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a. Fundamentación y descripción

La industrialización argentina en el largo plazo ha sido una temática ampliamente discutida en la
historiografía económica, los actores centrales en ese proceso y sus estrategias territoriales lo
son tal vez menos.

El abordaje en profundidad de estos temas es un significativo aporte a la formación de los
estudiantes por cuanto arroja luz sobre varias problemáticas de nuestro presente económico y
social y permite un análisis crítico, en perspectiva histórica, de un proceso complejo y de las
formas de intervención del Estado en la economía. Las políticas públicas orientadas al desarrollo
industrial oscilantes entre apertura y protección ya sea por ‘presencia o ausencia’ han influido en
el ritmo y las características de la industrialización argentina cuya periodización ha sido objeto de
estudios ya clásicos.

El análisis de la industrialización argentina pone de relieve varios debates: la reconsideración de
cómo la economía agroexportadora fue un estímulo al crecimiento industrial; de igual forma ha
sido objeto de profunda revisión los argumentos de agotamiento de la industrialización por
sustitución de importaciones. Para las etapas más recientes, se abre una tensa controversia
sobre las características de la reestructuración industrial resultante de las políticas de
desregulación, la primarización de la matriz productiva, la financiarización de la economía y el
crecimiento de largo plazo. Son debates abiertos e implican interpretaciones sobre las formas de
crecimiento de largo plazo y procuran la clave para comprender el presente.

Las empresas, los empresarios (nacionales y extranjeros), y los trabajadores industriales, son
actores centrales en estos debates. Por ello, el estudio de la empresa moderna es uno de los
ejes del programa. Desde la perspectiva de la historia de empresas, las empresas son sujeto y
protagonistas del proceso de industrialización y, a la vez, su resultado objetivo. La racionalidad
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de las decisiones o estrategias empresariales determinarían la lógica espacial y el papel que
juegan las empresas en la construcción del territorio. En el marco de esta hipótesis de trabajo
enfocamos la industrialización argentina y, finalmente, y analizamos un conjunto de empresas
grandes, pequeñas y medianas (Pymes) que permitan la formulación de generalizaciones.

Analizaremos en el curso la configuración territorial que se establece en una región donde la gran
empresa imprime una determinada dinámica productiva y concentra las funciones de dirección,
contratación y comerciales. En este esquema, las Pymes en el espacio cercano a la gran
empresa constituyen la base de la estructura productiva local y quedan fuera de la toma de
decisiones. Por su parte, la gran empresa difunde, en las proximidades, saberes técnicos y
capacidades tecnológicas, que se propagan a las firmas dependientes en forma horizontal y
vertical.

Desde los orígenes de la industrialización argentina las Pymes ocupan un lugar significativo en la
estructura productiva, creando empleo, difundiendo capacidades técnicas entre vastos estratos
de la población y contribuyendo a consolidar capacidades empresariales que les permitieron en
muchos casos configurarse en el largo plazo a pesar de los contextos económicos inestables que
caracterizaron la historia argentina. Las Pymes, definidas según determinadas variables (cantidad
de personal, monto y volumen de la producción, monto y volumen de las ventas, capital
productivo) se consolidaron históricamente desde el punto de vista cualitativo con ciertas
características. A saber: son predominantemente empresas familiares; tienen una gestión
empresaria centralizada; la mayoría carece de estrategias empresariales a mediano plazo;
 tienen un tamaño de ocupación que promedia los 50 empleados estables; la mayoría fueron
creadas antes de los años setenta; combinan conocimientos formales y aprendizajes adquiridos a
través de su propia dinámica, con un importante conocimiento técnico incorporado; son altamente
dependientes de proveedores locales; sus clientes suelen ser grandes empresas con gran poder
de negociación; han tendido a ampliar su mix de producción como respuesta a las recurrentes
crisis, manteniendo un alto nivel de integración vertical.

En pos de asegurar el análisis de la lógica espacial de las grandes y pequeñas y medianas
empresas abordaremos a lo largo del curso tres líneas de trabajo: la trayectoria evolutiva de las
empresas, su estructura interna y finalmente su vínculo con el territorio.

Esta propuesta se presenta como seminario de graduación permitirá a los participantes
aproximarse a la problemática en forma individual y colectiva. El objetivo es el de realizar
abordajes a la tarea investigativa desde áreas disciplinares afines, ya que el proceso histórico
analizado contiene nudos problemáticos que pueden impactar tanto en elecciones de temas de
investigación como en investigaciones en curso que requieran la mirada historiográfica.

b. Objetivos:

1. Introducir al estudiante en el análisis de los principales problemas de la industrialización
en la argentina en el largo plazo.

2. Evaluar la vinculación entre las empresas analizadas y el entramado productivo que se
genera en su entorno regional.

3. Estudiar las empresas grandes y Pymes a través de sus senderos evolutivos (estudios de
caso).

4. Reflexionar sobre la construcción de capacidades tecnológicas de las empresas para



cada etapa (la producción de conocimientos tecnológico-productivos implícitos y explícitos y la
formación y reclutamiento de mano de obra).

5. Analizar las claves que explican, la trayectoria, crecimiento y permanencia de las
empresas y su interacción con el territorio donde están instaladas.

Enfoque metodológico:
Estos objetivos plantean el desafío de un enfoque conceptual y metodológico,
fundamentalmente, para la segunda parte del seminario que permita comprender
procesos complejos que se determinan en base a múltiples interrelaciones entre historia,
economía y territorio.

Abordamos los estudios de caso en base a metodologías cualitativas que permite diferenciar,
identificar regularidades, complementariedades y contrastes que, posteriormente, aportan a la
generalización teórica. Entre las diversas metodologías y métodos para el desarrollo de la
investigación cualitativa se encuentran el estudio de caso y el método de biográfico. El análisis
cualitativo constituye una herramienta metodológica ampliamente difundida en las ciencias
sociales, e implica un camino inductivo de construcción del conocimiento, articulado con el
arsenal conceptual proveniente de diferentes disciplinas (economía, geografía económica y social,
historia económica, sociología, antropología…). Por lo tanto, resulta relevante tomar en
consideración en este tipo de estudios el rol de los contextos. Cabe destacar asimismo que se
complementará los trabajos de investigación con datos cuantitativos para algunas de las variables
estudiadas. Desde esta perspectiva adquiere un lugar de privilegio la dimensión empírica en cuanto
ámbito de cotejo, examen y revisión de presupuestos teóricos vinculados a la temática planteada.

El estudio de caso como principal herramienta analítica posibilita la reconstrucción tanto de la
trayectoria empresaria individual como de las estrategias explícitas e implícitas de los industriales.
Este ejercicio de reducción de escala de observación nos enfoca en aspectos que se presentan al
nivel de caso y que no son evidentes en una escala macro. Para estos estudios, se triangulan e
integran diversos tipos de fuentes, entre las que destacamos como instrumento esencial, las
entrevistas semi-estructuradas a informantes clave.

Por su parte, el método biográfico se propone una aprensión global del fenómeno estudiado,
referido a un tipo de investigación que incorpora el punto de vista de los actores sociales. El
método biográfico trabaja con el uso sistemático y colección de documentos vitales que describen
momentos y puntos de inflexión en la vida de los individuos (incluye relatos de vida, diarios,
cartas, autobiografías, etc.). Un relato de vida, entonces, es la expresión individual de una cierta
porción de la realidad social, a partir de la conciencia que de ella tiene un sujeto-actor.

c. Contenidos:

Unidad nº 1: La industrialización argentina: marchas y contramarchas

Definiciones y conceptos: la industrialización, como clave del desarrollo. La industria en una
economía abierta. La primera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).
Intervención del Estado en la economía y el Estado Empresario. Hacia la sustitución compleja, la
segunda ISI. Las ideas desarrollistas. Una interpretación de los ciclos de stop and go.
Agotamiento de la ISI: debate abierto. La reestructuración industrial 80/90: especialización



productiva y reprimarización de la economía. La industrialización a la vuelta del siglo XXI, nuevos
obstáculos y alternativas.

Unidad nº 2: Empresas y territorio: grandes empresas

Definiciones y conceptos: la teoría económica de la empresa y factores de atractividad territorial.
Perspectiva metodológica: los estudios de caso y el método biográfico.
Las empresas industriales y su influencia territorial: estudios de caso como metodología de
investigación cualitativa aplicada a la historia de grandes empresas. Grandes empresas:
Cervecería y Maltería Quilmes, Cristalerías Rigolleau, La Bernalesa. Fundación y localización.
Fábrica y territorio. Expansión, integración vertical y mercado interno. Organización interna,
gestión. Desindustrialización y deslocalización. Reestructuración e internacionalización.

Unidad n°3: Empresas y territorio: Pequeñas y medianas empresas
Definiciones y conceptos: pequeña y mediana empresa (según cantidad de personal, monto y
volumen de la producción, monto y volumen de las ventas, capital productivo). Las Pymes en la
industrialización argentina.
Estudios de caso: Pymes. Origen, localización, trayectoria, articulación productiva en el territorio.
Estrategias explícitas e implícitas. Transformaciones organizativas, productivas, de
comercialización y distribución. Gestión familiar y la incorporación de las distintas generaciones.
Recursos humanos y territorio. Senderos de aprendizaje construcción de capacidades
tecnológicas, especialización y supervivencia.
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e. Organización del dictado de seminario
El seminario se dicta atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL la cual
establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante la
cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2023.

Seminario bimestral

El seminario se dictará en modalidad virtual con clases semanales teórico-prácticas, todas de
asistencia obligatoria para promocionar la materia. Durante la cursada se realizará trabajo de
campo con visitas a plantas industriales (dependiendo de las condiciones epidemiológicas). Se
deberán realizar monografías y/o trabajos prácticos individuales y grupales.

Carga Horaria:

Seminario bimestral

La carga horaria mínima es de 64 horas (sesenta y cuatro) y comprenden un mínimo de 4 (cuatro)
y un máximo de 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación

El sistema de regularidad y aprobación del seminario se rige por el Reglamento Académico (Res.
(CD) Nº4428/17):

Regularización del seminario:
Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un mínimo
de 4 (cuatro) durante la cursada. Para ello los/las docentes a cargo dispondrán de un dispositivo
definido para tal fin.

Aprobación del seminario:
La condición de aprobación del curso es a través de exposiciones orales de la bibliografía
obligatoria y/o complementaria, la presentación escrita de dos trabajos de revisión bibliográfica y
una monografía final.

Para la revisión bibliográfica el alumno deberá elegir un texto de la bibliografía obligatoria y/o
complementaria, planteando los objetivos e hipótesis centrales del autor elegido. Esta
presentación deberá tener una extensión mínima de 900 palabras y máxima de 1500.

Para la monografía final se propondrán una serie de consignas entre las cuales el estudiante
deberá elegir una y desarrollarla de acuerdo a ciertos criterios. Previamente, el estudiante deberá
presentar el tema elegido para la monografía que incluya la bibliografía, este plan de trabajo con
una extensión máxima de 400 palabras.



En primer lugar, el trabajo final monográfico debe demostrar comprensión de los ejes
conceptuales y manejo de la bibliografía obligatoria y complementaria del tema escogido. El texto
debe tener claridad en la exposición y coherencia en la argumentación del tema. Y finalmente, en
el trabajo se debe demostrar la utilización de los conceptos teóricos específicos y hacer
referencia a los autores abordados a lo largo del curso. El trabajo final deberá tener una
extensión mínima de 4000 palabras y máxima de 6000 palabras, incluyendo bibliografía, cuadros
y anexos.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: El plazo de presentación del trabajo final de los seminarios
es de 4 (cuatro) años posteriores a su finalización.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE
EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de
estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad
y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº1117/10
quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los
Departamentos docentes y los/las Profesores a cargo del seminario.


