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Por Florencia Amarilla*
Profesora en Historia con Orientación en Ciencias Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 
UNaM. E-mail: florenciaamarillaunam@gmail.com 

Reseña del libro La (des)regulación de la riqueza 
en América Latina: Lecturas interdisciplinarias 
en tiempos de pospandemia, de Soledad 
Stoessel y Valeria Coronel (Coords); prólogo de 
René Ramírez Gallegos. -1a ed.- Buenos Aires: 
CLACSO; Guadalajara: CALAS, 2024. ISBN 
978-987-813-692-9. 

"Más allá del sentido 
común": La riqueza como 
objeto de estudio y  
como problemática social.

La (des)regulación de la riqueza en América Latina: Lecturas interdisciplinarias 
en tiempos de pospandemia es una obra coordinada por Soledad Stoessel1 y Valeria 
Coronel2. Este libro presenta aportes producidos en el marco de actividades como la 
Plataforma de Diálogo La (des)regulación de la riqueza en América Latina realizada 
en FLACSO-Ecuador, en Quito en 2022. La actividad se llevó adelante en el marco del 
Laboratorio Riqueza, poder y desigualdad, del Centro María Sibylla Merian de Estu-
dios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).

1 Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Doctora 
en Ciencias Sociales (UNLP), magíster en Ciencias Políticas (FLACSO-Ecuador) y licenciada en So-
ciología (UNLP). 

2 Doctora en Historia Moderna y Contemporánea de América Latina por la Universidad de Nueva York. 
Profesora titular e investigadora en FLACSO Ecuador.
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Este volumen colectivo presenta y problematiza una serie de casos empíricos, 
abriendo interrogantes cruciales sobre el futuro del estudio de la riqueza. A lo largo del 
libro, se examina el pasado y se plantea una crítica al campo académico por su escaso 
interés en la riqueza como objeto de estudio. Los autores sostienen que “la riqueza 
concentrada parece no tener importancia en términos científicos y académicos, no ser 
escandalosa ni recibir una sanción social” (Stoessel y Coronel, 2022: 13). 

El libro aborda cuestiones fundamentales como ¿Por qué Latinoamérica en térmi-
nos estructurales sigue siendo la más desigual del globo? ¿Cómo y por qué se genera y 
concentra la riqueza? ¿Cómo y por qué las élites (económicas, políticas e intelectuales) 
normalizan los altos niveles de concentración de la riqueza y de la desigualdad en la 
región? ¿Por qué pese a experiencias de reversiones como el giro posneoliberal (marea 
rosa3) y tener largas trayectorias de politización social la pobreza parece aceptarse sin 
más?

El libro se encuentra disponible online para su descarga gratuita desde la página 
web de CLASCO (Colección CLACSO-CALAS) y cuenta con cuatro bloques temáticos 
que se subdividen en capítulos.

En el primer bloque, Riqueza y privilegios, ¿cómo medirlos?, encontramos dos ca-
pítulos. El primero se denomina “El postergado fortalecimiento integral de la impo-
sición sobre la riqueza y la propiedad en América Latina. Debilidades persistentes y 
nuevas oportunidades” y presenta contribuciones de Juan Jiménez, Fernando Lorenzo, 
James Mahon y Gustavo Viñales y estudia la génesis y la reproducción de la riqueza, las 
políticas públicas de regulación y su reproducción en América Latina, perfeccionando 
las mediciones y estimaciones del patrimonio e ingreso. 

Los autores afirman que la concentración de la riqueza está vinculada a la incorrecta 
tributación sobre el patrimonio, debido, por un lado, a la falta de base de datos sobre 
esta en distintos formatos (registros coherentes sobre la estructura de propiedad de las 
empresas y de los activos inmobiliarios), y por otro lado, los pocos registros adminis-
trativos tributarios que existen son de diferentes fuentes y diversos criterios metodo-
lógicos, además de contar con escasa cooperación internacional (Forbes, encuestas de 
hogares, etc.).

En el segundo capítulo del bloque, “Panorama de la riqueza y su distribución en 
América Latina y el Caribe 2012-2021”, los autores Jonathan B. Valencia y Gonzalo Sil-
va Zambrano proponen un modo de analizar el nivel, lugar y apropiación de la riqueza 
en una serie de tiempo determinado, que posibilite observar las tendencias de cada país 
en la región y efectuar comparaciones entre ellos. La óptica está puesta en la tasa, natu-
raleza y cualidad de la tenencia de la vivienda como causa e indicadora para estudiar la 
concentración de la riqueza y la producción de desigualdades.

El segundo bloque temático, Imaginarios y representaciones en torno a la riqueza, 
los privilegios y la desigualdad, está compuesto por cuatro capítulos que exploran las 
concepciones que se han construido a lo largo del tiempo en torno a la riqueza y los 
privilegios. Estos textos muestran, por un lado, cómo los derechos de propiedad se ma-
terializan y son entendidos de una u otra forma según los contextos sociales, políticos y 
económicos dinámicos. Por otro lado, ilustran cómo las representaciones acerca de lo 

3 La llamada “marea rosa” comenzó en 1998 con la elección de Hugo Chávez en Venezuela, y siguió 
con el arribo al gobierno de candidatos de izquierda o centroizquierda en casi todos los países de Amé-
rica del Sur (con la excepción de Colombia) y en diversos países de América Central. (Pereira Da Silva, 
2018).
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que es ser pobre o rico, desposeído o privilegiado proyectaron la necesidad de generar 
políticas públicas y medidas gubernamentales.

El primer capítulo se titula “Riqueza, privilegios y exclusiones. Apuntes metodo-
lógicos desde los contextos de violencia en América Central” y es presentada por Ire-
ne Rodríguez. La autora sitúa su estudio en sociedades ubicadas en el triángulo norte 
centroamericano, a las que caracteriza como violentas y estructuralmente polarizadas. 
Analiza las complejas dinámicas que resultan en sociedades con pocos privilegiados y 
muchos empobrecidos, quienes además se encuentran expuestos a las distintas formas 
de la violencia (social, política e institucional), según cómo se vinculan la clase, la et-
nia y el género. Su recorte identifica experiencias extremas de desigualdad, mientras 
expone la vigencia de profundas jerarquías sociales como modo de ordenar el mundo 
político y social. 

Luz Irene Pyke es autora del segundo capítulo de este bloque, su apartado se titula 
“Del impuesto a la renta al aporte solidario extraordinario”. Aproximaciones hacia los 
debates en torno a la justicia social e impositiva en Argentina en dos coyunturas histó-
ricas (1920/ 2020)”. En su estudio, se aproxima a las nociones de justicia social e im-
positiva en Argentina a partir de los debates en torno a la implementación del impuesto 
a la renta durante las décadas de 1920 y 1930, al tiempo que analiza los debates parla-
mentarios del “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de 
la pandemia” de 2020. Las iniciativas analizadas (en términos de cambios y permanen-
cias) emergieron en coyunturas históricas de crisis global como instrumentos de redis-
tribución de la riqueza y como respuestas a las necesidades fiscales del Estado nacional. 

En su contribución al mismo bloque, Alba Carosio, en su capítulo denominado 
“Desregulación y desprotección. Legitimaciones y disputas en el ciclo de la pandemia 
latinoamericana”, pondera las legitimaciones sobre la riqueza y las desigualdades como 
factor que genera y potencia la mayor concentración de la riqueza y las desigualdades 
más que los factores económicos. Entre otras cuestiones, aborda qué y cuánto percibe 
la gente sobre la desigualdad en Latinoamérica en relación con el acceso a los recursos, 
actividades y bienes valorados en un determinado estadio y punto histórico.

El último capítulo del bloque, “Debates sobre el esfuerzo público y privado en con-
textos de pandemia. Controversias sobre el Aporte Solidario y Extraordinario y la 
Asistencia al Trabajo y la Producción en Argentina”, su autor Matías Landau plantea 
comprender, a partir del análisis del discurso, los regímenes de justificación que se 
construyen desde distintos sectores sociales para profundizar jerarquías y desigualda-
des y afianzar estructuras de privilegios. Landau realiza su análisis en el marco de dos 
medidas de emergencia que tomó el Gobierno argentino para enfrentar las consecuen-
cias de la pandemia de COVID-19: concesión de subsidios a empresas e impuesto a las 
grandes fortunas.

El tercer bloque del libro se titula Mecanismos del capital y las elites para la ge-
neración y acumulación de riqueza e indaga a lo largo de cinco capítulos en las es-
trategias y mecanismos empleados por los grupos económicos, empresarios y grandes 
capitales para influir en el modo de generación y concentración de la riqueza. La óptica 
está puesta en la administración de las deudas externas, la influencia en políticas que 
apunten a la flexibilización de las condiciones laborales y en la redirección de los siste-
mas tributarios, uso de capitales sociales y simbólico para expandir redes de influencia 
en la sociedad.
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En el primer capítulo del bloque, “Deuda soberana externa, desregulación económi-
ca y redistribución de la riqueza. Reflexiones a partir del caso argentino”, María Emilia 
Val estudia el caso argentino, donde indaga en el mecanismo de la deuda externa. La 
deuda –explica la autora– es utilizada por el capital y los sectores dominantes para 
afianzar su dominación y posición. En este sentido, reconstruye ciclos de endeuda-
miento y desregulación financiera en Argentina a lo largo de cuatro décadas, abordan-
do el sobreendeudamiento y la consecuente producción de mayor concentración del 
ingreso y mayor desigualdad.

Por su parte, María E. H. Amaya, en el segundo capítulo del bloque “Estado, agroin-
dustria y acumulación de la riqueza. Conformaciones racializadas de la desigualdad so-
cial y laboral en el contexto de la pandemia”, estudia el desenvolvimiento de la agroin-
dustria en México, planteándola como una maquinaria acumuladora de capitales y, 
al mismo tiempo, precarizadora del trabajo. Esta situación se potencia en el contexto 
de poblaciones laborales racializadas (tal es el caso de los indígenas) y más aún en la 
situación de emergencia sanitaria por el COVID-19. Así, para la autora la conformación 
de una elite rural en este sector, abonada por el Estado a partir de políticas específicas, 
provocó el crecimiento de dicho estrato a expensas de la explotación laboral.

El tercer capítulo, escrito por Javier Pérez Ibáñez, se titula “El eufemismo de la com-
petitividad en las Cadenas Globales de Valor. Disputas entre Estado y empresas trans-
nacionales por la distribución de la riqueza. El caso del mercado automotor argentino 
(2011-2019)”. Pérez se concentra en el estudio del rubro automotriz en Argentina y en 
las estrategias de inserción en las cadenas de valor global y su resultante (y acometida) 
acumulación de ganancias. Su recorrido da cuenta de que las estrategias devienen en 
la menor participación de actores (como el Estado, los trabajadores y los autopartistas) 
en la riqueza producida en este sector, en favor de los grandes capitales locales y las 
empresas transnacionales.

El cuarto capítulo, denominado “La riqueza como instrumento político. Estudio 
comparativo del poder empresarial y matices de la desigualdad en los países de los 
Andes Centrales”, fue escrito por John Crabtree, Francisco Durand y Jonas Wolff y 
analiza los patrones, cambios y consecuencias del poder empresarial en Bolivia, Ecua-
dor y Perú desde la década de 1980. Estas configuraciones del poder empresarial han 
interactuado con movimientos y sectores populares que resisten el despojo y disputan 
incidencia en la toma de decisiones, y con gobiernos progresistas que llevaron adelante 
medidas redistributivas, no obstante, como lo demuestran los autores, insuficientes. 

En el caso de Bolivia y Ecuador, el “giro a la izquierda” implicó una regulación del 
poder empresarial con cierta redistribución socioeconómica, pero sin una regulación de 
la riqueza, que restringió los cambios previstos. En el Perú, la configuración del poder 
empresarial facilitó la captura del Estado por parte de las élites económicas que con-
tribuyeron a frustrar cualquier intento de cambiar el modelo de desarrollo neoliberal.

Por último, el capítulo de Priscilla Villegas, titulado “Aportes para el estudio de las 
elites y el poder. Una propuesta metodológica a partir del caso de estudio de los clu-
bes de categoría “unión” en Chile y Costa Rica”, indaga en estrategias empleadas por 
los grupos de poder para afianzar sus posiciones. Estas estrategias, según la autora, se 
apoyan en mecanismos de distinción y segregación que permiten perpetuar el estatus 
y desplegar mayor cantidad de redes de poder. Villegas analiza estos mecanismos en el 
caso de las llamadas “uniones”, entendidos como espacios de socialización y la capitali-
zación de las redes sociales de pertenencia y como instituciones que no requieren de lo 
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político-partidario, ni de la intervención estatal para cohesionar y afianzar a los grupos 
económicos de poder.

En el último bloque del libro, cuyo título es “Y los Estados, ¿qué pueden hacer para 
incidir en la (des)concentración de la riqueza?”, se analizan las estrategias y programas 
estatales que apuntan a regular la riqueza y desconcentrarla. La óptica da cuenta de un 
viraje hacia un Estado no sólo como espacio capturado por el capital, sino como un 
terreno de constante disputa, donde se enfrentan diversos proyectos.

En esta línea, en el primer capítulo, denominado “Cuando las izquierdas refor-
maron el Estado. Regulacionismo, derechos sociales y derechos políticos en el expe-
rimento ecuatoriano entre las democracias indoamericanas (1923-1946)”, su autora 
Valeria Coronel realiza una reconstrucción histórica del proceso sociopolítico que se 
desarrolló entre los años veinte y cuarenta en Ecuador. Da cuenta de una experiencia 
de regulación estatal sobre la renta y el capital mediante una reforma promovida por 
una izquierda heterodoxa y de compleja base popular. El texto aborda los artefactos 
jurídicos, institucionales y políticos que sustentaron la acción regulacionista del Estado 
ecuatoriano. Se entiende a este Estado como un modelo de relación entre el auge de la 
movilización social, la reorganización del sistema político y partidario, la expansión de 
derechos y la regulación de la riqueza.

En el último capítulo del bloque escrito por Hans-Jürgen Burchardt, titulado “Amé-
rica Latina: estrategias entre el “extractivismo verde” y el desarrollo sostenible”, el au-
tor reflexiona en torno al desarrollo y el extractivismo en América Latina. Su análisis 
aborda el debate de la importancia de instaurar reformas del sistema fiscal y tributario 
en el modelo extractivista. Burchardt da cuenta de la dependencia estatal de recursos 
provenientes del extractivismo verde, y de las iniciativas políticas que ha habido en 
la región para transitar hacia cambios estructurales que han sido “insuficientes y mal 
enfocadas”, todo lo cual, socava la posibilidad de transitar hacia un modelo económico, 
social y ecológicamente más justo.

 La riqueza como objeto de estudio y como cuestión 
social 

En este libro se presentan diversos estudios de casos desde múltiples perspectivas, 
no obstante, se estructuran en función de un mismo eje de reflexión: la des-regulación 
de la riqueza en América Latina. Si bien existen otros estudios que superan la pesqui-
sa sobre la pobreza, la marginalidad y los pobres (Merklen, 2005; Bleichmar, 2008; 
Lazzarato, 2013; Lavinas, 2014; Nougues, 2023) es preciso –como demuestra la obra 
reseñada– adoptar perspectivas más amplias y examinar en juego de escalas y discipli-
nas la des-regulación y concentración de la riqueza y los mecanismos que perpetúan la 
desigualdad.

Algunos de los análisis parten de debates parlamentarios, de declaraciones públicas 
en periódicos, en radios, entrevistas, portales de noticias, etc., propiciando que los no-
veles investigadores identifiquen el potencial aún inexplorado de estas fuentes (Strea-
ming, YouTube, publicaciones en redes sociales, diarios de sesiones, etc.). Además, la 
propuesta Pospandemia es un elemento relevante para pensarnos, para trazar parale-
lismos, continuidades y cambios.
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Los autores nos invitan a hacer mella en el sentido común identificado en discursos 
pre reflexivos instalados (tales como la pobreza es madre de todos los delitos, el pobre 
es pobre porque quiere) que se materializan en políticas de Estado impregnadas de vio-
lencia simbólica4. Pensemos, por ejemplo, en el Programa estatal de Inserción Laboral 
que en Argentina pasó de denominarse “Potenciar Trabajo” a “Volver al Trabajo”, ¿se 
sustenta este cambio en la idea de que se perdió la cultura del trabajo? Y de ser así, 
¿qué datos/investigaciones lo demuestran? ¿Cuál es la edad promedio de ingreso al 
mercado laboral en América Latina y cuál es su equivalente en otras latitudes?

 Este volumen colectivo parte de la hipótesis de que la riqueza y su des-regulación 
son fenómenos imbricados con las estructuras de poder y las políticas estatales, cada 
capítulo aborda la complejidad de esta imbricación. La riqueza es entendida como obje-
to de estudio y como fenómeno social y político que requiere un análisis más profundo 
y crítico para entender y transformar las desigualdades persistentes en América Latina.
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