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La presentación se corresponde con avances de un proyecto de investigación1 cuya finalidad 
principal está vinculada con el entendimiento de nuevas formas de organización de los 
espacios rurales patagónicos. Se ponen en discusión las posibilidades explicativas que 
sugieren, en su complejidad, distintas modalidades de tenencia de la tierra, tomando al 
ausentismo como característica analítica conducente. Metodológicamente concurren planteos 
de observación sistemática, con relevamientos bibliográficos y a campo, y la generación de 
referentes tipológicos. Los resultados preliminares muestran un espectro de situaciones 
diferenciadas en sus lógicas territoriales; así, el perfil económico rural (ganadería, minería, 
turismo, forestaciones, ahorro y/o especulación inmobiliaria) se ve atravesado tanto por 
lógicas productivas como contemplativas. A todo esto, la organización de los espacios 
sobrelleva influencias cada vez más activas de varios procesos socio-culturales reivindicativos 
y/o conservacionistas. Se destaca asimismo el marco de discusión creciente de lo que se da en 
llamar ‘territorialidad virtual’, cuya asociación con el ausentismo, la sustitución dominial y 
los cambios en los usos del espacio resultan casi evidentes. 
 La propuesta aspira a reflejar lineamientos básicos en la configuración espacial rural a favor 
de encontrar argumentos explicativos que permitan contribuir tanto con los enfoques 
multidisciplinarios que atañen al desenvolvimiento territorial en general, como con el 
Planeamiento regional. 
Palabras clave: tenencia de la tierra, Patagonia rural, territorialidad virtual.  
Eje Temático 4: Dinámicas socioespaciales urbanas y rurales en sus múltiples escalas. 
 
 

ABSENTEEISM IN LAND OWNERSHIP AND SPACE ORGANIZATION 
 PRELIMINARY CONTRIBUTION IN PATAGONIAN CASES  
 

Dr. C. Santiago BONDEL 
 

The presentation is related to advances of a research project which main purpose is the understanding 
of the new ways of organization in the Patagonia rural spaces. In their complexity, the different ways 
of land holding are put to discussion add to absenteeism as an outstanding feature. The method applied 
is a systematic observation work including bibliographic material, field study and the generation of 
model categories. Preliminary results show a field of situations which can be distinguished within their 
territorial logics; thus the economic profile (cattle raising, mining, tourism, forestry and saving and/or 
land speculation) is almost crossed either by the productive logic as by the contemplative one, which 
are also conditioned by socio-cultural vindictive and environmentalist processes which turns to be 
leading issues in the spatial organization. It's also significant the increasing discussion concerning  the 
so called ‘virtual territoriality' of which association to absenteeism, land holding and the changes in 
space use, is quite clear. 
 

                                                
1 “Implicancias territoriales por nuevas formas de ausentismo dominial. Casos rurales patagónicos como referentes”. Dir. Dr. 
C. Santiago Bondel, FHCS, UNPSJB (2013-2015) 
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The proposal aspires to reflect basic axis in the rural space configuration in favor of finding 
explanatory arguments that allow to contribute with the focuses multidisciplinary that concern to the 
territorial development in general, as well as with the regional Planning. 
 
Words key: holding land, rural Patagonia, virtual territoriality.  
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APORTES PRELIMINARES EN CASOS PATAGÓNICOS 
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I. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

Como se indica en el resumen, el aporte refiere a avances en una investigación regional sobre 
el medio rural patagónico, o, siendo más preciso, sobre su medio extra-urbano. Cabe indicar 
que en encuentros disciplinares antecedentes y en la búsqueda de retroalimentar ideas, 
métodos y alcances (Jornadas en Trelew, 2012 y Mendoza, 2013) se ofrecieron los 
lineamientos generales del proyecto; con ello y para no repetir en demasía, puede remitirse a 
aquellas presentaciones atendiendo a que se transcurre por etapas de construcción que aspiran 
reflejar lineamientos básicos en la configuración espacial rural y en favor de encontrar 
argumentos explicativos que contribuyan directa o indirectamente con el Planeamiento 
regional. Desde el encuadre general del proyecto, con el ausentismo dominial como eje 
estructurador, son tres las líneas específicas de investigación, 

- conectividad, arraigo y sustentabilidad rural; 
- comunidades originarias y sustentabilidad; 
- coexistencia de lógicas territoriales novedosas  y tradicionales. 
 
Para el caso se proponen ideas encuadradas en la última de las líneas, manteniendo a modo de 
guía analítica la hipótesis sobre que 'la ruralidad regional de nuestros días, así como se ve 
trastocada por presiones económicas y políticas sobre recursos mineros y energéticos del 
orden trasnacional-nacional, es también reflejo de pautas culturales novedosas y a su vez 
destacadas como condicionantes de la organización espacial.  

"Los americanos que compraron Elena (...) quiere recuperar la plata que invirtió, el que 

compró Elena no va a recuperar la plata con Elena ni aunque lo sueñe, ese compró once 

campos, ahora el administrador es un americano, pero no tiene idea (...) él me dijo ayer que 

el dueño de eso quiere recuperar la plata, yo le dije mirá, me aburrí de escuchar a los viejos 

de acá y a mi padre y a los que escucho y a los que compran (...), le digo es depende lo que 

compren, me dice los compramos porque eran campos baratos ..." (entrevista de Alberto 
Vázquez, 2014) 

Metodológicamente concurren planteos de observación sistemática, con relevamientos 
bibliográficos y a campo que concurren en la búsqueda de identificaciones tipológicas. El 
enfoque epistemológico es el de la Geografía Rural, atendiendo sus perspectivas más amplias 
como los que ofrece H. Clout cuando afirma, “…es el estudio de aquellos fenómenos o 
procesos que tiene y/o tuvieron lugar en áreas de baja densidad poblacional, comúnmente 
llamada ‘el campo’ (countryside) y que se relacionan íntimamente con su organización 
espacial…” (trad. propia, 1972:1). Es decir donde la ruralidad se despega de aquella 
exclusividad agropecuaria o del espacio agrícola sobre el que profundizaba Pierre George en 
su clásica Geografía Rural (1978); condición propia de las lógicas territoriales productivas. 
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Por cierto, se excluye del análisis también y en especial por razones de contigüidad física, la 
figura de periurbano, donde aún con bajas densidades, la rutina diaria de sus habitantes es la 
propia de las ciudades. 

En la oportunidad y en sintonía con la presentación en las Jornadas de Alberto Vázquez, quien 
forma parte del mismo proyecto y avanza en materia tipológica, se tratan trata de avanzar 
respecto de algunas consideraciones conceptuales y contextuales relacionados con formas de 
ausentismo dominial, particularmente en el marco de las modalidades reconocidas como 
neorrurales con sus consecuencias espaciales básicas, muchas de esas asociadas a nuevas 
condiciones tecnológicas en materia comunicacional. Esto, resaltando la condición periférica 
en la estructura política argentina que le cabe a la Patagonia como región, hecho confirmado 
tantas veces en materia de gestión territorial dado el decidido carácter centrípeto nacional 
respecto de cada provincia por sobre lo regional como conjunto (recursos naturales, servicios 
públicos, infraestructura, equipamientos, etc.).  
 

II. CONTEXTO ANALÍTICO. LÓGICAS TERRITORIALES GLOBALIZADAS 

Resultará dable inferir que la tenencia de la tierra o sea su condición dominial, es una cualidad 
de difícil análisis por sus muchas vertientes figurativas en materia jurídica (desde sucesiones 
patrimoniales complejas hasta testaferros invisibles). Sin embargo y dado que sería poco 
creíble que el/los propietarios no tuvieran que ver con los destinos de los espacios, se la 
tomado como un indicador fundante de la organización de los espacios, en particular desde su 
figura 'ausentista', es decir con propietario/s extraterritoriales quienes tradicionalmente operan 
en las mayores y mejores extensiones. 
 
A todo esto y como es posible imaginar, el trasfondo económico del actual devenir territorial 
revela resultados propios de la evolución capitalista en el mundo globalizado, donde cabe 
conjeturar que existe cierto aval social para que excedentes monetarios importantes, análogos 
a las formas de ahorro tradicional, se canalicen en iniciativas más relacionadas a cuestiones 
del gusto, los afectos y la moda que con los resultados cuantitativos favorables. Esto en 
particular sobre espacios que gozan de cierto 'prestigio' en el paradigma cultural prevalente, 
donde sobresale la puesta en valor de aspectos propios de lo contemplativo, lo afectivo, del 
ocio y lo recreacional2. De hecho y como lo prueba cualquier página de difusión turística 
internacional, la Patagonia resulta ser uno de los ámbitos escogidos, aquellos que gozan de 
fama por razones básicamente geográficas -naturales y culturales- y que en la 
postmodernidad, por periodizar un poco, se muestra deseable, adquirible y accesible, en 
particular en el espectro social de actores con alta capacidad económica-financiera (Patagonia 
extra-urbana: paisaje deseado, excentricidad locacional y bajos costos relativos). 
 
Al referirse a la periferia, será necesario resaltar la importancia de ciertas condiciones 
contextuales para con los territorios en general. Para ello se han tomado varios conceptos 
ilustrativos desarrollados por María Laura Silveira en su artículo "Los territorios corporativos 
de la Globalización" (2007), donde, si bien allí no destaca las condiciones de los espacios 
periféricos, refiere a consideraciones ineludibles para el análisis territorial. Destaca Silveira la 
existencia de dos importantes dimensiones del orden socio-espacial en el devenir histórico, "... 
En primer lugar, podemos analizar lo que está ahí, (...) el territorio tal como es hoy utilizado a 

                                                
2 Es decir las lógicas territoriales de la contemplación, aquellas que involucran al espacio en instancias perceptivas y se 
asocian por tanto a valoraciones traducidas en comportamientos más o menos activos; el territorio como escenario, como 
variable afectiva y/o como ámbito de recreación. 
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partir de una articulación de variables calve de la época; esto es, el complejo de la llamada 
tecnociencia, pero también [y aquí vale atender en particular para posibles proyecciones en 
nuestro caso regional] con los contenidos de información y, ciertamente, los contenidos 
financieros. (...). En segundo lugar, deberíamos estar atentos al movimiento, cómo es utilizado 
y cómo podría ser usado"; parangonando así la dupla de "sistemas de objetos y sistemas de 
acciones" de Milton Santos, que culmina en una visión donde se destaca la sumisión de los 
espacios a la regulación de instituciones y empresas, con éstas últimas en proyección 
creciente al punto que, "el poder de las firmas adquirió tal vigor que podemos hablar de un 
territorio corporativo o de uso corporativo del territorio" (15). 
 
Silveira presenta a los territorios basados en una división espacial superpuesta del trabajo, con 
las figuras de corporaciones y en un entretejido "en cooperación y conflictivo" y afirma: "No 
es exagerado decir que hoy, cuando la división del trabajo de un país se globaliza, el poder de 
las empresas regula la vida política de la nación, imponiendo sus respectivas topologías (...) y 
obligando a formas de cooperación; es decir a modernizar infraestructuras, a aumentar la 
velocidad y la fluidez  material y normativa, demandas tantas veces ajenas a las verdaderas 
necesidades nacionales"; ¿vendrían a cuento los Corredores Bioceánicos?. 
 
En definitiva el espacio global cada vez más se impone con sus especializaciones de acuerdo 
con la "lógica territorial de las empresas", con una vertiente visible de producción y comercio 
y aquella invisible que responde al "... conjunto de operaciones que envuelve lugares, el 
sistema de acciones propio de la empresa, que le da una posición ventajosa a escala global y 
posibilita (...) una comunicación en tiempo real y el uso de instrumentos financieros a tal 
punto perfeccionados que dinero e información se confunden" (20).  
 
Una componente transversal que se observa en forma creciente y que, lógicamente, trasciende 
en escalas proporcionales a los estamentos socioeconómicos implicados, desde los peones y 
sus familias hasta lo ausentistas 'más ausentes' y acomodados, es lo que puede llamarse 
territorialidad virtual, es decir aquella sostenida a través de enlaces implícitos, sin la 
necesaria figura física del 'estar', de ocupar corporalmente los espacios. Aquella que no 
impone rutinas en los mismos sitios involucrados. Localmente se trata de una figura sobre la 
que todavía debe reunirse mayor información, pero que además se ofrece como campo fértil 
para la consideración de las diversas y sugestivas combinaciones que se asocian con las 
multiterritorialidades. Multiterritorialidad  vista como "la posibilidad de tener la experiencia 
simultánea y/o sucesiva de diferentes territorios reconstruyendo constantemente el propio"  
(ver en Haesbaert 2013: 34-38). 
 

"Cuando compra esta compañía, el hombre que pone la plata en realidad la compra por 

teléfono, no tenía ni idea de lo que estaba comprando..." (entrevista de Alberto Vázquez, 
2014) 
 
 El mismo autor incluye como núcleos de la multiterritorialidad “clásica”, tanto a la "lógica 
estatal" y su consiguiente influencia soberana, como a la propiedad privada; sin duda, un 
recorrido a seguir.  
 

III. ALCANCES Y DISCUSIÓN 
III.1. TENDENCIAS 'BINARIAS' 

 
Al presente la organización de espacio patagónico obedece a una complejidad estructural de 
raíces geohistóricas, con sus sistemas urbanos obedientes a la figura radioconcéntrica nacional 
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y sin mayor articulación que la necesaria para sostener alguna relaciones intraprovinciales y 
otras que muestran variaciones zonales asociadas con los centros petroleros y el turismo 
(corredores camineros y tramos aéreos)3. Así y todo, si bien los sistemas urbanos muestran 
endeblez jerárquica, sólo superada en parte por el conjunto metropolitanos de Neuquén y al 
Alto Valle, muestran evidencias de replanteos espaciales donde ambas lógicas ejercen su 
influencia. 
 
La condición de periférica de la Patagonia la deja entonces librada a un contexto dominante 
que  podría presentarse como binaria, aunque por cierto, en un múltiple espectro de 
influencias de escalas que atraviesan tanto lo global como lo nacional y regional. Por una 
parte se trata de espacios enlazados a las lógicas empresariales globalizadas y 
económicamente activas, donde es necesario adaptarse para la implantación de la/s 
corporación/es, con su consecuente impacto en los comportamientos sociales (en especial 
corporaciones mineras)4; 5. Por la otra, como ámbito receptor de aquella visión paradigmática 
asociada con lógicas territoriales que se agrupan como 'contemplativas' y traducen en 
iniciativas todavía inciertas. Lógicas que, como se amplía más adelante, resultan receptivas de 
excedentes monetarios de diferentes proveniencias y que en materia tipológica y de acuerdo 
con la evolución de los discursos (en especial inmobiliarios y políticos), dejan por ahora más 
lugar a incertidumbres que a certezas. Sin embargo y para ambos casos, debe reconocerse que 
el espacio de mayor referencia, el de la Patagonia lanera, arrastra décadas de decaimiento 
(Coronato, 2010) y con ello las expectativas de cambio muestran horizontes novedosos y 
dinamizadores de instancias de discusión; es decir oportunidades de desarrollo regional 
armónico. 
 
También resulta cierto que en la vertiente de las lógicas productivas, las disposiciones 
relacionadas con la extracción de recursos naturales, sean en su faz extractiva como 
comercial, se muestran proclives a cierta invisibilidad, exceptuando por supuesto la 
hidrocarburífera6.  Mientras que en  las contemplativas, con el turismo como herramienta 
empresarial y la 'patrimonialización' de algunos paisajes se muestran mayormente activas y 
visibles (Zusman, 2009), con el incentivo a la apertura de circuitos y corredores, así como 
también canalizadora de difusas e innovadoras iniciativas individuales de reemplazo de las 
lógicas ganaderas tradicionales.  

III.2. EL AUSENTISMO DOMINIAL GANADERO, BREVES REFLEXIONES 
VINCULANTES. 

Con distinto peso relativo y por más de un siglo, la ganadería ovina, la actividad 
hidrocarburífera y la militarización espacial tuvieron un carácter emblemático y directriz 
como organizadores territoriales, el ausentismo dominial fue una de las figuras reconocidas en 
la estructura de la tenencias de la tierra rural. En la Patagonia, como lo es en buena parte de la 
ruralidad latinoamericana, el ausentista terrateniente extraterritorial es una figura tan 
reconocida como controvertida; de hecho el 'tipo' sobrepasa el análisis técnico y hasta resulta 
                                                
3 Por ejemplo: ver en Erbiti, 2008, un amplio desarrollo de los sistemas urbanos argentinos; en Zárate et al, 2000, la 
valoración funcional de la Patagonia Austral 
4 Los ejemplos de San Julián y Perito Moreno, podrán servir de referentes respecto del acomodamiento a escala, asociado con 
las actividades mineras. 
5 Será bueno recordar que lógicas empresariales emparentadas con las actuales impusieron su impronta en los mejores e 
inmensos campos de pastoreo patagónicos que desde principios del Siglo XX. The Southern Land Company (la TSLACo), ha 
sido su mejor ejemplo (ver un desarrollo detallado e ineludible para el análisis geohistórico en Minieri (2006). 
6 Es probable que siendo el petróleo prácticamente fundante de la historia regional, en las zonas petroleras-gasíferas 
tradicionales exista una aceptación 'natural' de la actividad, cosa que no ocurre en ámbitos potenciales, como en Ñirihuau, 
donde en principio no se goza de 'licencia social'. 
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recurrente en la literatura y poesía folklórica. En nuestros días y como anticipamos, los 
cambios prevalecen, si bien es en la grandes estancias tradicionales donde la matriz de la 
instalación humana se preserva y las formas productivas ganaderas se mantienen en un nivel 
de primer orden regional con innovaciones tecnológicas importantes. 

Muchas de las grandes estancias forman parte de estructuras empresarias corporativas (con 
Benetton, como ejemplo distintivo) vinculadas a importantes familias y/o grupos familiares 
tradicionalmente terratenientes ausentistas, incluso con predominancia espacial. En estos 
casos, las estructuras espaciales relacionadas con el ausentismo tradicional reflejan diferentes 
figuras, muchas de ellas abordadas en análisis antecedentes y donde el acaparamiento predial 
y la funcionalidad eficiente se muestran como las constantes. Funcionalidad que en grandes 
espacios es sinónimo de manejo distributivos de hacienda-suelo, con sentido práctico y 
jerárquico en sus instalaciones (casco, secciones y puestos); y con un mínimo posible de 
recursos humanos involucrados, de 'hombres solos'. La bibliografía al respecto es interesante 
y pródiga, como lo son las distintas visiones sobre la temática. Por sólo citar algunos 
ejemplos, ver en: Chiozza, 1975;  Minieri, 2006; Coronato, 2010, Martinic Beros, 1985 o 
Denis, 1987 ('1920'). 
 
La eficacia empresarial, entonces, ha sido su rasgo distintivo7, aunque en realidad, con su 
propia aparición, las grandes compañías conllevaron fama de antisociales, donde con 
pretextos pobladoras y la venia parlamentaria y administrativa nacional, o en el sentido que 
indica Martinic Beros, "... favorecido por algunos vacíos de la ley 4.167, hizo posible un 
proceso de concentración fundiaria ..." (1985:89), se transformaron en ámbitos empresariales 
ausentistas, cuyos participantes locales, en particular la peonada, fueron, sino presos de 
circuitos permanente de deuda, pobladores golondrinas sin posibilidades de radicación 
familiar en el lugar de trabajo -o al menos próximo- . Antecedentes, por otra parte, que 
seguramente, dan algún sentido a ciertas 'tomas' contemporáneas. 

En cambio, fuera de estas figuras de tenor latifundista el panorama es distinto, como lo 
demuestran las iniciativas inmobiliarias e institucionales (promociones provinciales,  INTA, 
etc.), donde se acepta el hecho que los destinos de los espacios son canalizados con diferentes 
intensidades e interrelaciones por distintas lógicas territoriales; esto tanto desde sus recursos 
discursivos (propaganda, avisos, etc.) como en sus componentes activos (negocios y 
normativas). 

Asumiendo su complejidad y a modo de planteo de discusión, se presentan las tres principales 
lógicas territoriales hasta ahora concebidas que pueden detectarse, atraviesan las decisiones 
del medio ganadero, incluso en los mayores establecimientos, y que muestran una tendencia 
favorable al ausentismo dominial: 
 
1. lógicas territoriales productivas de eficiencia plena (rinde económico); aquella que 

obedece a instancias de relación espacio-producción (en especial y en sentido amplio 
lógicas productivas agropecuarias y mineras ), es decir aquella ocupada en los 'rindes'; 
toneladas o m3 por unidades de superficie 

2. lógicas territoriales productivas de eficiencia atenuada (rinde económico + moda 
¿búsqueda cultural?) 

                                                
7 Amén de alguna reputación seudo-filantrópica que podría denominarse tipo  'Paturuzú' (¿paturuzismo?), relacionada a su 
'incalculabilidad' terrateniente y los vínculos con los distintos tipos sociales valorados como prototípicos de la región y por su 
inserción social en localidades adyacentes. 
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3. lógicas territoriales contemplativas ocasionales (externas al rendimiento económico; 
escenarios deseados y de percepción ocasional) 

 
Cada una de ellas ofrecerá modalidades y resultados diferentes que se sistematizarán con el 
avance del proyecto. Cabe desatacar el crecimiento aparente del número de ausentistas 
regionales, es decir propietarios agropecuarios residentes en las localidades mayores de la 
región. Sea desde Comodoro Rivadavia, Trelew, Neuquén, Río Gallegos y alguna otra ciudad, 
evidencias iniciales -salidas de campo e informantes primarios- la participación de ausentistas 
regionales se ha tornado más visible y, en apariencia, con modalidades novedosas, en especial 
vinculados con las lógicas enunciadas 1 y 2. 
 
 

IV. RESULTADOS PARCIALES 
 
Insistiendo en que tan sólo se atraviesan avances y lejos se está aún de cerrar en conclusiones 
plenas, puede reiterarse lo señalado hace unos meses en Mendoza, "se trata éste de un primer 
recorrido que requiere de profundización y verificaciones (...) y para alcanzar una tipificación 
teórica, se aspira a continuar con las salidas de campo a los casos identificados como 
referentes y la realización de entrevistas y relevamientos". Los resultados analíticos tan sólo 
ofrecen un espectro de situaciones con diferentes lógicas conducentes y sus consecuentes, y 
por ahora inciertas, condiciones de la organización de los espacios. Sobresale, sin embargo, 
una mayor identificación y puesta en valor de lo contemplativo, con su proyección afectiva, 
del ocio o recreacional. Tanto en las salidas de campo, como en referentes bibliográficos, el 
valor intrínseco de la noción de paisaje se destaca como motorizador más identificable de las 
transformaciones. La presencia activa de inversores asociados con bajas expectativas 
gananciales sirven de muestra, toda vez que, claro está, también hay evidencias de 
desconciertos frente a la insustentabilidad en iniciativas y con ello convendrá ser cautos a la 
hora de afirmaciones definitivas.  
"... el que compró por teléfono es el que se hizo cargo de todo (...) su idea es hacerla 

caminar, no que esté parada, (...) su idea es turismo y ganadería y que tiene que funcionar, 

que no puede estar un campo así vacío, llamase ovejas, llamase engorde, ver que puede hacer 

con el río, lo que puede hacer, pero no que esté cerrada, que él no compra para dejar un 

campo cerrado o vacío como tienen la mayoría (entrevista Alberto Vázquez, 2014)  
 
Tal vez apenas se esté en el 'pre-calentamiento' de las transformaciones territoriales 
patagónicas. 
 
Valga el ejemplo de la administradora de una hostería en lo que fue una estancia tradicional: 
... primero la compró Douglas Thompkins y después la compraron los franceses, con capital 

francés y argentino, son cinco dueños. (...) El campo lo tiene alquilado otra estancia como 

reserva (...), para no tener que bajar tanto el número de hacienda por la sequía, decidieron 

alquilarle el campo, este es el último año, en marzo vence el contrato, con la idea de que lo 

van a dejar descansar y en febrero de 2015 le van a poner ovejas de nuevo, yo soy empleado 

firmo por poder acá .... 
 La hostería abre sólo en la temporada, si la hacen funcionar le van a poner una inyección de 

dinero, la van a mejorar y la van a hacer funcionar desde el tercer domingo de octubre hasta 

el 30 de abril (...) la idea del dueño es que va a caminar..." (entrevista de Alberto Vázquez, 
2014). 
 
Los capitales son, en principio, y en base al planteo contextual inicial, los propios de lo que 
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podría denominarse del 'derrame' productivo-comercial-financiero y como tal, son portadores 
de cierta liviandad económica o, si se quiere, de proyección incierta, es decir, llevados al 
terreno geográfico, careciente certezas territoriales. Puede asumirse que tales inversiones se 
sujetan a cuestiones coyunturales, más conformes a los estados de ánimo que a patrones de 
sustentabilidad económica. Es que en sus formas, estos procesos de re-direccionamientos 
espaciales sugieren puntos de partida en figuras relacionadas con lo que a partir de Myrdal se 
refirió como causación circular y acumulativa creciente

8 y que deja al espacio periférico 
como receptor de partes de ese crecimiento, muchas veces extrarregional, a modo de derrame 
de excedentes y no como crecimiento intrínseco, aquel con autonomía de gestión. 
 
Se mantienen entonces las expectativas exploratorias del proyecto profundizando en las 
consecuencias territoriales de las lógicas instaladas en la región, para las cuales la 
infraestructura asociada a la conectividad se muestra como conductora fáctica de las 
transformaciones (in situ y extra-situ: fibra óptica, caminos, aeropuertos, satélites). Tras 
cartón, se puede colegir con ello las crecientes demandas de equipamiento y servicios. Es 
desde allí, en la explicación de esas tendencias desde donde se aspira a acompañar la 
evolución del territorio regional con una lectura realista de la misma. 
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