaron unaexportación conjunta de aproximadamente 150.000 millones de dólares en 2023,un 29,9% más que en 2022. la participación de las nuevas energías, los equiposde alta gama y la biotecnología en el pBi de china pasaron del 7,6% en 2014 a másdel 13% en 2022 y planean llegar al 17% en 2025, de acuerdo con informaciones
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oficiales chinas (Redacción de XinhuaNet, 2024), un salto de casi diez puntos enonce años. Ya se ha mencionado que una razón importante para el impulso ha sido elmalestar de la población por la contaminación, subproducto no deseado deldesarrollo industrial de su país. en las áreas fabriles los cielos se volvieronplomizos, se afectaron los ríos, se redujo la disponibilidad de agua potable, avanzóla desertificación (lo que redundó en tormentas de arena en el norte del país), au-mentaron las enfermedades pulmonares, etc. la población mantiene un fuerteapoyo al proceso de reestructuración y cambio que ha elevado el nivel de vida delas mayorías, sacando a 800 millones de la pobreza. pero también reclama por unretorno a mejores condiciones medioambientales y el gobierno chino ha tomadodebida cuenta de esa insatisfacción y se ha propuesto superarlo en el tiempo deuna generación. para avanzar en el modelo de industrialización hacia la producción de bienesde mayor valor agregado, el gobierno chino necesita neutralizar la ofensiva nor-teamericana en todos los campos (comercial, tecnológico, militar y comunicacional),que incluye frenos a los esfuerzos del país en tres campos tecnológicos relacionadoscon el cambio de la matriz energética: el automóvil eléctrico, los paneles solares ylas turbinas de energía eólica.
Vehículos eléctricos4la participación de vehículos eléctricos (Ve) en las ventas internas superó el50% en junio de 2024, lo que va cambiando progresivamente el parque automotor,con la consiguiente reducción de la demanda de petróleo para producir los carbu-rantes, al tiempo que las ciudades van reduciendo la contaminación que genera eltransporte.los Ve funcionan con sofisticadas baterías de ion-litio que almacenan la elec-tricidad producida. lo que importa es cuál es la energía primaria que alimenta las
4 Vehículo y auto eléctrico son casi sinónimos, ya que las demás categorías (ómnibus, camiones y otros)ocupan una fracción muy pequeña de la producción.
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usinas generadoras de electricidad que en domicilios y estaciones de carga rápidaalimentan diariamente las baterías de los vehículos eléctricos. si todo el cambiode vehículo convencional a eléctrico termina siendo alimentado por usinas basadasen el trío contaminador (carbón, petróleo y gas), solo se habrá cambiado elproblema de lugar. el objetivo doble es que el parque automotor sea eléctrico y que las fuentesenergéticas de las usinas provengan de tecnologías de energías no contaminantes.de allí la responsabilidad de incrementar la producción de las energías hidroeléctricas,nucleares y las nuevas energías eólica, solar y las demás.en 2024 china significa el 76% del mercado mundial de vehículos eléctricos(Hawkins, 3/12/2024) y utiliza su capacidad instalada para abastecer su mercadointerno y el mundo. Mientras tanto se ciernen nubarrones sobre sus exportaciones de Ve a lospaíses centrales, esto a raíz de que china haya incrementado sus exportacionesexponencialmente en los últimos cinco años, con alta participación de importacioneseuropeas y crecientes de Brasil y el resto del mundo (song, Viisainen y patel,2024).estados unidos elevará los derechos de importación de Ve chinos del 25% al100% antes de terminar 2024. de todas maneras su importación de Ve chinos esmuy pequeña, por lo que realmente se han propuesto que no entren las bateríaschinas o sus partes, que sí afectan a sus fabricantes. “el arancel a las baterías deiones de litio para vehículos eléctricos aumentará del 7,5% al 25% en 2024. elarancel a las piezas de las baterías aumentará del 7,5% al 25% en 2024. el arancelal grafito natural y a los imanes permanentes aumentará del 0% al 25% en 2026.el arancel a otros minerales críticos aumentará del 0% al 25% en 2024” (theWhite House, 2024). la comisión europea votó el 4 de octubre de 2024 por mayoría no unánime(oposición de alemania y otros cuatro) incrementar los aranceles de los Ve chinos.“los siguientes aranceles se suman al arancel de importación estándar del 10%de la ue para automóviles. grupo BYd: 17%; grupo saic: 35,3%; otras empresas
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que, según la comisión, cooperaron –con la encuesta (aclaración nuestra)–: tesla,20,7%; shanghái co. ltd., 7,8%; todas las demás empresas, 35,3%” (Redacción de
Reuters, 2024).los alemanes se opusieron sin éxito porque el gobierno chino informó recien-temente que está estudiando un “arancel especial” para la importación deautomóviles de alta cilindrada (los autos de lujo alemanes) para reducir lasemisiones de co2. ahora china estudia un derecho antidumping contra el brandieuropeo (el coñac francés), dado el fuerte apoyo de Francia al voto europeo sobreestos aranceles. aquí hay que tener en cuenta, tanto en autos eléctricos como en baterías, que sibien existen subsidios chinos a su producción y consumo, estos han ido descendiendoen los últimos años, a medida que se completaba la “etapa infantil” en esastecnologías. según song, Viisainen y patel (2024), el nivel de subsidios representa un 11%del valor de venta, muy inferiores a los consignados en la investigación de launión europea mencionada más arriba. aun con aranceles, los Ve chinos seguiríansiendo más baratos que los similares europeos.la razón no hay que buscarla en los subsidios –también existen en estadosunidos y europa– ni tampoco en “la capacidad ociosa”, nueva palabreja en claveque utilizan estados unidos y los países desarrollados vasallos para oponerse alos Ve chinos.sobre la supuesta alta capacidad ociosa y utilizando fuentes de los fabricanteschinos, South China Morning Post (6/2024) ha llegado a la conclusión de que no estal: la capacidad de producción de Ve chinos está utilizada por arriba del 95%. losdos principales fabricantes de Ve en china (BYd con 35% de ese mercado y teslacon el 7,8%) venden mucho más Ve en el mercado interno que en exportación, laque dominan ampliamente sobre sus seguidores. si la capacidad ociosa por sobrela demanda nacional fuese un parámetro aceptable, estados unidos deberíareducir a menos de la mitad su producción de soja, o arabia saudita a menos de undécimo su producción de petróleo, un sinsentido económico que niega el principio
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de competencia internacional y solo se repite ad nauseam por el dominio comuni-cacional norteamericano.no son los subsidios ni el supuesto “exceso de capacidad” sino la alta competi-tividad china en el sector lo que permite llegar a precios sensiblemente inferioresal de sus equivalentes occidentales. una diferencia importante está en el costo y la eficiencia de la batería de litio-cobalto. los Ve son cuatro ruedas con una batería sofisticada y mucha computacióny comunicación. la fabricación de baterías está muy concentrada. el mercadomundial está dominado por china. con datos de sne Research, la participación enla capacidad de producción (medida en GWh) en enero/abril de 2023 tiene a seisempresas chinas entre las primeras diez: 1° catl (china, 35,9%), 2° BYd (china,16,1%), 3° lG energy solution (corea, 14,1%), 4° panasonic (Japón, 9,6%), 5° sKon (corea, 6,5%), 6° samsung sdi (corea, 4,9%), 7° calB (china, 3,9%), 8°Gothion High-tech (china, 2,4%), 9° eve (china, 1,8%) y 10º svolt (china, 1,5%).las seis empresas chinas suman el 61,6% de la capacidad mundial y, si sumamoslas tres coreanas y la japonesa, llegamos al 96,7% de la producción mundial.debajo de ellas hay cientos de fabricantes de baterías para autos eléctricosesparcidos por el mundo. el líder mundial catl emplea más de 80.000 personas y con miles de ingenierosestá a la vanguardia de la innovación (Molinero, 6/2023). la segunda productorade baterías, BYd, es además el primer fabricante de Ve.
Energía eólica y solar en Chinachina produce más del doble que el resto del mundo de paneles solares yturbinas eólicas y está en constante aceleración en su instalación y operación.estas energías son el 8,2% de la generación primaria a nivel mundial, con europaliderando la participación sobre su matriz energética (15,2%), china 9,4% yestados unidos 9,3%. al margen de las participaciones en el parque instalado decada país, china es el líder mundial en la producción y exportación de equipos deambas energías.
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china es el país con más producción de nuevas energías renovables –eólica ysolar –, aunque la participación en su propia matriz energética sea menor que laseuropeas, que habían comenzado antes el proceso de transición energética. deacuerdo con los estudios de Global energy Monitor (Yu et al., 2024), china aportóel 55% de todas las adiciones de generación de energías renovables en 2023. lacapacidad de energía eólica (+180 GW) y solar (+159 GW) en construcción es casiel doble que en el resto del mundo. el gigante oriental alcanzará 1200 GW de capacidad eólica y solar instalada afines de 2024, seis años antes del objetivo fijado por su gobierno. estas cifras noconsideran parques solares de capacidad inferior a 20 MW no interconectados alas redes de electricidad. la capacidad real instalada es muy superior, teniendo encuenta que los parques solares de pequeña escala y “los paneles del techo”individuales son el 40% de la capacidad solar de china. pero con lo espectacular que son estas cifras existen sombras. entre 2020 y2023, el 30% del crecimiento del consumo energético se cubrió con fuentes reno-vables, frente al objetivo del 50%. la diferencia la cubrió el incremento de lacapacidad de generación eléctrica con carbón, que creció en los últimos años auna tasa del 3,8% anual.existe un problema de almacenamiento de las energías eólica y solar. la inter-mitencia en su producción (dependen del viento y días soleados) conspira contrael aprovechamiento de la capacidad instalada, a lo que se suman los problemastécnicos para acumular en forma eficiente esas producciones intermitentes enbaterías, tema en que están avanzando las empresas involucradas con apoyo delgobierno chino. en 2023 se invirtieron 11.000 millones de dólares en conectareste tipo de baterías a la red eléctrica, un aumento del 364% respecto a 2022.una vez más, la solución al crecimiento de las nuevas energías viene de lamano de las nuevas fuerzas productivas de calidad. el objetivo es lograr el mejoraprovechamiento de las energías renovables. en el caso de la energía eólica setrata de los mejores diseños de hélice, materiales más livianos y duraderos, un ro-zamiento mínimo en el eje de la hélice, etc. años de estudio de las leyes físicas y suexperimentación han logrado un diseño estandarizado, y de allí en adelante las re-
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ducciones de costo dependen de la escala y los bienes de producción de losequipos eólicos. la ventaja de escala y costos laborales produce las importantesdiferencias de costo en relación con el resto del mundo.en los paneles solares la eficiencia es el porcentaje de aprovechamiento, comola electricidad de la energía luminosa que incide sobre una célula fotovoltaica.china basa su dominio en su poderosa industria del silicio. longi, el gigante chinode los paneles solares, alcanzó la eficiencia récord de convertir el 34,6% de laenergía solar en electricidad, con una célula fotovoltaica solar en tándem de pe-rovskita-silicio. si bien es un prototipo, la empresa ha presentado también célulasen tándem de tamaño comercial y los primeros paneles solares lograron eficienciasdel 30,1% y 25,8%, respectivamente. se han publicado en Nature las cifrascertificadas por el laboratorio nacional de energía Renovable de estados unidos(Zavia, 18/9/2024). longi, superando la tecnología japonesa en este material, haaunado las ventajas del silicio y la perovskita, el “material milagroso” de laindustria solar, para romper el límite teórico de las células convencionales desilicio, que era de un 33,7%. el panel solar de silicio más eficiente que secomercializa en el mundo convierte un 25,2%. por su parte, estados unidos tiene costos muy superiores para desarrollar lastecnologías eólica y solar, de allí que también aquí apele a zancadillas políticas(aranceles, presión a vasallos para replicar en sus países los aranceles, campañasen la prensa, etc.) para frenar el avance chino. estados unidos produce solo el1,9% de los paneles solares, mientras que china lidera con el 78%. una parte sig-nificativa de los paneles solares instalados en estados unidos proviene –directa oindirectamente– de las empresas chinas. en la citada declaración del gobiernonorteamericano se indica que la tarifa arancelaria sobre paneles solares pasarádel 25% al 50%.
Conclusiones y reflexionesal tiempo que crece la producción industrial crece la contaminación y estacontaminación se termina concentrando en asia pacífico y especialmente enchina, el taller industrial del mundo. 
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por presión tanto internacional como de su propia población, china ha encaradocon mucho esfuerzo el propósito de revertir la contaminación ambiental. esteesfuerzo es en beneficio propio y de toda la humanidad. sin embargo, por razonesgeopolíticas ha sido cuestionado por estados unidos y europa, poniendo limitacionesa la comercialización internacional de los eficientes y baratos automóviles eléctricos,paneles solares y turbinas eólicas de origen chino. sin abandonar sus industrias maduras, china se ha propuesto pasar a unestadio superior, con el acelerado desarrollo de las “nuevas fuerzas productivas decalidad”. lo más importante y conflictivo de estas nuevas fuerzas productivas es elavance chino en el punto 1 del plan Mic2025, la “nueva tecnología avanzada de in-formación“, la producción de los chips más pequeños y avanzados y sus equiposde producción, factores importantes para el avance de la inteligencia artificial,sector sensible para estados unidos que tiene el objetivo de mantener su hegemoníaeconómica y militar. “los chips avanzados son el petróleo del siglo XXi”, indicacris Miller (2022), el referente ineludible por sus conocimientos dentro de estesector industrial.estados unidos aún domina el petróleo, en una red de aliados y por latambaleante condición de que todos los exportadores comercien en dólares,acuerdo no renovado por arabia saudita. domina en ciencia y tecnología defrontera, en especial en comunicación y computación, con el dominio internacionalde los distintos componentes de los chips avanzados y sus avanzados equipos lito-gráficos de producción, prohibiendo su exportación a china.a pesar de los avances en el cumplimiento del plan Mic2025, china todavía noha logrado la paridad en ese crítico sector. cada tanto se conoce algún avance sig-nificativo de china, pero lograr la paridad resulta un blanco móvil, puesto que elresto de los actores también avanza. china está sola en esta batalla, ya que niRusia ni ninguno de sus aliados se acerca a los conocimientos de estados unidos yde los otros participantes aliados en estos campos. Ya existe –por el cercocomercial/tecnológico norteamericano– un principio de desacoplamiento (decoupling)con menores exportaciones e importaciones en los productos tecnológicamentemás sofisticados. 
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en lo militar, estados unidos ha establecido un cerco militar concentrado ensus propias bases y un sistema de acuerdos diplomáticos y de defensa mutua esta-blecido con potencias vasallas en europa y asia. en lo comercial, china busca compensar el cerco norteamericano con eldesarrollo multilateral con sus socios comerciales en un intento de alejarlos de laórbita diplomática y militar de estados unidos. la ampliación de participantes delos BRics plus es la apuesta china en ese sentido. cuáles serán las armas decisivas –las comerciales y del desarrollo económico olas militares, con el peligro de desatar una guerra entre potencias nucleares– esuna pregunta sin respuesta aún. a ello le sumamos la incertidumbre, si se llegaráal control del calentamiento global sobre la base de los cambios en la matrizenergética mundial analizada y antes que los crecientes daños sean irreversibles.el futuro no está escrito.
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Estrategias de abordaje innovadoras para fortalecer la agricultura familiar en Santiago del Estero (Argentina) / Camila Infante

Resumenel artículo tiene por objetivo presentar dos experiencias innovadoras en santiagodel estero (argentina) que contribuyen al conocimiento de la agricultura familiar y pro-ponen nuevas estrategias para el abordaje de sus problemáticas por su carácter dis-ruptivo en el sistema agroalimentario convencional. la metodología es cualitativa,aunque se registran algunos datos cuantitativos. las conclusiones se dividen en dospartes: primero se manifiestan los aspectos que las experiencias tienen en común y,segundo, se destaca el esfuerzo que vienen realizando las instituciones estatales en laconsolidación de estas estrategias, metodologías y redes para fortalecer la agriculturafamiliar en la provincia.
Palabras clave: agricultura familiar – tape – agroecología – educación popular
Abstract
Innovative Approaches to Strengthen Family Farming in Santiago del Estero (Argentina))this article aims to present two innovative experiences in santiago del estero (ar-gentina) that contribute to the understanding of family farming and propose new stra-tegies to address its challenges, standing out for their disruptive nature within theconventional agri-food system. the methodology is qualitative, although some quanti-tative data are also included. the conclusions are divided into two parts: first, the sha-red aspects of the experiences are discussed; second, the efforts made by stateinstitutions to consolidate these strategies, methodologies, and networks to strengthenfamily farming in the province are highlighted.
Keywords:  Family farming – tape – agroecology – popular education
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Introducciónl a creciente inclusión de américa latina en el sistema agroalimentarioglobal y sus mercados en la década de 1990 estuvo vinculada a cambiosmacroeconómicos y una llamativa generación de divisas. algunos cambiostecnológicos asociados a la industrialización de la agricultura y la revoluciónverde fueron la creciente interconexión entre producción agrícola, industrias yservicios a través de la creación de complejos agroindustriales, las mejoras en lossistemas de transporte y la preservación de alimentos (Reboratti, 2010).en la argentina, el cultivo de soja y su atractivo rendimiento económico fueronlos principales disparadores de este proceso, que tuvo incluso el apoyo del gobiernoa través de la aprobación de variedades genéticas nuevas y de la inversión en in-vestigación. sin embargo, la expansión sojera significó la reducción o el estancamientode la superficie dedicada a otros productos agrícolas o cultivos tradicionales, elreemplazo de tierras dedicadas a la ganadería1 y la deforestación de los montes delas provincias del norte, produciendo un fenómeno conocido como “expansión dela frontera agrícola” (Reboratti, 2010).los efectos ambientales y sociales no tardaron en llegar. prácticas como la uti-lización de semillas genéticamente modificadas, la labranza cero y la siembradirecta disminuyeron drásticamente los nutrientes del suelo y se produjo un im-portante éxodo rural asociado a la búsqueda de mejores condiciones de vida.estas tendencias al monocultivo desvelan la presencia de algo más complejo yglobal: la presencia de un sistema agroalimentario compuesto por redes oligopólicas
1 Reboratti (2010) hace referencia a dos estrategias llevadas a cabo activamente por productores ganade-ros frente a esta situación: desplazarse hacia las provincias marginales de la región pampeana o concen-trar el rebaño en feedlots, donde los animales no pastorean y se les lleva el alimento y el agua paraengorde.
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capaces de controlar los procesos productivos y de la distribución de los alimentos(van der ploeg, 2019). esto evidencia una globalización agroalimentaria queconcentra pautas de consumo y cuyo objetivo es adquirir mayor influencia y mo-nopolizar la reproducción de los alimentos (calle, soler y Rivera, 2011).en una búsqueda por identificar modos alternativos de producción y comer-cialización, autores como Murdoch y Miele (1999) advirtieron sobre la importanciade atender la existencia de otros mundos productivos. en esta categoría podríamoshacer mención a la agricultura familiar (aF) como sector productivo que históri-camente sostuvo precios justos, genera trabajo en el interior de las familias,desarrolla vínculos de solidaridad, sus prácticas productivas cuidan el ambiente ytiene un interés por comercializar en mercados que no presenten intermediarios.sin embargo, estos otros mundos productivos no solo se sostienen por unestilo de agricultura económica particular,2 sino por el acompañamiento del estadoa través de las políticas públicas y los proyectos institucionales que valorizan eltrabajo del agricultor familiar y aportan a su fortalecimiento desde una mirada al-ternativa al sistema agroalimentario.el objetivo de este artículo es presentar dos experiencias innovadoras ensantiago del estero (argentina) que contribuyen al conocimiento de la agriculturafamiliar y proponen nuevas estrategias de abordaje a sus problemáticas por sucarácter disruptivo.3 estas experiencias tienen propósitos, recorridos y característicasde distinta naturaleza, pero con un rasgo común es la búsqueda incesante deproducir, pensar y vivir de forma alternativa al sistema agroalimentario. una de
2 la agricultura económica refleja la economización de los procesos productivos a través de ciertas estra-tegias usadas para contener los costos monetarios de las inversiones, préstamos y gastos en insumos ex-ternos mediante la utilización, desarrollo, movilización y reproducción de recursos internos combinadoscon la mano de obra familiar y el despliegue de estrategias de no mercantilización (van der ploeg (2001)citado en infante, 2023a).
3 Haciendo una analogía con el pensamiento disruptivo (cano, 2023), las estrategias de este tipo se pre-sentan en este trabajo como aquellas que tienen la habilidad de analizar y ejecutar la información de ma-nera no convencional y original, utilizando intuición, perspectiva y conciencia emocional para generarnuevas ideas y soluciones que rompen con los modelos tradicionales y establecidos.
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estas estrategias está relacionada directamente con la perspectiva científico-educativa. se trata de la diplomatura en agricultura Familiar y transformacionesterritoriales (daFytt), un proyecto pedagógico innovador que se lleva a cabo enla universidad nacional de santiago del estero (unse) y que promueve laconstrucción territorial en red de los diversos actores que participan de ella.la otra experiencia es la articulación institucional de becarias doctorales delconsejo nacional de investigaciones científicas y técnicas (conicet) y técnicosdel instituto nacional de tecnología agropecuaria (inta) en la implementacióndel instrumento para la evaluación del desempeño agroecológico (tape, por susiglas inglés: tool for agroecology performance evaluation). esta vinculación insti-tucional es posible a partir de proyectos específicos del inta y está orientada a laevaluación agroecológica de los sitios del área de riego de la provincia.este trabajo tiene la siguiente estructura. primero, se presenta una revisión bi-bliográfica sobre el sistema científico vigente para las ciencias agrarias, laimportancia de promover espacios de enseñanza y aprendizaje para productoresde la agricultura familiar y de fortalecer el trabajo institucional en los territorios.segundo, se menciona la estrategia metodológica. en el tercer apartado secaracteriza el área de estudio y se desarrollan las estrategias innovadoras consi-derando sus propósitos, particularidades y limitaciones. Finalmente, se desprendendos reflexiones: una orientada a rescatar los aspectos que las experiencias tienenen común y otra a pensar la importancia del trabajo que se viene realizando desdelas instituciones para fortalecer estos procesos. todo esto en el marco de unsistema agroalimentario que, por sus dinámicas funcionales, tiende a la fragmentaciónde la agricultura familiar.
El sistema científico vigente y la importancia de promover espacios de enseñanza y

aprendizaje para los productores familiaresen su tesis doctoral, da paixão sousa (2015) hace referencia a la ciencia dominanteactual como el soporte ideológico y técnico del sistema agroalimentario y que noconsigue mantener más sus argumentos y prácticas ambientalmente insustentables.esto ya fue anticipado por toledo, alarcón cháires y Barón (1999: 9):
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la problemática ambiental o ecológica constituye hoy en día lo que quizás es elreto mayor para la ciencia contemporánea, no solo porque demanda urgentementenuevos enfoques capaces de ofrecer información confiable y completa para resolvernumerosos problemas, sino especialmente porque estos representan ya una colosalamenaza a la supervivencia del planeta y de la sociedad humana.para da paixão sousa (2015), la ciencia agronómica se aleja de la naturaleza,busca controlar los fenómenos naturales ignorando la vida humana, fortalece elmecanicismo y promete alcanzar altos rendimientos productivos. este fenómenofue moldeando la formación de profesionales con estructuras mentales incapacesde comprender e interpretar la complejidad de la naturaleza y los tiempos de susprocesos productivos: “al mismo tiempo, se perdió su capacidad de percibir larealidad, entender los procesos y crear soluciones inmediatas para superar losproblemas. tales limitaciones son una verdadera crisis de conocimiento, lo queprovoca la necesidad de la construcción de un nuevo paradigma” (da paixão sousay Martins (2013), citados en da paixão sousa, 2015: 33).esto también se ve reflejado en la relación de los profesionales de las cienciasagrarias con los campesinos y agricultores familiares. de allí la necesidad depensar procesos pedagógicos creativos orientados a una formación alternativa ydiferenciada del desarrollo rural.sumado a esto, la investigación y la extensión rural o agraria también estánatravesadas por la estructura del sistema científico dominante, en la medida enque son instrumentos conceptuales y metodológicos para sustentar el proyecto demodernización de la agricultura (alemany y sevilla-Guzmán, 2006). entre suspremisas se encuentran la transformación de los ecosistemas desde la lógica de laindustrialización de la naturaleza y la producción de conocimiento sin tener encuenta los saberes campesinos y de la agricultura familiar.el desafío consiste en identificar las características del sistema científicodominante y emprender propuestas activas de cambio desde diferentes ámbitoscomo la investigación, la enseñanza y la extensión; estrategias que además debenestar orientadas a la revalorización de los saberes campesinos.
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El trabajo institucional en los territorios de la agricultura familiara partir del año 2014, cuando la asamblea General de las naciones unidasdeclara el año internacional de la agricultura Familiar, comenzó un proceso de re-posicionamiento del sector en el centro de las políticas agrícolas, ambientales ysociales en las agendas nacionales. esto permitió identificar lagunas y oportunidadespara promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado (Fao,2014).para Feito (2013) la agricultura familiar es un sector productivo con un papelfundamental en la diversificación de la matriz productiva nacional, además deposeer y transmitir saberes particulares que requieren una mirada más ampliapara valorizar otras formas de conocimiento. sin embargo, la autora considera ne-cesario crear políticas activas que permitan mejorar su condición muchas vecesinferior en relación con otros sectores de la economía, como el sector industrial oel financiero. en ese contexto, resulta importante recuperar algunas acciones quepermitan entender el rol del estado argentino en los territorios de la agriculturafamiliar.en los orígenes de la agricultura familiar, como categoría en la década de 1990,la forma típica de identificación era mediante la superficie reducida de tierra y lamano de obra familiar, constituyéndose como únicos criterios para seleccionarbeneficiarios de programas de desarrollo rural que pretendían reducir la pobreza.entre esos programas se encuentran el programa social agropecuario (psa), losprogramas de desarrollo Rural de las provincias del noreste y noroeste argentino(pRodeRnea y pRodeRnoa) y el proyecto de desarrollo de pequeños productoresagropecuarios (pRoindeR) (infante, 2023b).por su parte, el programa proHuerta se trata de una política pública coordinadapor el inta y el Ministerio de desarrollo social de la nación. dicho programacomenzó a ejecutarse en el año 1990 en un contexto de crisis económica por la hi-perinflación y el desabastecimiento de alimentos en los sectores más vulnerablesque se encontraban bajo la línea de la pobreza de las áreas periurbanas y ruralesde Buenos aires, santa Fe, córdoba y Mendoza. a lo largo de los años, el programase fue expandiendo en el territorio nacional a partir de una red de vinculación
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social conformada por promotores voluntarios y organismos que colaboraban conel equipo técnico del inta para el cumplimiento de objetivos como la distribuciónde semillas, asistencia técnica, acciones de articulación territorial, capacitación ydifusión de las actividades (Farías et al., 2024). aunque actualmente su funcionamientoes difuso ya que los contratos laborales no fueron renovados ni tampoco recibenfinanciamiento por parte del gobierno nacional, resulta fundamental reconocer laimportancia que tuvo todo este tiempo para promover el desarrollo de huertas yde la agricultura en general.incluso es necesario nombrar aquellos espacios institucionales y organizacionescolectivas sectoriales creados para materializar la política oficial. ejemplos deesto pueden ser el centro de investigación para la pequeña agricultura Familiar(cipaF),4 la subsecretaría de agricultura Familiar, campesina e indígena (saFci)y el Foro nacional de agricultura Familiar (FonaF) (Hocsman, 2014; prividera,2021).
Metodologíael enfoque de este trabajo es cualitativo, aunque se revisarán de forma comple-mentaria algunos datos cuantitativos provenientes de fuentes secundarias comoencuestas y gráficos de evaluación agroecológica de los sitios. las técnicas de re-colección de datos fueron la revisión de bibliografía específica y observaciones noparticipantes. el área de estudio está compuesta por los departamentos capital yBanda de la provincia de santiago del estero (argentina).la investigación tiene tres momentos. el primero consistió en revisar labibliografía específica sobre el sistema científico vigente y el trabajo institucionalen los territorios locales. el segundo momento presenta las estrategias de abordajeque fueron seleccionadas partiendo de los siguientes criterios: 1) las prácticasproductivas y los estilos de vida de los actores disputan el orden vigente delsistema agroalimentario y producen alimentos de forma agroecológica, 2) las ins-
4 los principales logros del cipaF fueron la caracterización de la agricultura familiar a nivel nacional, elfortalecimiento de la comercialización, particularmente la difusión de ferias y la compra estatal, y la tec-nología adaptada a las dinámicas de producción (prividera, 2021).
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tituciones estatales están presentes en los territorios y su trabajo está orientadoal fortalecimiento de la agroecología y la consolidación de diálogos intergeneracionalesy 3) existen posibilidades reales de accesibilidad a la información, ya que la autoraviene trabajando con ambas iniciativas a través de la investigación y la extensión.aquí se plantea cómo surgen, cuáles son los propósitos que las sostienen, cuáles el aporte al desarrollo rural y su situación actual. Fue clave en este sentido lalectura del artículo “universidad y territorios. la diplomatura en agriculturaFamiliar y transformaciones territoriales como espacio de construcción colectivade saberes para la acción” de González y palomo Garzón (2021) y diversos avancessobre el instrumento tape.este proceso fue reforzado por observaciones no participantes, registros foto-gráficos y notas de campo que la autora tiene sistematizados desde el año 2023 apartir de su función de facilitadora5 en la diplomatura y su aporte desde la inves-tigación y la extensión en distintos proyectos del inta que hacen posible laevaluación agroecológica en el área de riego de la provincia a través del tape.algunos interrogantes que alimentan este trabajo son: ¿es posible un proyectoeducativo para productores de la agricultura familiar y campesinos en el sistemaeducativo vigente? ¿cuáles fueron las fuerzas impulsoras en la creación de ladaFytt?, ¿cuáles son las lógicas que la sostienen? ¿de qué trata el tape y cuálesson los principales avances?, ¿cuáles son sus limitaciones en términos de recursoshumanos y financieros y vinculación interinstitucional? ¿se podrían reconoceraportes de ambas estrategias al desarrollo rural?por último, en las reflexiones finales se rescatan los aspectos comunes deambas experiencias y se destacan los esfuerzos institucionales por implementarestrategias pedagógicas y enfoques productivos orientados a fortalecer la agriculturafamiliar en un contexto de globalización agroalimentaria.
5 Más adelante se volverá sobre este término y sus roles.



Realidad Económica 371 / 1° abr. al 15 may 2025 / Págs. 39 a 64 / issn 0325-1926

 48

Estrategias de abordaje innovadoras para fortalecer la agricultura familiar en Santiago del Estero (Argentina) / Camila Infante

santiago del estero es una de las provincias con mayor población rural de laargentina, correspondiendo al 31,3% su valor6 (Jara, 2020). el área de estudio deeste trabajo se concentra en el área de riego de la provincia: en la ciudad desantiago del estero (departamento capital) se lleva a cabo la daFytt y en lossitios de agricultura familiar de los parajes tramo 16 y siete Árboles (departamentoBanda) se viene implementando el instrumento tape.
Diplomatura en Agricultura Familiar y Transformaciones Territoriales. Un proyecto

pedagógico que desafía y contribuye al fortalecimiento de los territoriosen la búsqueda de aportes metodológicos orientados a superar la visión frag-mentada del sistema científico vigente surgen otros modos de pensar y hacerciencia, incluso a partir de un vínculo con el conocimiento no científico. unejemplo claro es la agroecología como un campo de conocimiento científico conuna perspectiva más holística que, más allá de tratar el manejo ambientalmenteresponsable de los recursos naturales, tiene como objetivo ayudar a las sociedadesa reorientar el curso de la coevolución socioecológica en sus diversas interrelacionese influencias (caporal, paulus y castobeber, 2009).interesa abordar este proyecto pedagógico desde el pensamiento de laagroecología debido a su naturaleza sistémica e interdisciplinar. la agroecologíacomo contribución teórico-metodológica toma en cuenta el conocimiento local ytradicional de los campesinos a partir del diálogo de saberes, que es donde seaplican los conceptos y los principios ecológicos, sociales y económicos. de aquíque “la agroecología deja de ser una disciplina para convertirse en una transdisciplina”(Ruiz-Rosado, 2006: 141).la ciencia agronómica moderna busca mejorar la productividad de los cultivosy la ganadería, acelerando los tiempos de la naturaleza y desconociendo muchasveces el conocimiento de las comunidades campesinas. en este sentido, un proyectopedagógico que tiene como propósito educar y aprender desde la agroecología se
6 según el indec (2010), la población urbana total es de 874.006 y la población rural total es de 273.577.
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constituye naturalmente como un proceso formativo alternativo y diferenciadopara el desarrollo rural.la daFytt se propone una mayor inclusión y participación de los sectores po-pulares, vinculando el saber académico con otros saberes. es un postítulo quenace en la Facultad de Humanidades, ciencias sociales y de la salud de launiversidad nacional de santiago del estero (unse) en agosto de 2019 y suorigen estuvo marcado por demandas de organizaciones de la agricultura familiary diversas articulaciones institucionales (González y palomo Garzón, 2021).su propuesta pedagógico-didáctica busca captar la heterogeneidad de perfilesque están relacionados con la agricultura familiar (productores, dirigentes,estudiantes de grado y de posgrado y profesionales técnicos) y consta de catorcemódulos sobre temáticas diversas como agroecología, ciencia política, derecho,economía social, género, salud pública, hábitat, planificación estratégica, etc.
la diplomatura es el resultado de un proceso atravesado por el despliegue depolíticas accionadas desde múltiples ámbitos y la correlación de fuerzas entreagentes con diversas trayectorias biográficas e institucionales. en ella se entrecruzanlos gobiernos locales, el movimiento campesino en sus diversas expresiones(muchas veces invisibilizadas o negadas), actores de la universidad, representantesde ministerios nacionales o provinciales y el colectivo de mujeres. todas estas or-ganizaciones e instituciones (con su cultura institucional propia, con sus agendas yprácticas) aportan y disputan sentidos. se dan a conocer e interactúan con esosotros agentes que directa o indirectamente forman parte de los territorios, peroque aquí procesualmente comienzan a ser el/la compañero/a con el/la cualrepensar realidades, prácticas, preocupaciones y sueños (ibíd.: 34).esta propuesta cobra impulso por la naturaleza de sus cimientos. se gesta en elseno del instituto de estudios para el desarrollo social (indes-conicet), másprecisamente dentro del Grupo de investigación Ruralidades y territorios queviene estudiando hace más de quince años las problemáticas de la agriculturafamiliar y el campesinado en la provincia y en la región, llevando a cabo diversosproyectos nacionales e internacionales de investigación y de extensión y participando
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de experiencias académicas para compartir sus avances. es imprescindiblemencionar en ese sentido la vinculación con la Federación provincial de organiza-ciones de la agricultura Familiar “tukuy Kuska”,7 que ha permitido canalizar esasdemandas.según González y palomo Garzón (2021), son dos las lógicas que sostieneneste proyecto: por un lado, la posibilidad real de los productores de acceder aestudios en el marco de la universidad y, por otro lado, la visibilización de laagricultura familiar (sus producciones y formas de vida) en la comunidaduniversitaria (alumnos, docentes y no docentes).el desafío principal consiste en reconocer la diversidad de estudiantes y sustrayectorias en el ámbito de la agricultura familiar, con el propósito de adecuar lasestrategias de enseñanza y aprendizaje y enriquecer el devenir cotidiano de losproductores y técnicos que acompañan al sector. un ejemplo de estas estrategiases que la enseñanza está basada en la educación popular y no está mediada por“clases magistrales” en las que el objetivo es “transferir conocimiento”, sino porencuentros vivenciales donde se articula la estructura propia de la diplomaturacon la flexibilidad, integración y horizontalidad del intercambio entre estudiantes,facilitadores8 y docentes (idem).la daFytt remite constantemente a la necesidad de transformar los territoriosteniendo en cuenta la complejidad intrínseca de estos espacios en el ámbito de laagricultura familiar. otras características están relacionadas con su capacidad
7 se puede visitar la página de Facebook de la Federación para conocer sus noticias: https://www.face-book.com/p/Federaci%c3%B3n-de-organizaciones-de-agricultura-Familiartukuy-Kuska-100069227343480/?paipv=0&eav=afYdo8urila7szM7denbvXixtbBrHuBrnFexZuj_auid4h996eXag1oV5y5dki8dpp8&_rdr.
8 en los inicios de la diplomatura, el equipo estuvo conformado por tutores. sin embargo, este nombre sesustituyó por el de facilitadores, ya que la figura de tutor/a terminó por evocar aquella imagen del tutorde madera que direcciona el crecimiento de una planta que eventualmente se convertirá en árbol y delcual depende su forma y sostén. es decir, un rol que dificultaría la resignificación de las propias expe-riencias del tutorado; en oposición a la figura del facilitador como aquél que acompaña en diversas di-mensiones el proceso único y singular de cada estudiante (González y palomo Garzón, 2021: 43).
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para visibilizar las problemáticas de la ruralidad, pero también sus fortalezas.algo interesante que rescatan las autoras (idem) es que la diplomatura vuelve ac-cesible la academia a productores, técnicos y dirigentes rurales, quienes muchas

Imágenes 1. 
Dinámicas pedagógicas en la DAFyTT. 2023

Fuente: registros fotográficos del equipo de trabajo de la Diplomatura en Agricultura Familiar y
Transformaciones Territoriales



veces recurren por primera vez a la universidad como estudiantes (con la altacarga simbólica y valoración que la población rural le asigna a esta casa de estu-dios).sin embargo, a pesar de su llamativa estructura y dinámica, las principalesproblemáticas están relacionadas con la dificultad para aumentar los fondos de fi-nanciamiento y poder cubrir mayores gastos de transporte, comedor y alojamientode los estudiantes del interior de la provincia.
TAPE para la evaluación del desempeño agroecológico de los sitios. Aportes y

limitaciones en el marco de una articulación INTA-CONICETsegún sarandón y Flores (2014), la agroecología no es un conjunto de técnicasque reemplazan las generadas por la revolución verde, sino que puede entendersecomo un enfoque que reúne y aplica conocimientos de agronomía, ecología,sociología, etnobotánica y otras afines con una óptica holística y sistémica quepermite generar conocimientos y validar estrategias para el diseño, manejo y eva-luación de agroecosistemas sustentables.a su vez, para los autores, conocer y practicar en profundidad la agroecologíarequiere de una fuerte perspectiva de investigación-acción en la que los agricultoresson sujetos y no solo objetos del proceso de investigación.entre 2014 y 2018, la organización de las naciones unidas para la alimentacióny la agricultura (Fao) advirtió la necesidad de sistematizar las evidencias deagroecología en el mundo y otorgar herramientas de evaluación que permita a losespecialistas avanzar en sus análisis. así nace el instrumento para la evaluacióndel desempeño agroecológico (tape, por su siglas en inglés) como una herramientaintegral capaz de medir el rendimiento de los sistemas agroecológicos según lasdimensiones de la sostenibilidad (Fao, 2024).el tape releva información en diferentes niveles: finca, comunidad y territorio,y tiene un diseño simple en formato de encuesta semiestructurada que requierede una mínima capacitación para su aplicación. la encuesta está conformada porlos diez elementos de la agroecología elaborados por la Fao, estos fueron propuestos
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y definidos por el organismo en un proceso en el que participaron múltiplespartes interesadas en brindar orientaciones a los países para que mejoren sussistemas agroalimentarios en los contextos locales. estos diez elementos son:- diversidad, sinergias, eficiencia, resiliencia, reciclaje y creación conjunta e inter-cambio de conocimientos: describen las características comunes de los sistemasagroecológicos, las prácticas básicas y los criterios de innovación.- Valores humanos y sociales y cultura y tradiciones alimentarias: ponen demanifiesto los aspectos contextuales.- economía circular y solidaria y gobernanza responsable: tratan el entornofavorable para el desarrollo de la agroecología (Fao, 2018).la encuesta está compuesta por cuatro pasos. en el paso 1 se describe elcontexto socioeconómico, ambiental y demográfico del establecimiento. en elpaso 2, la caracterización de la transición agroecológica del establecimiento, lacual se debe basar en los diez elementos de la agroecología. en el paso 3 se evalúael desempeño del establecimiento en las siguientes dimensiones para la alimentacióny la agricultura sostenibles: ambiente y cambio climático; salud y nutrición;sociedad y cultura y economía y gobernanza. Finalmente, el paso 4 se realiza demanera participativa con la comunidad para confirmar/revisar el análisis realizadoen los pasos anteriores, identificar sinergias y diseñar posibles formas de avanzaren la transición (Fao, 2023).Más allá de su utilidad como instrumento de recolección de datos, subyacen in-tereses políticos, económicos y sociales con su uso: la contribución de la agroecologíaa la conformación de sistemas agroalimentarios sustentables, el empoderamientode pequeños productores a través del diagnóstico y la evaluación y el establecimientode una línea base de sostenibilidad agrícola para diseñar, monitorear y ejecutarproyectos a lo largo del tiempo (Fao, 2024).en la provincia de santiago del estero se armó un equipo de trabajo interinsti-tucional conformado por dos técnicos extensionistas de la agencia de extensiónRural santiago/Banda (inta) y dos becarias doctorales del indes (unse-conicet)que vienen analizando las problemáticas rurales de la provincia y acompañando
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los procesos territoriales de toma de decisiones a través de diferentes proyectosde investigación y extensión.la iniciativa de utilizar el tape como herramienta surgió a mediados de 2023en el marco de una necesidad por registrar y legitimar prácticas y procesos agroe-cológicos que llevan a cabo las familias radicadas en el área de riego, particularmentealrededor de la localidad de clodomira (departamento de Banda).este trabajo adquiere aún más relevancia por las características productivas dela zona. el área de riego tiene alta densidad poblacional y es una de las zonas másfértiles de la provincia, incluyendo aproximadamente trescientas mil hectáreas.asimismo, se encuentra delimitada por dos grandes ríos, primero el río dulce ysecundariamente el río salado, que la transforman en la zona más rica y productivade la geografía provincial (coronel de Renolfi y ortuño pérez, 2005).
Imagen 2.

El equipo del INTA-CONICET realizándole la encuesta TAPE a una familia productora. Bayo Muerto
(departamento de Banda). Marzo 2024

Fuente: imagen tomada por uno de los integrantes del equipo INTA-CONICET
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la articulación del inta-conicet se inscribe en diversas líneas de acción for-muladas en el marco de proyectos inta (2023-2026) y en la Red de agroecología(Redae-inta) que tiene como objetivo constituir grupos y redes para analizar“un amplio rango de agroecosistemas a través de sus componentes de estructuray funcionamiento, de forma integral e interdisciplinaria, y de este modo, proveerlas informaciones necesarias para generar procesos de rediseño de sistemasagroalimentarios” (palioff nosal y Muzi, 2022: 70).la dinámica de trabajo empieza con reuniones previas para acordar criteriosde evaluación y cuestiones a tener en cuenta al momento de realizar las encuestas:disponibilidad de los integrantes, división de tareas y asistencia para el compañero,si necesita ayuda con las preguntas, o para los productores con las respuestas.una vez convenido el día y horario entre los integrantes y los productores, serealiza el traslado del equipo en medios de movilidad del inta.
Imagen 3. 

Gráfico radial obtenido como resultado del relevamiento. Abril 2024

Fuente: imagen tomada por la autora
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el procesamiento de la información se realiza a partir de una sumatoria de lospuntajes de cada indicador de agroecología (puede ser de 1 a 5) y la obtención depromedios, dando como resultado un gráfico radial que permite comparar múltiplesvariables y ver qué variables tienen valores similares o si hay valores atípicosentre cada variable (iBM, 2017).Hasta el momento se realizaron tres relevamientos que posibilitaron identificarsistemas productivos con diferentes niveles de desempeño agroecológico: unsistema convencional, uno en transición agroecológica y otro con alto desempeñoagroecológico. debido a que este proceso de construcción de conocimiento se en-cuentra en marcha y aún no se publicaron los resultados de forma colectiva,solamente se compartirán los gráficos radiales obtenidos para comparar losresultados preliminares.
Gráfico 1. 

Gráfico radial del sistema productivo convencional. Abril 2024

Fuente: elaboración del equipo INTA-CONICET
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Gráfico 2. 
Gráfico radial del sistema en transición agroecológica. Abril 2024

Fuente: elaboración del equipo INTA-CONICET

Gráfico 3. 
Gráfico radial del sistema con alto desempeño agroecológico. Abril 2024

Fuente: elaboración del equipo INTA-CONICET
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en una instancia posterior, se realizó la devolución de los resultados a lasfamilias con el propósito de rescatar las fortalezas y debilidades de los sitios queservirán como insumos para rediseñar los sistemas agrícolas.lo que interesa es comentar lo que se viene haciendo y las problemáticas rela-cionadas con la limitada capacidad de financiamiento de la que dispone el equipopara sostener cargas de combustible y recursos necesarios para llevar a cabo eltrabajo. esto debido a un contexto de desfinanciamiento y reestructuración de or-ganismos estatales llevado a cabo por el nuevo gobierno nacional.por otro lado, el principal desafío es conseguir fondos a través de nuevosconvenios con el sector público o privado para que se puedan realizar los trasladosa los distintos sitios del interior de la provincia. asimismo, los integrantespretenden participar de congresos y jornadas donde se puedan visibilizar los re-sultados y abrir el debate con especialistas.el aporte principal del tape, en el área de riego de santiago del estero, esrecolectar información de primera mano para la evaluación agroecológica de lossitios y la multiplicación de experiencias en la zona, así como también contribuyea fortalecer las habilidades productivas y sociales de los productores. sumado aesto, la generación de conocimiento en el marco de una articulación interinstitucionalresulta clave en contextos de desfinanciamiento del estado al mostrar el trabajogenuino que se lleva a cabo.es importante resaltar que se trata de una iniciativa reciente y existen muchosaspectos a mejorar. en el nivel local, se trata de alcanzar una determinada cantidadde registros en el área de riego de la provincia que permita mapear los sitios condiferentes niveles de agroecología y determinar factores internos y externos queobstaculizan este desempeño. en el ámbito nacional, sistematizar la informaciónexistente en diferentes provincias –y sumar nuevos casos de estudio– parafortalecer redes de trabajo y crear una base de datos abierta.Finalmente, en la escala internacional, visibilizar el trabajo ante la Fao y otrosorganismos interesados, lo cual puede permitir el acceso a otras fuentes de finan-ciamiento e intercambio.
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Conclusionesen un sistema agroalimentario global en el que predominan ciertas prácticasproductivas ambientalmente insostenibles y en que ocurren masivos éxodosrurales se evidencian otros mundos productivos, como el de la agricultura familiarque en general trata de sostener precios justos, genera trabajo en el interior de lasfamilias y tiene un interés por comercializar en mercados sin intermediarios.estos otros mundos se sostienen por la organización familiar y/o comunitaria ypor los modos económicos de producir bajo la lógica de la endogeneidad, sinembargo, subyacen otros pilares que aportan a su desarrollo: el trabajo de las ins-tituciones y las políticas públicas focalizadas que ponen en valor la actividad delos agricultores y las agricultoras familiares.el objetivo de este artículo fue presentar dos experiencias innovadoras ensantiago del estero (argentina) que contribuyen al conocimiento de la agriculturafamiliar y proponen nuevas estrategias de abordaje a sus problemáticas por sucarácter disruptivo al sistema agroalimentario convencional. se trata de un proyectopedagógico innovador y una articulación institucional para la evaluación agroecológicade sitios de la aF, ambas experiencias radicadas en el área de riego de la provinciade santiago del estero (argentina). si bien las dos tienen propósitos, recorridos ycaracterísticas de distinta naturaleza, comparten un aspecto particular: la búsquedaincesante de producir, pensar y vivir de forma alternativa al sistema agroalimentario.por un lado, la diplomatura en agricultura Familiar y transformaciones territoriales(daFytt) fue presentada como un proyecto pedagógico innovador que promuevela construcción territorial en red de diversos actores en el marco de un sistemacientífico-técnico hegemónico que no ha brindado soluciones a los problemas ali-mentarios y ambientales. algunas características son la valorización de saberes yhaceres, la inclusión y la participación de sectores populares, la heterogeneidadde los perfiles de sus estudiantes, el reconocimiento de la diversidad de historiasy trayectorias, la educación popular como estrategia pedagógica y lahorizontalidad/flexibilidad en el intercambio entre estudiantes, facilitadores ydocentes.por su parte, la otra experiencia es la conformación de un equipo interinstitucionalcompuesto por técnicos de terreno del inta y becarias de investigación de
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conicet, esta experiencia implementa la evaluación del desempeño agroecológicode los sitios de la agricultura familiar del área de riego mediante la metodologíatape creada por la Fao. esta actividad es relevante, si se tienen en cuenta losimpactos territoriales, productivos y políticos de la inserción de lo rural en eldesarrollo local y el rol del estado en el fortalecimiento de los territorios.la experiencia fue abordada como parte de un proceso de investigación-acciónen que los agricultores son sujetos y no objetos de investigación. el principalaporte es la sistematización de evidencias de agroecología en santiago del estero,que permita avanzar en la evaluación de los sitios, pero también implementar re-diseños agrícolas y acompañamiento técnico a las familias.sin embargo, a partir de la implementación de la metodología tape subyacenotros intereses políticos, económicos y sociales como la conformación de sistemasagroalimentarios sustentables o el empoderamiento de los productores a travésdel mejoramiento de sus prácticas agroecológicas y de su organización interna.las conclusiones de este artículo se dividen en dos partes. primero, se recuperanaquellos aspectos que las experiencias tienen en común y, segundo, se rescata eltrabajo genuino que se viene realizando desde las instituciones y la importanciade seguir construyendo redes de actores para fortalecer los territorios de laagricultura familiar.en cuanto a los aspectos que las experiencias tienen en común, en primerlugar, se observa un interesante proceso de reivindicación de las memorias y los co-
nocimientos de la agricultura familiar a través de la formación de jóvenes y adultoscampesinos y la operativización de los intercambios y los aprendizajes en sus ho-gares/fincas productivas. en segundo lugar, se percibe la búsqueda de un renovado
profesionalismo por parte de productores, técnicos e investigadores, orientado apensar el desarrollo rural desde la perspectiva agroecológica.en último lugar, ambas experiencias manifiestan tenacidad en las estrategias
que disputan el sistema agroalimentario establecido. las estrategias tienen unafuerte connotación pedagógica y productiva, se alejan de la mirada modernizante
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y apuntan a la heterogeneidad de ideas, la diversificación productiva y la valoraciónde los recursos locales.para finalizar, es sumamente importante destacar el trabajo y el esfuerzo quese viene realizando desde las instituciones (unse, inta y conicet) en la consoli-dación de esas estrategias, metodologías y redes para fortalecer el desarrollorural, la educación popular y la agroecología en santiago del estero. este es unprimer paso para reconocer la agricultura familiar como productora clave de ali-mentos, apoyar la institucionalización de la agroecología en la provincia para latransformación de los territorios y aportar en la multiplicación de experienciaspedagógicas y agroecológicas incluso en un contexto de desfinanciamiento delestado y de un sistema agroalimentario que tiende a fragmentar los esfuerzos co-tidianos de la agricultura familiar.
Bibliografíaalemany, c. e. y sevilla-Guzmán, e. (2006). “¿Vuelve la extensión rural?: Reflexiones ypropuestas agroecológicas vinculadas al retorno y fortalecimiento de la extensiónrural en latinoamérica”. inta. disponible en:https://www.aacademica.org/eduardo.sevilla.guzman/20.pdf.calle, a. c.; soler, M. y Rivera, M. (2011). “la democracia alimentaria: soberaníaalimentaria y agroecología emergente”. en calle, a. c. (coord.), Democracia radical:
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Resumenel siguiente trabajo es una propuesta para pensar y complejizar sobre una dicotomíadel presente: militarización/democracia. en primer lugar, se repone la pregunta sobrela existencia o no de un campo de estudio específico para la defensa en la región. laausencia de un verdadero control civil, tras las dictaduras, tanto como la presencia deamplios márgenes de autonomía militar en la mayoría de los países de la región, diocuenta de un modelo específico de relaciones civiles-militares que llevó, en los últimosaños, a un renovado interés sobre la relación entre los gobiernos y sus Fuerzas arma-das. de todos modos, los contextos sudamericanos actuales son susceptibles al desa-rrollo de un nuevo marco conceptual en el tema de las relaciones civiles-militares. envarios países de la región, durante las últimas décadas de gobiernos de “nueva iz-quierda”, el modelo de relaciones civiles-militares se presentó más variado y multi-forme; los militares se han convertido en un aliado importante para la implementaciónde políticas públicas de integración social y de desarrollo. si bien la izquierda ha sidodefinida en muchas ocasiones como “antimilitarista”, las experiencias recientes ponenen tensión esta definición y obligan su análisis. Finalmente, se busca abordar el modoen que tales dimensiones abrevaron en una posición regional en materia de defensa,ejemplificado en la creación del consejo de defensa sudamericano (cds).
Palabras clave: Fuerzas armadas – Relaciones civiles-militares – Gobiernos de nueva iz-quierda – Relevancia de la defensa – consejo de defensa sudamericano (cds)
Abstract
Rethinking the Relationship Between the Military and Latin America’s “New Left” Governments:
From the Relevance of National Defense to the South American Defense Council (CDS)this paper offers a proposal to reflect on and complicate a current dichotomy: mi-litarization/democracy. it begins by revisiting the question of whether there is a distinctfield of study dedicated to defense in the region. the absence of true civilian controlfollowing the dictatorships, as well as the significant military autonomy present in mostcountries in the region, gave rise to a specific model of civil-military relations. in recentyears, this has led to renewed interest in how governments relate to their armed forces.nonetheless, current south american contexts offer fertile ground for the developmentof a new conceptual framework regarding civil-military relations. in several countriesin the region, during the recent decades of “new left” governments, civil-military rela-tions have become more diverse and multifaceted; the military has increasingly becomean important ally in implementing public policies for social integration and develop-ment. although the left has often been labeled “anti-militarist,” recent experiences cha-llenge this notion and demand closer analysis. Finally, the paper explores how thesedynamics have contributed to shaping a regional defense stance, exemplified by thecreation of the south american defense council (cds)
Keywords:  armed Forces – civil-military relations – new left governments – Relevance of de-fense – south american defense council (cds)
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Introduccións in minimizar la importancia del control civil o la necesidad de reconstrucciónde las capacidades militares, el presente trabajo parte de la idea de que taldebate debe ser superado, en el sentido de identificar nuevas líneas deanálisis que permitan indagar sobre las causas de un “déficit de atención” a lascuestiones de la defensa. en ese sentido, nos preguntamos: ¿cómo definen losestados la defensa nacional?, ¿cuáles son los medios para garantizarla? o ¿cuálesson los factores que determinan el grado de atención política que recibe? decimosa modo de hipótesis que la relevancia militar aumenta cuando el modelo dedesarrollo incluye objetivos como incrementar los márgenes de autonomía nacionalpara el manejo de los recursos definidos como estratégicos o para mejorar elcontrol del territorio, valorando el despliegue de un instrumento militar que estédebidamente equipado.en segundo lugar, nos preguntamos: ¿qué hechos garantizan un efectivo controlcivil que pueda sostenerse en el tiempo, más allá de la orientación política de losgobiernos? ¿Qué relación hay entre el control civil predominante y la orientaciónpolítica que se le dé a la defensa? en relación con estas preguntas, partimos de lahipótesis de que la relevancia de la defensa y de las Fuerzas armadas no implicaun proceso de militarización como amenaza a la democracia, ni precipita escenariosde potenciales intervenciones militares. el militarismo como amenaza se relacionacon los modelos de transición y los fundamentos de la defensa (factores queincentivan el interés) que pueden conllevar a un tipo de alianza entre militares yciviles (convergencia de intereses y formas de control) y que podrían suponer ono un riesgo democrático. por su parte, en cuanto al nivel creciente de relevanciade la defensa y las Fuerzas armadas: a) puede contribuir a la estabilidad de los go-biernos; b) la convergencia de intereses permite avanzar en agendas de ampliaciónde derechos y de inclusión de vastos sectores sociales y c) las Fuerzas armadaspueden beneficiarse de nuevas misiones que las legitiman frente a sus sociedades.
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en relación con la creación del consejo de defensa sudamericano (cds), paísescomo Brasil, Venezuela, argentina y Bolivia concibieron este organismo como unespacio a partir del cual proyectar su propia concepción sobre la defensa nacional–combinando desarrollo, defensa e integración–; en el caso de la argentina, fungió,además, como una plataforma para actuar de contrapeso a la tendencia manifiestade policialización de las fuerzas armadas.Finalmente, comprender la dinámica de las relaciones civiles-militares adquiereuna gran relevancia; es fundamental conocer en profundidad estas nuevas lógicasde interacción civil-militar de manera que el estado argentino pueda desarrollarpolíticas de relacionamiento que preserven el sólido modelo argentino de controlcivil de las Fuerzas armadas o, en su defecto, elabore uno superador, atendiendodesafíos emergentes. de esta manera, este artículo se propone como una indagaciónpreliminar sobre estas cuestiones, una revisión del estado de las mismas, quebusca poder ser insumo para el análisis sobre los modos de relacionamiento civil-militar en américa latina y en la argentina; fundamentalmente durante la presenciade gobiernos de cambio social. 
¿Campo de estudio de la Defensa? el estudio sobre la defensa no ha ocupado un lugar destacado en las cienciassociales de américa latina. los análisis han sido generalmente marginales, si selos compara con otras áreas de la ciencia política como las relaciones internacionales,la sociología, la historia o la geopolítica (Battaglino, 2018). entre las razones cabedestacar que el campo de la defensa es relativamente nuevo (Murray y Viotti,1994) y que, además, ha sido incorporado subsidiariamente –y opacado muchasveces– por la sofisticación teórica y metodológica de los estudios sobre seguridad.de ello se deduce que el estudio de la defensa trasciende disciplinas, ya que setrata de un área de estudio que no es autónoma ni autosuficiente, en el sentido deque se baste a sí misma para explicarse, siendo la política su primera causa. sabemos que el componente militar tiene un papel central en el enfrentamiento,disuasión o amenaza; sin embargo, la defensa se construye, también, por mediode componentes no militares, o de una política exterior que contribuye a laresolución pacífica de los conflictos. de allí es que se desprendan diversos temas



Realidad Económica 371 / 1° abr. al 15 may 2025 / Págs. 65 a 84 / issn 0325-1926

Repensar la relación entre militares y gobiernos de la “nueva izquierda” latinoamericana / Luis Wainer

 69

de investigación, como los vinculados con el conflicto entre estados (la guerra, laestrategia militar o las alianzas militares) o los relacionados con la dimensión nomilitar de la defensa: grado de cohesión social, nivel de legitimidad social de lasFuerzas armadas, importancia de la industria militar, papel desempeñado por loscientíficos o el rol social de los militares (Battaglino, 2018).aquellas concepciones esencialistas de la defensa –que dan por sentada su im-portancia sin más– no contribuyen a comprender la riqueza y variaciones históricasque el interés por la temática tiene en cada unidad estatal (schweller, 2004). larelevancia de la defensa no debería ser naturalizada, sino considerada como unadimensión de la política estatal condicionada por la historia, la cultura, la ideología,la geografía y el contexto regional e internacional. partimos de la premisa de quela defensa es un concepto disputado, es decir, que la orientación brindada por losestados (Wainer, 2024) tiene efectos sobre la percepción de amenaza de estos, lasmisiones de las Fuerzas armadas y de seguridad, los recursos que destinan, cómose entrenan o forman, así como el armamento que adquieren (lajtman, Romano,Bruckmann y ugarteche, 2021). sumamos a ello que la literatura latinoamericanasobre el tema es escasa y se reduce a trabajos como los de pion-Berlin y trinkunas(2007); de estos tomamos el concepto de “déficit de atención”, que indica unasituación en la que la sociedad y política tienen un bajo interés por la defensa, esdecir que recibe escasos recursos materiales y también simbólicos (factores es-tructurales y sociales que determinan el grado de interés), en contraposición conuna situación de relevancia de la defensa nacional (Jácome, 2010). experiencias como las de argentina desde 1983 revelan la importancia deanalizar el nivel de los fundamentos de la defensa. el peso de la visión esencialistaen la argentina se aprecia en el hecho de que la mayoría de los debates sobre eltema gira en torno a cuestiones materiales u organizacionales, como la adquisiciónde armamento o la cantidad de personal. esta aproximación, que reduce la defensaa una discusión sobre los medios (que obviamente son de suma importancia) noadvierte la relevancia conceptual y política de identificar sus determinantes o fun-damentos, es decir, aquellos factores que incentivan que la sociedad y sus políticosse interesen en ella. 
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en los últimos años, autores como Biddle (2006) han sostenido que los estadosque poseen las Fuerzas armadas más grandes y mejor equipadas no siempreganan las guerras en las que se embarcan. esto porque, si bien la posesión de ar-mamento es un aspecto de suma importancia para la defensa nacional, la idea deque las armas son las que finalmente deciden el resultado de un conflicto ha sidopuesta en duda. para autores como Biddle (2006) o arreguin-toft (2005), la supe-rioridad tecnológica no garantiza la victoria, sino que la centralidad radica en ladoctrina y la táctica empleadas, siendo más relevante la capacidad para eludir oneutralizar las fortalezas del adversario (maximizando las propias).en cuanto al militarismo, en nuestra región, ha sido estudiado con sistematicidada partir de la década del sesenta del siglo pasado, cuando las complejas manifesta-ciones del fenómeno comenzaron a demandar análisis que pudieran dar cuentade las múltiples dimensiones y efectos que provocaban la presencia de los militaresen el poder. Junto con otros términos relacionados como “autoritarismo” o “inter-vencionismo militar”, se acuñó el de “militarismo” y se desató un interés crecientepor el estudio de sus particularidades (lazo cividanes, 2000). el militarismo hasido interpretado de distintas formas, entre las que se destaca una aproximaciónal concepto que enfatiza la incapacidad de los sectores sociales y políticos paraimponer un proyecto de dominación por consenso; junto con otro que provienedel análisis de la dependencia y la asistencia militar externa, fundamentalmentepor parte de estados unidos durante el período de la Guerra Fría (Magdoff, 1975;tapia Valdés, 1980; Winer, 2013). se planteó como elemento clave el impacto delos procesos de formación en el exterior, en particular en estados unidos, y suvínculo con la ideología (Rouquié, 1969; Romero, 1989), en un contexto en el quedesde finales de la segunda Guerra Mundial, las Fuerzas armadas latinoamericanastendieron a subordinarse a la doctrina de seguridad Hemisférica, materializadaen planes de asistencia militar y para el desarrollo contrainsurgente (Romano,2013; Winer, 2013). 
Transiciones y control civillas transiciones democráticas encontraron gobiernos civiles que en la mayoríade los casos no realizaron reformas profundas de las instituciones armadas, salvoexcepciones, como fuera el caso de la argentina. en países como Venezuela,
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colombia o México, la presencia de las Fuerzas armadas en la vida política nuncadejó de ser significativa, ni se descontinuó el fenómeno de los políticos militares,más bien, como indicara Kruijt (2012), se transformó; el electorado latinoamericanosiguió cultivando una cierta confianza en los hombres y mujeres en armas. el anti-militarismo de los políticos y de la sociedad no se encuentra determinado solamentepor la ideología, sino también por experiencias traumáticas o conflictivas con lasFuerzas armadas; tal es el caso de muchas de las llamadas “reacciones civilistas”en la historia de américa latina, que trajeron aparejada una drástica reduccióndel gasto militar y una prolongada condena social a las Fuerzas armadas (nunn,1976). las dictaduras en varios países de la región han dado cuenta de un protagonismomilitar arraigado en la cultura política de los pueblos. esto refleja, de manera con-tradictoria, su paso por la democracia como instituciones que, por un lado, hansabido mantener altos rangos de autonomía institucional y, por otro, han tenidoque enfrentarse con el desprestigio social (diamint, 1999; tellería escobar, 2023).siguiendo a Frederic (2013), las democracias que concedieron a las Fuerzasarmadas una garantía de vigencia, mientras se constituyeron, confrontaron unpasado dominado por un autoritarismo representado principalmente por losmilitares. por el lado de la profesionalización de las Fuerzas armadas, se observatambién una desviación hacia el cumplimiento de nuevos roles que no están desti-nados a la defensa externa del estado, sino que se vinculan directamente con laseguridad interna del mismo, aunque también con otras funciones a misiones,tema que también ocupa destacada centralidad en el debate reciente.el escenario posdictaduras impuso renovados desafíos fundamentalmente alcontrol político sobre las instituciones militares. el surgimiento de un nuevo tipode amenazas a fines de la Guerra Fría, tanto como la indefinición acerca de futurosescenarios de conflicto y el incremento de la inseguridad ciudadana, han reveladonuevos retos a la capacidad política y al profesionalismo militar. tras las dictaduras,la ausencia de un verdadero control civil tanto como la presencia de ampliosmárgenes de autonomía militar en la mayoría de los países de la región dieroncuenta de un modelo específico de relaciones civiles-militares que llevó, en losúltimos años, a un renovado interés sobre la relación entre gobiernos y Fuerzasarmadas (trinkunas, 2005; Jácome, 2010; celi, 2010; campero, 2012; Frederic,
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2013; sampó y troncoso, 2015; Battaglino, 2015). así partimos de la premisa deque los contextos sudamericanos actuales son susceptibles al desarrollo de unnuevo marco conceptual en el tema de las relaciones civiles-militares.asimismo, la afirmación de que en las últimas décadas los militares dejaron derepresentar una amenaza para la estabilidad democrática es relativizada a partirde las recientes intervenciones militares en Venezuela (2002), Honduras (2009),ecuador (2010) y Bolivia (2019), y por los elevados niveles de influencia militaren parte de estos países, como por ejemplo en Brasil (sampó y troncoso, 2015) o,de distinto modo, en Venezuela (ugarte, 2020). en cuanto a nociones de fortalezao debilidad de las Fuerzas armadas, el grado de fragmentación, el nivel deautonomía y el tipo de transición se han tornado indicadores clave para el análisis(o’donnell, schmitter y Whitehead, 1986; trinkunas, 2005). en ese sentido, la li-teratura sobre transiciones democráticas ha establecido que aquellas mayormentepactadas se asocian con democracias que han convivido con niveles considerablesde poder político militar, siendo la existencia de enclaves autoritarios o de prerro-gativas militares un legado común en este tipo de procesos (Battaglino, 2015). la historia nos ha mostrado que las relaciones civiles-militares en la regióntendieron hacia un equilibrio dependiente de contextos externos e internosvariables y, en ese sentido, permeadas por una “lucha de intereses políticos, eco-nómicos e institucionales” y “una acelerada desviación funcional que repercute demanera directa en su forma de relacionamiento con la sociedad” (tellería escobar,2023: 164). tales esferas no han estado separadas o mantuvieron una fronteradifusa en clave de continuidad o proyección de una a la otra y viceversa. elmovimiento pendular de gobiernos civiles y militares da cuenta de la “costumbre”por parte de la ciudadanía a ser parte de una dinámica política en la que losmilitares, si bien “entran y salen del poder”, nunca terminan de alejarse del mismo(tellería escobar, 2023: 167). el análisis del control civil, o del gobierno político de la defensa, ha sido centralen el enfoque de las relaciones civiles-militares. la primacía de las decisiones delos gobiernos civiles representa el ejercicio de un control político caracterizadopor la capacidad que tienen estos de tomar decisiones en ámbitos que tradicional-mente fueron asumidos por los militares, como políticas de seguridad y de defensa,
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o sobre la estructura, organización y presupuesto del aparato militar (agüero,1995; diamint, 1999). se plantea además que el control debe modificarse cuandose amplíe la misión tradicional de defensa externa a otras de carácter interno o alas internacionales. si bien el control civil sobre las fuerzas armadas requiereamplios márgenes de capacidad y adaptación política; los militares, por su lado,necesitan demostrar altos grados de profesionalismo. partimos de la idea de que el debate entre quienes pregonan el control civil yaquellos que lo hacen por la reconstrucción de las capacidades debe ser superado–sin minimizar la importancia del control o de la necesidad de reequipamiento–en el sentido de identificar nuevas líneas de análisis que permitan indagar ysuperar las causas de una situación de desinterés político por las cuestiones de ladefensa. en ese sentido nos preguntamos: ¿cómo define un estado la defensa na-cional?, ¿cuáles son los medios para garantizarla? Y, finalmente, ¿cuáles son losfactores que determinan el grado de atención política que recibe?
“Nueva izquierda” sudamericana y la relevancia de la Defensaen varios países de la región, durante las últimas décadas de gobiernos de ladenominada nueva izquierda (alda Mejías, 2010; Battaglino, 2015), el modelo derelaciones civiles-militares se presentó más variado y multiforme, en el que losmilitares se han convertido en un aliado importante para la implementación depolíticas públicas de integración social (levitsky y Roberts, 2011). si bien la izquierda ha sido definida en muchas ocasiones como “antimilitarista”–resultado de sus históricos conflictos con las Fuerzas armadas–, experiencias re-cientes de gobiernos de la región ponen al menos en tensión esta definición y nosobligan a su análisis. podemos observar una alianza con las Fuerzas armadas quemayormente ha repercutido en el aumento del gasto militar y en la adquisición dearmamento entre otros aspectos (Battaglino, 2015). estos gobiernos han imple-mentado proyectos políticos que atribuyen a la defensa y/o a las Fuerzas armadasun rol clave para alcanzar objetivos estratégicos, implementando modelos de de-sarrollo que han incluido la defensa/Fuerzas armadas, de acuerdo con las distintasvariantes de los programas neodesarrollistas (d’araujo, 2010). así, se sugiere con-siderar no solo la orientación ideológica de un gobierno, sino también su modelo
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de desarrollo y, sobre todo, en qué medida incorpora la defensa/Fuerzas armadaspara el cumplimiento de sus objetivos. lo que nos permite hipotetizar que larelevancia de los militares puede aumentar cuando el modelo de desarrollo incluyeobjetivos tales como incrementar los márgenes de autonomía nacional para elmanejo de los recursos definidos como estratégicos o para mejorar el control desu territorio, valorando el despliegue de un instrumento militar que esté debidamenteequipado. Finalmente, la importancia atribuida a la autonomía quedaría establecidaen los programas que perciben la defensa como un motor del desarrollo económicoy también de su garantía y protección; por ejemplo, esto fue lo que estuvo presenteen el diseño de la estrategia de la defensa de Brasil en 2008 (d’araujo, 2010).además del impacto social, la participación de los militares en programas degobierno generó un espacio de convergencia de intereses entre los gobiernos y losmilitares, hecho que podría colocar a los primeros en una situación de dependenciade los militares, en la medida en que una situación puede tornarse especialmenterelevante cuando la estabilidad del gobierno esté amenazada por poderososactores con capacidad para oponerse a los cambios (pion-Berlin, 2008; dube yGarcía pinzón, 2012). el nivel creciente de relevancia de la defensa y las Fuerzasarmadas para los líderes políticos: a) contribuyó a la estabilidad de tales gobiernosen la región (Battaglino, 2015); b) tal convergencia permitió avanzar en agendasde ampliación de derechos y de inclusión de vastos sectores sociales y c) lasFuerzas armadas se han beneficiado de nuevas misiones que los han relegitimadofrente a sus sociedades, sin despreciar los amplios recursos materiales que estashan podido obtener (Wainer, 2022). la asignación de nuevas misiones, en particular de aquellas que favorecen suparticipación en la seguridad interna o en la administración de agencias delgobierno, ha sido un tema de constante debate entre los especialistas en relacionesciviles-militares. si bien autores como stepan (1973) han considerado que laexpansión termina por politizar a los militares al exponerlos a problemáticassociales o a la propia gestión de gobierno, otros plantean que esta no conduce ne-cesariamente a la politización, si los líderes civiles establecen límites y logran su-pervisar el desarrollo de las nuevas misiones (pion-Berlin, 2008). otra perspectivapone el acento en la convergencia ideológica entre civiles y militares como“mecanismo de control”; así, el problema no sería la expansión sino la orientación
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que se adopte, al tiempo que la expansión podría no ser tanto una amenaza sino laconsecuencia de un proceso político de transformación orientado hacia el desarrollode la nación (aviles, 2010; campero, 2012). Fueron varios los países sudamericanosque en las últimas décadas incorporaron nuevas misiones primarias, en algunoscasos identificando potencias extrarregionales como potenciales amenazas y enotros avizorando un empleo global de los militares (Battaglino, 2013). Vale destacarque la presencia de hipótesis de conflicto constituye una fuente de poder organi-zacional que justifica la existencia de Fuerzas armadas de tamaño y mayor presu-puesto (Buzan y Weaver, 2003). en países como Brasil, Bolivia y Venezuela, los mi-litares fueron desplegados para combatir el crimen organizado y el narcotráfico(coimbra, 2012; sampó y troncoso, 2015) tanto como en la implementación depolíticas sociales; al tiempo que integrantes de sus Fuerzas armadas han conducidoministerios y/o formaron parte de la burocracia de estos. en la argentina, la defensa recibió escasa atención de la política desde elregreso de la democracia. puede verse en una constate disminución del gastomilitar, escasas compras de armamento y en el desmantelamiento de la industriamilitar, durante la década de 1990. a pesar de que esta situación pudo revertirsemínimamente, los avances no fueron suficientes para modificar una caracterizaciónde “déficit de atención” de la defensa en los términos de pion-Berlin y trinkunas(2007). podemos decir que el caso de la argentina, además de llevarnos a analizarqué factores afectan el interés y así poder identificar los fundamentos o los deter-minantes de la defensa (Huntington, 1995), se torna relevante, en primer lugar,porque el país mantiene un conflicto territorial con una potencia como GranBretaña, con la que además mantuvo una guerra en 1982; luego, porque parte desus vecinos adquirieron importantes cantidades de armamento en los últimosaños, situaciones ambas que ponen en juego la defensa del país (calle, 2007).1comprender la dinámica de las relaciones civiles-militares adquiere una gran re-levancia en un contexto de creciente militarización regional de la política, es fun-damental conocer en profundidad estas nuevas lógicas de interacción civil-militar
1 Hasta la década de 1970, la argentina poseía una importante industria bélica, para la que destinaba unporcentaje considerable de su presupuesto nacional al gasto militar, el cual era legitimado por la presenciade tres hipótesis de conflicto simultáneas: Brasil, chile y Reino unido.
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de manera tal que el estado argentino pueda desarrollar políticas de relacionamientoque preserven el sólido modelo argentino de control civil de las Fuerzas armadaso, en su defecto, elabore uno superador, atendiendo desafíos emergentes.en relación con este punto, este trabajo pretende cubrir parte de un vacío queaún persiste sobre los análisis en torno a los militares y la democracia, el vínculoentre Fuerzas armadas y sociedad civil en el siglo XXi; se busca realizar unesfuerzo conceptual para complejizar una dicotomía muchas veces presente entremilitarización y democracia en américa latina. tal dicotomía es sostenida desdeuna perspectiva que ha penetrado en parte de los análisis académicos y políticos yque tiende a deshistorizar o invisibilizar la participación de los militares enprocesos de cambio, en particular a partir del siglo XXi (lópez y pion-Berlin,1996). el estudio de los procesos políticos en la región representa la posibilidadde examinar otras lógicas de relacionamiento civil-militar y de abordar el rolpolítico de los militares, en particular, cómo los militares han sido influenciadospor el mundo de la política y cómo se proyectan en la política. 
Defensa regional, el caso del CDSla concepción estratégica de un estado –que parte de analizar su posición enel sistema mundial, de identificar los principales problemas internacionales, decómo afectan sus intereses, etc. – establece el papel que se le asigna a la defensaen el marco de la política exterior: qué nivel de fuerza militar se está dispuesto autilizar y en qué tipos de conflictos se debería intervenir. en ese sentido, lasalianzas entre unidades del sistema internacional son una herramienta paramaximizar la defensa, es decir, la protección del interés nacional al percibir queeste no puede ser garantizado de forma unilateral (Walt, 1985).considerando modelos de políticas de alianzas, predominantes en américalatina –en su calidad de opciones estratégicas de la región y su relación con lahistórica presencia de estados unidos– podemos resaltar que la defensa nacionalpuede garantizarse mediante dos tipos o modelos: modelos de balance o de plega-miento (Russell y tokatlian, 2009). los primeros tienden a buscar el equilibrio defuerzas militares a través de un reforzamiento defensivo, esto quiere decir que losestados forman alianzas para enfrentar desequilibrios provocados por unidades
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estatales superiores en capacidad. el plegamiento, en cambio, supone una aproxi-mación distinta a la defensa: la defensa se va a ver afectada, ya que el estado quese pliega acepta su debilidad militar. la garantía para el más débil radica en que elmás poderoso se compromete a respetar su soberanía, dada la aceptación de suposición en el sistema (Walt, 1985). podemos decir que en el siglo XXi elregionalismo latinoamericano ingresó, en términos del politólogo francés olivierdabène (2009), en una nueva fase de “politización”; lo que nos permite pensar, enesa clave, también la defensa sudamericana. podemos tomar como referencia la caracterización realizada por RobertoRussell y Juan tokatlian (2013) sobre las lógicas de aquiescencia y autonomía enal accionar externo latinoamericano. según explican Russell y tokatlian, la lógicade autonomía es una de las dos “pequeñas grandes estrategias” que ha definido elaccionar internacional de américa latina por más de cien años. esta lógica tieneentre sus fines principales el imperativo del desarrollo económico; la búsqueda dela paz; la extensión del alcance geográfico de las relaciones exteriores; la restriccióndel poder de las grandes potencias, particularmente de estados unidos y tambiénla construcción de un orden internacional más equitativo. en la práctica –argumentan los autores– la autonomía se articula alrededor de cuatro opcionesestratégicas: el equilibrio blando, la diversificación, el repliegue y la unidad colec-tiva.en este sentido, simonoff (2013) señala que los proyectos externos estuvieronmarcados por una puja entre los esquemas de alineamiento hacia Gran Bretaña oestados unidos, por un lado, y, por otro, los esquemas autonomistas, más enfocadosen la integración con los países vecinos. pignatta (2010), por su parte, agregacomo variable el modelo de desarrollo, dando lugar a dos combinaciones depolítica exterior: 1) un liberalismo económico que ha impulsado modalidades deinserción que privilegian el alineamiento con la potencia dominante y 2) unmodelo desarrollista orientado a la búsqueda de autonomía.Resulta significativo cómo la modernización y el fortalecimiento de la industriade defensa, el plan de desarrollo nacional y la configuración de esquemas dedefensa regional –en el ámbito de la unasuR y del cds– parecían ser loscomponentes de un conjunto integrado (comini, 2015). la propuesta de Brasil de



crear un cds se conoció en 2008, cuando Brasil se encontraba en un proceso derearme y en una carrera armamentística en la región (Battaleme, 2009). este país,más allá de las interpretaciones sobre cuál de las instancias ha primado, intentódiagramar una dinámica de “hegemonía consensual” (Burges, 2008), lo que paraunos era síntoma de un contexto en donde los estados de la región estaban em-barcados en actualizar, renovar, reemplazar o modernizar sus parques militares(comini, 2015).con la creación del cds se buscó desarrollar un espacio de debate en materiade defensa para profundizar los mecanismos de diálogo entre los países; unsistema de defensa sudamericano más representativo de los intereses de lospaíses de la región que de los mecanismos vigentes, como la Junta interamericanade defensa (Jid), el colegio interamericano de defensa (cid) y el tratado intera-mericano de asistencia Recíproca (tiaR), la comisión de seguridad Hemisférica(csH) de la oea y la conferencia de Ministros de defensa de las américas (cMda).países como Brasil, Venezuela y, en menor medida, la argentina y Bolivia conci-bieron instituciones como el cds como un espacio a partir del cual proyectar supropia concepción sobre la defensa nacional y, en casos como la argentina, porejemplo, como una plataforma para actuar de contrapeso de la tendencia manifiestaen varios países sudamericanos de policialización de las fuerzas armadas. así, elespacio comenzó a trabajar con un trasfondo signado por dos modelos de “consejo”que se encontraban en pugna (comini, 2015). uno que pregonaba que el nuevo or-ganismo cobrara forma de foro de diálogo y coordinación de políticas (lula dasilva) y otro que proponía que este se conformara como una alianza de seguridadcolectiva (Hugo chávez). la razón de ello era que en las percepciones de lostomadores de decisión involucrados en la gestación del cds la seguridad colectivase asociaba con una idea de integración demasiado ambiciosa, mientras que el es-quema de seguridad cooperativa se vinculaba con un ámbito más adaptable parapaíses con heterogeneidades en su sistema de defensa y sus vínculos con potenciasextrarregionales (comini, 2015; Frenkel, 2020). Venezuela, por su parte, propondríaque el naciente consejo proyectara un “eje militar unionista” y constituyera un“bloque geopolítico de poder”. como ya se ha adelantado, esta concepción delconsejo contaba con varios antecedentes en el discurso venezolano. en ocasióndel XX aniversario del parlamento andino de 1999, chávez había planteado que,
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si la organización del tratado del atlántico norte y el pacto de Varsovia seguíanvigentes, también podía concebirse la creación de una organización del tratadodel caribe y atlántico sur (Redacción de Informativos.net, 1999).la proyección del mencionado “eje militar unionista” y del “bloque geopolíticode poder” iba acompañada de un complejo amalgama de propósitos impresos enel consejo de defensa y tan diversos como la cohesión de una “fuerza cívico-militar en defensa de la región”, “la conformación de una sola voz en los foros in-ternacionales” y la capacidad de “accionar de forma conjunta” ante cualquiereventualidad en materia de defensa. la posición argentina, por su parte, fue deapoyo para el modelo brasileño. así, el inicio de las negociaciones encontraría a ladelegación argentina asumiendo los lineamientos de una “expectante pasividadque la llevaba a expresarse en favor de avanzar sobre un esquema que fueraflexible y gradual” (comini, 2015: 125). en este marco, la argentina apoyó lainiciativa brasileña de crear, dentro de la unión de naciones suramericanas(unasuR), un cds, para luego ir asumiendo un perfil más alto, llegando a promoveriniciativas que fueran más allá de la mera construcción de confianza mutua. surgióde ese modo la propuesta de diseñar un avión de entrenamiento sudamericano yde crear el centro de estudios estratégicos de la defensa, cuya sede quedaría enBuenos aires. podemos decir que, fomentado por Brasil, el cds incorporó entre sus temáticasde cooperación la industria y tecnología de defensa, lo que representaba para laargentina una significativa oportunidad para profundizar las políticas económicasde carácter neodesarrollistas (Frenkel, 2020). Vemos de este modo cómo entoncesdesarrollo, defensa e integración se articulan en un contexto específico, en unaagenda neodesarrollista que asumió buena parte de los gobiernos de la denominada“nueva izquierda”. además, estas iniciativas dieron cuenta de que el cds seconstituyó para estos países, más allá de las diferencias, como una plataformapara proyectar su doctrina de defensa. 
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María Alejandra Agustinho y Anabela Emilse Cardena

PresentaciónV enimos a compartir los resultados del proyecto presentado en las XV Jor-nadas nacionales de investigadorxs en Economías Regionales en octubrede 2022 organizadas por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales(CEUR), cuando transitábamos la primera etapa de ejecución del proyecto MinCyTPACH AnR CAF CFA 8919, C-126 “Mercados de proximidad en Jujuy: carnesandinas para mejorar la calidad alimentaria”, seleccionado para su financiamientoentre diciembre de 2021 y 2023. se radicó en la Facultad de Ciencias Económicasde la Universidad nacional de Jujuy (UnJu). interinstitucional e interdisciplinario,el equipo conformado por veintidós personas estaba integrado por investigadoresde UnJu, sEnAsA, sAFCi región Puna norte, inTA Abra Pampa, Programa AbordajeComunitario PnUD-ARG 20/004 - PACH- MDs1 y Microrregión de Yavi.2 se partió
1 El programa en Jujuy sostiene cincuenta y seis comedores comunitarios en el conglomerado san salvadorde Jujuy, Palpalá. Dispone de equipo técnico de cuatro profesionales, entre ellos un nutricionista. En elproyecto MinCyT, se desplegaron actividades con un total de once comedores interesados en el producto,a modo de plan piloto. 
2 Es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, que reúne a las cinco comisiones municipalesdel Departamento de Yavi, con el objetivo de mejorar la escala de inversiones y así fomentar el desarrolloterritorial.
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de la indagación sobre el mercado de carnes andinas (llama y cordero) provistodesde la región de Yavi, y con potencial de provisión a 56 comedores comunitariosdel Programa Alimentario, localizados en el conglomerado de la capital provincial,y que brindan más de 8.600 raciones diarias, con una demanda semanal de 1750kg de carnes. La hipótesis de trabajo postulaba que la cadena de valor (CDV)disponía en territorio de los eslabones para valorizar el producto, pero lainformalidad dominante atentaba contra la gobernanza del sistema, por lo que sedificultaba una articulación perdurable y virtuosa con la demanda de comedorescomunitarios que requieren productos inocuos y comercialmente habilitados. Elobjetivo del desarrollo era el de fomentar la soberanía alimentaria desde laintegración de ese mercado, el consumo de carne de llama y la provisión de carnedesde las cuencas productivas. Es conocido por todos que el gobierno elegido a finales de 2023 generaría uncambio de rumbo en las políticas sobre la ruralidad y la vulnerabilidad alimentariade las poblaciones urbanas, con un panorama impensado en ese período. Por esto,se propone comenzar sintetizando el contexto de política pública que facilitó eldesarrollo del proyecto, compartir algunos de los resultados obtenidos y concluircon algunas reflexiones que entendemos resultan relevantes para el debate acercadel presente y el futuro de la línea de trabajo.
Una síntesis de reconocimiento para la política pública que encuadró el proyecto de

investigaciónDesde la instauración del neoliberalismo con la dictadura cívico-militar de1976, la estructura social argentina se transforma, revelándose en indicadores deprecariedad y vulnerabilidad social manifiestos en el hambre.Ante esta realidad, era cada vez más habitual que las organizaciones de laeconomía solidaria operaran a nivel capilar articulando con un Estado tan empo-
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brecido como la sociedad, con insuficiente capacidad de respuesta a la dimensiónde la crisis. son estas organizaciones las que se encargan de gestionar recursospara lograr el acceso a los alimentos entre los más vulnerables, organizando co-medores comunitarios y merenderos.Las políticas estatales sobre la alimentación se vienen implementando desdeel regreso a la democracia, con estrategias diversas. se transitaron diversas etapas,desde el denominado modelo social al prestacional, desplegando en los últimosaños un modelo denominado como Estado garante, alineando sus estrategias depolítica en función de la Agenda de la OnU para los Objetivos del Desarrollosostenible 2030.A finales de 2019 el Ministerio de Desarrollo social de la nación (MDs)implementa el Plan Argentina contra el Hambre (PACH), para promocionar yfomentar el Acceso a la Canasta Básica de Alimentos y con el objetivo de maximizaresfuerzos y lograr la erradicación del hambre y la malnutrición, reconociendo ensus prácticas el rol indelegable de las organizaciones de base, con las tensiones ycomplejidades propias de cada gestión. si bien la administración de los programas alimentarios es responsabilidadprimaria del MDs, la complejidad que supone generar los medios para el accesoautónomo a alimentos sanos y seguros, y el manejo integral de la cuestiónalimentaria –considerando producción, elaboración, distribución, comercialización,consumo y comensalidad– obligó la involucración de diferentes áreas ministerialesy niveles jurisdiccionales en función de la estructura federal de gobierno. se pro-pusieron tres estrategias articuladas: la metodología de trabajo interministerial eintersecto rial, el abordaje territorial integral y el enfoque de construcción de ciu-dadanía. Desde el sistema nacional de Ciencia y Tecnología, dos dispositivos contribuyeronal andamiaje científico: la confección de un mapa para medir la desnutrición enzonas vulnerables priorizando áreas de intervención urgente y la convocatoriapara presentar proyectos que aporten alternativas al “problema del hambre”.
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Por la Resolución 341-2020 del MinCyT, en octubre de 2020 se lanza junto conel MDs el programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre, para “contribuir desdeel sector científico-tecnológico a potenciar las acciones públicas que busquenrevertir problemáticas como la malnutrición infantil, la emergencia alimentaria yla pobreza en todo el territorio nacional”. En sus considerandos, se integra el“marco para la prestación de asesoramiento científico sobre seguridad alimentariay nutrición” recomendado desde 2018 por la OnU-FAO, manifestando que laprovisión de asesoramiento científico es esencial para la planificación e imple-mentación efectiva de los programas de control de alimentos y nutrición a nivelinternacional y nacional. Estos dispositivos se financiaron desde la CAF (Banco deDesarrollo para América Latina y Caribe) por medio del AnR CAF-CFA 8919.
Del mercado de carnes en la Argentina, y de las restricciones que genera para las

carnes andinasEl mercado de carnes en la Argentina posee características diferenciales y es-pecíficas, desde sus orígenes como sector económico estratégico para la economíanacional. Todo el sistema tracciona sobre la base de dos o tres factores estructurantes:por una parte, la explotación de carnes de especie vacuna por sobre otras; también,la priorización de la dinámica del modelo exportador por sobre el mercado local yfinalmente, el modelo tecnológico para la gestión sanitaria y comercial de producto,basado en la aplicación de cadena de frío y trazabilidad, originada y consolidadadesde Estados Unidos.3 Estos factores generan restricciones a nivel local, quesuelen ser determinantes sobre producciones alternativas a la de carne vacuna,constituyendo barreras para la normal provisión de carnes de otras especies, loque se practica por lo general en condiciones de inocuidad, aunque sin alcanzarlos estándares sanitarios que rigen, y que en la Argentina operan como línea debase. El desarrollo de otros sistemas productivos alternativos al vacuno, aviar yporcino enfrenta así dificultades para su fomento y estabilización en las economíasregionales. 
3 La Ley Federal de Carnes (22.375) es promulgada por Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy enenero de 1981. sigue vigente.
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El mundo andino de Jujuy pervive en el mercado de carne de llama, resistiendocon prácticas productivas que no se encuentran visibilizadas, y que hasta hacemuy pocos años, no disponían de normativa oficial que la incluyera en el sistemaalimentario formalizado. Estos productos se generan de la ganadería de altura, ac-tividad económica principal de la agricultura familiar. El consumo de carne dellama es ancestral, arraigado y sostenido en el tiempo,4 aunque su registro en elCódigo Alimentario Argentino se concreta recién en 2017. Es por esto que elmercado “habilitado” de las carnes andinas se encuentra en formación y en plenadinámica expansiva, y evidencia complementariedad con relación a otros mercadosde carnes, en especial aportando un porcentaje significativo de proteínas animales,caracterizadas por una alta calidad nutricional, sistemas productivos primariosarmoniosos con el bienestar animal y ambiental, más sustentables, con relativobajo impacto de la logística de productos, con arraigo en el paladar de loscomensales y con precios más accesibles que los de la carne vacuna. Hacerreferencia a Carnes Andinas significa fomentar la producción de carne de llama,sin resignar la producción ovina como complemento. 
De las carnes andinas y el proyectoA nivel nutricional, la de llama es una carne magra y de alta composiciónproteica; no genera colesterol en sangre y tiene el porcentaje más alto de proteínas.Consumida de maltón, no transmite parasitosis. Las características de la resdemandan criterios específicos para el procesamiento de la carne, en función deluso que se espera dar de los cortes obtenidos. La relación carne/hueso/grasa esmuy diferente a la del vacuno. Por eso se trabajó en el desarrollo de productosfinales elaborados para comercializar en comedores, con provisión previsible yregular dentro de un mercado de proximidad. En el proyecto se trabajaron entreotros componentes: Un diagnóstico de la CDV de las carnes andinas con cuatro ejes integrados poruna gobernanza: eje principal, eje de servicios de apoyo, eje de suministros y ejede equipos y mantenimiento. A partir del dimensionamiento de la CDV, se
4 Un estudio exhaustivo de la dimensión y arraigo de este alimento en toda la provincia se encuentra enEchenique (2015).
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implementó una segunda fase para caracterizar un mercado de proximidad ocercanía desde el análisis de la gobernanza, con la meta de articular los diferenteseslabones de valorización.Un estudio de la estructura de costos para cada uno de los principales eslabonesde producción de valor, que operó como soporte de planillas de simulacióninteractivas, amigables para usuarios no habituados al uso de planillas Excel y quefacilitará la generación de datos abiertos y la “visualización” de los costos, ocultospor la informalidad del sector.También contribuir a la gobernanza consolidando el desarrollo de un productoespecífico denominado paquetón carnes andinas, con características específicassegún las necesidades de los eslabones involucrados.
Nuestra propuesta de trabajoEn el proyecto partimos de la siguiente hipótesis: la “CDV de carnes andinasdesestructurada y la informalidad generalizada de los puntos de venta dificultanla provisión de alimentos tradicionales de calidad a poblaciones vulnerables.Existencia de un mercado de proximidad5 de carnes andinas en germen”. Elproyecto se propuso colaborar para la integración de los principales eslabones enla CDV y consolidar un mercado de proximidad que pudiera atender las necesidadesnutricionales y antropológicas de poblaciones vulnerables. La principal barrera sepresentaba en la exigencia del Programa Abordaje Comunitario en relación con laposibilidad de disponer de comercialización formalizada (rendiciones administrativasen regla, es decir, proveedores habilitados). Como resultado se generaron unacantidad de insumos de conocimiento que se pusieron a disposición:
5 En un mercado de cercanía o de proximidad al espacio económico se fortalece la gobernanza en vin-culación con las partes involucradas en la CDV local para superar barreras. Este tipo de mercado per-mite valorizar los productos frescos locales, mejorar las condiciones de acceso y disponer deproductos con mayor calidad nutricional, inocuidad y valorización cultural. También permite la cons-trucción y reconocimiento de precios justos para todas las partes. Además, involucra formas organi-zativas diversas, que propenden a disminuir la logística y mejorar los indicadores ambientales.
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- Una estructura general de la CDV y un diagnóstico sobre la gobernanza.- En el interior de la cadena, un mercado de proximidad que se fue reconociendocomo de proximidad, entre productores, procesadores y comedores, y dondetodos los actores resultaron protagonistas y beneficiados.- La identificación de los factores determinantes para poder superar las barrerasque el mercado afrontaba (faena habilitada y registro comercial).- El desarrollo de un producto que integrara las necesidades de la demanda decocinas comunitarias y la capacidad de abastecimiento desde la cuenca: elpaquetón carnes andinas. - Herramientas digitales amigables, de uso intuitivo, elaboradas para los principaleseslabones (terminación de animales para la faena, servicio de faena, procesamientode producto, logística), con planillas de simulación para estimación y cálculo decostos.
Una propuesta metodológica: modelizar la CDV de las carnes andinas para la

economía social La metodología de la CDV facilita sistematizar la información crítica sobre lasdificultades socioproductivas de un producto específico que dinamiza un territorio,y las redefine como oportunidades para la generación de valor por medio de la sa-tisfacción de necesidades a nivel local. Este potencial permite diseñar herramientasque impactan en la calidad de vida, fomentando la comensalidad y la soberaníaalimentaria e integrando dimensiones culturales y sociales propias de la identidadlocal, reforzando la gobernanza en los mercados de proximidad. La CDV que nos ocupa se estructura sobre la base de cuatro etapas estratégicasde valorización, recorriendo el ciclo productivo del bien: producción primaria ga-nadera; primer procesamiento a res en matadero o sala de faena; procesamiento aproducto para consumo final y necesidades de los consumidores y comensalidad.Analíticamente, esa cadena de provisión se recorre en sentido inverso, identificandoy definiendo los requerimientos productivos que satisfacen el contenido de las ne-cesidades, desde la base de la demanda hacia la producción primaria, integrandocorpus de conocimiento en las áreas de costos, etapas de la comercialización, pro-
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veedores de bienes y servicios y servicios de apoyo. Ambos circuitos del análisisestán atravesados por el requerimiento de logística.Un mercado es una relación social, una gobernanza entendida como la capacidadpolítica de los colectivos sociales para resolver, a través de la participación y la in-tervención de los diversos actores involucrados, cuestiones asociadas a la realizaciónde las necesidades de las partes. En un mercado de proximidad, empodera a losactores locales, y se traduce en organización comunitaria, local, popular y solidaria,disponiendo de herramientas y estrategias para resolver disputas. La gobernanzaes condición de posibilidad para conformar un mercado con capacidad para esta-bilizarse con un sentido colectivo institucionalizado, en base a múltiples estrategiasque propician la realización de las necesidades humanas.Los establecimientos de faena local, gestionados y administrados por una or-ganización sin fin de lucro, consolidan una dinámica territorial con capacidadpara responder a la demanda, integrando las cuencas ganaderas de influencia, yconformando mercados estructurados en base a la habilitación sanitaria y comercialde la carne. Pero un servicio productivo por sí solo no es suficiente para que un mercadode proximidad se institucionalice. La economía social y sus fundamentos organizativosresultan en una delimitación de la demanda algo diferente a la del mercado, yaque, a pesar de no basarse en el lucro como fundamento de sentido, constituyetambién una base sólida a partir de la cual es posible consolidar relacioneseconómicas sustentables, de escala humana y ambientalmente adecuadas.Caracterizar esta demanda específica facilita traccionar los mercados de proximidadde la economía social, cuando se determina que el lucro y la ganancia son unresultado subordinado a los factores extra-mercantiles de las necesidades humanas.(Polanyi, 2012; Coraggio, 2014). se cartografía esa demanda, se elaboran tipologíasy, en un recorrido inverso al del proceso de producción, se identifican dificultadesy barreras, traduciéndolas como oportunidades de mejora para el desarrollo local. Desde esta estrategia metodológica, vemos que el mercado formalizado de lascarnes andinas se está conformando, encuentra sus raíces en lógicas económicasancestrales muy arraigadas y estables, y enfrenta desafíos sobre los órdenes nor-
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mativos existentes. Abordamos la CDV proponiendo el fomento de los mercados de
proximidad como estrategia para el desarrollo territorial. La articulación de laCDV en estas tipologías de mercado, se plasman en la organización de la economíasolidaria como superadora de las prácticas atomizadas y dispersas y fomenta lasolidaridad como práctica y como política, organizando el “hacer junto con”. Elejercicio de la cercanía/proximidad propicia el conocimiento/reconocimiento delos actores y de las barreras, traducibles como oportunidades de mejora, contri-buyendo a la integralidad de todo el proceso de valorización en sentido extenso. 
La modelización de las estructuras de costos y el desarrollo de planillas de

simulaciónLa formalización comercial, como requisito para que los comedores pudieranacceder a la carne de llama en sus  menús, reforzó la necesidad de trabajar sobrela modelización amigable de una estructura de costos para los principales eslabonesde valorización, dado que era importante que todos los actores obtuvieran unprecio justo y fueran agentes activos en la construcción de sus precios, para cubrircostos garantizando un producto de calidad y a precio accesible para la demanda.Los factores involucrados en las estructuras de costos se trabajaron junto con losactores de cada eslabón, incluyendo factores que no suelen ser considerados en lacontabilidad “académica”. Para los costos de producción primaria, se realizó unestudio del proceso biológico múltiple de cría y engorde realizado en las comunidadescampesinas. se reconocieron también las estructuras vinculares, prácticas localesy comunitarias y los lazos familiares en la configuración de gastos. Para la sala defaena local, se integraron: dotación de personal, puestos de trabajo, precio defaena, servicios disponibles y habilitaciones. El establecimiento de faena de la mi-crorregión de Yavi es de administración mixta y con aportes económicos y políti-co-administrativos de actores locales. También se elaboraron estructuras de costosde procesamiento a paquetón carnes andinas, y de la logística.6 El estudio del pro-cesamiento a paquetón carnes andinas incluye las etapas de desposte y fracciona-miento a porciones según requerimientos nutricionales. 
6 La distancia entre punto de faena local y comedores ronda entre los 250 y 300 km.
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Desarrollo de producto: paquetón carnes andinas7El consumo de carne y de otros grupos de alimentos se encuadra en las GuíasAlimentarias para la Población Argentina, elaborada por el Ministerio de salud dela nación en 2020, con recomendaciones nutricionales para una alimentación sa-ludable (frecuencia, variedad y cantidad diaria de alimentos). Estas forman partedel convenio de financiamiento que suscriben las organizaciones que implementancomedores y se aplicó integralmente en todo el proceso del proyecto. Era necesario trabajar en la caracterización y desarrollo de un producto cárnicoespecífico adecuado a las necesidades de cada uno de los actores, asegurandotanto la entrega de la totalidad de la carne producida en un proceso de faena enplanta como la disponibilidad de porciones aptas para la preparación de losmenús. Para lograrlo, se analizaron las necesidades de la demanda para adecuarlos productos ofertados. Era fundamental comprender qué producto cárnico ne-cesitaban las cocineras y colaboradoras de los comedores para la situacióncotidiana en la que deben resolver, en un uso intensivo de tiempo y de altaorganización del proceso de trabajo, la elaboración de entre cien y doscientostreinta platos de comida que deben ser nutritivos, sabrosos, sanitariamente aptosy variados. El paquetón carnes andinas consiste en una unidad de producto comercializablede 40 kg de carne fraccionada en porciones individuales, de carne con y sin hueso.El precio no supera el de la pulpa de vacuno en carnicería.Tradicionalmente, la llama se oferta en mercados locales o en puestos callejerosy se expone a la venta por cuartos, que se fraccionan con una proporción de carney hueso sin discriminar cortes específicos. Para los comedores estas característicasarraigadas constituyen serias barreras de acceso, básicamente por tres razones:por la determinación del origen de la carne; por la inexistencia de documentacióncomercial para rendir cuentas de las compras y por la presentación del producto,
7 El contenido de este apartado es una síntesis del desarrollo expuesto por el proyecto en una publicacióncientífica que elabora el Centro interdisciplinario de investigaciones en tecnologías y desarrollo socialpara el nOA (CiiTeD) de las jornadas de noviembre de 2023. Actualmente en prensa.
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que, de incorporarse en las cocinas tal cual se lo suele ofertar, demandaría despostey procesamiento como carga de trabajo adicional para las cocineras y generandodesperdicios.Una ventaja del esquema es que, por los atributos de sus actores, el mercadopuede operar a demanda, en función de la organización de una economía solidariacapaz de coordinar la disponibilidad de los recursos en juego. se decide entoncesprocesar la carne según los comedores lo demanden y cuando disponen decapacidad financiera para afrontar las compras y se coordina una compra colectiva.se disminuyen también los tiempos del circuito de pago a los productores ganade-ros.El paquetón se desarrolló considerando tres etapas en las que se involucrarononce comedores, cada uno con un piso de cien comensales por servicio. Teniendoen cuenta la medida de referencia para la incorporación de proteínas por porción–de 100 gr de carne sin hueso o 150 gr de carne con hueso–, se propone elreemplazo de alguna compra de carne vacuna por la de llama.En la primera fase, se recuperó y actualizó una experiencia piloto realizada porel equipo del Programa de Abordaje Comunitario, técnicos de la subsecretaría deAgricultura Familiar, en la que arribaron a la elaboración comunitaria de recetasde cocina utilizando carne de llama y adecuadas a las necesidades de las cocinasde los comedores. se obtuvo un recetario de platos con carne de llama, nueverecetas probadas y acordadas entre las cocineras para elaborar desde setentahasta trescientos menús por vez.Resueltos los  menús y la necesidad de la demanda, en la segunda fase se orga-nizaron talleres de jornada completa, reuniendo a productores ganaderos referentesde la microrregión de Yavi, autoridades locales de las comisiones municipales y delas comunidades originarias, cocineras y colaboradoras de comedores y una partedel equipo técnico del proyecto. se pusieron en común los problemas y las oportu-nidades que tienen la producción, comercialización y consumo de la carne dellama para cada actor de la CDV en el marco de un mercado de proximidad en for-mación. Las colaboradoras comprendieron la complejidad de la producciónganadera sustentable y los requisitos de la manipulación de la faena y el transporte,
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y los productores pudieron dimensionar la tarea que las cocineras realizandiariamente para garantizar la alimentación de las infancias. Los actores de la mi-crorregión expusieron limitaciones y posibilidades para aportar al agregado devalor y la logística y para evaluar su nivel de compromiso (logística de animales enpie, servicio de faena, bajada de carne a la ciudad, habilitaciones y organización fi-nanciera). Al finalizar la jornada, se habían logrado acuerdos para concretar “unabajada de carne” definiendo volúmenes óptimos, precios y tiempo estimado de laactividad, con el fin de realizar la experiencia de un ciclo de comercialización queincluyera el seguimiento administrativo y de habilitaciones sanitarias para detectardificultades a superar. El equipo técnico se abocaría a la observación y registro sis-temático de toda la experiencia, desde el retiro de los animales en pie hasta laentrega de la última facturación emitida. Parte de los acuerdos de comercializaciónsostenían que la microrregión de Yavi sería la responsable por la gestión delproceso hasta el ingreso a la carnicería de san salvador de Jujuy. La propietaria dela carnicería sAs PUnA 1395, contratada por la microrregión de Yavi, sería la res-ponsable por la organización del procesamiento y la distribución en los comedo-res.En una tercera fase se organizó un estudio controlado del desarrollo delproducto, incluyendo costos agregados del procesamiento, cálculo de tiempos deproducción, dimensionamiento de las porciones en función del requerimiento nu-tricional del programa y estimaciones de las cantidad de porciones en función delos diferentes cortes propuestos. La elaboración del paquetón carnes andinassupone tres etapas de proceso: el desposte (manipulación inicial del canal para sutroceo manual); el procesamiento (manipulación de la carne a porciones, realizadacon máquinas) y finalmente el envasado, etiquetado y su distribución. El proyectoadquirió tres canales de maltón8 y contó con la colaboración de la carnicerapropietaria de la sAs PUnA 1395 para las tareas de manipulación de la carne. seelaboraron manuales de procedimiento y planillas de registro sistemático y serealizó un relevamiento fotográfico y filmográfico de cada una de las etapas delproceso. También se indagó sobre el envasado al vacío de los cortes, con una
8 Animal de dos años y medio, del que se obtiene un promedio de 40 kg de carne oreada. Así se garan-tiza sanidad y terneza.



máquina de la carnicería. El producido fue donado a tres comedores, quienes eva-luaron la calidad del producto.La composición del producto paquetón carnes andinas contiene 40 kg porbulto, promediando 12 kg de carne molida (120 porciones); 12 kg de carne conhueso (80 porciones) y 16 kg de cortes especiales con hueso (107 porciones),haciendo un total de 307-310 porciones por paquetón. Cada paquetón resultaóptimo para la elaboración de tres comidas para 80-100 comensales. El envasadoen cuatro envases (paquetes) resulta una medida acertada para la correcta mani-pulación en la cocina al momento de elaborar los platos.Un problema a resolver fue la conservación de grandes volúmenes de carne, yaque las cocineras, cuando compran carne vacuna en la carnicería, pagan unacompra mensual y luego retiran según necesiten para la jornada, aprovechando lacarnicería como lugar de acopio. Con la carne de llama no se disponía de acopio yrefrigeración, por lo que se evaluó implementar envasado al vacío. se adquirieronbolsas de alta densidad para envasado al vacío de carne con hueso, termocontraíbles,con barrera contra penetración de oxígeno, humedad y microorganismos y quemantienen la carne refrigerada sin necesidad de congelamiento durante al menostres semanas. Resultó que el costo unitario por bolsa es algo más elevado que unabolsa camiseta común, pero la conservación del producto y su manipulación paraacopio en los comedores fueron óptimos, justificando la adición del costo. Laspruebas de volumen de carga en producto y resistencia a la rotura (hueso) fueronsuperadas, lo que facilitó la definición de la composición de los envases paracomponer el paquetón.
A modo de ajustada síntesis La dinámica de puesta en común de las necesidades, barreras y posibilidadesdesde los diversos actores y eslabones que integran el mercado de proximidadfacilita la armonización de la gobernanza, dado que se encontraron vías deintegración factibles de ser concretadas.
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La elaboración de un producto adecuado a las necesidades planteadas desde lademanda permitió convertir las limitaciones en oportunidades, superar las barrerasde acceso e integrar los principales eslabones de una CDV. Las colaboradoras de los comedores sostienen la demanda en el tiempo, ya queel producto desarrollado a nivel porción simplifica sustancialmente su tareavoluntaria a la vez que cumple satisfactoriamente con las necesidades nutricionalesy de inocuidad exigidas por el programa.Los costos asociados a la valorización de la carne vía procesamiento a porcioneslistas para la cocción y modalidad de envasado no inciden en la capacidad decompra de los comedores, que pueden reemplazar la carne vacuna con la carne dellama. Las estructuras de costos elaboradas operan como herramientas facilitadorasy propician la generación de consensos acerca del mejor precio, como síntesis re-presentativa de toda la transacción del mercado de proximidad, al trasparentar lainformación y facilitar su socialización. La información productiva que estádisponible es relevante para construir confianza y contribuye a conformar elmercado, ya que la vulnerabilidad y la fragilidad necesitan de la incubación yacompañamiento de los servicios de apoyo técnico. Con la valorización del producto desarrollado, las partes involucradas puedencubrir costos y obtienen una ganancia proporcional a la valorización aportada alproducto. Además, se integró un eslabón nuevo (carnicería procesadora a paquetón)y se revisaron aspectos de escala y periodicidad para mejorar costos y productividad. La demanda de carnes por comensal se estima en un óptimo mensual de 1600kg. Para cubrir la demanda de carnes andinas de la totalidad del programa,deberían proveerse alrededor de 7800 kg mensuales. Del otro extremo, las pro-yecciones de faena sustentable, según estimaciones por tamaño de los rodeos,indica la disponibilidad de 54 maltones semanales, o su equivalente de 2160 kg decarne en promedio, y que la sala de faena tiene capacidad para procesar. Estenúmero teórico se constituye en objetivo de desarrollo para los actores de lacadena. se deduce que la capacidad productiva de la cuenca ganadera, la capacidad
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de faena y procesamiento de las unidades productivas y la escala de la demandade los comedores del programa permiten integrar todos los eslabones, mejorandola eficiencia sin necesidad de intensificar la carga en campo. Esto significa que elmercado resultante podría intensificar sus transacciones, sin presentar cuellos debotella que demanden inversiones significativas en infraestructura o en incrementode tamaño de los rodeos.En síntesis, la estabilización de este mercado de proximidad, su crecimientorelativo y el incremento de su gobernanza dependerán de las decisiones y accionesde los actores involucrados, ya que los principales factores productivos seencuentran disponibles. 
Afrontando una nueva crisisEl Plan Argentina contra el Hambre se concibió con la ambición de implementaruna política pública de largo aliento, fundamentada en los Objetivos de Desarrollosostenible de naciones Unidas. integraba políticas de diversos ministerios. Ac-tualmente se encuentra en el Ministerio de Capital Humano, subordinado en la se-cretaría de niñez, Adolescencia y Familia. De igual modo, el MinCyT fue disuelto,siendo reemplazado por la secretaría de Educación. Ambos organismos están po-sicionados en el mismo nivel jerárquico en el organigrama nacional. Las reformas en las políticas públicas del actual gobierno nacional atentan gra-vemente contra los resultados del proyecto: los equipos técnicos del Estadonacional fueron desarticulados, profesionales con años de trayectoria en eldesarrollo territorial fueron expulsados y las comunidades rurales sufren la faltade asistencia técnica por desaparición de las dependencias como el institutonacional de la Agricultura Familiar, Campesina e indígena (inAFCi). El desfinan-ciamiento es total y los canales de vinculación entre las poblaciones vulnerables ylas políticas de Estado encuentran escollos estructurales para afrontar problemascomo el encarecimiento generalizado de los alimentos y la irresponsabilidad deun Estado al desvincularse de las necesidades más urgentes de la población. En el equipo de origen, las disciplinas presentes desde los profesionales y elpersonal técnico fueron: comunicación, derecho, ingeniería agronómica, zootecnista,



Realidad Económica 371 / 1° abr. al 15 may 2025 / Págs. 85 a 116 / issn 0325-1926

Inercias y rupturas en escenarios de transformación / M.A Agustinho,  A.E. Cardena, F.M.B. Basante y M.C. Chaves

 101

psicología organizacional y sociología y ciencias económicas (carreras de contador,administración y economía política). Los resultados integrales obtenidos solopudieron ser posibles por un ejercicio de coordinación interinstitucional e inter-disciplinario que potenció la obtención de los mejores resultados, al facilitar ypropiciar la flexibilidad en la identificación de las barreras y obstáculos, y en latoma de decisiones en relación con las necesidades que el mercado de proximidadde la CDV de carnes andinas estaba demandando. La fecha de finalización del proyecto fue en diciembre de 2023, y también delinicio de la destrucción de una política pública para sanear el hambre. Ambosacontecimientos afectaron al equipo, los recursos, pero sobre todo la tranquilidady dinámica de un mercado de proximidad que mostraba claras señales de consoli-dación.Unos meses antes, la crisis social y política desencadenada en la provincia apartir de junio de 2023 con la reforma constitucional que derivó en el TercerMalón de la Paz como colectivo para la resistencia de las comunidades originariasy organizaciones locales resintió el plan de trabajo previsto desde el proyectopara consolidar la implementación de las herramientas trabajadas de manera co-laborativa. La certeza de que el proyecto estaba en deuda con los actoresinvolucrados y la enorme incertidumbre por la desarticulación de la gestión ali-mentaria de las políticas públicas nacionales obligaron a “barajar y dar de nuevo”.En este tiempo, presentamos un proyecto de investigación a ser financiadodesde la secretaría de Ciencia, Técnica y Estudios Regionales de la UnJu. nos pro-ponemos avanzar en la integralidad de los diagnósticos territoriales, aunque antela total restricción presupuestaria y de recursos humanos desde las instituciones,tuvimos que conformar un equipo de trabajo concentrado en los recursos de co-nocimiento académico que disponemos internamente. Con la expectativa de pro-fundizar la apropiación territorial de las herramientas desarrolladas en el proyectoanterior, esperamos desarrollar estrategias de trabajo con las escuelas agrotécnicasy conformar un nodo de gestión comercial que tenga capacidad de reactivar la vin-culación entre los comedores y los productores.
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nos moviliza el impulso de la soberanía alimentaria, en el convencimiento deque la cultura andina, persistente y resiliente, no bajará los brazos y continuaráconsolidando este mercado de proximidad. ir un paso atrás, para en el futuro dardos adelante.
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Habitar la intermitencia: las formas de organización de mujeres cis y
trans frente a las barreras en el acceso a la ciudad

Franco Martín Bruno Basante y María Camila Chaves

IntroducciónE l presente trabajo surge a partir de un Trabajo de investigación Final(TiF) de la licenciatura de Trabajo social de la Facultad de Cienciassociales de la Universidad de Buenos Aires (FsOC-UBA) durante 2023/2024.Este tuvo como objetivo conocer las estrategias de supervivencia y resistenciafrente a las barreras que existen en el acceso a una vivienda adecuada presentesen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que experimentan las mujeres cisy trans que transitaron por hoteles-pensión y forman parte de la organizaciónsocial no Tan Distintes. Esta asociación civil está ubicada en la zona de Congreso(CABA) y acompaña1 a mujeres y disidencias que se encuentran en situación decalle o en riesgo de estarlo.2 Para ello, utilizamos una metodología cualitativa, através del análisis de entrevistas semiestructuradas realizadas desde una perspectivatransfeminista, a nueve mujeres cis y trans de no Tan Distintes. Este abordajepermitió trabajar con distintos significados, motivaciones, creencias, valores y ac-titudes, pudiendo así profundizar en las estrategias de supervivencia y resistenciadesde la perspectiva de las mujeres cis y trans de la organización no Tan Distintes.
1 Actualmente cuentan con distintos proyectos de acompañamientos, talleres de usos múltiples (TUM),formación y Casa Leonor. se puede encontrar más información en su página web: https://www.notan-distintas.org/.
2 se considera persona en riesgo de situación de calle a quien debe irse de algún establecimiento por cual-quier motivo, en un plazo determinado y no tiene una vivienda asegurada a la cual recurrir; a quien hasido avisado de que debe desalojar el lugar donde vive y no cuenta con el dinero necesario para acudir aalguna otra vivienda o bien, quien habita en algún asentamiento que no cuenta con las condiciones deuna vivienda adecuada, afectando su integridad psicofísica (Ley 27.654).
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El presente trabajo se organiza en cuatro apartados. El primero, titulado“Pensando la ciudad: desigualdades, género y acceso a la vivienda”, introduce larelación entre desigualdades sociales, su relación con el género y las posibilidadesde vivienda en el contexto urbano. El segundo apartado, “Habitar entre la calle y elhotel-pensión: vivencias de las mujeres cis y trans”, se centra en el recorrido habi-tacional de estas mujeres. En el tercer apartado, “Formas de organización de lasmujeres cis y trans dentro de no Tan Distintes”, se desarrollan las formas de orga-nización y resistencia de las entrevistadas, teniendo en cuenta su participacióndentro de la organización. Finalmente, en el último apartado, se presentan lasconsideraciones finales, en las que se formulan las reflexiones que surgen de lasideas expuestas.Es menester resaltar que esta ponencia se posiciona desde una perspectiva degénero y un lineamiento transfeminista (Valencia, 2018), que analiza a través deuna mirada crítica las relaciones históricas de subordinación y desigualdades delas mujeres frente a los varones cis heterosexuales en una sociedad patriarcal. Así,se comprende que es necesario repensar constantemente el género como unaorientación contextual e histórica, incorporando los saberes en diálogo con lxsotrxs para no generar nuevas formas de desigualdad y exclusión. A su vez, se tomaen consideración el concepto de interseccionalidad traído por Pombo (2019),para explicar que los fenómenos de discriminación que vivencian las mujeres noson hechos aislados ni una sumatoria de desventajas, sino que se deben recuperarlos aspectos históricos de cada subordinación en una red compleja de relacionesde poder de una sociedad en particular.
Pensando la ciudad: desigualdades, género y acceso a la viviendase entiende la ciudad como una “expresión de la desigualdad social en elespacio urbano” (Marcus, 2009: 2). La misma está en constante movimiento ytransformación y refleja las pujas políticas y urbanísticas que se dan en unterritorio determinado, donde se identifican los poderes hegemónicos dominantesen cada momento histórico. Esto se encuentra intrínsecamente vinculado con losaportes de Di Virgilio (2021), quien comprende la ciudad en América Latina comoun espacio en donde se revela una desigualdad en el acceso a la vivienda. Estotiene relación con el crecimiento urbano, el cual se desarrolló de una forma



Realidad Económica 371 / 1° abr. al 15 may 2025 / Págs. 85 a 116 / issn 0325-1926

Inercias y rupturas en escenarios de transformación / M.A Agustinho,  A.E. Cardena, F.M.B. Basante y M.C. Chaves

 107

acelerada y sin una planificación sostenible. Este proceso tuvo distintas consecuencias:por un lado, generó desequilibrios en el territorio, vinculados a una distribucióndesigual de la densidad poblacional, ocasionando que existan áreas con mayorconcentración. Por otro lado, se produjo una “segregación social y espacial”, luegode la expansión de la población junto con el mercado de tierras, profundizando losproblemas de habitabilidad y acceso a la vivienda de los sectores subalternos. Eneste sentido, Di Virgilio (2021) entiende que la desigualdad espacial existe comoun problema en América Latina, afirmando que esta no se expresa únicamente enla distribución del ingreso, sino también en el acceso a la vivienda y el empleoformal. Con respecto al acceso a la ciudad y la vivienda, “las violaciones del derecho co-lectivo a la ciudad de las mujeres ocurren todos los días, en sus vivencias yencuentros diarios con la ciudad” (Fenster (2006), citado en Buckingham, 2010:6). Esta realidad es producto de los roles que se construyen a partir de las catego-rizaciones de género que se imponen históricamente en las relaciones patriarcalesde poder que subalternizan todo aquello vinculado con lo femenino en las socie-dades.Las mujeres han sido históricamente designadas para el ámbito privado de lareproducción de la vida. Es decir, la familia y el hogar fueron los espacios destinadoscomo responsabilidad de las mujeres. Al expandirse los espacios urbanos, elámbito de la reproducción quedó relegado al de la producción, valorando alsegundo y menospreciando las tareas del primero. Así, esta división sexual deltrabajo presentó nuevas trabas para el uso y acceso igualitario a la ciudad, siendoque las tareas de cuidado no son remuneradas y las mujeres tienen que ingresar almercado laboral para sustentarse a sí mismas y a sus familias, generándosemuchas veces una doble jornada laboral (Buckingham, 2010). A su vez, se sumansituaciones de discriminación de género en las que muchas mujeres solteras conhijxs no son aceptadas en viviendas como los hoteles-pensión, excluyéndolas demanera reiterada del acceso a la ciudad.En relación con las mujeres trans, se las reconoce en términos legales a partirde la Ley 26.743 de identidad de Género, antecedente que marca un reconocimientopara ellas en términos de posicionarse como sujetxs dentro de la sociedad. A su
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vez, esto creó que existan impactos diferenciados en el acceso a derechos básicos.A través de situaciones de discriminación, se generaron nuevas formas de exclusiónpara estas personas, afectando su inserción en el mercado laboral y, en consecuencia,en el acceso a una vivienda adecuada.3 El Ministerio Público de la Defensa deCABA (2017) revela que la mayoría de las mujeres trans viven en cuartos dealquiler en hoteles-pensión, en condiciones de vivienda comprendidas comoprecarias por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de CABA.4En relación con ello, a partir del  informe realizado por la Asociación Civil porla igualdad y la Justicia (ACiJ) et al. (2023), se puede observar que el acceso almercado de alquiler formal está marcado por obstáculos financieros, principalmenterelacionados con la falta de recursos para cubrir los requisitos iniciales y los bajosingresos que dificultan el pago mensual del alquiler. Además, la necesidad derecurrir a préstamos para hacer frente a estas obligaciones indica una situacióneconómica precaria en la población encuestada.En este contexto, el alquiler de habitaciones en hoteles-pensión emerge comouna alternativa precaria frente a las restricciones de acceso a una viviendaadecuada. Estos establecimientos se caracterizan por no ser aptos para cumplircon las condiciones básicas de una vivienda adecuada, y en cuanto a los edificios,se fueron deteriorando a lo largo del tiempo por una “falta de mantenimiento einspección de los edificios, crecimiento de la demanda de una pieza [...] reiterados
3 Para que una vivienda sea considerada adecuada debe cumplir seis requisitos: 1) seguridad jurídica dela tenencia, refiere a que toda persona tiene derecho a la protección contra un desalojo arbitrario o acoso;2) gastos soportables, el precio de la venta o alquiler de las viviendas debe ser adecuado en relación conel ingreso familiar. El Estado debe proporcionar subsidios para quienes no puedan afrontar los gastosde una vivienda; 3) habitabilidad, una vivienda adecuada debe proteger a sus habitantes del frío, calor ylas precipitaciones. Debe ser segura y proteger contra los riesgos para la salud y de índole estructural;4) accesibilidad, toda persona debe tener acceso a una vivienda adecuada; 5) ubicación, la ubicación dela vivienda debe permitir el acceso fácil al lugar de trabajo, centros de salud, educación y servicios socialesy 6) adecuación cultural, la vivienda debe ser compatible con las tradiciones y prácticas de las personasque habitan en ella (Peralta, 2017).
4 La vivienda en habitación de alquiler en hoteles o pensiones (categoría de mayor porcentaje tanto en laencuesta de 2005 como en la de 2016) es considerada vivienda precaria, de acuerdo con la última En-cuesta Anual de Hogares (EAH) del Ministerio de Hacienda del Gobierno de CABA.
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conflictos entre inquilinos y encargados” (Botto y Rodríguez, 2018). Así, los grupossubalternos en muchas ocasiones se ven obligadxs a vivir en piezas provenientesdel submercado5 de piezas en alquiler (Rivas, 1977).
Habitar entre la calle y el hotel-pensión: vivencias de las mujeres cis y transLos hoteles-pensión son “establecimientos que, teniendo la fachada de hotelesy cumpliendo con los requisitos mínimos para obtener su habilitación, en lapráctica no prestan los servicios requeridos para esa calidad” (Rivas, 1977: 30).Asimismo, se identifica que existen hoteles que se encuentran registrados, peroestán clausurados por la Agencia Gubernamental de Control por no cumplir con lareglamentación e igualmente continúan funcionando. Por otro lado, también seencuentran hoteles tomados que de diversos modos buscan la apariencia dehoteles “legales”, con el fin de poder alquilarlos y obtener la mayor rentabilidadposible (Toscani, 2018).En promedio, cada una de las mujeres cis y trans vivió en tres hoteles a lo largode su recorrido habitacional y generalmente ese cambio de vivienda implicó elpaso, de manera intermitente, por la situación de calle. se han identificado distintosfactores en las trayectorias habitacionales de las mujeres cis y trans entrevistadasque incidieron en la intermitencia y el cambio de vivienda entre distintas piezasde hotel-pensión y la calle. A continuación se describen cada uno de ellos.
Factores de género y discriminaciónA partir de las entrevistas realizadas, en varias ocasiones, se identifica que lasmujeres trans a la hora de acceder a un hotel-pensión atraviesan situaciones dediscriminación y rechazo, “en los hoteles familiares donde sí son aceptadas, el81%, al momento de efectuarse la entrevista, no contaban con disponibilidad”(Botto y Rodríguez, 2018: 81). En cuanto a los motivos de esta restricción en la ad-misión, se encuentran respuestas variadas como que “el dueño no quiere”, o se
5 El submercado es representado por los conventillos, inquilinatos y hoteles-pensión. Estos son compren-didos como “una estrategia habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que fue identificadacomo un submercado específico de piezas en alquiler” (Rivas, 1977). 
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vincula a esta población con el consumo o venta de drogas, utilización del espaciopara la prostitución, o simplemente la adjudicación de que estas mujeres tienen“malos hábitos”. Asimismo, las mujeres trans son atravesadas por distintassituaciones de discriminación y estigma6 (Goffman, 2006), siendo un colectivomuchas veces rechazado socialmente, generando una violencia social que, aún siestas mujeres cuentan con la capacidad económica para afrontar un alquiler,“hace que las condiciones de vivienda sean verdaderamente inapropiadas y que elhacinamiento crítico no esté ausente” (Ministerio Público de la Defensa de CABA,2017: 173). La relación que se establece entre el dueñx-inquilinx cuenta con una asimetríade poder, por la cual en ocasiones los dueños varones abusan de su autoridad yejercen algún tipo de abuso, acoso y/o violencia sobre las mujeres. Desde unaperspectiva de poder (Foucault (2002), tomado en cuenta en los aportes deToscani (2018)), se visualiza que se establece este tipo de relación entre dueñx/en-cargadx y lxs habitantes de los hoteles-pensión. El primero se posiciona como laautoridad e impone la forma en que se vive, dado que “la casa se reserva elderecho de admisión y permanencia”. Esto contribuye a generar una relación asi-métrica de cierta sumisión a las condiciones impuestas.  
Factores familiaresse observa que otra de las situaciones de exclusión con relación al acceso a unhotel-pensión que se puede vivenciar tiene que ver con las mujeres cis conmenores a cargo (ACiJ et al., 2023). En este sentido, existe una discriminacióndirigida a las infancias, ya que se observa que el 82,5% de los hogares con menoresde 13 años a cargo manifiesta dificultades para conseguir alquiler por ese mismomotivo. Por otro lado, se identifican situaciones familiares que llevaron a que lasmujeres transiten por distintos hoteles-pensión. En este sentido, se resalta la im-
6 Goffman (1986) habla de estigmas para referirse a un tipo de relaciones que se construyen dentro deuna cultura y un espacio social determinados, refiriéndose a las acciones mediante las cuales lxs sujetxsse clasifican a sí mismxs en interacción con lxs demás. Estos definen el modo en que se establecen las re-laciones sociales. 
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portancia de las redes de contención y su influencia sobre las decisiones de vida yhabitacionales que toman las mujeres entrevistadas, aspecto que será ampliadoen el siguiente apartado. Este punto puede relacionarse con los factores de discri-minación, ya que en algunas entrevistas se mencionó que las familias decidíanechar a las mujeres de sus hogares por su identidad de género o por situacionesde consumo en las que se encontraban.
Factores ediliciosEn los hoteles-pensión donde habitaron las mujeres cis y trans entrevistadas,se evidenciaron diversas situaciones de riesgo, las cuales se vinculan con cuestionesedilicias que no ofrecen una forma de habitar segura. Estas incluyen situacionesde salud vinculadas con la humedad y las habitaciones poco ventiladas, así comola falta de servicios básicos o la carencia de mantenimiento del edificio y quepuede provocar el desprendimiento de su estructura. Además, muchas habitacionesresultan incómodas para habitar según el relato de las mujeres, teniendo que viviren espacios pequeños, poco ventilados y oscuros por falta de luz natural. Al mismotiempo, los baños presentan condiciones similares, los cuales suelen ser compartidospor varias personas. Estas condiciones de habitabilidad llevan a que, en ocasiones,las mujeres se encuentren en la necesidad de buscar un nuevo lugar donde vivir.
Factores ligados a situaciones de consumo problemáticoLos factores relacionados con situaciones de consumo problemático tambiéninciden en el sostenimiento de un alquiler. En muchas ocasiones, el consumo pro-blemático agrava esta obligación, incidiendo emocionalmente en la capacidad dela persona para poder decidir sobre su recorrido habitacional, y generando unaintermitencia entre el habitar en un hotel-pensión y habitar la calle.
Factores estructuralesLos factores desarrollados previamente se encuentran enlazados a cuestionesvinculadas con las experiencias singulares de las mujeres cis y trans. sin embargo,en un sentido más amplio, existen factores estructurales que condicionan los re-corridos intermitentes mencionados anteriormente. Estos factores no son hechosaislados, sino que están anclados en aspectos históricos y socioculturales que
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inciden en los recorridos de estas mujeres, así como también estos factores queaparecen en sus recorridos singulares se vinculan entre sí e impactan sobre losmismos.El acceso y la permanencia dentro de los hoteles-pensión muchas veces resultainsostenible, y los recursos del Estado son insuficientes para dar respuesta a estassituaciones. Los montos de los subsidios suelen estar por debajo del presupuestodel alquiler de una habitación en un hotel-pensión. En este sentido, Toscani y Rosa(2020) mencionan que, a pesar de percibir un subsidio, la situación de vulnerabilidadeconómica sigue persistiendo, lo cual tiene relación con el desempleo o con formarparte del mercado laboral informal. De esta manera, a partir de los aportes deToscani (2018), se interpreta que quienes residen en los hoteles-pensión conformansu hogar bajo una permanente incertidumbre y con una posibilidad constante deser desalojadxs, reproduciendo así un circuito de inestabilidad habitacional. Estaincertidumbre se ve agravada por un ciclo de expulsión de diversos espacios quehan intentado utilizar como alojamiento, tales como piezas de hotel, la calle,paradores, entre otros (Toscani, 2021).
Formas de organización de las mujeres cis y trans dentro de No Tan DistintesA través de la participación popular, las mujeres cis y trans de no Tan Distintesponen en juego sus expectativas personales para colectivizarlas en una organización,alejándose de los modelos hegemónicos que las excluyen y no tienen en cuentasus intereses.Esta participación, entendida como participación ciudadana popular, es unproceso social en el que la población organizada logra acceder a la toma conscientede decisiones en las que se ve involucrada, incidiendo en la agenda pública,buscando defender los intereses populares. De este modo, tienen el objetivo de“permitir su pleno desarrollo como personas humanas, así como el desarrollointegral de la comunidad en que se desenvuelven” (Ezcurra y García, 2012: 7). Eneste sentido, se observa que en no Tan Distintes se desarrollan distintos espaciosque abren la posibilidad de reflexionar acerca de las diversas situaciones que lasatraviesan, llevando así a generar acciones concretas, como la participación enmovilizaciones, a modo de práctica para poder transformar la realidad. 
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A partir de estos relatos, se comprende que la participación en la organizaciónno Tan Distintes es un componente importante en la vida de estas mujeres, dondese crean vínculos de sostén y compañerismo. se comprende como un espaciodonde las mujeres se sienten reconocidas y sus necesidades validadas, que ademásson compartidas también por otras, siendo este el primer paso para organizarsede manera colectiva.se han identificado distintas prácticas de microrresistencia dentro de la orga-nización, las cuales se pueden dividir en distintos grupos: 1) prácticas de micro-rresistencia para contrarrestar vivencias negativas; 2) prácticas de microrresistenciaque implican un trabajo de reflexión para lograr un cambio de la subjetividad; 3)prácticas de microrresistencia frente a la desigualdad en el acceso a la vivienda.En el primer grupo, se busca contrarrestar las vivencias negativas que surgende los procesos burocráticos relativos a la tramitación de documentación o políticaspúblicas, conseguir turnos médicos o asesoramiento legal. Asimismo, se disponede un teléfono al que las mujeres pueden recurrir las 24 horas para podermanifestar sus demandas. Por lo tanto, también se buscan contrarrestar las expe-riencias negativas a partir de la comprensión de la fragilidad de los lazos socialesy la ciudadanía, que afecta tanto a mujeres cis como trans.En cuanto al segundo grupo, se realizan acompañamientos personalizados, lle-vando a cabo tareas específicas vinculadas con las necesidades singulares de cadamujer, con el objeto de construir lazos afectivos basados en la confianza quelogren generar un cambio en sus subjetividades. En términos colectivos, existierondentro de no Tan Distintes espacios ligados a la reflexión política, cuyo objetivotenía que ver con permitirles pensar sus problemáticas en un plano colectivo, ale-jándose de la individualización de sus vivencias para ponerlas en común y verseidentificadas con sus compañeras. Por último, las prácticas de microrresistencia para hacer frente a la desigualdaden el acceso a la vivienda tienen el objeto de permitir que las mujeres piensen enorganizarse, luchar y reflexionar acerca de su situación habitacional y así aspirara una vivienda adecuada. Buscando reflexionar críticamente dentro de una orga-nización que la contiene y acompaña en pos de transformar su realidad habitacional,
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generando prácticas de microrresistencia frente a la desigualdad en el acceso a lavivienda, ampliando sus deseos, aspiraciones, motivaciones y proyectos de vida.
Consideraciones finales En relación con las singularidades de las vivencias de las mujeres cis y trans sepudo observar que la mayoría de las entrevistadas se encuentran atravesadas pormúltiples situaciones de distintos tipos de violencia, estigma y falta de acceso auna vivienda adecuada. Esto significó una vulneración en sus derechos fundamentales,lo cual genera una marca en sus vidas. Debido a esto, agravado por la dificultad enel acceso al mercado laboral y la falta de redes de contención familiares yemocionales, debieron recurrir, en muchos casos de manera intermitente, a hote-les-pensión y la calle. sumado a esto –y muchas veces debido a esto– se encontrabany/o encuentran en situaciones de consumo. Todos estos factores incidieron en lafragilidad con la que contaban para poder tomar conciencia, decisiones y eleccionesacerca de sus formas de habitar la ciudad.La participación popular en no Tan Distintes significó una forma de colectivizaciónde las vivencias de las mujeres cis y trans y de organización frente a las vulneracionesde derechos que vivenciaron. Desde no Tan Distintes las estrategias de microrre-sistencia se presentan como actos políticos que buscan poner fin a la segregaciónresidencial y exclusión social, promoviendo la reconstrucción de la ciudadanía y latransformación de las relaciones de poder. En este sentido, desde la organizaciónno se busca únicamente brindar un acompañamiento asistencial ligado a cuestionesformales, como la realización de trámites o documentación, sino que se apunta ala construcción de vínculos a partir de la escucha y el afecto. Así, a partir decompartir sus trayectorias de vida, las mujeres pudieron encontrarse en relatoscomunes y coconstruir lazos significativos con sus compañeras que les permitieronreflexionar y cuestionar el espacio en el que la sociedad muchas veces las ubicó. A partir de esto, se comprenden los vínculos y redes de contención que seformaron en este espacio como prácticas de microrresistencia frente a los estigmasque tanto marcaron sus caminos, permitiéndoles ampliar sus horizontes enrelación con sus deseos, aspiraciones, motivaciones y proyectos de vida. Es decir,los vínculos las ayudaron a ser conscientes de las situaciones que atraviesan, para
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poder problematizarlas y construir decisiones conscientes de manera acompañaday contenida.En ese sentido, resulta importante poder aportar y generar una investigaciónque contribuya a visibilizar y poner en agenda la importancia de la problemáticadel acceso a la vivienda en mujeres cis y trans y sus formas de organización frentea las barreras que se les presentan. Específicamente, recuperar la particularidadde habitar en hoteles-pensión dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ylas distintas estrategias que las mujeres despliegan en su cotidianeidad y tambiénen el mediano y largo plazo. Así como también se considera necesario visibilizarlas desigualdades que atraviesan las mujeres cis y trans, en pos de pensarherramientas que permitan generar intervenciones críticas, viables y estratégicaspara lograr futuras transformaciones.
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China, geopolítica y transición energética
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ResumenEn este trabajo se analiza la conjunción de problemas que enfrenta China entre la presión de Es-tados Unidos para frenar su desarrollo científico y tecnológico y las presiones originadas por la con-taminación ambiental que su propio éxito en la industrialización ha producido. Lo primero es el centrodel problema geopolítico actual que continuará por décadas y cuyas consecuencias son impredecibles.El presente estudio entrelaza distintas disciplinas, desde la geopolítica, la economía, los cambios tec-nológicos en la producción y transición energética, la producción de microchips y sus derivaciones yotros. Los cambios en lo económico y tecnológico en general y los referidos a la transición energética,en especial, están penetrados por las presiones de Estados Unidos a China. Se han analizado distintostipos de documentos: documentación gubernamental, de organismos de reconocido prestigio en elcampo energético, de autores reconocidos, de especialistas en temas puntuales, informaciones deprensa, etc.  El primer punto será la introducción, seguido por un breve análisis de las energías conta-minantes que producen el calentamiento global, las distintas formas de energía primaria, su evolucióny la composición actual. Más adelante se verán las energías no contaminantes, incluida la llamada“transición energética” sobre la base de fuentes de energía renovables y/o no contaminantes: hidroe-léctrica, nuclear y las nuevas eólica y solar. El punto más extenso es un análisis de lo que en China lla-man las “nuevas fuerzas productivas”, con una revisión de los vectores previos de crecimiento(exportación, construcción de viviendas, etc.) y los nuevos campos tecnológicos que China está desa-rrollando desde hace más de una década. El último punto será el de las conclusiones y reflexiones. 
Abstract
China, Geopolitics, and Energy TransitionThis paper analyzes the convergence of challenges faced by China, including the pressure from theUnited States to curb its scientific and technological development, and the environmental pollutionresulting from its own industrial success. The former constitutes the core of today’s geopolitical ten-sions, which are expected to persist for decades with unpredictable consequences. This study weavestogether multiple disciplines—geopolitics, economics, technological changes in production and energytransition, microchip production and its implications, among others. Economic and technological chan-ges in general, and especially those related to the energy transition, are deeply affected by U.S. pressureon China. Various types of documents have been analyzed: governmental reports, publications fromreputable organizations in the energy sector, works by recognized authors, specialists in specific topics,press information, etc. The paper begins with an introduction, followed by a brief analysis of pollutingenergy sources contributing to global warming, the different types of primary energy, their evolution,and current composition. It then explores non-polluting energy sources, including the so-called “energytransition” based on renewable and/or clean energy sources such as hydro, nuclear, and the newerwind and solar options. The most extensive section focuses on what China calls its “new productiveforces,” reviewing previous growth drivers (exports, housing construction, etc.) and the new techno-logical fields China has been developing for over a decade. The final section offers conclusions and re-flections.
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Estrategias de abordaje innovadoras para fortalecer la agricultura
familiar en Santiago del Estero (Argentina)
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Páginas 39 a 64

ResumenEl artículo tiene por objetivo presentar dos experiencias innovadoras en Santiagodel Estero (Argentina) que contribuyen al conocimiento de la agricultura familiar y pro-ponen nuevas estrategias para el abordaje de sus problemáticas por su carácter dis-ruptivo en el sistema agroalimentario convencional. La metodología es cualitativa,aunque se registran algunos datos cuantitativos. Las conclusiones se dividen en dospartes: primero se manifiestan los aspectos que las experiencias tienen en común y,segundo, se destaca el esfuerzo que vienen realizando las instituciones estatales en laconsolidación de estas estrategias, metodologías y redes para fortalecer la agriculturafamiliar en la provincia.
Abstract
Innovative Approaches to Strengthen Family Farming in Santiago del Estero (Argentina))This article aims to present two innovative experiences in Santiago del Estero (Ar-gentina) that contribute to the understanding of family farming and propose new stra-tegies to address its challenges, standing out for their disruptive nature within theconventional agri-food system. The methodology is qualitative, although some quanti-tative data are also included. The conclusions are divided into two parts: first, the sha-red aspects of the experiences are discussed; second, the efforts made by stateinstitutions to consolidate these strategies, methodologies, and networks to strengthenfamily farming in the province are highlighted.
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Repensar la relación entre militares y gobiernos de la “nueva
izquierda” latinoamericana: de la relevancia de la Defensa nacional
al Consejo de Defensa Sudamericano (CDS)
Luis Wainer
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ResumenEl siguiente trabajo es una propuesta para pensar y complejizar sobre una dicotomía del pre-sente: militarización/democracia. En primer lugar, se repone la pregunta sobre la existencia ono de un campo de estudio específico para la defensa en la región. La ausencia de un verdaderocontrol civil, tras las dictaduras, tanto como la presencia de amplios márgenes de autonomía mi-litar en la mayoría de los países de la región, dio cuenta de un modelo específico de relacionesciviles-militares que llevó, en los últimos años, a un renovado interés sobre la relación entre losgobiernos y sus Fuerzas Armadas. De todos modos, los contextos sudamericanos actuales sonsusceptibles al desarrollo de un nuevo marco conceptual en el tema de las relaciones civiles-mi-litares. En varios países de la región, durante las últimas décadas de gobiernos de “nueva iz-quierda”, el modelo de relaciones civiles-militares se presentó más variado y multiforme; losmilitares se han convertido en un aliado importante para la implementación de políticas públicasde integración social y de desarrollo. Si bien la izquierda ha sido definida en muchas ocasionescomo “antimilitarista”, las experiencias recientes ponen en tensión esta definición y obligan suanálisis. Finalmente, se busca abordar el modo en que tales dimensiones abrevaron en una po-sición regional en materia de defensa, ejemplificado en la creación del Consejo de Defensa Suda-mericano (CDS).
Abstract
Rethinking the Relationship Between the Military and Latin America’s “New Left” Governments:
From the Relevance of National Defense to the South American Defense Council (CDS)This paper offers a proposal to reflect on and complicate a current dichotomy: militariza-tion/democracy. It begins by revisiting the question of whether there is a distinct field of studydedicated to defense in the region. The absence of true civilian control following the dictatorships,as well as the significant military autonomy present in most countries in the region, gave rise toa specific model of civil-military relations. In recent years, this has led to renewed interest inhow governments relate to their armed forces. Nonetheless, current South American contextsoffer fertile ground for the development of a new conceptual framework regarding civil-militaryrelations. In several countries in the region, during the recent decades of “new left” governments,civil-military relations have become more diverse and multifaceted; the military has increasinglybecome an important ally in implementing public policies for social integration and development.Although the left has often been labeled “anti-militarist,” recent experiences challenge this notionand demand closer analysis. Finally, the paper explores how these dynamics have contributedto shaping a regional defense stance, exemplified by the creation of the South American DefenseCouncil (CDS)
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