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PRÓLOGO

Esta nueva entrega suma a lo que entendemos como una de nuestras tareas 
como Universidad que es la de difundir públicamente la producción de 
conocimientos generados por nuestra comunidad, en este caso, del colectivo 
docente del Departamento de Economía y Administración.

Se trata del segundo volumen de "Geografía Económica Mundial (GEM) 
Un enfoque centro-periferia" con el minucioso trabajo coordinado por el 
Profesor de la UNM Patricio Narodowski y Matías Remes Lenicov, en esta 
ocasión sobre las Cadenas Globales de Valor, en sintonía con el volumen 
anterior de GEM I. Un enfoque centro-periferia, pero con un enfoque menos 
conceptual y propio de la investigación empírica, que da cuenta de los 
principales cambios y tendencias en la economía mundial, en la organización 
industrial y en materia de tecnologías.

A través de sus nueve capítulos, en cada uno de los cuales se explica una 
cadena o complejo productivo, se da continuidad y se profundiza el trabajo 
y las hipótesis y primeras conclusiones incluidas en el volumen anterior de 
GEM I. Un enfoque centro-periferia.

Aquí tenemos un rico y detallado panorama acerca de los actores, procesos, 
geografías y sectores productivos que protagonizan los intercambios de 
fluj os comerciales y financieros a escala planetaria. El análisis se focaliza 
en identificar elementos relevantes de la configuración actual del sistema 
productivo mundial capitalista, es decir, en la expresión concreta de las 
partes que lo componen, adquiriendo así un carácter de innovador frente a 
la escasez de obras de esta índole en nuestro medio.

Se trata de abundante material de apoyo para hacer más inteligibles el 
contexto, las fuerzas y las tendencias que gravitan en el sistema productivo 
capitalista mundial en la actualidad, incluyendo aspectos tan variados 
tales como ubicación de yacimientos y cuencas, descripciones de procesos 
productivos y la radicación geográfica de los mismos, características de 
industrias y servicios, el rol de los países periféricos, datos de producción 
y consumo a nivel mundial, políticas de promoción, principales países 
productores y consumidores, identificación de grupos económicos y 
marcas relevantes, tipologías y especificaciones de productos, normativas 
regulatorias, referencias al lugar de Argentina en relación con las cadenas o 
complejos.



Una aspecto valorable del trabajo es que constituye un real aporte en términos de 
la necesidad de evidencias empíricas para perspectivas teóricas que trasciendan 
las miradas parciales y empobrecidas que no permiten dar cuenta de relevantes 
factores causales originados en las modalidades de relaciones entre las partes 
del sistema, en este caso del capitalismo y de la organización de la producción 
a gran escala. Más específicamente, nos referimos a la necesidad imperiosa de 
contar con información de calidad para dimensionar mejor la gravitación de 
“ lo internacional” en la explicación de nuestras realidades nacionales o locales 
y de proveer a planteos realistas sobre nuestras potencialidades de desarrollo.

En particular, es destacable que, a la vez que se reafirma su vigencia también se 
enriquece la perspectiva del análisis en términos de la existencia de un Centro 
y una Periferia, pero con una mirada más integral respecto de las perspectivas 
teóricas más tradicionales sesgadas en el foco unilateral y excluyente sobre los 
estados nacionales o sobre los actores privados transnacionales. Al respecto, 
se ilustran las formas concretas y actuales en que continúa verificándose que, 
salvo muy raras excepciones, las actividades productivas (o eslabones) de 
mayor complejidad o mayor contenido tecnológico no suelen radicarse en los 
países periféricos; a la vez que es observable el rol que la inmensa mayoría de 
estos siguen cumpliendo en la división del trabajo a partir de la explotación de 
sus recursos naturales, destacándose asimismo el valor estratégico de algunos 
de esos recursos como es el caso del petróleo.

Es decir, lejos de quedar refutados, los planteos de cuño dependentista en 
cuanto a que el proceso mundial de acumulación de capital genera y reproduce 
simultáneamente desarrollo y subdesarrollo tiene plena vigencia, encontrando 
aquí descripciones sobre su manifestación concreta.

El completo panorama que provee el libro contribuye al debate sobre estrategias 
de inserción internacional y de integración regional, capítulos decisivos de 
todo proyecto de desarrollo nacional entendido como proceso de creciente 
“ complejización” de nuestra estructura productiva, base de sustentabilidad 
para alcanzar mayores estándares en cuanto a calidad de vida para toda la 
población. La información es un insumo clave a la hora de cuestiones tales 
como la necesidad de definir términos de negociación de estados nacionales con 
poderosos actores trasnacionales privados; diseñar e implementar políticas de 
promoción del desarrollo más adecuadas; identificar segmentos de mercado 
donde insertarse y, en definitiva, enriquecer el análisis de las vulnerabilidades 
y oportunidades que presenta el mundo actual para un país como el nuestro.



En definitiva, nos complace contar con otra expresión de la visión y proyecto 
académico de la Universidad Nacional de Moreno en tanto gestora de 
conocimientos: una vocación por el análisis y la inteligibilidad de la realidad, 
partiendo de lo observable concreto para elaborar conceptos que den cuenta de 
ella y nos permitan pensarla y desentrañar sus leyes y lógicas para cambiarla. 
Una responsabilidad y un compromiso en cuanto a contribuir socialmente al 
entendimiento para la praxis transformadora.

Lic. Pablo A. Tavilla 
Departamento de Economía y Administración 

Univerdad Nacional de Moreno
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GEOGRAFIA ECONOMICA MUNDIAL
(GEM)

Un enfoque centro-periferia

Las cadenas globales de valor 
Volumen II





INTRODUCCION

Este Volumen II de GEM representa el intento de comprender la tesis 
centro-periferia en el contexto actual y con especial énfasis en la lógica 
de funcionamiento de las cadenas globales de valor (CGY), eslabón por 
eslabón. En el volumen I se detalló esa lógica para el pasaje del fordismo 
al posfordismo en la era de la globalización y se plantearon las principales 
hipótesis que aquí se desarrollan exhaustivamente.

Las cadenas globales de valor no son más que un conjunto de eslabones o 
el conjunto de actividades necesarias para generar un producto o servicio. 
Se utiliza este concepto porque es el que mejor describe los procesos 
productivos descentralizados, producto de los cambios trascendentales en la 
tecnología, la organización industrial y en el nuevo orden mundial. La idea 
de cadenas puede captar la “ fragmentación” de los sistemas productivos a 
nivel funcional y mostrar cómo las grandes compañías están externalizando 
frecuentemente determinadas actividades o procesos hacia las PYMES 
especializadas y a nivel espacial, ya que los procesos de producción se 
escinden en diversas fases o bloques de funciones que se desarrollan de 
manera separada en diferentes localizaciones de la geografía mundial. Lo 
puede hacer ver porque esta metodología aborda la realidad como una 
coordinación estratégica de empresas independientes, pero organizadas 
jerárquicamente a nivel mundial, a partir de un mecanismo de poder, dado 
por la gestión de la cadena, que en este volumen se analiza profundamente.

Finalmente lo que se puede ver es que estas dos formas de la fragmentación 
—funcional y espacial— son consecuencia de una estrategia de las grandes 
corporaciones trasnacionales en la economía mundial. Ellas están recortando 
en ocasiones su actividad como “ productores” globales para convertirse 
en “ coordinadores” globales (Kaplinsky y Readman, 2001). Así, grandes 
corporaciones frecuentemente especializadas en funciones intensivas en 
conocimiento, como el diseño, la Investigación y Desarrollo (I+D) y el 
marketing, externalizan funciones relacionadas con la producción física 
hacia empresas de países en desarrollo, encargándose de la coordinación de 
toda la cadena y logrando las rentas más altas. De este modo, la CGY puede 
ser entendida como una nueva forma de funcionamiento y organización de 
las redes transnacionales, obligando a las pequeñas empresas a asumir una 
posición de subordinación dentro de la cadena (ver además Gereffi, 1999; 
Humphrey y Schmitz, 2002; Schmitz, 2004; Gereffi et al., 2005; Pietrobelli y 
Rabellotti, 2006). En este entorno se produce una concentración de los flujos 
comerciales y financieros de los países desarrollados y BRIC, en detrimento 
de los países periféricos.



Con este intento, se logra profundizar conclusiones que surgían del anterior 
volumen. Por ejemplo, en la cadena petrolera los recursos, como todos 
saben, están en los países periféricos, y en este caso particular, era en Medio 
Oriente —Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos—, 
pero también en Latinoamérica con Yenezuela, Brasil y México, y en el oeste 
de Africa —Libia, Nigeria, Argelia, Angola—, etc., A su vez, el gas predomina 
en los países del CEI (ex URSS) y también los de Medio Oriente. Lo mismo 
sucede con el hierro, donde se destacan Brasil y China. Pero su explotación 
requiere de grandes capitales, de la capacidad de generar y aplicar tecnología 
y de las regulaciones; y estos países ricos en recursos naturales, tienen 
regulaciones laxas, pero su capacidad tecnológica y de financiamiento es 
pobre. Le resulta más rentable por ejemplo a EE.UU. explotar el petróleo 
de Medio Oriente o Africa donde todavía las empresas de explotación no 
están estatizadas, que las mismísimas cuencas del golfo de México, Texas 
o de Alaska, donde tienen altos costos que pagar por el cuidado del medio 
ambiente, las protecciones de los asalariados, así como también la constante 
lucha contra los mucho más fuertes gremios petroleros de Norteamérica.

Por tanto, en estas explotaciones intervienen grandes empresas globales, 
que no desarrollan complejidad en el lugar sino que la importan desde sus 
sedes centrales. La región por eso sigue teniendo una fuerte especialización 
en recursos naturales, las importaciones de bienes complejos tienden a 
aumentar junto con la inversión extranjera directa (IED), y la estructura 
resulta ser desequilibrada, con un pobre resultado social. Así se ve como 
circulan capitales y empresas —que a su vez cambian su fisonomía, se 
fusionan, etc. — por el espacio global, para que las grandes corporaciones 
de los países centrales logren fuertes rentas en base “ a los recursos de los 
otros” y su propia capacidad tecnológica, financiera y de gestión de los 
mercados. Claro que en ese contexto China, y en menor medida el resto de 
los BRIC, están empezando a posicionarse, pero no tanto por su capacidad 
de innovación, sino por su enorme capacidad de producción a escala.

Y si bien la explotación de recursos naturales ha sido siempre fuente de 
disputa, en la actualidad los conflictos han aumentado exponencialmente 
y se manifiestan como un rasgo preocupante en la actual dinámica del 
sistema productivo y político internacional. Hay recursos críticos que 
están concentrados en áreas de permanente conflictividad, surcadas por 
enfrentamientos étnicos -por ejemplo en Africa-, religiosos -Medio Oriente- 
o limítrofes -Mar Caspio-, y que tienen una relevancia estratégica para las 
potencias centrales. Las regiones mencionadas son hoy fuentes vitales de 
suministro de hidrocarburos, agua y metales preciosos, que resultan ser tal 
vez los recursos no renovables de más rápida intensidad de explotación y, 
por lo tanto, de agotamiento. Allí, la presencia de factores de poder tanto 
estatal como multinacional acentúa el conflicto y erosionan las perspectivas 
de estabilidad política y de convivencia pacífica. Finalmente, también las
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zonas marítimas costeras se lian transformado en áreas de elevado peso 
estratégico, debido a los recursos pesqueros y a la potencial existencia de 
yacimientos hidrocarburíferos. Aquí se introduce también el problema de 
la delimitación de la zona económica exclusiva en aguas que son mares 
interiores -como es el caso del Mar Caspio-, y del vacío de control y autoridad 
en términos de soberanía, que implica que muchos países posean zonas 
exclusivas.

Para lograr los niveles de profundidad que nos proponemos en este volumen 
se desarrollaron las siguientes cadenas de valor:

• La sidero-metalmecánica conformada por los siguientes eslabones: 
carbón, hierro, acero, productos metálicos, maquinarias y herramientas, 
electrónica, autopartes y automotriz, maquinaria agrícola, naval, 
aviones, trenes y armas.

• La cadena petroquímica-química-plásticos formada por: petróleo, 
gas, petroquímica (básica, intermedia y final), plásticos, cosméticos, 
pinturas, química, fármacos y agroquímicos.

• La cadena agrícola constituida por: el recurso tierra/agua, cereales, 
harinas, aceites y biocombustibles.

• El encadenamiento ganadero integrado por: el ganado, carne, leche y 
lácteos, cuero y marroquinería.

• La producción algodonera-textil: indumentaria.

• El complejo madera-mueble-papel que incluye el eslabón forestal: 
maderas, muebles, celulosa y papel.

Entre los encadenamientos basados en servicios, se presentan el transporte, 
el turismo y el software (servicios informáticos).

Para el análisis de las cadenas mencionadas, se utilizó una metodología 
común, que intenta abordar cada eslabón comprendiendo su lógica 
económica y geográfica, es decir, entender el espacio de los recursos 
naturales, pero también quiénes las explotan, quiénes los transforman, con 
qué tecnologías, para qué mercados y de qué consumidores.

Es importante señalar que las estadísticas del comercio de mercancías 
clasificado por origen, destino y productos provienen principalmente de 
la publicación Comtrade data base de la UNSD. Hay problemas con los 
datos por la utilización de diferentes sistemas de registrar el comercio, o 
por la forma en que la UNSD convierte en dólares los datos expresados 
en las monedas nacionales y al hecho de que muchas veces los datos están 
sujetos a revisiones. Asimismo, se utilizaron estadísticas de la Organización
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de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, del Fondo 
Monetario Internacional, de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos, de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de la Cia. 
Factbook, del Banco Mundial, EUROSTAT, External and Intra-European 
Union Trade, FAO, FMI, OCDE, ONUDI, y de organizaciones mundiales de 
sectores productores. También se hizo un minucioso trabajo de búsqueda de 
información por empresas en los casos necesarios.

No se trata de un trabajo conceptual, en ese sentido no se va más allá de lo 
hecho en el volumen I, más bien es un trabajo de investigación aplicada a 
una realidad siempre más fragmentada y en constante movimiento. Se trató 
de bajar del nivel conceptual, a veces general, y entender los fenómenos 
reales, con el mayor grado de detalle. Esperamos haber logrado al menos en 
parte nuestros objetivos.
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