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Resumen
Durante las últimas décadas se ha profiundizado el debate en torno a los 
recursos  naturales,  destacándose los  temas vinculados a  los procesos 
propios del ciclo contemporáneo del capitalismo. Esta discusión tiene 
puntos de contacto con las problemáticas que se analizan en el marco 
del modelo de acumulación “industrial fiinanciero” de la agricultura. El 
artículo propone un análisis relacional de las temáticas que son cada 
vez  más  signifiicativas  en  la  agenda  de  discusión  del  continente 
latinoamericano,  que  se  sintetizan  en:  a)  la  incidencia  del  capital 
fiinanciero, con manifiestaciones específiicas, en la composición y en las 
estrategias  de  importantes  conglomerados  empresariales  que 
intervienen  en  estas  cadenas  productivas;  b)  la  difiusión  de  nuevas 
tecnologías genéricas (TICs y biotecnologías en sus difierentes oleadas 
tecnológicas) y sus implicancias en términos de dinámicas productivas, 
comerciales y espaciales; c) las condiciones imperantes en los mercados 
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mundiales bajo el llamado efiecto China que, particularmente en el cono 
Sur de América Latina, ha implicado una fiuerte redefiinición productiva 
y comercial y d) los retos cada vez más crecientes derivados de la crisis  
climática, con su incidencia sobre las actividades intensivas en recursos 
naturales, y particularmente en la agricultura, con las mediaciones que 
se  producen por la fiinanciarización del  “negocio del  carbono” y  los 
efiectos combinados de las nuevas tecnologías. 

Palabras  clave:  agricultura;  nuevas  tecnologías;  cambio  climático; 
negocios verdes; territorios 

Abstract
In  recent  decades,  the  debate  on  natural  resources  has  deepened, 
highlighting  issues  related  to  the  processes  inherent  to  the 
contemporary  cycle  ofi  capitalism.  This  discussion  addresses  the 
problems analyzed within the firamework ofi the "fiinancial-industrial" 
model ofi accumulation in agriculture. This article proposes a relational 
analysis  ofi  the  issues  that  are  increasingly  signifiicant  in  the  Latin 
American  agenda,  which  are  synthesized  in:  (a)-  the  incidence  ofi 
fiinancial  capital  and  its  manifiestations  in  the  composition  and 
strategies  ofi  important  fiood  supply  chains;  (b)-  the  spread  ofi  new 
generic  technologies  (ICTs  and  biotechnologies  in  different 
technological  waves)  and  their  implications  in  terms  ofi  productive, 
commercial  and  spatial  dynamics;  c)-  the  prevailing  conditions  in 
world markets under the so-called China effect, which has implied a 
strong productive and commercial redefiinition, and is particularly the 
case in the Southern Cone (SC) ofi Latin America; and d)- the ever-
increasing challenges arising firom the climate crisis, whose impact is 
tied to natural resources intensive activities, specifiically in agriculture, 
with  mediations  produced  by  the  fiinanciarization  ofi  the  "carbon 
business" and the combined effects ofi new technologies.

Keywords:  agriculture;  new  technologies;  climate  change;  green 
business;  territories
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se discuten cuestiones relativas a los recursos naturales 
(RN), haciendo hincapié en problemáticas del actual modelo de acumu-
lación “industrial fiinanciero” de la agricultura, asociado a su vez con la 
difiusión de  tecnologías  de ruptura,  como  la  biotecnología  y  la  nueva 
oleada de  tecnologías  de infiormación  y  comunicación  (TIC).  La  pro-
puesta es relacionar estas nuevas dinámicas, en tanto temáticas que son 
cada vez más signifiicativas en la agenda de discusión del continente la-
tinoamericano1.

Para ello, se enlazan ciertas lecturas analíticas que aportan a la proble-
matización de la tríada recursos naturales – acumulación – territorio en 
la etapa actual del capitalismo: por un lado, las contribuciones teóricas 
propuestas para explicar la dimensión territorial de los procesos de va-
lorización del capital que operan a través de la competencia por el uso 
de la tierra, el agua, el paisaje, y otros medios de producción no produ-
cidos, en la dinámica expansiva de actividades basadas en RN (agricul-
tura, minería, energía, turismo). Por su parte, el efiecto China, gestando 
un nuevo ordenamiento geoeconómico y geopolítico del capitalismo –
cuyas  inversiones se  han procesado e  intensifiicado en el  nuevo siglo-, 
con correlatos importantes en las cadenas agroalimentarias, la minería, 
energía e infiraestructura en el cono Sur (CS). En este marco, se anali-
zan las transfiormaciones de la agricultura y las mediaciones que se pro-
ducen  por la fiinanciarización del “negocio del carbono”  y  los  efiectos 
combinados de las nuevas tecnologías. Por último, una mirada sobre la 
problemática de este tipo de especialización, basada en RN y específiica-
mente en la agricultura2, en el marco de los retos disruptivos –suele alu-

1 Este artículo se basa en una confierencia presentada en el XVII Seminario Interna-
cional  de  la  Red Iberoamericana de Investigadores  en  Globalización  y  Territorio 
(RII): Toma de conciencia global y aportes alternativos ante los retos disruptivos: de-
sigualdades (socioeconómicas  y  territoriales), Toluca, México, 21-23 de setiembre de 
2022.

2 La producción agrícola en su conjunto genera un 46% de los gases de efiecto inverna-
dero (GEI) en América Latina y el Caribe. Los productos cárnicos y lácteos generan 
casi la mitad de esas emisiones (CEPAL-FAO-IICA, 2021).
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dirse a una crisis civilizatoria- que enfirentan los territorios cuya riqueza 
natural está en creciente disputa.

¿DE DÓNDE VENIMOS?

Para entender el actual contexto cabe considerar algunos aspectos de lo 
que estaba sucediendo antes de la pandemia del COVID-19. En primer 
lugar, el resquebrajamiento de la  globalización  dominante en las últi-
mas décadas, en palabras de  Arrighi (1999) un proceso  “en  cuyo des-
pliegue están siendo destrozadas las estructuras del ‘viejo’ régimen esta-
dounidense y se están creando presumiblemente las de un ‘nuevo’ régi-
men”. En segundo lugar, el predominio del capital fiinanciero y la pene-
tración de  su  lógica en las  actividades productivas: siguiendo  a  Boyer 
(2016), un régimen de acumulación liderado por las fiinanzas en el cual 
la imposición de normas fiinancieras supone una arquitectura  nueva y 
coherente de la gobernanza de las fiirmas, la regulación del mercado la-
boral  y  los objetivos de  política  monetaria  y  fiiscal. En tercer  lugar,  la 
progresiva y creciente presencia económica y política de China en el es-
cenario internacional, combinada con un proceso de relocalización em-
presarial, de búsqueda de nuevos nichos de aprovisionamiento y ventas 
y, sobre todo, la profiundización de la revolución tecnológica basada en 
las  TIC que  automatizó  las redes globales mediante la  digitalización. 
Ello enmarca  el avance  de  la tecnología 4.0  y  las disputas  por  las 5.G 
como  un proceso desarrollado  a  través de  estrategias  difierentes,  con 
distintas velocidades y resultados, entre China y Estados Unidos.

La guerra comercial entre ambas potencias es, sin duda, un importante 
fiactor  que subyace en  el  actual escenario bélico desatado  en  Ucrania 
bajo el despliegue militar de Rusia y la OTAN, que recientemente se ha 
vuelto más explícito con los avances de Estados Unidos en el territorio 
de Taiwan.  Desde  la  perspectiva  de la  producción  de  alimentos,  si-
guiendo infiormes de la FAO, esta guerra es sólo la última de una serie 
de crisis alimentarias  superpuestas3. Primero la pandemia del  COVID-

3 Antes de la guerra Ucrania estaba entre los cinco principales exportadores de cereales 
y oleaginosas, con un 10% de las exportaciones mundiales de trigo y la mitad de las de 
aceite  de  girasol.  Concentra  importantes  inversiones  de  Cargill,  Bunge  Born  y 
Glencore  en  infiraestructura  de  originación  y  plantas  de  trituración  de  semillas 
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19,  y  ahora  esta  guerra  ponen  en evidencia  firagilidades  del  sistema 
agroalimentario (SAA) mundial, basado en métodos de producción in-
dustrial altamente especializados, cadenas de suministro transnaciona-
les y una elevada concentración. En este marco, la FAO señala que los 
precios de los alimentos están en el punto más alto (170 puntos) desde 
1990,  cuando comenzaron esta estadística. En 2022 el aumento superó 
incluso el alcanzado en la crisis alimentaria de 2007-20084.

ESPACIO–NATURALEZA

Siguiendo la tradición de la teoría espacial crítica –combinando aportes 
de  la  economía  política  y  la geografiía-  la problematización de los RN 
nos remite a las tesis planteadas y desarrolladas por Lefiebvre (1974: 39-
40), en cuanto a que cada sociedad (esto es, cada modo de producción, 
con las diversidades que engloba) produce su espacio y que éste se desa-
rrolla  en  procesos  en  los  que  “la naturaleza no es más que  la materia 
prima sobre la que operan las fiuerzas productivas de sociedades diversas 
para producir su espacio”. En este sentido, la difiundida noción de “acu-
mulación por desposesión” de Harvey (2005) refileja la lógica del capital 
que transfiorma a la naturaleza en mercancía, con la depredación de los 
bienes ambientales globales (tierra, aire, agua). Siguiendo a Marx:

“Donde quiera que las fiuerzas naturales son monopolizables y aseguran 
al industrial que las emplea una ganancia excedente (plus ganancia), ya 
se trate  de un salto de agua, de una mina rica, de agua  abundante en 
pescado, de solares bien situados, nos encontramos con que la persona 
que por su título sobre una porción del planeta puede alegar un derecho 
de propiedad sobre estos objetos naturales se apropia esta ganancia ex-
cedente…, en fiorma de renta (…) La propiedad territorial lleva implícito 

oleaginosas en los puertos del Mar Negro. Al mismo tiempo, las exportaciones  rusas 
se  ven  obstaculizadas  por  las  restricciones  bancarias  y  las  primas  de  seguro  en 
tiempos  de  guerra  para  los  buques  de  granos 
(https:/  /www.n  a  tionalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/03/la-guerra-en-  
ucrania-  podria-provocar-una-escasez-mundial-de-alimentos  )

4 La escalada de precios  se expresa,  entre otros  aspectos,  en las  ganancias  de las  
corporaciones globales como Cargill,  que obtuvo en 2021 unos 5 mil millones de 
dólares, la mayor ganancia neta de toda su historia. Louis Dreyfius (LDC), también 
entre las siete mayores jugadores  globales  del  comercio de granos,  aumentó sus 
ganancias 82 por ciento en 2021 (Grain, https://tinyurl.com/2fi7dtxzt;Oxfiam, 2022). 
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en  términos  generales,  el  derecho  del  propietario  a  explotar  el 
planeta...” (Marx, 1973: 717).

Ahora bien, ¿cómo juegan estos aspectos en un espacio planetario que 
responde a lógicas de valorización del capital propias de la globalización 
fiinanciarizada y bajo disputas inter-hegemónicas?

Se entiende que en el actual contexto del capitalismo, el proceso de di-
visión espacial del trabajo (Massey, 1979) redimensiona la posesión  y 
uso de la dotación de RN de nuestro continente en el sentido de la di-
námica  spatial  fiix; es  decir, firacciones del capital  que  quedan “literal-
mente fiijadas” en alguna fiorma fiísica en un tiempo relativamente lar-
go, en tanto acoplamientos electivos resultantes de estrategias impues-
tas por actores  transnacionales  que incursionan en este tipo de  nego-
cios, mientras otras firacciones son geográfiicamente móviles (maquina-
rias y equipamientos, medios de transporte, otros) (Harvey, 2001; 2004: 
5).

En sintonía, los RN se posicionan y jerarquizan en el registro discursi-
vo, programas, y lógicas de intervención a través del accionar de lo que 
Fernández y Sidler (2022) denominan redes políticas globales, conduci-
das  por  organizaciones  supranacionales  y  los  organismos fiinancieros 
internacionales5. Estas agendas incluyen, entre otros aspectos, un énfia-
sis particular por la elaboración de herramientas técnicas,  orientadas a 
cuantifiicar y ponerle precio a las aportaciones de la naturaleza (plantas, 
animales, humedales, otros), para incluirlas en la fiormulación de políti-
cas  públicas6, así  como  en líneas de crédito internacional  y  requisitos 
específiicos en los fiinanciamientos.

5 Sólo a título de ejemplo lo que señala William Maloney, economista jefie de América 
Latina y el  Caribe en  el  Banco Mundial “ALyC tiene enormes ventajas verdes,  que 
ofirecen  oportunidades  para  nuevas  industrias  y  exportaciones.  Tiene  un  gran 
potencial en energía renovable y un rico capital natural, todo cada vez más valorado 
en  un mundo donde  el calentamiento global  y la  seguridad energética ocupan un 
lugar central" (https:/  /www.a  g  rolatam.com/nota/cambio-climatico-cuanto-le-costo-a-  
latam-y-el-caribe-en-los-ultimos-20).

6 El Secretario General de la ONU presentó el Sistema de Contabilidad Ambiental y  
Económica  Integrada  como  una  herramienta  para  valorizar  la  naturaleza, 
incluyendo  su  auténtico  precio  en  las  normativas  y  políticas  públicas 
(https://news.un.org/es/story/2021/03/1488962).

6

https://news.un.org/es/story/2021/03/1488962
https://www.agrolatam.com/nota/cambio-climatico-cuanto-le-costo-a-latam-y-el-caribe-en-los-ultimos-20
https://www.agrolatam.com/nota/cambio-climatico-cuanto-le-costo-a-latam-y-el-caribe-en-los-ultimos-20


SILVIA GORENSTEIN Recursos naturales, alimentos, nuevas tecnologías...

LOS RECURSOS NATURALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Con sólo el  8%  de la  población  mundial, América Latina y el Caribe 
concentra el  16% de  la masa  continental del  planeta -considerando el 
conjunto de  los  RN,  tanto  los  tradicionalmente  llamados renovables 
(tierra,  bosques),  como los no  renovables  (petróleo,  gas,  minerales)-, 
ocupando el segundo lugar siguiendo al continente afiricano. Aporta el 
40% de  la diversidad  biológica mundial, ejerciendo un rol importante 
para la regulación climática del planeta, contando además con el 33% de 
las tierras potencialmente cultivables y  12% de las actualmente cultiva-
das a nivel global, el 46% de los bosques tropicales, sumadas al 31% del 
agua dulce del planeta (Durango et al., 2019; FAO STAT-CEPAL, 2019).

En suma, una de las ventajas específiicas de ALyC sigue vinculada a los 
RN que, apropiados por el capital, se convierten en medios de produc-
ción en  buena  medida controlados  por  las  estrategias  de  inversión  de 
empresas transnacionales,  que  operan  en  actividades  basadas en  ellos. 
Entre otras, ya históricas, son señales claras las grandes operaciones de 
compra de tierras7, las inversiones mineras (oro, cobre, litio) e hidrocar-
burífieras realizadas durante las dos últimas décadas (Gorenstein et al., 
2020). A su vez, en el marco de la disputa interhegemónica en curso, las 
reservas naturales de Latinoamérica y, particularmente las del Cono Sur 
(CS), introducen nuevas tensiones y potenciales confilictos geopolíticos 
y geoeconómicos8.

América  Latina  es  también  una  importante  región productora de  ali-
mentos y, durante las dos últimas décadas, se produjo una reconfiigura-
ción de las relaciones comerciales por los cambios en el origen y destino 
de exportaciones e importaciones. La demanda china tuvo efiectos signi-

7 Brasil y  Argentina  se  ubican en  las  seis primeras posiciones  a  nivel mundial  en  el 
número de transacciones de tierras realizadas por inversores externos (Martins Kato 
y Leite, 2020; Gorenstein y Ortiz, 2018).

8 Al  respecto, son elocuentes  las  manifiestaciones  de la jefia del  Comando Sur de los 
Estados Unidos -Generala Laura Richardson- al plantear que se está “socavando a su 
país” y “la democracia” a medida que China-“está jugando al ajedrez” y la presencia 
de Rusia es “prevalente” firente  a la  posesión de recursos minerales  y del “triángulo 
del  litio”  en  Latinoamérica  (https://economis.com.ar/vienen-por-el-litio-llamativas-
advertencias-de-la-jefia-del-comando-sur-de-estados-unidos-apuntando-a-
latinoamerica/).  
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fiicativos que se expresaron, por un lado, en un ciclo de auge de precios 
internacionales  entre 2003 y 2012 -período conocido como el  del  súper 
ciclo de los commodities- y, por otro lado, en la conversión del CS en 
un  proveedor  relevante de soja,  utilizada  para la producción de carne 
cuyo consumo se intensifiicó por los cambios en hábitos alimentarios de 
su población. En la región, la inversión extranjera directa (IED) dirigida 
a la agricultura y la agroindustria alcanzó un monto de 77.000 millones 
de dólares en el período prepandémico, comprendido entre  2012 y 2017. 
Este monto representa cerca del 8% del total de la IED que recibió la re-
gión y es superior a la inversión recibida en el quinquenio precedente. 
Se concentra en tres países: Brasil, México y Argentina (CEPAL, 2019).

AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

Al fiocalizarse en la producción de alimentos, cuya relación con la natu-
raleza  deviene  de  la  agricultura,  es  posible  vincular  tres  tendencias 
constitutivas de los cambios en curso:

i. La primera tendencia refileja la centralidad que ha asumido China 
en el  contexto  de las trasfiormaciones geopolíticas  que  están  en 
curso en el SAA9. Esto se traduce, como señala McMichael (2020: 
116), en un "mercantilismo de la seguridad  agrícola", a través de 
la adquisición de tierras en ultramar y el cultivo de agro-exporta-
ciones para proteger/asegurar el suministro de alimentos de Chi-
na  e  India firente  a  la firagilidad de la gobernanza multilateral 
neoliberal (OMC). A difierencia del primer régimen agroalimen-
tario  -bajo  hegemonía británica– en el que  las “fironteras” esta-
ban abiertas (conquista  y  colonización del  Nuevo Mundo), las 
“fironteras” del presente siglo incluyen la capitalización de las tie-
rras agrícolas  existentes  y  la agricultura  industrial.  En este con-
texto, como plantea el mismo autor, se instala la “firontera” suda-

9 El año 1995 marca la vigencia del régimen corporativo global con el establecimiento 
de la OMC y el Acuerdo sobre Agricultura (AA) institucionalizando la liberalización 
de los mercados nacionales y restringiendo los derechos de los Estados de regular la 
agricultura  y la alimentación.  En este  marco,  se  produce una creciente fiinancia-
rización, con actores de este tipo operando en la agricultura, en mercados de tierras 
y en las industrias de alimentos, mientras las corporaciones transnacionales dominan 
las distintas fiases de las cadenas agroalimentarias (McMichael, 2002, 2009).
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mericana para los  cultivos  fiorrajeros  que  abastecen  a  más de la 
mitad de la industria cárnica industrial de China, mientras se ex-
panden otros de los denominados cultivos filexibles o comodines -
maíz, caña de azúcar y palma- con fiines alimentarios, pero tam-
bién utilizables  como  pienso  o  biocombustible.  A su  vez,  desde 
principios de este siglo, las inversiones chinas se han orientado a 
integrar y controlar las distintas fiases, desde el procesamiento al 
embarque para  su  exportación,  a  través  de la  expansión  del al-
cance global  de  las  empresas  estatales  y  privadas  en el  sector 
agroalimentario10 (Gorenstein y Hernández, 2022).

ii. Una segunda tendencia se relaciona con una nueva fiase de inno-
vación en la agricultura que no se limita a los insumos agrícolas. 
Las tecnologías  digitales  están asumiendo un rol signifiicativo11, 
permitiendo  la reducción de  tiempos  y costos  en las etapas de 
producción primaria e industrial y a lo largo de la cadena de va-
lor, aumentando la efiiciencia y generando importantes ganancias 
a  través de un manejo sistémico de las  distintas etapas (Wilkin-
son, 2022; Grain, 2021; CEPAL, FAO, IICA, 2021). Son adoptadas 
por las grandes  explotaciones  del agro, las agroindustrias,  y  las 
cadenas comercializadoras, a través del control de prácticas pro-
ductivas y comerciales en tiempo real, así como la confiiguración 
de los sistemas de  trazabilidad  y  certifiicación de  productos  pri-
marios y alimentos. En su difiusión resultan clave los grandes ju-

10 Estas  inversiones  son  lideradas  por  la  compañía  estatal  de  procesamiento  China 
National  Cereals,  Oils  and  Foodstuffs Corporation (COFCO)  que,  en  el  mercado 
mundial, compite con las cuatro grandes –Archer Daniels Midland (ADM), Bunge & 
Born,  Cargill  y  Dreyfius habitualmente conocidas  como  las  ABCD- a  partir  de la 
adquisición  de  la comercializadora holandesa Nidera  y de la  empresa Noble Group 
con  sede  en Hong  Kong  (Región Administrativa Especial  de  China).  Se  suma la 
compra de la multinacional suiza Syngenta, efiectuada por la estatal Chemchina, que 
controla  en un 8% y el  20% de los mercados mundiales respectivos  de semillas  y 
pesticidas.

11 Las tecnologías 4.0 desarrollan y expanden los llamados sistemas “ciberfiísicos” en los 
cuales  los  procesos  de  producción  (fiísicos  o  biológicos)  son  controlados  o 
monitoreados  por  algoritmos integrados  a  Internet.  Estos  sistemas  se  basan  en la 
modelización digital  de  los  procesos  de  producción  y  en  el  intercambio  de  datos 
generados en el propio proceso  de  elaboración  a  través  de  productos, máquinas  o 
entre difierentes actores de la cadena de producción.
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gadores globales de servicios tecnológicos (IBM, Microsofit, nue-
vas empresas startup), aliadas con las grandes empresas de provi-
sión de insumos y maquinarias (Monsanto/Bayer; Syngenta-Chi-
naChem,  Deer), las grandes  agroindustrias y  comercializadoras 
minoristas.

iii. La  tercera  tendencia, asociada  con  la  progresiva  sensibilización 
socio-ambiental,  se  vincula  con  la  presión  por la adopción de 
metas de  sustentabilidad  y  el  ahorro de emisiones  de carbono, 
fiactibles de monitorear y  cuantifiicar. En tal sentido, la  posición 
de uno de los principales demandantes de commodities agrícolas 
(China), da cuenta de estas preocupaciones y, sumada a su accio-
nar en los diversos fioros internacionales, muestra un progresivo 
alineamiento de sus empresas líderes en la cadena de soja:
“SINOGRAIN  se  convirtió en la primera  empresa  china en recibir la 
certifiicación de la Rountable fior Responsible Soy. COFCO, a su vez, se 
integró a las asociaciones de agronegocios en el Cono Sur, adhirió a la 
Moratoria excluyendo la compra de soja de áreas recién desmontadas de 
la región  amazónica  y  asumió el compromiso de tener todas u  ofierta 
‘limpia’  de desfiorestación para el 2023”  (Wilkinson, 2022:  28, traducción 
propia).

Otro aspecto que se asocia a la preocupación por el cambio climático y 
las repercusiones ambientales remite a un campo menos explorado, que 
es el de las inversiones, y en esta línea, el nuevo “negocio verde” vincu-
lado al llamado “cultivo de carbono”.

LAS INVERSIONES “VERDES”

¿Cómo y quiénes realizan las inversiones “verdes”? ¿Qué papel juegan 
los mercados fiinancieros? Desde una aproximación de carácter general, 
cabe destacar las dinámicas siguientes:

 Variedad de productos fiinancieros negociables en este tipo de mer-
cados a escala global. La mercantilización de la naturaleza y la biodi-
versidad, bajo la caracterización de servicios ambientales, posicionó 
a los bonos de carbono como un nuevo instrumento fiinanciero ne-
gociado en las bolsas del mundo y, hace muy poco tiempo, a los bo-
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nos de agua. Por su parte, los instrumentos de deuda para fiinanciar 
activos sostenibles y alineados con bajas emisiones o resiliencia cli-
mática (los bonos  verdes) han  evolucionado desde un  instrumento 
nicho piloteado por bancos de desarrollo (las primeras emisiones en 
2007-2008 son del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversión) 
a su  generalización en carteras de  inversión de instituciones fiinan-
cieras privadas y entidades públicas12, incluidos los gobiernos nacio-
nales y subnacionales. En este sentido, hay un proceso de nueva re-
glamentación que se orienta a la adaptación de las capacidades insti-
tucionales  a  estos  nuevos instrumentos  de fiinanciamiento  e  inver-
sión.

 Re-valorización  fiuncional  de  las tierras agrícolas  por  su  potencial 
para generar compensaciones de carbono. De este modo,  se  jerar-
quizan en la cartera de inversores globales (fiinancieros, instituciona-
les)  y  en la de las grandes compañías tecnológicas. El caso de  Bill 
Gates (dueño de Microsofit), por ejemplo, es paradigmático: además 
de  su  platafiorma digital (Azure Farm Beats),  ha  comprado tierras 
tanto en EUA como en Canadá a través del fiondo de inversión Cas-
cade Investment que controla, y en sus mensajes declara que las tie-
rras agrícolas cumplirán con los objetivos de “carbono neutral” para 
las  carteras  de  inversión  sostenibles13.  Otras  corporaciones,  como 
Cargill  y  Yara también han iniciado o han tejido alianzas para res-
taurar el carbono en suelos agrícolas.

 Nuevos modelos de “negocio” a través de platafiormas digitales. Con 
la adopción de  tecnologías  4.0  se  producen  asociaciones  entre las 
corporaciones proveedoras de agroquímicos, de equipamientos y las 
tecnológicas (Microsofit, IBM), para el acaparamiento de datos y su 
transfiormación en servicios como herramienta para la gestión de un 
paquete de insumos y asesoramiento predictivo de la producción. Es 
así  como  las platafiormas, constituidas  por  redes de comunicación, 
estándares y protocolos, tienen un rol clave para la compra del car-

12 Los mercados de inversión sostenibles -ESG-han crecido muy rápidamente: de US$ 
13,3 trillones en 2012 hacia los US$ 30,7 trillones estimados en 2018 (GSIA, 2019).

13 https:/  /www.e  l  diarioar.com/mundo/the-guardian/bill-gates-mayor-terrateniente-  
rural-  eeeu_129_7826498.html  .
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bono, las semillas, los pesticidas y fiertilizantes y la asesoría agronó-
mica14, todo proporcionado por la compañía, que obtiene el benefii-
cio adicional de controlar los datos recolectados desde las tierras de 
cultivo que participan15.

En  suma,  bajo los crecientes efiectos del calentamiento global  y  el as-
censo de la presión socio-ambiental, las fiuerzas económicas que en esta 
fiase lideran la dinámica  de acumulación mundial  han intensifiicado su 
“infiatigable exploración en busca de destinos geográfiicos  y  sectoriales 
que  pudiesen  ofirecer  mejores  condiciones  para  su  valorización”  (de 
Mattos, 2016: 16). En este proceso exploratorio, más allá de las áreas ur-
banas, las inversiones “verdes” se han convertido en un muy buen ám-
bito de valorización para los portafiolios de fiondos de inversión y, entre 
otros, para los grandes jugadores de los sectores tecnológicos y agroali-
mentarios que articulan nuevos negocios y filujos de ganancia.

UNA MIRADA DESDE LOS TERRITORIOS

En este contexto, el interrogante que se plantea es cómo  analizar  los 
procesos y dinámicas que atraviesan territorios dotados de RN, hoy re-
valorizados por el capital globalizado.

Si asumimos  que  el  proceso  de fiinanciarización atraviesa  a  todos los 
sectores, aunado a las estrategias tecnológicas y de acumulación de los 
conglomerados  empresariales,  la  explicación  de los  procesos  de repro-
ducción en curso debe asociar y articular planos analíticos diversos. En 
esta dirección, la dimensión espacial de los procesos de desarrollo com-
bina “las cuestiones fiundamentales del poder, de las jerarquías y hege-

14 Debido  a la  elevación  de  los costos  de  producción, ciertas asociaciones agrícolas  y 
miembros  del  Congreso  en  EUA están  alertando  sobre  la  bancarrota  que  se 
produciría entre las explotaciones pequeñas y medianas.

15 De este proceso da cuenta, entre otros, la asociación entre Microsofit y la compañía 
norteamericana Cloud Ag para el desarrollo de sistemas de imágenes hiperespectrales 
desde aviones, utilizados para determinar la presencia de carbón y otros nutrientes en 
el suelo en EUA, Brasil y Australia, Jack Ellis, “Startup Spotlight: Cloud Ag seeks to 
replace soil sampling  by  measuring carbon  firom”  Ag Funder News,  diciembre de 
2020:  https://agfiundernews.com/cloud-ag-seeks-to-replace-soil-sampling-by-
measuring-carbon-firom-the-air  
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monías, cultivando una perspectiva de las  distintas  escalas  espaciales” 
(Brandao, 2022: 15).

Los territorios subnacionales dotados de RN  y  actividades  basadas en 
ellos se constituyen, entonces, en espacios de acumulación privilegiados 
para  determinadas firacciones del capital; bajo  su  articulación-subordi-
nación a cadenas globales de valor (CGV) se establecen difierentes mo-
dos de control del proceso de acumulación y, en particular, los mecanis-
mos de distribución de las rentas (y del poder) generados a escala global 
(Santarcángelo et al., 2017; Gutman y Gorenstein, 2003). Este resultado 
se refileja en Argentina, tal como surge de estudios realizados en realida-
des  territoriales vinculadas  a  cadenas  productivas  confiormadas  por  la 
minería  metalífiera,  hidrocarburos  de  reservorios  no convencionales  y 
biocombustibles (Gorenstein et al., 2020). Estas dinámicas, basadas en la 
especialización en los sectores intensivos en RN, se producen en el mar-
co de un proceso en el cual la mediación político-institucional del poder 
público nacional y sub-nacional, en sus distintas jurisdicciones, ha cedi-
do márgenes regulatorios y el control a los poderes empresariales con-
centrados,  mayoritariamente  extranjeros,  que  intervienen  en  tramas 
productivas con signifiicativa gravitación en la base económica, el mer-
cado de trabajo y las condiciones de vida en el territorio.

LOS TERRITORIOS DEL AGRONEGOCIO

La categoría agronegocio se asocia, básicamente, a los actores económi-
cos que practican la agricultura en gran escala y que incorporan nuevas 
tecnologías  e  inversiones  de  diverso origen.  La dinámica  expansiva  de 
esta modalidad empresarial, con base operativa en el agro de territorios 
del CS, da cuenta de los rasgos siguientes:

 Se han generado  amplias  zonas  de  especialización productiva,  tal 
como se manifiiesta en los cinco países que lo integran, expandiendo 
la firontera agrícola asociada particularmente a la sojización y provo-
cando, a su vez, la pérdida de ecosistemas naturales (Cerrado brasi-
leño, el Gran Chaco en Argentina, Paraguay y Bolivia). Este proce-
so se produce ocupando tierras ya sea por propiedad, arrendamiento 
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u otro tipo de contratos donde el capital no la compra directamente, 
sino que accede a su uso con propósitos productivos diversos16.

 La explotación de las tierras de cultivo,  o aptas para ello, como es-
trategia de inversión de los capitales del agronegocio se articula con 
aquellos  actores  que  contribuyen  a  la  difiusión  tecnológica,  tales 
como los  proveedores de insumos, maquinarias  y  las redes de con-
tratistas de agro-servicios. La actividad genera ganancias extraordi-
narias  provenientes  de la renta  de  la tierra,  que  siguiendo la tradi-
ción teórica clásica y marxista se derivan de las tierras más fiértiles o 
de  mejor localización (renta  difierencial  I),  y  como resultado de las 
difierentes intensidades en la inversión de capital en las diversas ex-
plotaciones (renta difierencial II) (Marx, 1981). Dada su composición, 
a ello se suman las rentas transitorias e intereses derivados de la es-
peculación fiinanciera.

 En la medida en que  la tierra  y  las  commodities  agrícolas  se  han 
convertido en activos fiinancieros atractivos, los circuitos de valoriza-
ción del capital por un lado se desconectan de la base material, y por 
otro, se “fiijan” en ella por la obtención de la renta de las tierras en 
propiedad. Por su parte, los aumentos de la productividad, derivados 
de la introducción de nuevas tecnologías y cambios organizacionales 
se combinan con el acortamiento del ciclo de reproducción del capi-
tal y, al mismo tiempo, las posibilidades de diversifiicar riesgos por la 
vía de la multi-localización y filexibilidad de producciones.

 La integración económica sin precedentes con el capital fiinanciero 
tiene consecuencias en el campo social y político. Bajo fiormatos ins-
titucionales diversos, unifiican el accionar para la defiensa de sus inte-
reses económicos e inciden en esfieras del Estado, tanto en ámbitos 

16 Esta  perspectiva  se  refiiere:  “a  las  acciones  de  captación  del  control  sobre 
relativamente vastas extensiones de suelo y otros recursos, a través de una variedad 
de mecanismos y modalidades, que involucran al capital de gran escala que, actuando 
bajo  modalidades  extractivas,  ya  sea  respondiendo  a  propósitos  nacionales  o 
internacionales,  busca  dar  respuesta  a  la  convergencia  de  las  crisis  alimentaria, 
energética y fiinanciera, a los imperativos de la mitigación de los cambios climáticos y 
a la demanda de recursos por parte de los nuevos núcleos del capital global” (Borras 
et al., 2014: 82, subrayado propio).
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sectoriales específiicos como en aquellos  que involucran normativas 
de control ambiental, ordenamiento territorial e, incluso, gravitando 
en el diseño de políticas de carácter macroeconómico.

En suma, los excedentes generados en el agro están atravesados por ló-
gicas de acumulación des-territorializadas que obedecen tanto a los ac-
tores externos como a los internos que se enlazan bajo la modalidad del 
agronegocio. La intensidad de este fienómeno refileja una notoria selecti-
vidad  espacial  con  estos  actores  económicos operando  a nivel  urbano 
regional, aunque no tengan “sentido del lugar” (Massey, 2008). Es decir, 
las corporaciones del agronegocio no tienen vínculos estables con el te-
rritorio en el cual producen y,  a  difierencia de ciertos segmentos de la 
agricultura fiamiliar, la cuantía y calidad de los “derrames” económicos 
que ellos generan tienen manifiestaciones territoriales que ponen en dis-
cusión el proceso de desarrollo en esos lugares. Al respecto, los indica-
dores sociales en países del CS, como Argentina y Brasil son elocuentes 
y dan cuenta, además, de una creciente primarización vis a vis el menor 
desarrollo de una estructura productiva (Favareto, 2020).

REFLEXIONES FINALES

En Latinoamérica, y particularmente en ellos países del Cono Sur, se ha 
profiundizado el patrón de especialización productiva basado en recur-
sos naturales.  Como  proveedor  de  commodities  agrícolas,  mineros  y 
energéticos, ligado  a  los  requerimientos  de la  nueva  fiase de  acumula-
ción de China, refiuerza una modalidad de inserción asimilable a la de la 
primera etapa de  integración  a  la  economía  internacional,  durante  el 
colonialismo luso-español y en el períodoen que se origina y consolida 
el capitalismo europeo.

En este sentido, surgen algunos ejes temáticos que deberían ser aborda-
dos o profiundizados en fiuturos estudios, permitiendo un mayor alcance 
comprensivo de la compleja trama de procesos que atraviesan al actual 
escenario mundial y de nuestro continente.

Un campo de investigación ineludible se refiiere a los procesos geopolíti-
cos y geoeconómicos en el marco de la redefiinición de la división inter-
nacional del trabajo que se está gestando, dado que estas dinámicas so-
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bre-determinan a las territoriales en sus difierentes escalas y confiigura-
ciones espaciales. Así, los vínculos sino-latinoamericanos, y sus especi-
fiicidades (económicas,  sectoriales, políticas)  son  relevantes para com-
prender las tensiones y desafiíos de este proceso en el contexto más am-
plio de las relaciones entre Oriente y Occidente y la disputa (inter)he-
gemónica entre China-Rusia y Estados Unidos. Así, por ejemplo, las re-
servas del nuevo “oro blanco” (litio) -que hacen a las posibilidades de la 
transición energética mundial-, constituyen hoy un importante campo 
de  disputa  geoeconómica. En estas  reservas, localizadas  en países del 
continente y particularmente en el CS, se confirontan grandes proyectos 
empresariales internacionales donde se combinan desde los poderes pú-
blicos  (en  sus  diversos  niveles)  hasta  la  confilictividad  socioterritorial 
que se cristaliza cuando se concretan los emprendimientos (contamina-
ción, usos  competitivos  del suelo,  problemas  del mercado de trabajo, 
entre otros).

Naturalmente, las repercusiones del cambio tecnológico en curso -digi-
talización, robotización, entre otros- constituyen un campo analítico a 
seguir  profiundizando tanto por  sus  efiectos  en el ámbito laboral como 
en los entramados productivos de los territorios, así como en el campo 
de las políticas públicas y los sistemas de innovación.

Otra línea de estudios se refiiere a las amplias  zonas de especialización 
productiva  (sub-nacionales  y  supra  e  interregionales) controladas  por 
conglomerados empresariales diversos. Esta perspectiva analítica, guia-
da por enfioques teóricos e interrogantes comunes, sumada a los aportes 
de estudios de caso, viabilizaría la elaboración de un mapa común de in-
versores extranjeros y grandes grupos latinos cuyas estrategias repercu-
ten en los procesos de acumulación territorial y su especifiicidad urbana 
regional.

En particular, las relaciones de producción y las estrategias de acumula-
ción en sistemas urbano-regionales especializados en producciones pri-
marias  que se refilejan en dinámicas de desconexión-debilitamiento tal 
como se pone en evidencia con la progresiva profiundización del agro-
negocio.
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Por último, la nueva oleada de extranjerización, de la mano de grandes 
conglomerados empresariales  (productivos  y  fiinancieros)  que  lideran 
los  principales  encadenamientos, reabren perspectivas analíticas sobre 
el poder de decisión privado en tanto actor privilegiado de los procesos 
transfiormadores del espacio social e incluso, cada vez más, sobre aque-
llas que emanan del Estado. Y aquí resurge el debate sobre el poder pú-
blico en Latinoamérica que, pese a su rol en el proceso de acumulación 
(Fernández y Sidler, 2022), no tiene la capacidad para incidir en las es-
trategias de los grandes capitales (externos e internos) que disputan, en-
tre otras, nuestras riquezas naturales.
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