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R e s u m e n

Las áreas y parques industriales han adquirido relevancia en el entorno metropolitano santafesino en los 
últimos dos decenios, advirtiendo sobre nuevas tendencias entre localización industrial y expansión urbana 
que combinan concentración y dispersión. Para poder analizar estas tendencias hacia la concentración y la 
dispersión se recuperan herramientas teórico-metodológicas del debate vernáculo que ubica al caso en el 
extremo norte de la megarregión Rioplatense. Este contexto territorial permite desandar la forma en que 
la infraestructura de transporte que articula a esta megarregión impacta temporal y espacialmente en la 
emergencia de las áreas y parques industriales como nuevos objetos urbanos y en las formas espaciales 
en las que se insertan. Además, aporta al estudio una perspectiva multiescalar que le otorga relevancia a 
la dimensión institucional metropolitana, al advertir sobre las acciones de actores de múltiples escalas y 
de los dispositivos institucionales que conforman, habilitando una dimensión de análisis regional amplia 
que rompe con el criterio físico como único criterio explicativo de los procesos de metropolización.

A b s t r a c t

Industrial areas and parks have acquired relevance in the Santa Fe metropolitan environment in the last 
two decades, warning of new trends between industrial location and urban expansion that combine 
concentration and dispersion. In order to analyze these trends towards concentration and dispersion, 
theoretical-methodological tools are recovered from the vernacular debate that places the case in the 
north of the Rioplatense mega-region. This territorial context allows to retrace the way in which the 
transportation infrastructure that articulates this mega-region impacts temporally and spatially on the 
emergence of industrial areas and parks as new urban objects and on the spatial forms in which they are 
inserted. Furthermore, it contributes to the study a multi-scalar perspective that gives relevance to the 
metropolitan institutional dimension, by warning about the actions of actors at multiple scales and the 
institutional devices that they make up, enabling a broad regional analysis dimension that breaks with the 
physical criterion as the only explanatory criterion of metropolization processes.
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1. Introducción  

En el entorno metropolitano de Santa Fe, capital de la provincia homónima, ha adquirido relevancia 
en los últimos dos decenios la instalación y planificación de áreas y parques industriales, agroindustriales 
y logísticos. En su localización, algunos de estos nuevos objetos urbanos [NOU] industriales responden 
a las formas espaciales tradicionales de concentración urbana, mientras otros irrumpen con formas 
espaciales dispersas. Esta doble tendencia de localización industrial no ha sido captada por los estudios 
antecedentes que, centrados en el criterio físico de contigüidad espacial, asocian el área metropolitana 
de Santa Fe [AMSF] con la categoría de aglomerado Gran Santa Fe [AGSF] (Cardoso, 2011a; Rausch, 2011; 
Gómez, 2015; Nardelli y Szupiany, 2017; Soijet et al., 2018; Rausch et al., 2019; Szupiany, 2021a; 2021b). 
Sin embargo, el reciente desembarco de otras categorías para abordar la metamorfosis metropolitana 
en el debate vernáculo (Ciccolella y Lencioni, 2018; Ciccolella y Mignaqui, 2021) permite resignificar los 
procesos de metropolización, aportando herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis de 
esta doble tendencia de localización industrial y su relación con la expansión urbana.

Los debates vernáculos ubican al proceso de metropolización santafesino en el extremo norte de 
la megarregión Rioplatense, un ensamblaje territorial más amplio que implica concentración y dispersión 
urbana. El reciente interés por la categoría megarregión posiciona a este nuevo referente espacial como 
contexto clave para identificar, describir y explicar características de la metamorfosis metropolitana desde 
una dimensión regional que lleva implícita la ruptura con la contigüidad espacial y una urbanización 
policéntrica característica de los flujos globales. Este ensamblaje territorial se presenta como un archipiélago 
urbano-rural-natural conectado por infraestructura de transporte específica (Lencioni, 2018; Ciccolella y 
Lencioni, 2018; Ciccolella y Mignaqui, 2021).

En este contexto, el proceso de metropolización santafesino y sus NOU industriales son interpelados 
por formas espaciales emergentes articuladas por nuevas infraestructuras de transporte, cuyo trazado 
responde a lógicas centradas en el despliegue de los flujos productivos globales. El caso estudiado adopta una 
dimensión regional en la que operan actores de múltiples escalas y nuevos dispositivos institucionales para 
la planificación, gestión e implementación de acciones conjuntas que redefinen su entorno metropolitano. 
En este punto adquiere relevancia la conformación de un dispositivo institucional metropolitano que, en 
su territorialización, define un área que rompe con la contigüidad espacial (Seval y Carné, 2022). 

La categoría de región metropolitana de Santa Fe [RMSF], que adopta este artículo, condensa 
las nuevas formas espaciales del fenómeno urbano, la concentración/dispersión articulada por la 
infraestructura de transporte y la inserción en el ensamblaje territorial megarregional, en el que operan 
actores de múltiples escalas y dispositivos institucionales metropolitanos. Esta interpretación del proceso 
de metropolización santafesino resume el objetivo y la metodología para una primera aproximación al caso. 
El artículo procura desandar la relación entre localización industrial y expansión urbana, para identificar 
el impacto temporal y espacial de la infraestructura de transporte en la emergencia de NOU industriales 
y en las nuevas formas espaciales en las que se insertan. Metodológicamente combina una perspectiva 
multiescalar que recupera la formación de la megarregión Rioplatense como contexto clave para identificar, 
describir y explicar características de la metamorfosis metropolitana, otorgándole relevancia a la dimensión 
institucional y a las técnicas de relevamiento documental de política pública para la posterior elaboración 
y análisis cartográfico. El período de estudio inicia con el arribo del neodesarrollismo latinoamericano 
(Bresser-Pereira, 2017) a la política pública argentina en 2003, el cual significó la difusión de instrumentos 
que impulsan la infraestructura de transporte supranacional y las redes actorales multiescalares en la 
dimensión urbana y productiva (Fernández, 2018; Seval, 2020; Seval y Carné, 2022).

En este sentido, el artículo se organiza en cuatro partes. Desde lo teórico, la primera parte recupera 
los debates antecedentes sobre el proceso de metropolización santafesino y la segunda parte aborda la 
megarregión como categoría analítica y su inserción en el debate vernáculo. La tercera parte, metodológica, 
recupera estos debates teóricos para realizar una propuesta de abordaje multiescalar-contextual. La cuarta 
parte presenta los resultados de aplicar la metodología propuesta para analizar la irrupción de NOU 
industriales en la RMSF. Las reflexiones finales se plantean como una primera caracterización del caso 
analizado, con la intención de reconocer interrogantes para una futura agenda de investigación.

2. Antecedentes

La categoría RMSF plantea una dimensión regional amplia en el análisis de la emergencia de NOU 
industriales que interpela a los estudios antecedentes sobre el caso. La mayor parte de estos estudios, 
al enfocarse en la contigüidad espacial para abordar el impacto de los procesos de urbanización, 
suburbanización y/o rururbanización en la expansión urbana, asimilan el AMSF al AGSF (Cardoso, 2011a; 



Seval, Martín/ Industria y expansión urbana: aproximación multiescalar-contextual al proceso de metropolización de Santa Fe, 
Argentina (2003-2023).

pág. 5

Rausch, 2011; Gómez, 2015; Nardelli y Szupiany, 2017; Soijet et al., 2018; Rausch et al., 2019; Szupiany, 
2021a; 2021b). Este aglomerado incluye una porción urbana de los municipios de Santa Fe, Santo Tomé, 
Recreo, San José del Rincón y Sauce Viejo y de la comuna de Arroyo Leyes (Instituto Provincial de Estadística 
y Censos de Santa Fe, [IPEC], 2021), aunque los estudios antecedentes suelen incorporar también a la 
comuna de Monte Vera (Figura 1).

La expansión urbana del AGSF fue trazándose inicialmente a partir de la infraestructura ferroviaria 
del ciclo agroexportador, aunque se consolida con la infraestructura vial del ciclo desarrollista y su 
posterior resignificación durante el ciclo neoliberal y el ciclo neodesarrollista. En su articulación no formó 
coronas metropolitanas (Cardoso, 2011a), por lo que los debates sobre corredores de expansión urbana 
[CEU] tomaron relevancia para su estudio (Nardelli y Szupiany, 2017; Soijet et al., 2018; Rausch et al., 2019; 
Szupiany, 2021a; 2021b).

Los CEU parten del área central del municipio de Santa Fe con dirección sur, norte y este, observando 
origen y perfiles productivos diferentes. Los CEU sur y este, aunque observan antecedentes en la época 
colonial, ganan relevancia a inicios del siglo XX por la infraestructura ferroviaria y portuaria del ciclo 
agroexportador que conecta a Santa Fe con las colonias agrícolas circundantes y por el incipiente trazado 
vial subsidiario destinado a conectarla con Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Paraná, mientras el CEU norte 
se ve relegado por estas conexiones. Desde mediados del siglo XX, las grandes obras de infraestructura 
vial -rutas provinciales [RP] y nacionales [RN], autopistas, entre otras obras- 1  consolidan los CEU, además 
de jerarquizar las avenidas y ampliar el anillo de circunvalación y de defensa hídrica del área central 2 
(Szupiany, 2021a; 2021b).

Los estudios antecedentes destacan al Estado nacional como actor clave en el trazado y la definición 
del perfil productivo de los CEU a partir de la sanción de la ley de vialidad nacional y posterior creación de 
la Dirección Nacional de Vialidad [DNV], un rol que se incentiva con las grandes obras de infraestructura 
del ciclo desarrollista. En el contexto de industrialización por sustitución de importaciones [ISI], la 
infraestructura vial favoreció la radicación de industrias alimenticias y automotrices -y sus proveedores- 
como estandarte de la expansión urbana del AGSF. Sin embargo, mientras el CEU este adquiere su perfil 
residencial y turístico-recreativo (Rausch, 2011) y el CEU norte su perfil frutihortícola (Cardoso, 2019), es 
el CEU sur el que incorpora a su perfil residencial una amplia variedad de actividades industriales y de 
servicios metropolitanos. Las políticas desarrollistas fueron clave para definir este perfil al impulsar el polo 
industrial Sauce Viejo-Santo Tomé (Szupiany, 2018; 2021a; 2021b).

Las bases histórico-espaciales del proceso de metropolización santafesino captadas por los estudios 
antecedentes presentan el vínculo entre expansión urbana, infraestructura de transporte y actores 
involucrados, aunque soslayan la dimensión espacial reconocida por los nuevos dispositivos institucionales 
metropolitanos. Dicha ausencia toma relevancia al advertir que los perfiles de los CEU también se observan 
en localidades por fuera del AGSF, relevantes en la dinámica metropolitana por su grado de especialización 
productiva y su reciente protagonismo en procesos de contraurbanización (Cardoso, 2011a; 2011b; 2014). 
Estas localidades participan actualmente en el Ente de Coordinación del Área Metropolitana de Santa 
Fe [ECAM] 3 (Soijet, 2019; Seval y Carné, 2022), dispositivo institucional que evidencia que los vínculos 
metropolitanos rompen el criterio de contigüidad espacial1 (Figura 1).
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Figura 1. RMSF: territorialización del ECAM en relación al AGSF, año 2023.

Fuente: Elaboración propia 4.

En este punto es clave retomar el debate que cuestiona al criterio de contigüidad espacial como 
único criterio explicativo. Un debate reforzado por la emergencia del ECAM como dispositivo institucional 
metropolitano, el cual expresa un reescalamiento característico de la dimensión institucional de la 
formación de la megarregión Rioplatense. La categoría megarregión plantea desafíos que exigen revisitar 
las formas de abordaje de los procesos de metropolización y de localización industrial en estos entornos, 
por lo que recorrer este debate es clave para identificar herramientas conceptuales que permitan desandar 
una perspectiva multiescalar que las contemple como contexto clave para identificar, describir y explicar 
características de la metamorfosis metropolitana.

3. Marco teórico 

3.1. La megarregión como salto escalar

Las megarregiones emergen en el debate metropolitano como expresión espacial del capitalismo 
global, posicionándose como un nuevo neologismo de la era de la postmetrópolis para explicar la 
metamorfosis metropolitana. La idea de metamorfosis refiere a las consecuencias de la dinámica 
productiva globalizada en los espacios metropolitanos, las cuales exceden las meras transformaciones y 
afectan su organización, funcionamiento, morfología y apariencia (De Mattos, 2010). En los procesos de 
metropolización se observan NOU, artefactos necesarios para el despliegue de la globalización (Ciccolella, 
2011) que en su territorialización no respetan necesariamente la contigüidad del fenómeno urbano. En 
pocas palabras, en los espacios metropolitanos se advierte concentración/dispersión, producción de 
nuevas formas espaciales y expansión de su influencia hacia otros espacios (Lencioni, 2020).

La categoría megarregión emerge en este debate como un nuevo neologismo que sirve de contexto 
para identificar, describir y explicar características de la metamorfosis metropolitana. El prefijo mega hace 
referencia a un ensamblaje territorial que adopta una escala regional de grandes dimensiones como marco 
interpretativo para dar cuenta del impacto de la explosión urbana generada por el capitalismo global 
(Lencioni, 2018; 2020). En su interpretación como nuevo referente espacial de una etapa superior en el 
proceso de urbanización expresa un salto escalar que implica cuatro tipos de reescalamientos (Ciccolella y 
Lencioni, 2018; Ciccolella y Mignaqui, 2021).

La dimensión espacial de este salto escalar involucra dos tipos de reescalamientos directamente 
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vinculados a la espacialidad de las megarregiones. El reescalamiento territorial, por un lado, posiciona a las 
megarregiones como plataforma territorial del capitalismo global, asociadas a un nuevo arreglo espacial 
que las valora como espacios privilegiados “para la destrucción creativa del territorio y su regeneración” 
(Ciccolella y Mignaqui, 2021, p.49). En su expresión espacial se presentan como un marco regional 
cohesionado que diluye los límites del fenómeno urbano, planteándolas como ensamblajes territoriales 
urbanos-rurales-naturales polinucleares que combinan concentración y dispersión. El reescalamiento 
temporal, por otro lado, destaca la infraestructura que canaliza los flujos globales en su rol articulador del 
ensamblaje territorial, asociada a un nuevo arreglo espacio-temporal en el que subyacen las tecnologías 
de transporte, información y comunicación que permiten el despliegue de una economía planetaria en 
tiempo real (Castells, 2000). En su expresión espacial se presenta desde la disminución del impacto de las 
distancias y la aproximación de los lugares, favorecidas por la reducción de costos de desplazamiento y la 
resignificación de la percepción del tiempo.

La dimensión institucional de este salto escalar involucra dos tipos de reescalamientos asociados 
a la irrupción de nuevos actores y dispositivos institucionales que operan en las megarregiones. 
El reescalamiento del capital, por un lado, evidencia la selectividad actoral y espacial vinculada al 
redireccionamiento de las inversiones. La exacerbación de la diferencia entre el capitalismo financiero y el 
productor industrial (Harvey, 1994) reposiciona en el capitalismo global a ciertas fracciones del capital y a 
la mediación institucional de organismos de financiamiento internacional [OFI] como actores clave para el 
financiamiento de las grandes obras de infraestructura. Estas inversiones son dirigidas a ciertos espacios 
que sirven al capitalismo global, por lo que el rótulo de megarregión plantea un campo de disputa para 
atraer al capital circulante (Lencioni, 2018). El reescalamiento en favor de la gobernanza, por otro lado, 
da cuenta de las nuevas formas estatales frente a las críticas sobre el peso del Estado nacional, las cuales 
favorecieron la descentralización y la participación como formas flexibles de gobernabilidad y gestión 
territorial (Jessop, 2002). La gobernanza irrumpe con formas cooperativas que redefinen los límites entre 
lo público y lo privado (Mayntz, 2001) para hacer frente a la compleja configuración megarregional que 
requiere de inversiones y decisiones que exceden a gobiernos locales, provinciales y nacionales (Ciccolella 
y Mignaqui, 2021).

Los cuatro reescalamientos plantean importantes desafíos para los espacios metropolitanos, 
especialmente relevantes en Latinoamérica. Ahora bien, al momento de identificar las megarregiones 
latinoamericanas se ingresa a un debate metodológico. Mientras existe un consenso conceptual sobre sus 
características de concentración demográfica, económica y empleo, aun se debate sobre cómo reconocerlas. 
A modo de ejemplo, Richard Florida pasó de identificar 40 megarregiones en 2009 a solo 28 en 2019, 
mencionando a México y a Río de Janeiro-San Pablo como las únicas megarregiones latinoamericanas 
(Lencioni, 2018). Sin embargo, recientemente surgió el interés por estudiar estas lógicas al sur de 
Latinoamérica y considerar el proceso de formación de una nueva megarregión (Lencioni, 2018; Ciccolella 
y Lencioni, 2018; Ciccolella y Mignaqui, 2021).

3.2. La formación de la megarregión Rioplatense

El debate vernáculo advierte sobre la formación de una megarregión binacional que involucra a la 
región pampeana argentina y la ribera uruguaya del río de la Plata, estuario del cual toma su nombre. La 
megarregión Rioplatense se extiende por un corredor lineal de 800 kilómetros y dos apéndices (Ciccolella 
y Mignaqui, 2021). El corredor central tiene epicentro en la región metropolitana de Buenos Aires [RMBA] 
y se proyecta hasta Santa Fe y Paraná al norte y hasta Mar del Plata al sur. Los apéndices se abren hacia el 
noroeste con extremo en Córdoba, fuertemente articulado en el eje hacia Rosario, y hacia el litoral uruguayo 
centrado en Montevideo (Figura 2).
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Figura 2. Megarregión Rioplatense: territorialización del corredor central y sus apéndices, año 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a Ciccolella y Mignaqui (2021).

Los debates sobre la formación de la megarregión Rioplatense retoman la centralidad histórica de 
la región pampeana en Argentina, al presentarla como parte de un ensamblaje territorial que combina los 
principales espacios urbanos, industriales, portuarios, agrícolas y turísticos del país. La infraestructura 
de transporte vial, ferroviaria y portuaria que articula y cohesiona este ensamblaje territorial explica su 
temprana inserción externa y el rol de la actual RMBA como epicentro de los vínculos externos y de la 
posterior difusión territorial de la industria y la innovación. El proceso de metropolización de Buenos Aires 
encuentra sus bases en las conexiones favorecidas por la infraestructura ferroviaria y portuaria del ciclo 
agroexportador, a partir de las cuales, durante las diferentes etapas de industrialización, fueron trazándose 
ejes de expansión que consolidaron su rol actual. Esta expansión, que inicialmente refuerza la formación 
de las coronas de su conurbano por relocalización industrial periférica (Fritzsche y Vio, 2000), significó la 
ampliación de su rol en la difusión territorial de la industria y la innovación en la región pampeana, la cual 
fue captada por categorías como las de frente fluvial industrial (Donato, 2007), costa industrial (Borello, 
2015), corredor metropolitano industrial (Massin, 2016), antecedentes conceptuales del corredor central 
de la megarregión.

La megarregión Rioplatense sienta sus bases en la espacialidad histórica de la industria, por lo 
que expresa y refuerza los desequilibrios regionales y los patrones de urbanización de Argentina. La ISI 
consolida el quiebre de los equilibrios interregionales que significó el ciclo agroexportador en favor de la 
región pampeana (Ferrer, 2004). Este ciclo industrializador favorece una fuerte concentración de la industria 
que no se ha logrado revertir, lo que se expresa en índices de concentración territorial con valores altos 
y una débil difusión territorial de la industria que consolida corredores preexistentes (Donato, 2007). En 
este sentido, la región pampeana presenta economías de aglomeración, mercados de trabajos complejos e 
infraestructura que favorecieron un perfil productivo mayoritariamente industrial, diversificado e inserto 
en mercados internos y externos; frente al perfil productivo del resto del país mayoritariamente centrado 
en economías regionales primarias, altamente especializadas y destinadas al mercado interno (Rofman, 
2012; Borello, 2015). Este perfil industrial se corresponde, según Borello (2015, p.113), “con los principales 
nodos del sistema urbano [capaces de] procesar materias primas e insumos regionales y extrarregionales”, 
entre los que destacan los nodos que en la actualidad forman parte de la megarregión Rioplatense -además 
de nodos en San Miguel de Tucumán, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande, Mendoza y San Juan-. 
En resumen, la relación entre industria, desequilibrios regionales y patrones de urbanización viene dada 
por el carácter predominantemente pampeano y urbano de la industria, de particular relevancia en las 
periferias de las grandes metrópolis nacionales.

El fluctuante peso del Estado nacional en cada ciclo económico también explica la paulatina 
incorporación de actores en la conformación de este ensamblaje territorial. En este contexto, los 
antecedentes de planificación con una fuerte intervención estatal fueron cediendo lugar a su implicación 
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en estrategias de desarrollo basadas en redes público-privadas multiescalares. Desde fines del siglo XX 
comienzan a darse procesos de descentralización y participación que procuraban facilitar la relación local-
global, reforzando el rol del corredor central y los apéndices de la megarregión. La reciente experiencia 
neodesarrollista (Bresser-Pereira, 2017) difunde a nivel nacional estos procesos, ampliando el panorama 
actoral a nuevos actores públicos y privados locales, subnacionales, nacionales y supranacionales para su 
participación en redes destinadas a intervenir el territorio (Fernández, 2018).

Entre esta amplia red actoral destaca en rol de los actores supranacionales por su influencia en 
el ordenamiento territorial y los dispositivos institucionales de la megarregión. Estos facilitaron el 
redireccionamiento de fondos que dieron forma a los reescalamientos de la dimensión espacial, al concretar 
grandes obras de infraestructura de alcance continental para facilitar los flujos de mercancías globales, y 
a los reescalamientos de la dimensión institucional, al impulsar vínculos locales-globales a partir de redes 
de actores público-privadas. En Latinoamérica los OFI que acompañaron el despliegue neodesarrollista 
fueron el Banco Interamericano de Desarrollo [BID], el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
[PNUD], el Banco Mundial [BM], entre otros, los cuales aportaron financiamiento y marcos de acción para 
este tipo de iniciativas (Fernández, 2018). La formación de entidades supranacionales latinoamericanas, 
como el Banco de Desarrollo conocido como FONPLATA, no observan mayores diferencias.

Entre las acciones que llevan adelante los OFI pueden mencionarse obras de infraestructura 
en el marco de megaproyectos e iniciativas que impulsan redes de actores público-privadas para la 
conformación de dispositivos institucionales que gestionen la dimensión urbana y productiva. En lo 
que respecta a la infraestructura, la megarregión Rioplatense es atravesada por dos ejes de integración 
y desarrollo [EIDs], el eje Mercosur-Chile y el eje Hidrovía Paraná-Paraguay. Estos EIDs forman parte 
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana absorbida, actualmente, 
por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento [IIRSA-COSIPLAN] (Álvarez, 2019). En la 
dimensión urbana, la megarregión ha sido interpelada por programas que promueven la consolidación 
de sus áreas metropolitanas y la inserción externa a través de la participación en redes internacionales de 
ciudades, en ambos casos acompañados por programas cuyas iniciativas buscan fortalecer las capacidades 
locales para diseñar planes estratégicos integrales (Fernández, 2018; Seval y Carné, 2022). En la dimensión 
productiva se observa el impulso a iniciativas tipo cluster y a la consolidación y formación de NOU como 
las áreas y parques industriales (Fernández, 2018; Seval, 2020). El BID es el OFI con mayor relevancia en 
los dispositivos institucionales urbanos y productivos, aunque es acompañado por financiamiento estatal 
-nacional y/o provincial- y de otros OFI, a lo que se suma un creciente protagonismo del financiamiento 
chino.

4. Materiales y Métodos

La metamorfosis metropolitana observa particularidades en los núcleos urbanos argentinos que 
tienen la doble característica de ser núcleos urbanos metropolitanos y formar parte de la megarregión 
Rioplatense. En su organización territorial se reflejan las tensiones entre procesos antecedentes que 
producen una temprana inserción externa y procesos asociados al capitalismo global que resignifican 
estos espacios al incorporar nuevos actores, que despliegan nuevas lógicas espaciales e introducen NOU. 
En este sentido, además de involucrar a los aglomerados urbanos o localidades compuestas 5 como forma 
clásica del proceso de metropolización, esta nueva etapa revaloriza vínculos económico-institucionales 
que rompen la contigüidad espacial al incorporar localidades simples o aglomeraciones que refuerzan su 
área de influencia.

Poder captar esta metamorfosis requiere de una metodología de abordaje particular para su análisis, 
contextualizada en la formación de la megarregión Rioplatense. Ello implica interpelar las características de 
la mancha urbana reconocidas por los debates metropolitanos antecedentes, frente a las dimensiones de los 
reescalamientos que posicionan a las megarregiones (Ciccolella y Mignaqui, 2021). Aquí se propone darle 
prioridad a la dimensión institucional, por lo que se invierte el orden de los reescalamientos para abordar, 
primero, los dispositivos institucionales, segundo, los actores intervinientes, tercero, la infraestructura 
desplegada y, finalmente, sus consecuencias en las formas espaciales emergentes. 

La relevancia dada a la institucionalidad metropolitana radica en el recorte espacial que define y 
los vínculos entre actores públicos y privados que evidencia. En este sentido, es oportuno considerar los 
orígenes de las características espaciales del área y la contigüidad espacial del fenómeno urbano captada 
por los estudios antecedentes para evitar reificar este recorte espacial. El inicial abordaje de la gobernanza 
permitirá identificar qué vínculos metropolitanos comienzan a ser valorados, qué características observa la 
red actoral que opera en su territorialización y qué lógicas espaciales pueden advertirse. Para profundizar 
en la multiescalaridad de la red actoral es necesario un análisis que permita reconocer cómo se posicionan 
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los actores de diferentes escalas en la red, cómo accionan en el armado del ensamblaje territorial y cómo 
se incorporan los actores supranacionales y sus recomendaciones de política pública. 

Los elementos que surgen de reconocer los dispositivos institucionales, los actores y su accionar, 
desde una perspectiva multiescalar, otorgan herramientas para analizar la dinámica metropolitana 
relacionada al reescalamiento temporal y territorial. La metamorfosis metropolitana es impulsada por la 
infraestructura, por lo que identificar cuál es el tipo de infraestructura desplegada, qué actores las impulsan, 
cuál es el contexto en el que se territorializan, cuál es su vínculo temporal y espacial con la emergencia 
de NOU, habilitará caracterizar al proceso de metropolización desde una dimensión regional más amplia. 
Finalmente, la emergencia de nuevas formas espaciales permitirá ponderar la ruptura de la contigüidad 
espacial del fenómeno urbano, por lo que es necesario considerar qué características espaciales observan 
los NOU, qué actores los impulsan, cuál es el marco normativo en el que emergen, qué vínculos observan 
con las lógicas de concentración tradicionales y cómo se articulan con la dispersión característica del 
ensamblaje territorial megarregional.

La RMSF constituye un caso testigo para el estudio del impacto de la formación de la megarregión 
Rioplatense en un proceso de metropolización preexistente. Al posicionarse en la periferia norte del 
corredor central, el caso permite advertir el grado de consolidación de la megarregión Rioplatense a partir 
de la vinculación entre armado institucional, actores y sus acciones, infraestructura y formas espaciales 
emergentes relacionadas con su lógica industrial como expresión de los flujos productivos que la articulan. 
El período de estudio inicia con el arribo del neodesarrollismo latinoamericano (Bresser-Pereira, 2017) 
a la política pública argentina en 2003, el cual significó la difusión de instrumentos que impulsan la 
infraestructura de transporte supranacional y las redes actorales multiescalares en la dimensión urbana 
y productiva (Fernández, 2018; Seval, 2020; Seval y Carné, 2022). En el caso, como se verá en el apartado 
resultados, la aplicación de estos instrumentos significó un punto de inflexión a partir del año 2010 con el 
impulso a NOU industriales.

En este sentido, a continuación, se presentan los resultados de aplicar la metodología propuesta para 
realizar una primera aproximación a la metamorfosis en torno al proceso de metropolización santafesino. 
En la metodología, de tipo cualitativa, pueden reconocerse tres grandes técnicas para la recolección y 
elaboración de datos. En primer lugar, por la prioridad dada a la dimensión institucional, se planteó un 
análisis bibliográfico multiescalar de política pública de tipo normativo -ordenanzas y leyes- y documental 
-documentos oficiales, planes estratégicos y programas-, cuyas fuentes serán identificadas en el apartado 
resultados. En segundo lugar, para la interpretación de las mismas, se recurrió a información difundida por 
medios periodísticos y a información primaria elaborada mediante dos entrevistas a actores clave insertos 
en el dispositivo institucional metropolitano 6. Ambas técnicas permitieron caracterizar este dispositivo 
institucional y la red actoral interviniente en la RMSF para reconocer la cronología de sus acciones y 
proyectos y la espacialidad que estas le imprimen a la infraestructura y a la industria en el ordenamiento 
territorial. Finalmente, se utilizaron técnicas de análisis espacial mediante el relevamiento en terreno y el 
análisis de imágenes satelitales de Google Earth que permitieron cartografiar la expansión urbana en el 
período 2003-2023 mediante el software libre QGis 3.4, con lo que se complementó la dimensión espacial 
de estas acciones y proyectos para reconocer la relación entre infraestructura de trasporte, localización 
industrial y expansión urbana esperable en el contexto de la formación de la megarregión Rioplatense.

5. Resultados

5.1. La industria en la institucionalidad metropolitana santafesina

Los vínculos entre los veintiséis gobiernos locales que conforman la RMSF fueron institucionalizados 
en 2016 por una ley de gestión metropolitana de la provincia de Santa Fe, que -desde la dimensión 
institucional de los reescalamientos- podría entenderse como una estrategia de gobernanza limitada. La 
ley 13.532/2016 los habilita a constituir entes de coordinación metropolitanos para gestionar, planificar e 
implementar acciones conjuntas. Estos dispositivos institucionales tienen capacidad de acción en unidades 
geográficas constituidas “por una ciudad cabecera y ciudades y comunas circundantes vinculadas por 
interacciones de orden físico, económico, social, ambiental y cultural” (Ley 13.532/2016, art. 2).

La estrategia de gobernanza limitada por ley se aprecia en la organización institucional del ECAM, 
dispositivo institucional constituido por un Consejo de Gobierno de perfil deliberativo, un Directorio de 
perfil ejecutivo y un Consejo de Fiscalización con funciones de control. Estos órganos de gobierno están 
integrados exclusivamente por actores estatales 7, a partir de una estrategia del tipo de articulación 
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intermunicipal (Seval y Carné, 2022). El Consejo Técnico Consultivo -habilitado por ley para convocar 
actores no estatales- no ha sido conformado en el caso del ECAM, aunque por su carácter consultivo no 
resolvería el problema de la gobernanza limitada (Seval y Carné, 2022; Szupiany y Seval, 2023).

La estrategia de gobernanza se amplía en las acciones específicas del ECAM. Estas se enmarcan en 
lineamientos estratégicos, definidos en 2019 mediante financiamiento BID (ECAM, 2019; 2022), que fueron 
agrupados en seis ejes prioritarios: movilidad, conectividad y transporte; ordenamiento y planificación del 
territorio; gestión ambiental; económico-productivo; obras estratégicas; y fortalecimiento institucional. 
En cada uno de ellos se despliegan programas con acciones específicas que convocan, mediante convenios 
de asistencia o cooperación, a actores públicos y privados de múltiples escalas. Estos convenios habilitaron 
la gestión de financiamiento externo frente a la discontinuidad en el aporte de sus miembros (Seval y 
Carné, 2022).

Los programas del ECAM tienen un área de influencia 8 concreta, vinculada a las jurisdicciones 
que administran sus miembros. Para su aplicación el ECAM plantea una organización territorial con tres 
microrregiones: Centro-Norte, Centro-Oeste y de La Costa, siendo el municipio de Santa Fe el único gobierno 
local que participa en las tres microrregiones (Figura 3). Esta organización territorial pretende alcanzar 
una forma de trabajo más operativa y participativa al reconocer el perfil productivo de los municipios 
y comunas que las conforman (O. Blangini, comunicación personal, 15 de octubre de 2019; S. González, 
comunicación personal, 22 de mayo de 2022), por lo que las microrregiones observan perfiles similares a 
los CEU. Mientras la microrregión Centro-Norte mantiene el perfil agrícola del CEU norte y la microrregión 
de La Costa el perfil turístico-recreativo del CEU este, es la microrregión Centro-Oeste la que muestra un 
marcado perfil industrial, sumando al CEU sur una serie de municipios y comunas del oeste metropolitano 
con un sistema productivo en el que la presencia de NOU industriales (Figura 3) y de pequeñas y medianas 
empresas [PYMES] ganan relevancia (ECAM, 2019; 2022; Szupiany y Seval, 2023).

El proyecto del ECAM de constituir una Red metropolitana de Áreas y Parques Industriales, que 
se plantea en el año 2019 en el marco del programa de fortalecimiento de la actividad industrial del eje 
económico-productivo, sumado al perfil industrial de la microrregión Centro-Oeste dan cuenta de la 
emergencia en los últimos dos decenios de NOU industriales como parte del paisaje urbano de la RMSF. 
Estos NOU involucran áreas y parques industriales, agroindustriales, tecnológicos y logísticos, operativos 
y proyectados, radicados exclusivamente en esta microrregión. Los proyectos de la microrregión Centro-
Norte observan limitaciones infraestructurales 9 y legales 10 que restringen su factibilidad en el corto plazo. 
En este sentido, la emergencia de estos NOU en el municipio de Santa Fe puede entenderse como parte de 
las lógicas que comparte con el oeste metropolitano (Figura 3).

Figura 3. RMSF: NOU industriales y organización territorial del ECAM, año 2023.

Fuente: Elaboración propia.
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La reciente emergencia de NOU industriales como parte del paisaje urbano metropolitano es 
resultado de las acciones de una red actoral amplia. Estas redes incluyen, por un lado, el accionar de 
actores estatales locales que regulan el ordenamiento territorial mediante ordenanzas que afectan y 
organizan áreas con usos industriales. En algunos casos, por otro lado, se advierten redes público-privadas 
locales que participaron del debate de planes estratégicos locales, en los que se incluyen estrategias y 
proyectos de desarrollo para aplicar dicho marco normativo. Estas redes, además, incluyen acciones de 
actores extra-locales a partir de marcos normativos multiescalares y programas específicos. El acceso a 
los instrumentos que derivan de estos programas facilita el financiamiento externo de OFI -como el BID, 
el BM y el FONPLATA- y la participación en redes internacionales de pensamiento sobre estrategias de 
planificación urbana (Tabla 1).

En este marco, el proyecto de la Red metropolitana de Áreas y Parques industriales promovida 
por el ECAM puede entenderse como un acompañamiento a esta red actoral multiescalar para consolidar 
la actividad industrial metropolitana (S. González, comunicación personal, 22 de mayo de 2022). Este 
proyecto surge de los lineamientos estratégicos definidos en 2019 en el marco del Programa DAMI, 
programa nacional con financiamiento BID (Tabla 1). La relevancia de esta red actoral se concreta en 
acciones llevadas a cabo en la microrregión Centro-Oeste, la cual destaca en cuanto a radicación industrial 
en NOU industriales. Por lo que el análisis sobre su localización se enfocará en el oeste metropolitano y 
tendrá en cuenta su relación con la infraestructura que articula la megarregión Rioplatense. Esta propuesta 
amplía el panorama actoral multiescalar a partir del ingreso de financiamiento externo derivado de los 
ejes de integración de la IIRSA-COSIPLAN.

Tabla 1. RMSF: principales programas, según área de intervención, aplicados entre 2003 y 2023.

Fuente: Elaboración propia.

5.2. La lógica espacial metropolitana de la industria en el oeste metropolitano santafesino

El oeste metropolitano santafesino advierte, en los últimos dos decenios que abarca el periodo 2003-
2023, los primeros indicios de metamorfosis metropolitana asociada a la formación de megarregiones. 
A la tradicional expansión de las periferias urbanas se le suman ejes de expansión trazados en torno a 
la infraestructura de transporte, generando la aparición de nuevos centros urbanos y tensionando hacia 
el oeste los CEU norte y sur. Esta expansión responde a la concreción de una serie de megaproyectos 
relacionados a los EIDs de la IIRSA-COSIPLAN, los que influyen temporal y espacialmente en la emergencia 
de NOU industriales -operativos y proyectados- y trazan los ejes de un incipiente CEU en la microrregión 
Centro-Oeste.

5.2.1. Infraestructura de transporte y localización industrial

La microrregión Centro-Oeste es atravesada por el corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo, 
parte de los megaproyectos del eje Mercosur-Chile de la IIRSA-COSIPLAN. Este corredor significó la 
duplicación de la calzada de la RN N° 19 con formato autovía, facilitando la conexión de la RMSF con el 
apéndice de la megarregión con extremo en Córdoba (Figura 4). La obra fue ejecutada entre el 2008 y 2011 
por la provincia de Santa Fe, en acuerdo con la DNV y con financiamiento del BM 11. Las conexiones este-

     Área                          Programa   Sigla

Planificación

Programa de Fortalecimiento Institucional de Planificación Territorial PFIPT

Programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior DAMI

Plan base en ciudades intermedias de la Provincia de Santa Fe Plan Base

Programa Municipal de Inversiones de la Provincia de Santa Fe PROMUDI

Mercociudades MC

Iniciativa de la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos CGLU

Industria

Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales PNDPI

Programa Fondo Provincial para Parques y Áreas Industriales FOPROPI

Programa Construyendo Industria PCI

Programa Innovar Santa Fe PISF

Programa Tecnopyme PTPYME

Transporte
Ejes de integración y desarrollo de la IIRSA-COSIPLAN EIDs

Plan de Inversiones del Belgrano Cargas Plan IBC
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oeste que esta obra facilita se complementarían a futuro con dos puentes proyectados sobre el río Paraná 
y el río Salado para conectar Santa Fe con Paraná y con Santo Tomé, respectivamente 12.

La microrregión involucra también el trazado de dos circunvalares insertos en los megaproyectos 
del eje Hidrovía Paraná-Paraguay de la IIRSA-COSIPLAN. El circunvalar vial 007, ejecutado entre el 2005 
y 2011 con formato de autopista urbana, facilita la conexión con el oeste metropolitano a través de la 
autopista provincial 001 y la RP N° 70 13. El circunvalar ferroviario, iniciado en el año 2021 -actualmente en 
ejecución como parte del Plan IBC- pretende reordenar los accesos a Santa Fe, disminuir tiempos y reducir 
costos en el transporte de cargas 14. Ambos circunvalares (Figura 4) están proyectados para converger en 
la futura terminal portuaria de Santa Fe, la cual se constituiría en un punto de encrucijada entre el eje 
Mercosur-Chile y el eje Hidrovía Paraná-Paraguay de la IIRSA-COSIPLAN (Rausch y Szupiany, 2021).

Figura 4. RMSF: expansión urbana en la microrregión Centro-Oeste entre los años 2003 y 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de imágenes satelitales.

Esta infraestructura de transporte, que articula a la RMSF con la megarregión Rioplatense, influye 
temporal y espacialmente en la emergencia de NOU industriales, planteando una nueva relación entre 
localización industrial y expansión urbana. Como muestra la Tabla 2, en lo temporal significó un punto de 
inflexión para el impulso a áreas y parques industriales, agroindustriales y logísticos en la RMSF, ya que 
solo el Parque Industrial de Sauce Viejo y el Parque Tecnológico Litoral Centro se encontraban operativos 
antes de iniciadas la mayor parte de sus obras. En lo espacial influye en la localización de estos NOU 
industriales, los cuales se ubican a la vera de las infraestructuras mencionada o de las rutas transversales 
que estas jerarquizan y, como será abordado en profundidad más adelante, tensionan la expansión urbana 
en y hacia el oeste metropolitano combinando concentración y dispersión en sus formas espaciales (Figura 
4).

Tabla 2. RMSF: NOU industriales de la microrregión Centro-Oeste, según situación al 2023.         

Nombre Año Situación REMPI Hectáreas Industrias
Parque Industrial Sauce Viejo 1973 Operativo Público 120 61
Parque Tecnológico Litoral Centro 2001 Operativo Público 80 23
Área Industrial Polígonos I 2010 Operativo Público 22,5 20
Área Industrial Esperanza 2012 Operativo Mixto 55 15
Parque Logístico Interpuertos 2014 Proyecto - 56 0
Área Industrial San Jerónimo Norte 2014 Operativo Público 17 3
Área Industrial Polígonos II 2015 Proyecto - 8 0
Parque Industrial Franck 2018 Proyecto - - -
Parque Agroindustrial San Agustín 2019 Proyecto - 36 0

Fuente: Elaboración propia en base al Registro Nacional de Parques Industriales (29 de agosto de 2023), ordenanzas municipales y 
sitios web oficiales.
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La nueva etapa inicia con el Área industrial oficial de desarrollo y descongestión de Santa Fe, Los 
Polígonos I, localizada en el noroeste municipal y próxima al circunvalar vial 007. Esta localización 15 
toma centralidad en la ficha del proyecto del circunvalar en la IIRSA-COSIPLAN, al destacarlo como “una 
importante vía de comunicación de Santa Fe [que generará beneficios para] el futuro Parque Industrial” 16 . 
Los Polígonos I surge en 2010, destinado al reordenamiento de industrias con usos no conforme, y en 2012 
es reconocido por el Registro Nacional de Parques Industriales [RENPI] 17, habilitando de forma temprana 
financiamiento provincial y nacional 18 para su infraestructura y las PYMES químicas y plásticas, del mueble, 
metalmecánicas y de alimentos y bebidas, entre otras, que comenzaron a radicarse desde su creación. Este 
NOU se enmarca en una serie de planes estratégicos 19, vinculados a redes internacionales de ciudades 
como CGLU y MC, cuyos lineamientos modificaron el ordenamiento territorial local 20 para proyectar un 
gran complejo industrial. Este incluye a Los Polígonos II y el Parque Logístico Interpuertos, dos proyectos 
de radicación industrial en el único sector del municipio -fuera del entorno portuario- reconocido para 
estos usos en los planes estratégicos y el ordenamiento territorial local. La metáfora de la rotonda del 
país con la que se presenta el Parque Logístico Interpuertos 21 refuerza el vínculo entre NOU industriales e 
infraestructura de transporte a partir de su rol nodal en el extremo norte de la megarregión Rioplatense.

Posteriormente surgen dos NOU industriales en rutas transversales a la RN N° 19, luego de la 
duplicación de calzada con formato autovía. El área industrial mixta de Esperanza surge en 2012 como 
una iniciativa privada canalizada por la gremial empresaria -el Centro Industria, Comercio y Afincados de 
Esperanza 22- y se constituye como consorcio público-privado en 2013 mediante convenio con el municipio 
de Esperanza , el cual lo incluye entre las principales iniciativas del Plan Urbano. Esperanza Sustentable y su 
nuevo código urbano 23. En 2017 es reconocida por el RENPI, facilitando el acceso a financiamiento nacional 24 
a través de programas que complementan los iniciales aportes provinciales 25 destinados a infraestructura 
y a PYMES metalmecánicas, de transporte, del mueble, químicas y plásticas, entre otras, allí radicadas. 
El Área industrial oficial de promoción de San Jerónimo Norte surge en el 2014 como una iniciativa de 
carácter público, impulsada con fondos municipales destinados a la compra de los terrenos del predio 26. 
El área industrial fue incluida en el Plan Estratégico Territorial San Jerónimo Norte -elaborado en el marco 
del PFIPT, siguiendo los objetivos de desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas 
y financiado por FONPLATA 27- y fue registrada por el RENPI en 2020 luego de lograr el reconocimiento 
provincial 28, por lo que el financiamiento provincial y nacional aun es incipiente 29 y también la radicación 
de PYMES metalmecánicas, madereras y de alimentos. En ambos casos, estos NOU se localizan al sur de 
cada localidad a la vera de rutas transversales -RP N° 6 y N° 67S, respectivamente- que los conectan con 
la RN N° 19. Sin embargo, el primero está destinado al ordenamiento de los usos urbanos mediante el 
traslado de industrias existentes y el segundo se posiciona como polo de atracción para nuevas industrias, 
incluyendo aquellas radicadas con usos no conforme en el entorno metropolitano. 

La creciente valorización del tramo del corredor bioceánico en la traza de la RN N° 19 como polo 
de atracción para las industrias metropolitanas se refuerza con el proyecto de parque agroindustrial de 
San Agustín y el parque industrial de Franck. En el primer caso, el proyecto forma parte de una iniciativa 
privada con apoyo de la comuna que involucra un predio a la vera de la RN N° 19 -al norte de la localidad- y 
se presenta como un polo de atracción para las industrias radicadas en el municipio de Santa Fe con uso no 
conforme 30. En el segundo caso, el proyecto -aún incipiente- se limita al interés de la comuna por instalarlo 
frente a un conjunto industrial lácteo de capitales franceses 31.

Los NOU industriales operativos y proyectados no se presentan aislados, se enmarcan en 
zonificaciones industriales que refuerzan su rol en la expansión urbana. En el entorno metropolitano los 
NOU industriales observan una espacialidad diferente a aquellos radicados en el municipio de Santa Fe, 
ya que irrumpen con formas espaciales que rompen con las características tradicionales de concentración 
y amanzanamiento regular de la expansión urbana. Esta espacialidad es reforzada en zonas del entorno 
metropolitano destinadas a grandes predios industriales, logísticos y de servicios que no forman NOU 
industriales. Ambas estrategias de radicación industrial, impulsadas por ordenanzas de ordenamiento 
territorial y/o planes estratégicos locales en el marco de una amplia red actoral multiescalar, trazan el 
sentido de la expansión urbana desde una perspectiva metropolitana. La expansión urbana donde los usos 
industriales toman cierta centralidad se relaciona con un ordenamiento territorial que incorpora estrategias 
para la atracción de las industrias radicadas en el municipio de Santa Fe con usos no conforme. Estos polos 
de atracción trazan ejes en torno a la infraestructura de transporte que, aunque rompen la concentración y 
el amanzanamiento, se caracterizan por formas de ocupación que avizoran futuros procesos de coalescencia 
y la formación de un incipiente CEU.

5.2.2. Localización industrial y expansión urbana del oeste metropolitano santafesino

El incipiente CEU centro-oeste, cuya formación se evidencia en los dos decenios que abarca el 
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período 2003-2023, es una expresión de la tensión de la mancha urbana de la RMSF en y hacia el oeste, 
influenciada por la infraestructura de transporte asociada a la formación de la megarregión Rioplatense. 
Este se presenta como ejes de crecimiento lineal en torno a un tramo norte sobre la RP N° 70, un tramo 
transversal sobre la RP N° 6 y un tramo sur sobre la RN N° 19. Sin embargo, el tramo norte, conformado 
por la expansión urbana de Esperanza hacia el este y la tensión hacia el oeste del CEU norte, se caracteriza 
por usos residenciales con un amanzanamiento regular y escasos predios industriales habilitados -por 
preexistentes- con usos no conforme 32. La industria adquiere centralidad en los tramos transversal y sur, 
donde se advierte su presencia en áreas urbanas consolidadas, zonificaciones industriales para futuras 
radicaciones y la localización de NOU industriales -operativo y proyectados- impulsados en la segunda 
década del siglo XXI, resultando en la combinación de amanzanamiento regular y concentraciones de 
grandes predios industriales (Figura 5).

Figura 5. RMSF: localización industrial en la microrregión Centro-Oeste, año 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de imágenes satelitales y ordenanza 45/2020; 818/1979; 1821/2008; 2056/2012; 
2128/2014; 2145/2015; 2158/2015; 2194/2016; 2195/2016; 2911/2012; 3240/2017; 4045/2019; 11730/2010; 11748/2010; 12094/2014 

y 12211/2015.

En el tramo transversal la expansión urbana comienza a trazarse en Esperanza, presentando ruptura 
de la contigüidad espacial y del amanzanamiento por la presencia de usos industriales sobre la RP N° 6, 
donde se localiza su área industrial y futuros usos industriales en el marco de ordenanzas de ordenamiento 
territorial y proyectos del Plan Urbano. Esperanza Sustentable. Aunque existe una incipiente zonificación 
industrial al norte, en el período 2003-2023 toma mayor relevancia la expansión urbana localizada sobre 
la RP N° 6 hacia el sur de la RP N° 70 (Figura 6). Este tramo incluye al Corredor Industrial Sur y al Área 
Industrial Mixta de Esperanza, la cual cuenta con un sector ocupado y operativo inserto en un área definida 
para su futura expansión. Esta avizora la posible reactivación del ramal que la conecta con el circunvalar 
ferroviario y con el complejo industrial del municipio de Santa Fe.

El tramo transversal se extiende hacia el sur en la comuna de Pujato Norte y Franck hasta su 
conexión con la RN N° 19. Ambas comunas carecen de planes estratégicos y observan diferencias 
sustanciales en relación con su relevancia industrial. La reciente valorización de los usos residenciales 
en la comuna de Pujato Norte, en los últimos dos decenios, significó el surgimiento de dos localidades 
con amanzanamiento regular producto del loteo y urbanización 33 del área  que movilizó mayormente 
población, operadores inmobiliarios y profesionales de Esperanza. Los escasos usos industriales en Pujato 
Norte contrastan con la temprana relevancia industrial de Franck que inicia con la empresa Milkaut SA 
a principios del siglo XX. La especialización productiva láctea convive actualmente con un importante 
entramado de PYMES agroindustriales, de alimentos y bebidas, metalmecánicas, de servicios y logística 
insertas en el amanzanamiento y en la expansión urbana lineal de la localidad en torno a la RP N° 6 (Figura 
6). Los problemas que esto ocasiona para residentes e industrias explican los debates sobre su proyecto de 
parque industrial, al sur de la localidad.
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Figura 6. RMSF: localización industrial en el tramo transversal del CEU centro-oeste, año 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de imágenes satelitales y ordenanza 4045/2019.

En el tramo sur la expansión urbana comienza en el municipio de Santo Tomé, producto de la tensión 
hacia el oeste del CEU sur. Desde el inicio de la RN N° 19 se observa un gradual incremento de la radicación 
industrial, siendo el punto de inflexión el cruce con el ramal del Belgrano Cargas que se conecta con el 
circunvalar ferroviario (Figura 7). Al este del cruce la infraestructura industrial preexistente, involucrada 
en la formación del CEU sur, hoy sirve para la actividad mayorista y respeta cierto amanzanamiento 
con su entorno residencial. Al oeste del cruce la reciente expansión urbana se circunscribe a dos zonas 
definidas, por el Plan Director de ordenamiento territorial, como zonas de radicación de grandes predios 
industriales y logísticos que producen la ruptura del amanzanamiento. El distrito 10 se caracteriza por los 
usos industriales y de servicios para la industria y el distrito 11 por usos industriales, depósitos mayoristas 
y actividades afines 34; en ambos casos las industrias radicadas se especializan en las ramas química y 
plásticos, alimentos y bebidas, muebles, metalmecánica, entre otras. El plan estratégico local, en el marco 
del Plan Base provincial, no diagramó proyectos específicos; limitándose al diagnóstico de la inserción 
metropolitana de su expansión urbana en base a criterios aportados por el CGLU (Municipalidad de Santo 
Tomé, 2014).

El tramo sur se extiende hacia el oeste en la comuna de Colonia San José, aunque se avizora su 
futura expansión hacia la comuna de San Agustín por su reciente valorización para la radicación industrial. 
La comuna de Colonia San José continúa la lógica relacionada con la ruptura del amanzanamiento, solo 
presente en el casco histórico y su reciente expansión mediante loteos residenciales. Esta característica, 
sin embargo, no opaca la concentración espacial de las construcciones en torno a ciertas áreas, donde la 
industria se limita a pocos emprendimientos frente a la relevancia de grandes predios relacionados con 
infraestructura energética y servicios que presentan contigüidad espacial con predios agroindustriales 
(Figura 7). La comuna de San Agustín en el tramo se presenta mayoritariamente rural, ya que la localidad 
urbana se encuentra 4 kilómetros al sur de la RN N° 19. Sin embargo, como fuera dicho, se advierte una 
valoración de este tramo a partir de su futuro parque agroindustrial, un NOU que se proyecta en un predio 
ubicado a 2 kilómetros del límite con Colonia San José.
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Figura 7. RMSF: localización industrial en el tramo sur del CEU centro-oeste, año 2023.

Fuente: Elaboración propia en base a análisis de imágenes satelitales y ordenanza 818/1979; 2911/2012 y 3240/2017.

En pocas palabras, el incipiente CEU centro-oeste y la localización industrial en el oeste del 
municipio de Santa Fe se enmarcan en la relevancia industrial -presente y proyectada- de la microrregión 
Centro-Oeste por su vínculo con las grandes obras de infraestructura de transporte. En este sentido, en el 
oeste metropolitano se expresan los reescalamientos característicos de la formación de la megarregión 
Rioplatense, en la que se inserta la RMSF como su extremo norte (Ciccolella y Lencioni, 2018; Ciccolella y 
Mignaqui, 2021). En el contexto de un ensamblaje territorial megarregional articulado por infraestructura 
de transporte que canaliza los flujos productivos globales, la doble tendencia a la concentración y a la 
dispersión en el caso estudiado se explica a partir de una serie de acciones promovidas por una amplia 
red actoral multiescalar. Entre estos actores destaca el financiamiento de diferentes OFI destinado a la 
promoción de la infraestructura de transporte asociada a los EIDs de la IIRSA-COSIPLAN, combinadas con 
ordenanzas de ordenamiento territorial y planes estratégicos locales y con programas de múltiples escalas 
que promueven NOU industriales. Esta red actoral multiescalar es acompañada por los programas derivados 
de los ejes prioritarios del ECAM (O. Blangini, comunicación personal, 15 de octubre de 2019; S. González, 
comunicación personal, 22 de mayo de 2022), elaborados con financiamiento externo canalizado a través 
de programas nacionales como el Programa DAMI.

6. Conclusiones

Los recientes indicios de metamorfosis metropolitana del caso santafesino involucran la irrupción 
-en los últimos dos decenios que abarca el periodo 2003-2023- de nuevas tendencias de concentración/
dispersión en las que la industria es protagonista. Al abandonar la contigüidad espacial como único criterio 
explicativo y la asociación del AMSF con el AGSF, se reconoce que el caso involucra una morfología en 
archipiélago urbano desde una dimensión regional amplia. La territorialización de un nuevo dispositivo 
institucional metropolitano refuerza estas características y su problematización desde la categoría de 
región metropolitana como parte de la formación de la megarregión Rioplatense.

La dimensión regional permite reconocer la tensión hacia el oeste de los CEU tradicionales y la 
incipiente formación del CEU centro-oeste como centralidad emergente protagonizada por la industria. 
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La concentración/dispersión de este CEU es parte de las nuevas formas espaciales que expresan los 
reescalamientos vinculados a la formación de la megarregión Rioplatense. Desde una perspectiva 
multiescalar-contextual se logra explicar, por un lado, los motivos que subyacen en la incorporación al 
dispositivo institucional metropolitano de una serie de municipios y comunas por fuera de la prolongación 
del trazado de los CEU tradicionales. Además, por otro lado, permite advertir su participación en una red 
actoral amplia cuyas acciones significaron un punto de inflexión para el surgimiento de NOU industriales 
en el oeste metropolitano y su localización con nuevas formas espaciales que rompen con la expansión 
urbana tradicional caracterizada por el amanzanamiento como expresión de la contigüidad del fenómeno 
urbano. 

Las acciones de esta amplia red actoral, en los últimos dos decenios que abarca el periodo 2003-2023, 
explican la relevancia que ganaron las áreas y parques industriales en el paisaje urbano de la RMSF. Estos 
NOU se encuentran radicados exclusivamente en la microrregión Centro-Oeste de la RMSF, consolidando 
el perfil industrial de esta nueva centralidad metropolitana a partir de la infraestructura de transporte que 
ensambla a la megarregión Rioplatense. La localización industrial refuerza ejes de expansión urbana en 
torno a la infraestructura de transporte luego de finalizado gran parte de los megaproyectos impulsados 
por la IIRSA-COSIPLAN en la primera mitad del período analizado y la consecuente jerarquización de las 
rutas transversales. La finalización de estas obras significó un punto de inflexión en la emergencia de estos 
NOU industriales a inicios de la segunda década del siglo XXI, aunque esta reciente relevancia se refuerza 
-de forma complementaria- con zonificaciones industriales y usos no conforme -habilitados por planes 
estratégicos y ordenanzas locales- para trazar los ejes del CEU centro-oeste.

El perfil industrial de esta nueva centralidad se suma al consolidado en el histórico CEU sur y, si 
bien se enmarca en instrumentos de ordenamiento para los usos urbanos locales, se presenta desde una 
lógica metropolitana como alternativa para el traslado de industrias radicadas con usos no conforme en 
el municipio de Santa Fe. El traslado de industrias, característico de los primeros estadios de la formación 
de coronas metropolitanas en las grandes metrópolis argentinas y ausente en los inicios del proceso de 
metropolización santafesino, irrumpe como parte de las nuevas tendencias en la RMSF. Las ordenanzas 
y planes estratégicos locales, los programas provinciales y nacionales, y las redes internacionales, 
acompañados por los programas del dispositivo institucional metropolitano, permiten identificar estas 
tendencias de expansión urbana y advertir futuros procesos de coalescencia motorizados por la industria. 
El debate sobre la formación de la megarregión Rioplatense es clave para entender esta localización 
industrial y su vínculo con las nuevas tendencias de expansión urbana características del caso analizado, 
pasibles de reproducirse en otros casos. 

Esta primera aproximación al proceso de metropolización santafesino plantea una agenda de 
investigación que pondere estas tendencias y aborde problemáticas futuras de la fuerte presión industrial 
en la microrregión Centro-Oeste, antes que se consolide la tensión hacia el oeste metropolitano y su 
CEU centro-oeste. En esta breve caracterización pueden advertirse algunos interrogantes clave para 
desandar. Por un lado, es necesario ponderar el alcance del rol nodal de la RMSF como extremo norte de la 
megarregión Rioplatense, sostenido desde la retórica política a partir de la metáfora de la rotonda del país 
con la que se presenta al Parque Logístico Interpuertos en particular y el complejo industrial del municipio 
de Santa Fe en general. Por otro lado, si bien existe un vínculo temporal y espacial entre la infraestructura 
de transporte y las áreas y parques industriales como NOU, es necesario profundizar en la inserción 
externa de sus industrias. Finalmente, advertidas las tendencias de expansión urbana relacionadas con la 
localización industrial y en vista de los interrogantes planteados, es indispensable ponderar los alcances y 
consecuencias de futuros procesos de coalescencia para evitar que afecten la calidad de vida de la población.
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Notas

 1 CEU sur: RN N° 11 y Autopista Rosario-Santa Fe. CEU este: Viaducto Oroño, RN N° 168 -hoy autopista-, Puente del río Colastiné, 
Túnel Subfluvial y RP N° 1 -hoy autovía urbana-. CEU norte: RN N° 11 y RP N° 2.

 2 Szupiany (2021b) lo identifica como otro CEU, aunque limitado al ejido del municipio de Santa Fe.

 3 El área metropolitana definida por el ECAM involucra al municipio de Santa Fe y a 25 gobiernos locales más, que expanden los 
perfiles productivos de los CEU tradicionales. Al este, el perfil turístico-recreativo de San José del Rincón y Arroyo Leyes se extiende 
a Santa Rosa de Calchines, donde también se observa la presencia de campings sindicales y complejos de cabañas. Al norte, las 
actividades primarias características del perfil frutihortícola de Monte Vera y Recreo transitan hacia la agricultura extensiva 
de Arroyo Aguiar, Candioti, Nelson, Laguna Paiva, Campo Andino, Cayastacito, Llambi Campbel, Cabal y Emilia. Al sur, el perfil 
industrial consolidado en Sauce Viejo y Santo Tomé se extiende al oeste, donde se localizan importantes entramados de pequeñas 
y medianas empresas especializadas en alimentos y bebidas, metalmecánica y muebles de madera. Los entramados productivos de 
Esperanza, Franck y San Jerónimo Norte destacan frente a la menor presencia industrial en San Carlos Norte, San Agustín, Colonia 
San José, Empalme San Carlos, Pujato Norte y Matilde.

 4 En los mapas de elaboración propia, mancha urbana incorpora loteos y grandes predios industriales, logísticos y de servicios 
metropolitanos a la definición de localidad (Vapñarsky, 1998).

 5 La definición de localidad desde criterios físicos incorpora consideraciones jurídicas para diferenciar localidades simples 
-aglomeraciones- de localidades compuestas -aglomerados-, extendiéndose estas últimas “sobre dos o más áreas político-
administrativas” (Vapñarsky, 1998, p.45).

 6 En 2019 se entrevistó a un miembro del equipo de trabajo del ECAM y en 2022 al Secretario Ejecutivo del ECAM. Ambas 
entrevistas fueron realizadas en el marco de la elaboración y posterior desarrollo del proyecto de investigación CAI+D 2020. 
Procesos de construcción territorial en el Área Metropolitana Santa Fe: política, conflictos y dinámicas multiescalares recientes por los 
usos del espacio geográfico, dirigido por Martín Carné y codirigido por Martín Seval.

 7 El Consejo de Gobierno, de mayor representatividad, involucra a todos los gobiernos locales integrantes del ECAM, más un 
representante de la Provincia de Santa Fe (https://ecamsantafe.gob.ar/).

 8 Involucra siete municipios y diecinueve comunas; sumando una población mayor respecto al AGSF, estimada en 643.005 
habitantes y 543.145 habitantes respectivamente (Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe, 2015).

 9 El proyecto de Llambi Campbell requiere la expansión de la red eléctrica, agua potable, gas natural, caminos de acceso (Comuna 
de Llambi Campbell, 2016); y el de Laguna Paiva la finalización del circunvalar ferroviario de Santa Fe (Bertuzzi, 2015). Ambos 
proyectos contaron con financiamiento del BID. 

 10 El proyecto de Recreo afecta -ordenanza 1821/2008 y 2214/2016- tierras de la comunidad mocoví, por lo que media un litigio 
judicial (Brasca, 2022). En este contexto, el municipio de Recreo priorizó participar del proyecto de Parque Logístico Interpuertos 
en conjunto con el municipio de Santa Fe (Interpuertos: Santa Fe firmó un convenio con Recreo para la ampliación del Parque 
Logístico, 9 de junio de 2022).

 11 Ver Ley 12.653/2006 y https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2011/11/09/nueva-obra-mejora-la-integracion-regional.

 12 Ver Graells (16 de diciembre de 2021) y http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=1256.

 13 Ver http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=747.

 14 Ver http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=732.

 15 El interés por la radicación industrial en el oeste del municipio de Santa Fe puede observarse en el Plan Regulador de la Ciudad 
de 1947, el Plan Director de 1981 y el Plan Estratégico Santa Fe Siglo XXI de 2002 (Viand, 2014; Mosso y Szupiany, 2021), aunque 
logra concretarse recientemente.

 16 Ver http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=747.

 17 Ver ordenanza 11062/2004 y 11730/2010 y RENPI N° RL-2020-89515385-APN-CPI#MDP (RENPI, 29 de agosto de 2023).

 18 El municipio financió el cerco perimetral, el pórtico de entrada y los desagües pluviales, mientras los programas provinciales 
y nacionales asistieron a PYMES individuales y financiaron pavimentación -ANR FOPROPI y PNDPI-, agua corriente y alumbrado 
-ANR FOPROPI-.

 19 El período analizado comienza con el Plan Estratégico Santa Fe Siglo XXI, un documento diagnóstico no ejecutado. Es la 
planificación posterior, del Plan Santa Fe 2010. Visión de la Ciudad y Plan Urbano de 2007, el Plan de Desarrollo Santa Fe Ciudad de 
2008 y el Plan Urbano Santa Fe Ciudad de 2009, la que concreta iniciativas de localización industrial durante la primera década del 
siglo XXI (Municipalidad de Santa Fe, 2011; Viand, 2014; Mosso y Szupiany, 2021). Posteriormente, estas iniciativas se insertan en 
un giro hacia estrategias de resiliencia y de desarrollo sustentable, con un creciente protagonismo de OFI y redes de ciudades en la 
planificación local (Municipalidad de Santa Fe, 2017; 2022).

 20 Ordenanza 11748/2010; 12094/2014 y 12211/2015.

 21 Ver https://interpuertos.com.ar/

 22 El municipio de Esperanza se incorpora al Fideicomiso Área Industrial Esperanza, financiando y ampliando el área industrial, 
desafectando el dominio público de terrenos lindantes a los adquiridos por el Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza 
-ordenanza 3753/2013 y 3829/2014-.

 23 El Plan Urbano. Esperanza Sustentable, que inicia en 2012 (Se Lanzó el Plan Urbano “Esperanza Sustentable”, 23 de diciembre de 
2012), publica en 2017 un documento oficial que resume la situación de los proyectos del plan, entre los que destacan la industria, 
el transporte y la inserción metropolitana (Municipalidad de Esperanza, 2017). Este sirvió de base para definir el código urbano de 
la ciudad, creado mediante ordenanza 4045/2019.

 24 Los programas nacionales financiaron la última etapa de la red de desagüe pluvial -ANR PNDPI-, desplegaron financiamiento 
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PYME luego de su incorporación al RENPI -Registro N° RL-2019-108675163-APN-CPI#MPYT (RENPI, 29 de agosto de 2023)-, y 
acompañaron la creación del Centro Tecnológico CIME.

 25  Los programas provinciales financiaron el acceso -Dirección Provincial de Vialidad-, alumbrado, ripio y la red de desagüe pluvial 
-ANR PROMUDI-FOPROPI- del área industrial y financiaron PYMES para construir galpones -Programa Construyendo Industria-, 
superar la pandemia de COVID-19 -Programa Santa Fe de Pie- y fomentar vínculos con el sector científico-tecnológico -Programa 
Innovar Santa Fe y Programa Tecnopyme-. 

 26 Ver https://sanjeronimonorte.gob.ar/obras/parque-industrial/

 27  El Plan Estratégico Territorial de San Jerónimo Norte fue elaborado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la 
Nación [MINIOPV], siguiendo tres fases (diagnóstica, propositiva y de implementación) en las que participaron los actores locales 
(MINIOPV, 2018).

 28 Registrado con el N° RL-2020-76024196-APN-CPI#MPYT (RENPI, 29 de agosto de 2023), luego de la Resolución 102/2020 de la 
Provincia de Santa Fe según ordenanza 45/2020. 

 29 El área industrial recibió fondos provinciales -Programa de Obras Menores y FOPROPI- destinados a obras eléctricas y de gas 
natural. 

 30 El proyecto relevó a 80 industrias radicadas en el municipio de Santa Fe con uso no conforme (San Agustín presentó el proyecto 
Eco Área Industrial, 21 de mayo de 2019).

 31 El proyecto del parque industrial de Franck data del año 2018 (Franck: avanza el proyecto para contar con un área industrial, 07 
de julio de 2018).

 32 Plan Urbano. Esperanza Sustentable (Municipalidad de Esperanza, 2017) y ordenanza 2056/2012; 2128/2014; 2145/2015; 
2158/2015; 2194/2016; 2195/2016.

 33 Ver https://www.comunapujatonorte.com.ar/historia.php.

 34 Ordenanza 818/1979 2911/2012 y 3240/2017.
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