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Introducción

Lejos de soslayar las importantes tradiciones de estudios urbanos en nuestros 
países, los acontecimientos ocurridos durante los años 2020 y 2021 a partir de 
la irrupción de la pandemia de COVID-19 demandan una profunda reflexión 
sobre lo nuevo y su repercusión en los territorios y, particularmente, en la vida 
urbana. La revolución científico-tecnológica mundial en su fase actual y la in-
serción de América Latina en ella tienen implicaciones en la situación de las 
ciudades, del comercio y del consumo. Para aprehender esas transformaciones 
se renueva la importancia de entender el fenómeno técnico y sus posibilidades 
y, en esa línea, los cambios en la composición técnica del capital y la acelera-
ción en la sustitución de divisiones sociales y territoriales del trabajo. Ese con-
texto nos permitiría aproximarnos más de una explicación sobre la pobreza ur-
bana, el comercio y el consumo, evitando aplicar de modo mecánico esquemas 
elaborados para mundos pretéritos. 

1.  América Latina: pandemia, revolución científico-
tecnológica, pobreza urbana

La revolución científico-tecnológica y la crítica situación sanitaria derivada de 
la pandemia de COVID-19 en los países periféricos parecen renovar la vieja ex-
presión tercer mundo, aunque, ciertamente, con nuevos contornos. Pero cen-
trémonos en América Latina que, en 2020, sufrió la mayor caída del PIB en 
cien años, la cual llegó al 6,8%, y la convirtió en la región que más decreció en 
el mundo. Esa impactante crisis fue acompañada de un aumento del desem-
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pleo sin precedentes (la tasa de desocupación alcanzó el 10,5% en 2020),1 del cie-
rre de pequeñas y medianas empresas, de la disminución del salario real, del cré-
dito y del consumo, pero también de la inversión, incluida la china, cuya 
importancia en el continente americano ha sido significativa en los últimos 
años. El crédito venía cayendo en casi todos los países desde 2018, sobre todo 
el crédito al consumo, hasta alcanzar valores negativos en 2020 y 2021. Esa caí-
da del crédito interno fue particularmente profunda en Argentina, Haití, Ni-
caragua, Surinam, Venezuela y, en menor medida, México. 

La enfermedad, los confinamientos en general y las restricciones a la movi-
lidad en particular afectaron sobre todo a focos de actividad urbana como co-
mercios, hoteles, restaurantes, transportes, la construcción y servicios domés-
ticos, muchos definidos como no esenciales y con participación del empleo 
informal que, en consecuencia, se vio muy afectado. Con una población alta-
mente urbanizada —una tasa de cerca del 82%—, es posible hablar de una po-
breza estructural de rostro urbano en América Latina, donde la mitad de la 
población económicamente activa permanece en la informalidad. Si la década 
de 2010 fue la de menor crecimiento del número de ocupados desde 1950, en 
2020 este se redujo en 25,3 millones de personas (CEPAL, 2021). Particular-
mente, en el primer año de la pandemia, los trabajos que se perdieron fueron 
los menos cualificados y más dependientes de la copresencia (Giddens, 1987) y 
del desplazamiento material, cuya existencia no podría jamás darse en el ámbi-
to del trabajo remoto.2 

A la crisis de desempleo que ya sufría, América Latina sumó los desocupados 
de la pandemia, que ascendieron a 30 millones en 2020. En el primer trimestre 
de 2021 se registró una recuperación de solo el 58% de los empleos perdidos du-
rante la crisis sanitaria. Tal recuperación fue más evidente en el empleo poco cua-
lificado e informal, que ya alcanzaba al 50% de la población económicamente 
activa en 2018 (OIT, 2018), e involucra al servicio doméstico, al trabajo cuenta-
propista y al trabajo familiar no remunerado (CEPAL, 2021). El cierre de las es-
cuelas y la implementación de clases virtuales agravaron, aún más, las desigual-
dades y la pobreza por la falta de equipamientos tecnológicos y de acceso a 
internet, la imposibilidad de pagar por su uso en los hogares y el aumen to de las 

1 Durante el año 2020 y debido a las políticas de aislamiento, se produjo otro proceso asociado: la 
salida de cerca de 20 millones de personas del mercado laboral. Estimaciones indican que, de no haber suce-
dido ese proceso, la tasa de desocupación hubiera sido un 6,9% superior al valor citado supra (CEPAL, 2021).

2 «Entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo período de 2020 la caída promedio del empleo 
en ocho países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y Repúbli-
ca Dominicana) fue de cerca del 22% entre los trabajadores de nivel educativo bajo, del 17% entre los de 
nivel educativo medio y del 8% entre los de nivel educativo alto» (CEPAL, 2021: 82).
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demandas de cuidados, lo que afectó aún más a las mujeres. Con una alta depen-
dencia de las remesas de emigrantes, varias economías urbanas de América Lati-
na sufrieron el impacto de la caída de esos flujos originados en Estados Unidos y 
Europa durante sus respectivos aislamientos. La pobreza aumentó, superando el 
30% de la población y agravando la situación prepandemia, lo que significaría, 
según la CEPAL, que habría 201 millones de personas en la pobreza y 86 millo-
nes en la pobreza extrema (CEPAL, 2022b). Mientras tanto, entre 2019 y 2021, 
los multimillonarios vieron crecer su patrimonio en un 14% (CEPAL, 2022b).

En general, todos los gobiernos implementaron políticas destinadas a ami-
norar tanto los efectos de la enfermedad como de los confinamientos. Sin em-
bargo, mientras que los países centrales invirtieron entre el 11,3 y el 12,7% del 
PIB, los países periféricos destinaron recursos equivalentes a 4,6% de sus PIB, 
en sí mismos considerablemente más bajos (CEPAL, 2021). Aunque indispen-
sables, estas políticas llevaron también a un aumento de las deudas externas 
públicas y de las deudas privadas no financieras. 

A pesar de las nuevas olas de la pandemia durante los primeros meses de 
2021 y de la reinstauración de los confinamientos, que volvieron a afectar prin-
cipalmente a las actividades comerciales y de servicios, la recuperación econó-
mica durante el segundo semestre permitió alcanzar un crecimiento anual del 
6,2% del PIB (CEPAL, 2022a). Cabe señalar que se trata sobre todo de un efec-
to estadístico derivado de una base de comparación muy baja —el año 2020— 
que, además, no significa haber recuperado los niveles de actividad de 2019. 
Y, aún peor, la previsión de crecimiento para 2022 es de solo el 2,1%. Las tasas 
de crecimiento en comercios, restaurantes y hoteles, así como en servicios ge-
nerales, han sido más bajas que las del PIB durante la fase de la recuperación 
(CEPAL, 2021). 

Aunque con diferencias por ramas de actividad, el empleo se ha recuperado 
menos que el PIB después de la gran crisis de 2020 y, además, el que lo hace es 
el de peor calidad, desarrollado en actividades menos capaces de recibir las 
nuevas tecnologías.3 En esa misma dirección, la pérdida de ingresos de los ho-
gares fue aún más alta que la caída del PIB en la mayoría de los países (CEPAL, 
2022b). De tal modo, el crecimiento de esos países, exiguo si se advierte el de-
nominado efecto rebote del análisis estadístico, parece indicar, además, que se 
desarrolla con menor demanda de trabajo y, en consecuencia, con menor dis-
tribución de los excedentes generados.

3 Maurizio (2021 apud CEPAL 2022a: 81) muestra que el empleo informal representó el 70% o 
más de la creación neta de empleos en Argentina, Costa Rica, México, Paraguay y Perú entre el segundo 
trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021.
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La generación permanente de una demanda de empleos, bienes y servicios 
que no encuentra respuestas en el circuito superior es el motor de un conjunto 
de actividades poco capitalizadas (Santos, 1975). Estas operan como ocupacio-
nes y como posibilidad de un consumo diversificado, lo cual, a su vez, multi-
plica las divisiones territoriales del trabajo de la pobreza. 

En ese cuadro, no es que la revolución científico-tecnológica no se realice, 
sino que lo hace de forma muy selectiva,4 revelando así la complejidad del fe-
nómeno técnico (Ellul, 1968; Ladrière, 1977; Santos, 2000) que, fundado hoy 
en un sistema de acciones científicas, depende cada día más de acciones de Es-
tados y empresas. Al ritmo de cambiantes políticas públicas y empresariales, las 
innovaciones técnicas y políticas revelan una nueva composición técnica del 
capital, con grandes sistemas técnicos y con la digitalización de la economía y 
de lo cotidiano, lo que provoca una acelerada sustitución de divisiones sociales 
y territoriales del trabajo. El corolario es que, una vez más en su historia, las 
economías urbanas latinoamericanas revelan circuitos de producción distintos 
pero no autónomos. Ahora vemos, de un lado, una fuerza de trabajo cualificada 
y vinculada a los trabajos de consecución de macrosistemas técnicos (Joerges, 
1988; Gras, 1993) y microsistemas técnicos, bases del modo de producción con-
temporáneo, y de otro lado un contingente creciente de desempleados o de 
personas que trabajan en actividades poco cualificadas y poco remuneradas, 
con el respectivo deterioro de sus salarios reales. Conocido como hollowing 
out, ese fenómeno de polarización del empleo, sumado al avance tecnológico, 
provoca una contracción de los empleos de cualificación y remuneración me-
dias. Sennett (2009) ya había advertido que no se trataba únicamente del des-
empleo de los blue collars, sino también de los white collars. 

Una de las manifestaciones más novedosas de los nuevos grados de tecno-
logía, capital y organización del circuito superior se observa en el desarrollo e 
incorporación de plataformas en la web que alteran la naturaleza del trabajo y 
la escala de los mercados. Esta nueva división social del trabajo demanda fuer-
za de trabajo especializada para el desarrollo de inteligencia artificial, análisis 
de datos, ingeniería, comercio electrónico, automatización de procesos, tra-
ducción, tecnofinanzas y servicios a los negocios, reforzando la tendencia al 
crecimiento del complejo STEM (science, technology, engineering, mathema-
tics). En una encuesta del Foro Económico Mundial de 2020 realizada en em-
presas en Argentina, Brasil y México, el 90% manifestó su decisión de introdu-

4 Según la Federación Internacional de Robótica, en 2017 había más de 1,3 millones de robots 
industriales en el mundo (ramas automotriz, electrónica, metalúrgica), pero solo 27.700 robots (2,13% 
de ese total mundial) estaban en América Latina y Caribe (IDB, 2017).
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cir, en los siguientes cinco años, nuevas tecnologías de computación en la nube 
y en el procesamiento de textos, imágenes y voz, mientras que el 80% declaró 
que incorporaría tecnología en las áreas de macrodatos, inteligencia artificial, 
Internet de las cosas, comercio electrónico y ciberseguridad. Esto significa que 
buena parte de la demanda de empleos estará orientada hacia especialistas en 
inteligencia artificial, analistas de datos, expertos en mercadeo digital, pero 
también en transformación digital e Internet de las cosas, ingenieros en tec-
nofinanzas y automatización de procesos y gerentes de proyectos y de servicios 
a negocios (CEPAL, 2021). Sin olvidar la implantación de clusters y polos tec-
nológicos, la unificación de las etapas de la producción en esos ramos de la eco-
nomía parece depender menos de lo que Corrêa (1995) denomina proceso de 
cohesión, es decir, el movimiento que lleva a las actividades a localizarse juntas, 
pues ahora se realiza fundamentalmente en el espacio virtual.

Ese renovado circuito superior, con importantes agregados de tecnología, 
no funcionaría sin operaciones rutinarias como la carga de datos y la revisión 
de contenidos. Con menos visibilidad en los discursos, esas tareas son ejecuta-
das a veces dentro de las grandes empresas y en otras ocasiones por pequeñas 
empresas de la porción marginal del circuito superior, pero siempre por el cog-
nitariado, tal como Berardi (2017) —en la línea del autonomismo italiano— 
denomina al conjunto de trabajadores cognitivos sujetos al agotamiento. Para 
unos y otros, el consumo como experiencia y «como elemento primordial en 
la construcción de las identidades y los estilos de vida» (Carreras y Martínez-
Rigol, 2020: 31) parece volverse aún más relevante. Esas nuevas divisiones del 
trabajo son causa y consecuencia de la conformación de un nuevo general in-
tellect (Silveira, 2020),5 aplicado a diversas actividades de ambos circuitos de 
la economía urbana y responsable de nuevos nexos entre ellos. Además, per-
sonas desempleadas, frecuentemente con bajos grados de cualificación, pasan 
a desarrollar actividades mediadas por plataformas como reparto de comidas, 
documentos y pequeños objetos, comercio, conducción de vehículos, servi-
cios domésticos, cuidados personales y de mascotas, entrenadores o servicios 
de reparación y mantenimiento. Estas porciones marginales del circuito supe-
rior y circuitos inferiores, con alta participación de inmigrantes y jóvenes en 
general, se ven sustituidas cada vez más por otras formas tecnológicas y finan-
cieras como las billeteras virtuales. Cada uno de esos actores se transformó en 
un flujo comercial y financiero que cambió, durante los largos confinamientos, 

5 En ese artículo discutimos de qué manera el general intellect, que impregna las fuerzas producti-
vas (como explicaba Marx) y la interacción comunicativa (en el decir de Virno), da lugar a nuevas por-
ciones marginales del circuito superior. 
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la vida de la ciudad. Participando de la unicidad técnica6 y de la ampliación de 
los contextos7 (Santos, 2000), estos actores trabajan muchas horas, sufren dis-
continuidades laborales e, incluso, pueden verse desconectados de las platafor-
mas si su desempeño no es el esperado. 

Ese aumento de la composición técnica del capital en sociedades con am-
plios grupos poco cualificados conlleva un germen de desempleo. La inserción 
en la nueva división social del trabajo es muy limitada, sea porque ciertos em-
pleos desaparecen por sustitución tecnológica, sea porque las personas no tie-
nen formación para las nuevas tareas. Ese horizonte ha llevado a la realización 
de numerosos análisis que incluso prevén porcentajes de futuros excluidos. 
Para la CEPAL (2021), las personas con un nivel educativo medio representan 
un 57% del total de ocupaciones de alto riesgo de sustitución. Aboal y Zunino 
(apud IDB, 2017) afirman que dos tercios de las ocupaciones de Argentina y 
Uruguay son automatizables a medio plazo. Sin embargo, aunque en América 
Latina solo el 22% de la población entre 25 y 59 años cursó estudios después de 
la escuela secundaria, eso no implica que no participen del general intellect, 
como lo demuestra, por ejemplo, la producción de plataformas para venta de 
bienes y servicios en las periferias metropolitanas. Una manifestación de la 
elasticidad del circuito inferior y de la porción marginal del circuito superior. 

Enmarcando la revolución científico-tecnológica, la aceleración de la inno-
vación y la banalización de la técnica se vinculan a una multiplicación del con-
sumo, que incluye la renovación de objetos y equipos en un circuito inferior y 
en una porción marginal del circuito superior, los cuales necesitan imperiosa-
mente mantenerse en ese mercado segmentado. De ahí que la banalización de 
la técnica no se haga sin sístoles y diástoles. La frecuente falta de liquidez para 
adquirir y arreglar instrumentos de trabajo es uno de los frenos que la profu-
sión de crédito desburocratizado y caro busca sortear. Las nuevas ocupaciones 
más o menos relacionadas con la reproducción del sistema técnico contempo-
ráneo dejan en evidencia la necesidad de contar con capital adelantado. Pero 
cuanto más ineficiente es el Estado en resolver, por la vía de la regulación o por 
la vía de la oferta, la situación de iliquidez del circuito inferior y de las porcio-
nes marginales del circuito superior, más arena encuentran los usureros para 

6 «Se puede hablar de unicidad técnica por el hecho de que los sistemas técnicos hegemónicos 
están cada vez más integrados y forman conjuntos de instrumentos que operan de forma conexa» (San-
tos, 2000: 163).

7 Con esta noción, Santos (2000) se refiere a la ampliación y profundización de la división del 
trabajo, que involucra más puntos, lugares, personas y empresas de todos los países. Al multiplicarse 
las interdependencias y el número de actores implicados, se ensancha la dimensión de los contextos y 
aumenta su espesura.
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desarrollar el espectáculo de sus viejos y nuevos productos. El corolario es que 
la venta de dinero se vuelve ubicua en el medio construido urbano. 

2.  Nuevas formas urbanas, nuevas condiciones  
de producción y consumo

Al diferenciar analíticamente una economía política de la urbanización y una 
economía política de las ciudades, Santos (1994: 18) busca mostrar «una rela-
ción de causa y efecto recíprocos entre la ciudad, como ésta se organiza mate-
rialmente, y la urbanización, como ésta se hace». En otras palabras, la geografía 
de los instrumentos de trabajo y factores de producción tiene un papel activo 
en la realización de los acontecimientos contemporáneos, los cuales, a su vez, 
transforman el orden espacial preexistente. Por ello, podríamos señalar breve-
mente algunas manifestaciones que surgen, en tiempos de pandemia, cuando 
los agentes encuentran, no sin conflicto, las condiciones de realización de su 
producción y su consumo:

• Nuevos negocios inmobiliarios que imponen y explotan la idea de espacios 
abiertos preparados para una «era de pandemias»: se proyectan y constru-
yen residencias, centros comerciales y oficinas con proyectos arquitectóni-
cos de esa naturaleza, gracias a financiamientos internacionales.

• Empresas que adoptan formas de trabajo híbridas entre el teletrabajo y la pre-
sencialidad, de tal modo que abandonan o refuncionalizan sus oficinas o lo-
calizaciones preexistentes, lo cual provoca el vaciamiento de los centros.

• Crecimiento del trabajo globalizado a partir de plataformas digitales, lo 
que lleva también a la formación de porciones marginales del circuito su-
perior, orientadas a ejecutar servicios de programación, ingeniería, traduc-
ción o diseño para empresas, incluso en el exterior. Estos trabajos se desa-
rrollan en el hogar o en espacios de cotrabajo. 

• Expansión del circuito inferior en las cada vez más extensas periferias urba-
nas y en áreas centrales deterioradas, revelando la descapitalización de indi-
viduos, empresas y Estados, y la pérdida de los empleos menos precarios. Se 
desarrollan innúmeras producciones en las casas y en las calles, cuya comer-
cialización multiplica los mercados callejeros, las ferias y los vendedores am-
bulantes. Afectados significativamente por las cuarentenas, esos agentes se 
empobrecieron aún más y, ante su imperiosa necesidad de subsistencia, fue-
ron los primeros en volver a las calles, mostrando así que no pocas políticas 
públicas se planearon en gran parte para agentes económicos capitalizados 
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y para el empleo registrado, y no para aquellos cuyo capital les cabe en la 
palma de la mano. 

• Aumento de los servicios personales, con alta participación de inmigrantes, 
especialmente las entregas a domicilio a través del uso de plataformas digi-
tales. El servicio de reparto aumenta la circulación de bienes destinados a 
un consumo consuntivo y su mercado se alimentó de las restricciones a la 
circulación, pero también de la dificultad de acceso provocada por el dete-
rioro o la falta de equipamientos y servicios, así como de la sobreabundan-
cia de mano de obra desempleada y en general poco cualificada.8 

• Caída del consumo, pero sobre todo una reformulación de su naturaleza, 
demandas, ambientes y experiencias. En virtud de las actuales posibilida-
des tecnológicas, el comercio va más allá de la tienda y del centro, contri-
buyendo fuertemente a cierta decadencia del comercio físico. Aumentan 
las áreas de influencia del comercio electrónico y, en la metrópoli o en las 
ciudades medias de las áreas concentradas, la demanda por depósitos, lo-
gística y transportes.

• Los Estados buscan regionalizar áreas para devolver dinamismo a ciertas 
porciones de la ciudad y evitar largos desplazamientos metropolitanos. Es 
el caso de la refuncionalización de edificios con financiamiento público o 
privado y del modelo de la «ciudad de los quince minutos».

• Los gastos sociales dirigidos a combatir la pandemia y a compensar los 
confinamientos implican también una menor inversión en equipamientos 
e infraestructuras de uso social. Se trata de un problema ya existente y gra-
ve en América Latina que conlleva el riesgo de acelerar, aún más y al mismo 
tiempo, los clientelismos y las privatizaciones.

• Aunque se trata de un retrato incompleto, estas pinceladas muestran algu-
nas manifestaciones de un proceso de reformulación de fijos y flujos que 
provoca nuevas fragmentaciones y nuevas coherencias en la ciudad.

3. Vislumbrando algunos desafíos de investigación 

Ante las nuevas formas de trabajo remoto o híbrido en las grandes empre-
sas, que les permiten ahorrar costos y a veces responder a las nuevas deman-
das de sus empleados, bajo el amparo del discurso de la salud y del uso del 

8 Frente a la baja oferta de empleo y a las voluminosas migraciones entre países de América Latina, 
especialmente de venezolanos, no es infrecuente que estos trabajadores posean formación universitaria. 
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tiempo, se plantean nuevos problemas en la relación entre ciudad, comercio 
y con sumo.

Un cierto vaciamiento de los centros de las ciudades, pero también de algu-
nos centros empresariales ¿indicará una capacidad ociosa del medio construido 
urbano, que además se acompañará de una reducción de los empleos registra-
dos? ¿Esas infraestructuras podrían realmente ser utilizadas para otros actores y 
actividades? La posibilidad permanente de consumir, gracias a la ubicuidad de 
la oferta de bienes a través del comercio electrónico y del pago por medio de bi-
lleteras virtuales y otros instrumentos financieros, ¿continuará generando una 
menor densidad comercial en el medio construido urbano? La reducción de la 
densidad de movimiento en las áreas centrales de las metrópolis y en los centros 
empresariales es un proceso cuya duración es imprevisible. Sin embargo, ha sido 
suficiente para llevar a la quiebra a comercios, bares y restaurantes poco capita-
lizados y altamente dependientes de la circulación y la permanencia de personas 
en dichas áreas. Este fenómeno también puede acabar provocando la instala-
ción de nuevos capitales vinculados a redes y franquicias, reforzando así la oli-
gopolización de la economía y atentando contra la diversidad paisajística de las 
ciudades. Al mismo tiempo, los agentes que completan su trabajo en el espacio 
público se multiplican, un circuito inferior cuya cooperación —el otro lado de 
la producción— no se da sino en la contigüidad. 

Como Jano, el dios romano de las puertas, la ciudad latinoamericana reve-
la un rostro bifronte en una sola cabeza. Un rostro moderno, que muestra, por 
ejemplo, la existencia de unicornios del comercio y los servicios financieros, y 
un rostro pobre, con innúmeros pequeños actores, muchas veces subordinados 
al abastecimiento de una compleja red capitalizada y corrupta. De ahí el desa-
fío de elaborar estudios en América Latina que tengan una perspectiva com-
prensiva de la ciudad como un todo y que no sean una mera descripción de 
actividades modernas, aún más en un momento de gran expansión del circuito 
inferior y de la pobreza.

Al mismo tiempo y frente a los problemas que golpean a las puertas de 
Jano, resulta indispensable comprender la ampliación de los contextos para 
que los estudios no se limiten a la microescala, inspirados en visiones reducidas 
desprovistas de nexos. Además, para alcanzar el objetivo de elaborar una eco-
nomía política de la ciudad, será necesario considerar la materialidad y la vida 
social como un todo indisoluble. Esto también contribuirá al discernimiento 
de lo que es efímero y lo que es duradero a partir de la pandemia, a fin de re-
conocer los eventos que se transformaron en estructuras y que, por lo tanto, 
podrán condicionar el porvenir. 
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