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Red urbana, territorio y ciudades: una reflexión 
para estudiar circuitos de la economía urbana1

Josefina Di Nucci

Introducción

Se pretende en este trabajo realizar algunas articulaciones entre el territorio, la red 
urbana y las ciudades resultado de avances y cuestionamientos que venimos desarro-
llando en investigaciones sobre esta temática en estudios empíricos sobre circuitos de 
la economía urbana2.

Se parte de considerar que cada período produce espacio geográfico por lo cual re-
sulta fundamental comprender cómo el territorio, y en el caso de nuestro interés las 
ciudades, son usadas por diferentes actores con desiguales grados de poder o fuerza.

Se observa que los procesos actuales aceleran la urbanización de la sociedad y del te-
rritorio al mismo tiempo que repercuten en la constitución actual de las redes urbanas 
y en la dinámica y constitución de los circuitos de la economía urbana. Para pensar las 
ciudades contemporáneas, las redes urbanas y el territorio, se cree necesario estudiar 
las características del período que atravesamos y cómo éstas permiten nuevas compo-
siciones a los circuitos (circuito superior, con su porción marginal, y circuito inferior). 
En especial estamos buscando nuevas y renovadas articulaciones entre los circuitos, 
algunas jerárquicas y otras complementarias, muchas de ellas vía red urbana.

Para esto presentamos aquí algunos avances en esta línea a partir de, por un lado, 
reflexionar y cuestionarnos sobre la red urbana como categoría conceptual en cuanto a 
su valor explicativo y, por el otro, referir a algunas mediaciones que consideramos cen-
trales para pensar y estudiar hoy las redes urbanas en relación a los circuitos.

Este texto tiene dos partes. En la primera se realizará una relectura de autores y obras 
que influyeron en los estudios de la red urbana, algunos conocidos y usados en Argen-
tina y otros que no fueron tan discutidos en este país ni tan estudiados en la Geografía. 
En Argentina los trabajos en esta línea se han acercado más a estudios empírico-ana-
líticos del sistema urbano, con fuerte determinación de la variable demográfica como 
explicativa de ese sistema. En la segunda parte del presente texto se plantean algunas 
categorías de análisis e ideas que resultan de interés incluir en el esquema teórico y 
empírico para pensar hoy la red urbana que estamos debatiendo y usando en nuestros 
estudios sobre circuitos de la economía.

1 Se ha presentado un primer avance de este trabajo en la Mesa-redonda denominada: Geografia econômica: território 
e rede urbana no período contemporáneo, realizada durante el II Congresso Internacional Caleidoscópio da Cidade 
Contemporânea. Junio 2017. UFF. Campos, Brasil. Inédito.

2 Pueden encontrarse algunos de estos estudios en una publicación reciente del equipo coordinado por María 
Laura Silveira (Silveira, 2016).
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Red urbana: buscando antecedentes teórico-conceptuales

La Teoría de los Lugares Centrales (Christaller, 1933; 1966) resulta ser el principal an-
tecedente de un estudio teórico y sistemático sobre lo que denominamos red urbana. Se 
trató de un esquema teórico sobre la diferenciación de los núcleos de población referidos a 
la importancia que representan como lugares de distribución de productos industrializa-
dos y de servicios, es decir, como lugares centrales.

La diferenciación entre los lugares centrales (pensando en un espacio homogéneo y de-
sarrollado) lleva a la jerarquía urbana, que se caracteriza por la existencia de niveles estra-
tificados de esas localidades, en los cuales los centros con igual jerarquía ofrecen bienes 
y servicios similares y actúan sobre áreas semejantes, es decir, áreas de influencia (hinter-
lands) en cuanto a dimensión territorial y cantidad de población (Corrêa, 1988).Esta teo-
ría fue profundizada en estudios posteriores por Ullman (1941; 1985) y luego por Lösch 
(1954), entre otros.

Mucho se ha escrito posteriormente a la Teoría de los Lugares Centrales, tanto desde la 
Geografía cuantitativa-locacional, como desde la Geografía Crítica, ya sea para modificar-
la, repensarla y hasta desecharla.

Complementando los estudios en relación a las ‘medidas’ de la red urbana, aunque 
desde una perspectiva inductiva y no deductiva, como lo fue la teoría de Christaller, resul-
ta importante mencionar la Regla Rango-Tamaño para las ciudades, desarrollada por Zipf 
(1941) aunque propuesta originalmente por Auerbach (1913) y la Primacía Urbana que fue 
formulada por Jefferson (1939).

Según Zipf (1941), la distribución del tamaño de las ciudades puede ser vista a través de 
una ecuación de series armónicas, por medio de la cual se podría encontrar una relación 
empírica entre el tamaño de cada ciudad y su lugar en la ordenación de todas las ciudades, 
de mayor a menor. Esta regla dio como patrón que: en algunos países la mayor ciudad 
es,en tamaño, dos veces más grande que la segunda; tres veces mayor que la tercera y así 
sucesivamente (Carter, 1972, 1983 y Corrêa, 1989).

Jefferson (1939) en su estudio sobre la Primacía Urbana planteó que, en muchos países 
estudiados, existían ciudades primadas que además de ser la capital político-administra-
tiva, poseían destacada importancia económica, cultural y política. Como indica Corrêa 
(1989) Jefferson proponía que la ciudad más grande deberá ser mayor no simplemente 
en cuanto a su tamaño, sino también en cuanto a su influencia a escala nacional. Para 
la década de 1950 los estudios empíricos llevados a cabo demostraban que “el desarrollo 
es asociado a la existencia de una distribución de tamaño de ciudad según la propuesta 
de Zipf; el subdesarrollo, por otro lado, es asociado a la existencia de la primacía urbana” 
(Corrêa, 1989, p. 17).

Por otra parte, la Escuela francesa de Geografía ha sido fundamental en los aportes 
que han realizado en dichos estudios centrados (con matices según los autores) en las 
relaciones entre ciudad y región. Uno de los autores centrales para la Geografía en ge-
neral y la Geografía Urbana particularmente, ha sido P. George. Así, en su famosa obra 
Geografía Urbana (19823) y siguiendo el orden del capitulado del libro, observamos que 
ubica en un último capítulo la temática de la red urbana a través del título: La ciudad y 

3 Siendo su primera edición en francés en 1961 denominada Precis de Geographie Urbaine.
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la Región. Las Redes urbanas. Resultan de interés mencionar algunas ideas presentes en 
ese texto:

la ciudad, sus alrededores y su estado de desarrollo, son inseparables (…) la ciudad forma parte 
de un sistema urbano elaborado en el transcurso de un período histórico más o menos largo (...) 
De ahí la ciudad debe estudiarse en un contexto doble: el regional y el ciudadano (…) Estas dos 
nociones permiten conocer la estructura económica o social (George, 1982, p. 250).

Para este autor es importante estudiar las ciudades que conservan cierta autonomía fun-
cional pero que “sirven de engranaje para las restantes” ciudades (George, 1982, p. 251). 
Para poder conocer su estructura propone atender a las relaciones que median entre ciu-
dad-campo y entre ciudad-ciudad. George (1982) describe minuciosamente los principales 
lazos entre la ciudad y el campo, las que han servido, sin lugar a dudas, para los estudios 
posteriores sobre los cambios en las relaciones de la red urbana existentes entre el campo y 
la ciudad. Formula la existencia de una jerarquía urbana entre eslabones de la red, a medi-
da que es mayor la concentración de funciones urbanas. Propone entonces la siguiente je-
rarquía: aldea; centro; villa; pequeña ciudad; mediana ciudad; metrópoli regional y ciudad 
capital o ciudad mundial.

Es interesante señalar también que para George (1982), y a diferencia de los estudios de 
corte cuantitativo: 

(…) la jerarquía no implica necesariamente la existencia de una red. Para que exista una red 
urbana es preciso que surjan cierto número de relaciones y que éstas engendren, a su vez, lazos 
funcionales permanentes entre los diversos elementos urbanos y entre éstos y el medio rural; 
relaciones que, por implicar a menudo dominio o subordinación, se sitúan en el plano de la 
jerarquización de las funciones urbanas. Puede ser que, además, aparezcan unas relaciones 
complementarias (George, 1982, p. 278).

Siguiendo con una línea similar a la mencionada, son muy conocidas también las obras 
de Rochefort (1960) La organización urbana de Alsacia: los fundamentos teóricos y la de Dugrand 
(1963) Ciudades y campos en la Bas-Languedoc. Éstas son representativas de un enfoque rico 
sobre lo que se denominó el armazón urbano4 es decir, las redes de ciudades, su jerarquía 
y sus áreas de influencia. 

Es relevante detenernos en el texto de Rochefort sobre Alsacia y, en algunos otros, que 
figuran en la obra de edición brasilera de 1998 de Hucitec. El autor plantea que:

el desarrollo progresivo de la concentración económica modela un armazón urbano jerarquiza-
do cuya unidad ya no es la ciudad, sino la red regional. Ésta reposa sobre la combinación de tres 
elementos: el centro regional, los centros de sub-región, los centros locales: esa estructura de-
termina las tres categorías fundamentales de una clasificación urbana (Rochefort, 1998, p. 13).

Se postula así la necesidad de conocer lo que él denomina la “inserción de la ciudad” (Ro-
chefort, 1998, p. 15) en la red urbana, es decir, el “lugar de la ciudad en la red urbana” (Ro-
chefort, 1998, p. 15), tanto para estudiar cuestiones propias de la ciudad, como puede ser la 
fisionomía de sus barrios o el paisaje urbano, como para llevar a cabo cualquier programa de 
reorganización, planificación, etc. Agrega que “todo comercio, todo servicio responde tanto a 
las necesidades de los habitantes de la aglomeración donde ellos se localizan como a las de las 
personas que habitan la zona de influencia de esta” (Rochefort, 1998, p. 15).

El planteo de dicho autor respecto a esta temática es central ya que considera que “la 
unidad de la estructura de la geografía urbana debe ser la red urbana regional en la cual 

4 El término en francés es lármature urbane y en portugués arcabouço urbano.
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era necesario resituar cada ciudad para interpretarla válidamente. Esa red constituía tam-
bién el armazón de un nuevo recorte regional” (Rochefort, 1998, p.17).

Este autor en la edición de Hucitec de algunas de sus obras señala que esa noción de red 
urbana regional se ve desdibujada en la segunda mitad del siglo XX, ya que la iniciativa 
económica tiende a concentrarse cada vez más en París y entonces, para “interpretar una 
ciudad cualquiera ya no basta resituarla en una red regional, es preciso entender los lazos 
de estructura que subordinan ésta a una unidad mayor constituida por el Estado o por 
la zona de influencia de algunos grandes monopolios” (Rochefort, 1998, p. 18). Retoma-
remos estos planteos para pensar la red urbana en el período actual en nuestros países 
donde dicha concentración es enorme. 

El autor francés define los conceptos de red y de jerarquía urbana a partir de criterios 
que clasifican las ciudades en función de la disponibilidad, complejidad y rareza de los 
equipamientos y servicios, es decir, éstos serían los factores de diferenciación entre tipos 
de centros. En general, esa jerarquía u orden en la red (que para el caso de comercios y ser-
vicios suele usarse la noción de red piramidal) se encuentra bastante desdibujada y resulta 
ser más compleja.

Siguiendo esta línea de investigaciones sobre redes urbanas y regionalización debe des-
tacarse la importancia que por décadas tuvo justamente el papel de la red urbana en la 
organización regional permitiendo para ese momento, un aire renovado a los estudios 
regionales. Significativos son los trabajos de: Juillard (1962) sobre La région: essai de défini-
tion en el que demuestra la imposibilidad de concebir una región que no se halle centrada 
en una ciudad; el de Dickinson (1934) (citado por Beajour-Garnier y Chabot, 1970) quién 
definió la región urbana asociada a lo que denominó la ciudad metropolitana o capital de 
una región; y particularmente, los trabajos de Kayser (1976, 1980) cuyas principales ideas 
se desarrollarán a continuación.    

Postula que la red urbana es la estructura geográfica de la región, la vida funcional de la 
región, los flujos internos que la animan y la jerarquía de las polarizaciones que orientan y 
activan esos flujos. Está presente aquí la noción de red urbana, en términos de estructura, 
siendo sus “relaciones funcionales las que permiten estimar el dinamismo de una región” 
(Kayser, 1980, p. 348). En la visión de este autor, las grandes ciudades controlan y ordenan 
la organización regional aprovechando la red urbana, por lo cual,

las grandes ciudades proyectan sobre la región la red tentacular que conduce hacia ellas el máximo 
de riquezas. Los nudos, o núcleos de esta red, de desiguales dimensiones, constituyen las ciudades 
que sirven de relevo, de enlace, a la influencia metropolitana. (Kayser, 1980, p. 349). 

Se va creando una jerarquía entre ellas en función de las características históricas pero, 
especialmente, “de la aptitud para insertarse con flexibilidad (en el espacio y en la coyun-
tura) en el amplio movimiento de concentración industrial, comercial y bancario que ca-
racteriza a este período” (Kayser, 1980, p. 349).

Esta vinculación entre redes de ciudades y organización de la región, aparece en una 
obra general muy conocida sobre Geografía Urbana como es el Tratado de Geografía Urbana 
de Beaujeu-Garnier y Chabot (1970) quienes dedican una gran parte del libro a lo que ti-
tulan La ciudad en la región. Es bien interesante y completo este estudio sobre la forma en 
que las ciudades establecen sobre la región lo que allí se denominan ‘tutelas’, las cuales se 
clasifican en diferentes tipos: agrícola (en el sentido de propiedad, alimentos), comercial, 
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industrial, financiera, administrativa, médica, cultural, política, religiosa y de ocio y es-
parcimiento. A partir de estas relaciones de tutelaje se configuran las áreas de influencia 
y las jerarquías urbanas. Estos autores observan algunas cuestiones interesantes como 
son que: “la jerarquía puede quedar profundamente modificada por el crecimiento de 
grandes centros intermedios”… o por … “el desarrollo de grandes centros…” (Beaujeu-Gar-
nier y Chabot, 1970, p. 534). Sin embargo, estos autores continúan afirmando que “la red 
urbana -a partir del momento en que existe- está bien jerarquizada” (Beaujeu-Garnier y 
Chabot, 1970, p. 535).

Resultado de estos trabajos comienzan los estudios sistemáticos sobre las clasificacio-
nes de ciudades según el orden que poseen en la jerarquía urbana, que incluyen, entre 
otros, centros primarios, centros secundarios y metrópolis regionales, dándole a éstas un 
papel esencial para las políticas de desarrollo enmarcadas en la propuesta de la Teoría de 
los Polos de Desarrollo de Perroux (1955).

Pensando en la especificidad de la red urbana en los países subdesarrollados en la déca-
da de 1970, resulta de interés mencionar algunas de las discusiones entre autores clásicos 
presentes en un texto de Kayser (1976) denominado Las transformaciones de la estructura regio-
nal por la economía comercial en los países subdesarrollados. Al final de dicho artículo se presenta 
una discusión entre algunos geógrafos destacados como son Dolfus, Tricart, Juillard, Ga-
llais y Santos, entre otros. A partir de dichos intercambios y como respuesta a ellos Kayser 
(1976, p. 258) afirma que “la noción de red urbana piramidal de jerarquía urbana, no sola-
mente no es válida en los países subdesarrollados, sino que incluso ya ha sido abandonada 
en los países desarrollados”. Así, propone abandonar laidea de jerarquía y considerar la de 
armazón urbano de Rochefort, para los estudios en países latinoamericanos.

Continuando en esta línea, Santos en el libro Manual de Geografía Urbana (1981) plantea 
algunas discusiones en torno, justamente, a la particularidad de las redes urbanas en los 
países subdesarrollados, criticando la noción de redes jerarquizadas y su aplicabilidad en 
los contextos de estos países. Incorpora la cuestión de la macrocefalia como “noción rela-
tiva que hace aparecer la importancia demográfica y, sobre todo, la importancia económi-
ca de una ciudad en relación a la de otras ciudades y a la del conjunto del país” (Santos, 
1981, p. 145). En ese mismo libro este autor explica la flaqueza de los centros interme-
diarios debido a la fragilidad de la infraestructura comercial y financiera y de los flujos 
económicos, afirmando que nuestras redes urbanas se caracterizan por la dispersión ur-
bana, la existencia de enormes disparidades regionales y de vacíos urbanos (Santos, 1981).

Castells y Quijano publicaron varios artículos y libros en esos años buscando una po-
sible caracterización y explicación sobre la urbanización y la red urbana, particularmente 
latinoamericanas. Castells (1973, p. 73) plantea la formación, en nuestros países, de una red 
urbana trunca y desarticulada “cuya característica más sorprendente es la preponderancia 
de las grandes aglomeraciones y en particular la concentración del crecimiento urbano en 
una gran región metropolitana, que concentra la dirección económica y política del país”.

Quijano (1973, p. 58), por su parte señala el enorme desequilibrio interregional, urbano-ru-
ral e interurbano y habla de la “tremenda concentración de los beneficios en las regiones y 
ciudades más profundamente vinculadas a las metrópolis externas”. Situados en la Teoría de 
la Dependencia, señalan justamente que esta situación, la de dependencia, es la causa de las 
distorsiones de la urbanización y de la red urbana en los países latinoamericanos.
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Singer (1975) en su libro Economia política da urbanização ha criticado estos argumentos 
preguntándose: “¿Desproporcionado en relación a qué?, ¿Cuál es la norma, en que límites 
y preponderancia la metrópolis permanecería 'proporcionada'”? (Singer, 1975, p. 72). Y 
agrega que “no existen patrones científicos que permitan juzgar excesivo cualquier grado 
de concentración urbana” (Singer, 1975, p. 73). Resulta interesante revisar esa disputa en 
los argumentos de estos pensadores. 

Para Singer (1975) deben examinarse cuáles son los factores que llevan a la concentra-
ción urbana para luego formular preguntas sobre sus consecuencias. Considera que:

a la tendencia a la superconcentración urbana, entendida como concentración de actividades 
y de población en pocas unidades, en detrimento del resto de la red urbana, por encima de los 
requisitos de la tecnología, es una contradicción que el capitalismo presenta en países desarro-
llados tanto como en los subdesarrollados (Singer, 1975, p. 74-75).

Afirma además que la superconcentración resulta del libre funcionamiento de los me-
canismos del mercado que protegen las decisiones locacionales de las empresas por enci-
ma de las consecuencias macroeconómicas y sociales.

Entre los estudios sobre red urbana son destacables los aportes de Corrêa (1989) quién 
plantea en su libro A rede urbana que es necesario revelar la naturaleza y el significado de 
la red urbana en nuestros países; cuestión que los planteos precedentes han sido incapaces 
de permitirnos ver.

En este sentido este autor afirma:
la red urbana se constituye simultáneamente en un reflejo de y una condición para la división 
territorial del trabajo. Es un reflejo en la medida que, en razón de ventajas locacionales dife-
renciadas, se verifica una jerarquía urbana y una especialización funcional definitorias de una 
compleja tipología de centros urbanos (Corrêa, 1989, p. 48). 

La red de ciudades, actuando de manera articulada según sus funciones se convierte 
también en una condición para el desarrollo de la división territorial del trabajo. Es la 
red urbana la que vuelve viable y posible la producción, la circulación y el consumo (Co-
rrêa, 2004). 

Siguiendo la misma línea, Santos (1996) afirma que:
El sistema de ciudades constituye el esqueleto económico, político, institucional y socio-cultu-
ral de un país. La red urbana es un conjunto de aglomeraciones que producen bienes y servicios 
junto con una red de infraestructura de soporte y los f lujos que, a través de esos instrumentos 
de intercambio, circulan entre las aglomeraciones. (p. 57)

Repensando algunas categorías y sus relaciones 

Luego del recorrido realizado por algunos estudios seleccionados sobre la red urbana 
que llega hasta autores latinoamericanos contemporáneos, se introducirán algunas cate-
gorías que pueden considerarse mediaciones necesarias para pensar, en la actualidad, la 
red urbana, el territorio y las ciudades. Muchas de estas ideas son las que consideramos 
centrales en nuestros estudios sobre los circuitos de la economía urbana.

≈Una primera cuestión es la necesidad de pensar la red urbana en cada periodo de la historia; 
como señala Corrêa (1989; 2004) deben periodizarse las formas espaciales entre ellas 
la red urbana. La idea de período intenta buscar esa unión indisoluble entre tiempo y 
espacio como dimensiones de la sociedad (Whitehead, 1919, 1994) y de período como 
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conjunto de eventos a discernir, de posibilidades a ser realizadas (Santos, 2000). 

≈Cada período histórico puede ser visto como un momento de la formación socio-espacial. 
Creemos fundamental incluir este concepto para estudiar la red urbana. Rochefort 
(1998) planteó la necesidad de realizar explicaciones más globales entre red urbana y forma-
ción social. Como postula Santos (1981) el modo de producción se realiza en la formación 
social que se metamorfosea con el espacio y permite que ellos, los modos de producción, 
se vuelvan concretos “sobre una base territorial históricamente determinada” (Santos, 
1977, p. 87). De ahí las relaciones entre espacio y formación social, ya que “la realización 
práctica de un momento de la producción supone un lugar propio, que depende tanto 
de las necesidades de la formación social como de las características del lugar” (Silveira, 
2014, p. 150). 
Como ya decía dicho autor “hoy el modo de producción tiende a ser único” (Santos, 1999, 
p. 6) lo que equivale a decir que el período actual, con sus características, se impone en 
todos los lugares. Resulta sumamente rico que introduzcamos la categoría de formación 
socioespacial ya que esa imposición del modo de producción o del período es mediada por 
“las formaciones sociales constituidas bajo la órbita del espacio nacional” (Santos, 1999, 
p. 6). En este sentido, modo de producción y período como totalidades abstractas nos 
permiten apreciar ese movimiento totalizador o totalizante que se realiza en la forma-
ción socioespacial como totalidad concreta. Así, las ciudades no pueden ser entendidas 
como realidades aisladas ni encuentran su explicación solo en el orden local o regional, es 
necesario comprenderlascomo parte de una red urbana que encuentra sus explicaciones, 
generalmente, en el territorio nacional, es decir, en la formación socioespacial.

≈Incluir la formación socioespacial lleva al análisis del territorio como territorio usado 
(Santos, 1994) y, como propone Silveira (2007), en dos dimensiones: el territorio usado, es 
decir, las existencias, lo que está presente en él, que incluye las divisiones territoriales del 
trabajo pretéritas, y el territorio como es utilizado en la actualidad. Hoy el territorio es 
utilizado de acuerdo a como se combinan las variables centrales del período actual, me-
diadas por cada formación socioespacial. Junto a esas existencias del territorio encontra-
mos el territorio en movimiento, es decir, el territorio siendo usado y como podría serlo 
(Silveira, 2007), donde se combinan divisiones territoriales del trabajo superpuestas. 
Esta propuesta de territorio usado y usándose permitiría un acercamiento diferente al 
estudio de la red urbana que supere la mirada puesta en la forma espacial de la red ur-
bana y se preocupe más por pasar de las formas a las formas-contenidos (Santos, 2000) 
de la red urbana.

≈Como ya hemos mencionado, son muchas las variables explicativas del periodo y, por 
ende, de las ciudades y sus interrelaciones por medio de la red urbana, pero creemos 
central la necesidad de detenernos en el ‘consumo’5 como variable fundamental para 
dichas explicaciones. En nuestros países, el actual es un consumo ligado al crédito, a la 
facilidad de comprar financiado y a la posibilidad de comprar dinero. De esta manera, 
pensar en la difusión del consumo es pensar en la difusión de las finanzas por medio 
de sus fijos característicos (bancos, cajeros automáticos, empresas de préstamos, entre 
otros) pero también a través de empresas en cadena de comercio mayorista, minorista y 
electrodomésticos que son financieras. Se observa que éstas llegan cada vez más a nues-

5 Al respecto del término consumo, puede remitirse a Di Nucci (2017).
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tras ciudades medias. 
Respecto a aquello que Contel (2011) estudia como nuevas topologías financieras ob-
servamos que, aunque cada vez se hacen más presentes en las ciudades medias, cada vez 
están más alejadas de las necesidades del lugar en cuanto a oportunidades de préstamos 
para actividades productivas de capitales locales. Creditización del territorio (Santos, 
1991) e hipercapilaridad del crédito (Contel, 2009) dan una nueva cualidad al espacio e 
interfieren en la red urbana. 
Para pensar las ciudades y la red urbana en relación al consumo resulta de interés 
traer aquella distinción, propuesta por Santos (1996) (sobre la base de Marx, 1973), 
entre consumo productivo y consumo consuntivo. Todos los tipos de consumo aumentan en 
nuestras ciudades pero cada uno de ellos genera articulaciones diferenciales con otras 
ciudades, con la metrópolis y con el campo. Estas ciudades, además de crecer desde el 
punto de vista demográfico lo hacen desde el puto de vista económico, principalmente 
por la superposición de los efectos de estos consumos y por el lugar que ocupan en la 
división interurbana del trabajo, aunque también por la implosión demográfica de la 
metrópolis de Buenos Aires. Aquí también se hace presente y con capacidad explicativa 
la idea de acontecer complementario y acontecer jerárquico (Santos, 2000).

≈Otro punto a considerar es que, en nuestros países cada vez más el uso corporativo del 
territorio provoca nuevas jerarquías urbanas según cada región cuente o no con posibilida-
des técnicas, organizacionales, informacionales y, claro, financieras para responder a 
las necesidades corporativas. De esta manera, una actividad económica como la indus-
tria o el comercio, una de sus ramas específicas o una empresa en particular produce 
una lógica territorial cuya manifestación visible es una topología; es decir, los puntos 
y áreas que las empresas seleccionan y que conforman su base material de existencia 
para la producción, circulación y consumo (Silveira, 2007). Las divisiones territoriales 
del trabajo particulares de las empresas generan articulaciones entre algunos núcleos 
urbanos a partir de la circulación e intercambio de objetos materiales e inmateriales. 
De esta manera, el capital con lógicas externas a los lugares modifica, deshace y recrea 
las interacciones espaciales (Corrêa, 1997) entre ciudades y sus antiguas jerarquías, 
obligando a los actores regionales y locales y, al propio Estado, a modernizar y adoptar 
sus territorios a las necesidades corporativas. Así se van reforzando las diferenciaciones 
entre los lugares de acuerdo a las funciones o papeles urbanos que poseen en dicha red 
urbana más o menos articulada.
Entonces, nuevas redes particulares de las empresas, muchas veces verticales o piramidales, 
le imponen su organización a un pedazo del territorio y lo reconfigura, al agregarle nuevos 
flujos materiales e inmateriales, nuevos contenidos, no siempre cotejables o visibles.
Así, en cada territorio existe una historia de la red urbana con jerarquías heredadas que 
condicionan las interrelaciones entre las ciudades y la posibilidad de la división territo-
rial del trabajo de una actividad, de empresas, etc. Sin embargo, creemos necesario no 
perder de vista que también la red urbana y sus nuevas articulaciones se explican por 
los contenidos que definen el período y que la topología de una empresa (piénsese en la 
difusión de filiales, por ejemplo) produce un impacto espacial al superponerse a la red 
de ciudades históricamente existente.

≈Resulta necesario pensar el papel de la metrópolis en todo el territorio, en toda la red urbana 
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y, con ello, la idea de que el “tiempo de las metrópolis es cada vez más el tiempo de las 
grandes empresas” (Santos, 1991, p. 84). Se hace referencia aquí a aquello que se conoce 
como la presencia omnipresente de la metrópolis en el territorio nacional, usando la 
red urbana por medio de la cual traslada sus capitales hacia los lugares y retornan las 
ganancias y la plusvalía. Se puede afirmar que esta situación está presente aún y con 
fuerza en Argentina dada la enorme macrocefalia de Buenos Aires y, mucho más aún, 
si pensamos en la red urbana de la provincia de Buenos Aires. Santos (1991) nos seña-
laba que ninguna ciudad, además de la metrópolis ‘llega’ a otra ciudad con la misma 
celeridad. Ninguna dispone de la misma cantidad y calidad de las informaciones que la 
metrópolis. De ahí que el autor formule un nuevo principio de jerarquía en la red urbana 
que es el de la ‘jerarquía de la información’, que no está disponible de igual manera en 
términos de tiempo.

A modo de cierre

Por último queremos dejar planteada aquí la necesidad de repensar la red urbana como 
categoría de estudio a partir de la inclusión de esas otras categorías e ideas (puede haber 
otras) que la complejizan, complementan, enriquecen, y que hacen posible su uso tanto 
como categoría teórica-conceptual como empírica.

En nuestros trabajos, a estas articulaciones de categorías le sumamos la Teoría de los 
Circuitos de la Economía Urbana propuesta por Santos6 para estudiar diferentes y diver-
sas temáticas relacionadas a lo económico, pero también a lo político, y a lo urbano. Tam-
bién consideramos centrales los trabajos de Côrrea (1988; 1989; 1999; 2004) quién ha sido 
un gran estudioso de las redes urbanas latinoamericanas y, en particular de la relación de 
éstas con los circuitos de la economía, proponiendo pensar las articulaciones de los cir-
cuitos de la economía (circuito superior y circuito inferior) con la red urbana, a partir de 
una revisión crítica a la Teoría de los Lugares Centrales y una posible modificación para la 
realidad de nuestros países
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