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This collection of essays presented at the XV International 
Congress of the International Society for Ecological 
Economics in Puebla, Mexico, starts from the recognition of 
the global damage and disruption resulting from the abuse 
of the use of natural resources, and the impacts on the 
environment caused by the excessive and complex 
consumption of modern societies, which has marginalized 
innumerable rural communities. It lends particular attention 
to the responses of diverse groups of actors that have 
reacted with theoretical and productive proposals, as well 
as with social movements and confrontations for the 
defense of territories that are being impacted at the local 
level with global repercussions. The book is organized in six 
important themes in the debate between the reigning 
economic system and its environmental and social effects: 
paradigms, energy, ecosystem services, sustainability, 
social conflicts, and food systems.

Esta compilación de ensayos presentados en el XV 
Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de 
Economía Ecológica en Puebla, México, parte de reconocer 
el deterioro y la perturbación global que ha derivado del 
abuso en la utilización de los recursos naturales y de los 
impactos sobre el ambiente, causados por el excesivo y 
complejo consumo de las sociedades modernas que ha 
dejado al margen a innumerables comunidades rurales. Se 
centra particularmente en las respuestas de diversos 
grupos de actores que han reaccionado con propuestas 
teóricas y productivas, así como con manifestaciones 
sociales y de confrontación en defensa de territorios que se 
ven impactados a nivel local con repercusiones a nivel 
global. El libro se organiza en torno a seis temas generales 
que se consideran centrales en el debate entre el modelo 
económico vigente y las repercusiones ambientales y 
sociales: paradigmas, energía, servicios ecosistémicos, 
sustentabilidad, conflictos sociales, y sistemas alimentarios.
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo relacionar los conceptos de deuda externa y deuda 
ecológica. Para ello, en primer lugar enfatizaremos sobre el efecto de la toma de deuda 

en Argentina en ese periodo y las consecuencias que tiene en el sector externo. 

En este sentido, en un segundo lugar analizaremos la matriz exportadora de Argentina 
ya que es el sector donde se generan las divisas necesarias para el pago de dicha deuda y de 
sus intereses. Bajo este marco, vincularemos la matriz con las tensiones socioambientales que 
ocurren en el país. De esta manera, introduciremos la categoría de intercambio ecológicamente 

El intercambio ecológicamente desigual si bien puede estar permitiendo evitar el 
recrudecimiento de la restricción externa
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Global Footprint Network
biocapacidad disponible podemos visualizar esta problemática. 

Este desarrollo teórico permite evidenciar las tensiones entre la sustentabilidad económica 
y la sustentabilidad ambiental, así como la provisión de sustentabilidad ecológica a los países 

Si bien el concepto de deuda ecológica abarca distintos factores, nos centraremos en la 
deuda contraída por los países centrales a través de la desposesión de los recursos naturales 
por su venta subvaluada, es decir, en el intercambio ecológicamente desigual. Sin embargo, el 
concepto de deuda ecológica incluye también la importación de residuos tóxicos, la biopiratería 

La deuda ecológica, bajo este análisis teórico, es una herramienta interdisciplinar para 
denunciar la insostenibilidad ecológica y social de nuestra región y cuestionar los mecanismos 
de dominación de los países centrales invisibilizados por la legitimidad de la deuda externa.

Objetivos

El objetivo principal del trabajo es poder vincular los conceptos de deuda externa y deuda 
ecológica. Si bien estas categorías conceptuales no se relacionan directamente, podemos 
encontrar sus vínculos a través de variables económicas y biofísicas. En este sentido, los 

• Relacionar el proceso de endeudamiento externo y el pago del mismo a través del 
aumento de la presión sobre la matriz exportadora. 

• Analizar la estructura exportadora de Argentina y su vínculo con el comercio 

es decir, en un achicamiento de la capacidad de carga de cada país por el aumento de la huella 
ecológica.

Metodología y fuentes

Para el análisis de las variables citadas utilizaremos tanto indicadores monetarios como 
biofísicos. Los primeros serán elaborados con datos del Ministerio de Economía y el Instituto 

de la deuda externa y la estructura de la matriz exportadora argentina. 

En lo que respecta a los indicadores biofísicos trabajaremos con la Huella Ecológica, que se 

los recursos que consume un individuo, población o actividad y para absorber los residuos 
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Para su dimensionamiento se la compara con otro indicador biofísico como es la 
biocapacidad disponible. Esta es entendida como la capacidad de los ecosistemas para 
producir materiales biológicos útiles y absorber los materiales de desecho generados por 
los seres humanos, utilizando los actuales esquemas de gestión y tecnologías de extracción. 

La diferencia entre ambos indicadores permite conocer el nivel de deuda o de reserva 
ecológica existente. En este trabajo se utilizan los datos proporcionados por la Global Footprint 
Network en www.ecologicalfootprint.org.

1. Resultados y discusión

. . l ndeudamiento terno  pilar del modelo de valorización financiera

del patrón de acumulación de capital, dejando atrás la segunda etapa de la industrialización 
por sustitución de importaciones e instaurando un proceso de acumulación basado en la 

características de los deudores y los acreedores externos como en la dimensión y el papel que 
cumplía el endeudamiento externo en la economía argentina. 

En ese periodo, la deuda externa cumplió un papel central. El mecanismo implementado, 

para aprovechar el diferencial entre la tasa de interés local e internacional. Dicho diferencial 

exterior en un proceso de fuga de capitales. De esta manera, a diferencia de lo que ocurría 
durante la segunda etapa de la industrialización sustitutiva2, la fuga de capitales al exterior 
estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo. 

propiciados por el Estado. En primer lugar, aseguró una tasa de interés interna mayor a la 
internacional a través de su propio endeudamiento. Por otra parte, el mismo sector público 
propició las divisas necesarias que posibilitaron la fuga de capitales. Por último, se llevó a 
cabo un proceso de estatización de deuda externa privada, lo que permitió al capital iniciar 

Este patrón de acumulación derivó en dos restricciones de diferente tipo. En primer lugar, 
la salida de divisas al exterior en concepto de pago de intereses a los acreedores externos,  

mil millones de dólares. En segundo lugar, la fuga de capitales locales al exterior, cuyo monto 

2 Para los procesos de fuga de capitales y restricción externa en los procesos de sustitución de importaciones ver Braun y Joy 

el sector público como por el sector privado.
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE DEUDA EXTERNA.
MILLONES DE DÓLARES. ARGENTINA. 1994-2016

 

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DE LOS INTERESES DE LA DEUDA.
MILLONES DE DÓLARES. ARGENTINA. 1994-2016

 

periodo. Este proceso agudizó la restricción externa generando una presión sobre las cuentas 
externas debido a la necesidad de divisas para el pago de los intereses de la deuda, no sólo en 
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los intereses sobre las cuentas externas se redujo a la mitad. Este proceso de desendeudamiento 
tuvo su correlato con la profundización de la reprimarización de las exportaciones. 

1.2. La posconvertibilidad (2003-2015). Reprimarización económica e intercambio 
ecológicamente desigual

, la economía 

En materia externa hubo un superávit holgado que hizo posible una importante acumulación 

que se diese un proceso de desendeudamiento, sin generar mayores tensiones en el sector 

se canceló de forma anticipada la totalidad de la deuda remanente con el Fondo Monetario 

sobre los que se sostuvo el modelo previo aunque se observaron continuidades en la estructura 
económica. Por un lado, se mejoraron visiblemente ciertos indicadores macroeconómicos 
como el nivel de empleo, de producto, producción industrial y la distribución del ingreso. 

commodities y productos asociados a estos propias del modelo anterior. 

GRÁFICO 3: ESTRUCTURA EXPORTADORA.
MILLONES DE DÓLARES. ARGENTINA. 1992-2016

por organismos internacionales.
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ainer, 2 )  y una inserción con el mercado mundial basada en la exportación 

de commodities y productos asociados a estos propias del modelo anterior.  

 

r fico  structura exportadora.  
illones de dólares. rgentina. 1 1 . 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC y inisterio de Economía, Argentina 

 
En el gr fico 3 se puede observar la concentración de los de los productos 

primarios y sus derivados (manufacturas de origen agropecuarios, A) en la 

estructura exportadora. Esta tendencia se profundizo en la posconvertibilidad 

donde pasaron de representar el  en el a o 2 3 al  en el 2 . Esta 

forma de insertarse en el mundo a partir de la acentuación de la matriz 

exportadora primaria con eje en la extracción y exportación de recursos naturales 

(y manufacturas derivadas), ace que la explotación de la naturaleza asuma un 

lugar central en el patrón de acumulación y reproducción del capital (Belloni  

Peinado, 2 3).  

Dic a relación en el comercio internacional da lugar a lo que 

denominaremos intercambio ecológicamente desigual. A través de esta teoría, se 

plantea el ec o de que un patrón de comercio internacional financieramente 

equilibrado (exportaciones e importaciones por el mismo monto monetario), puede 
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Dicha relación en el comercio internacional da lugar a lo que denominaremos intercambio 
ecológicamente desigual. A través de esta teoría, se plantea el hecho de que un patrón de 

este mecanismo desigual se han utilizado indicadores biofísicos construidos en el marco del 

trabaja con la Huella Ecológica y la biocapacidad neta disponible con el objetivo de visibilizar 
los impactos de las actividades económicas, y en especial del actual patrón de inserción 
externo, en el capital natural de la economía nacional5. 

Si se compara la participación del sector externo frente al consumo doméstico en el 
producto en dólares y hectáreas globales, se puede apreciar que el peso del sector externo se 
torna superior frente al consumo doméstico.

GRÁFICO 4. PRINCIPALES AGREGADOS DE LAS CUENTAS NACIONALES.
DÓLARES CORRIENTES Y GHA PER CÁPITA. ARGENTINA. 2008

 

5 Para un estudio de la región con otros indicadores biofísicos como la huella hídrica o la balanza física ver Ganem, Peinado, 

	

	
	

también ser ecológicamente desigual por medio de un desbalance del contenido 

de recursos naturales (en términos de materiales y energía) de las exportaciones 

netas ( uradian  artínez Alier, 2 ). Para poner a prueba la existencia de 

este mecanismo desigual se an utilizado indicadores biofísicos construidos en el 

marco del an lisis de flujos de materiales del campo de la Economía Ecológica. 

Bajo este marco teórico se trabaja con la uella Ecológica y la biocapacidad neta 

disponible con el objetivo de visibilizar los impactos de las actividades 

económicas, y en especial del actual patrón de inserción externo, en el capital 

natural de la economía nacional .  

i se compara la participación del sector externo frente al consumo 

doméstico en el producto en dólares y ect reas globales, se puede apreciar que 

el peso del sector externo se torna superior frente al consumo doméstico. 

 

r fico . Principales agregados de las cuentas nacionales.  
ólares corrientes y ha per c pita. rgentina.  

 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL CEPAL A  y Global Footprint Net or  en 

orld ildlife Fund (2 2). 

																																																													
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 2 	
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De esta manera, a través de la Huella ecológica, se observa que el saldo comercial favorable 
de Argentina es factible en el marco del alza del precio de los commodities a través de una 
elevada utilización de sus recursos naturales. En este sentido, el balance comercial en dólares 
además de tener un peso cada vez más importante de las importaciones de bienes de capital 

recursos naturales por el carácter intensivo de las exportaciones argentinas.

ecológicamente desigual que enfrenta Argentina.

GRÁFICO 5. BALANCE COMERCIAL FÍSICO Y MONETARIO.
MILLONES DE TONELADAS Y MILLONES DE US$ DEL 2000. ARGENTINA. 1970-2009

 

monetarios se encuentra asociada a una creciente exportación de materiales y energía en 
términos físicos, mientras que el crecimiento en términos monetarios de las importaciones no 
se encuentra tan asociado a incremento en los volúmenes de materiales y energía importados. 

así la trampa en la que Argentina se encuentra, en la que, para aumentar sus ingresos necesita 

términos de materiales y energía que implica una reducción inmediata del capital natural 
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De esta manera, a través de la uella ecológica, se observa que el saldo 

comercial favorable de Argentina es factible en el marco del alza del precio de los 

commodities a través de una elevada utilización de sus recursos naturales. En 

este sentido, el balance comercial en dólares adem s de tener un peso cada vez 

m s importante de las importaciones de bienes de capital e insumos (Belloni  

Peinado, 2 3), tiene una din mica altamente deficitaria en términos de recursos 

naturales por el car cter intensivo de las exportaciones argentinas. 

Por su parte el trabajo de alter, Brun, Pérez anrique, Gonz lez artínez 

y artínez Alier  (2 3) a través de la Balanza comercial física también visibiliza la 

situación de Intercambio ecológicamente desigual que enfrenta Argentina. 

 

r fico 1 . alance comercial f sico y monetario.  
llones de toneladas y millones de  del . rgentina. 1 . 

 
Fuente: alter, Brun, Pérez anrique, Gonz lez artínez y artínez Alier (2 3, p g. ) 

 

En el gr fico  se aprecia cómo la tendencia creciente de las exportaciones 

en términos monetarios se encuentra asociada a una creciente exportación de 

materiales y energía en términos físicos, mientras que el crecimiento en términos 

monetarios de las importaciones no se encuentra tan asociado a incremento en los 

vol menes de materiales y energía importados. El Intercambio ecológicamente 
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directamente sobre la biocapacidad existente al implicar desgaste y erosión de las aptitudes 
naturales de recursos renovables.

GRÁFICO 6. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES
SEGÚN LA HUELLA ECOLÓGICA. ARGENTINA. 1992-2012

 

comparamos este aumento de la huella ecológica con la biocapacidad en términos per cápita, 

la huella ecológica de ltas exportaciones producto de una utilización intensiva de recursos. 

	

	
	

desigual queda claramente expresado en a os como 2  en los que mientras el 

saldo comercial en términos monetarios fue cercano a cero (es decir una balanza 

comercial monetaria relativamente equilibrada), el saldo comercial físico fue 

altamente deficitario para Argentina. A partir de allí comienzan a mejorar los 

términos del intercambio para países periféricos como Argentina, pero aun siendo 

desfavorables. Esta figura ilustra así la trampa en la que Argentina se encuentra, 

en la que, para aumentar sus ingresos necesita exportar crecientes cantidades de 

materiales. Pero, a qué costo socio ambiental  ( alter, Brun, Pérez anrique, 

Gonz lez artínez,  artínez Alier, 2 3, p g. ) 

Así, la inserción de Argentina en la economía mundial esconde un balance 

deficitario en términos de materiales y energía que implica una reducción 

inmediata del capital natural determinada por los recursos no renovables 

(minerales e idrocarburos), y que presiona directamente sobre la biocapacidad 

existente al implicar desgaste y erosión de las aptitudes naturales de recursos 

renovables. 

 
r fico . omposición de las exportaciones seg n la uella cológica.  

rgentina. 1 1 . 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de .ecologicalfootprint.org 



El intErcambio EcológicamEntE dEsigual como nExo EntrE dEuda ExtErna y dEuda Ecológica

GRÁFICO 7. DIFERENCIA ENTRE BIOCAPACIDAD Y HUELLA ECOLÓGICA DE LAS
EXPORTACIONES (PER CÁPITA). BASE 100=1992. ARGENTINA. 1992-2012

 

Conclusiones

En este trabajo visibilizamos a través de los indicadores monetarios y biofísicos como los 
procesos de endeudamiento en Argentina se tradujeron en un incremento del intercambio 

natural. Esto profundiza la dependencia hacia los países centrales debido, por un lado 
a un proceso de endeudamiento previo y, por otro lado, a la consolidación de una matriz 
exportadora centrada en productos primarios que se utiliza para pagar dicho endeudamiento 
y sus intereses. 

un excedente monetario que como podemos observar, en gran parte, proviene del proceso de 
reprimarización económica y de un intercambio ecológicamente desigual. Esto profundiza un 

	

	
	

 

bservando el gr fico  podemos ver que la uella ecológica de las 

exportaciones se incrementó un  en el periodo 2 2 2, cambiando su 

disposición. En este sentido, se destaca la categoría tierra arable que presentó 

una expansión del 3  poniendo de manifiesto la preponderancia de los 

productos primarios (en especial, la soja) en las exportaciones. i comparamos 

este aumento de la uella ecológica con la biocapacidad en términos per c pita, 

tomando como a o base 2, podemos concluir que ubo un incremento del 

déficit ecológico cercano al 3 . Esto es producto tanto de una caída en la 

biocapacidad como del aumento de la uella ecológica de las exportaciones 

producto de una utilización intensiva de recursos.  

 
r fico . iferencia entre biocapacidad y uella cológica de las exportaciones 

per c pita . ase 1 1 . rgentina. 1 1 .  

 
Fuente: elaboración propia en base de datos base a datos de .ecologicalfootprint.org 
 

 
En este trabajo visibilizamos a través de los indicadores monetarios y biofísicos 

como los procesos de endeudamiento en Argentina se tradujeron en un 

incremento del intercambio ecológicamente desigual y el aumento del déficit 
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