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Introducción

Este libro invita a ahondar en el estudio de la riqueza en América 
Latina, un campo de conocimiento aún incipiente en las agendas 
regionales y que resulta indispensable para ampliar el debate so-
bre las desigualdades sociales, el desarrollo sostenible y la justicia 
social. Esto resulta importante al reconocer que América Latina 
constituye la región más desigual del planeta, lo que se manifiesta 
en impactantes contrastes sociales. De norte a sur, coexisten terri-
torios con grandes fuentes de riqueza natural, extrema concentra-
ción de capital, rentas y poder político con alarmantes niveles de 
vulnerabilidad socioecológica, contaminación, pobreza y margina-
ción social (CEPAL, 2014; Bértola y Williamson, 2017; OXFAM, 2020, 
2022a, 2023).

Datos recientes muestran la dimensión de la diferencia. El In-
forme sobre la desigualdad global (2022) señala que el 10 % de la po-
blación captura el 77 % del total de la riqueza, lo cual contrasta en 
el otro extremo con la mitad de la población que solo accede al 1 % 
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de la riqueza total. Estos porcentajes superan ampliamente la me-
dia mundial. En el otro extremo, a principios de la presente década 
uno de cada tres latinoamericanos vivía por debajo del umbral de 
la pobreza y aproximadamente ochenta y seis millones de personas 
vivían en la pobreza extrema (CEPAL, 2022). Numerosos estudios 
sugieren que las grandes brechas sociales y económicas, lejos de 
reducirse, han crecido en los últimos años, profundizando el pro-
blema. Con la pandemia del COVID-19, la riqueza del 1 % se ha in-
crementado en un 52 %, es decir, en noventa y siete mil millones de 
dólares (OXFAM, 2022a). Esto concuerda con la tendencia mundial 
desde 2020, donde el 1 % más rico ha acumulado casi dos tercios 
de toda la nueva riqueza, casi el doble que el 99 % más pobre de la 
población mundial (OXFAM, 2023).

La desigualdad también se expresa en el ámbito socioecológico, 
donde el 10 % más rico de la población mundial es responsable de 
generar el 52 % de las emisiones de carbono acumuladas, mientras 
que el 50 % más pobre solo generó el 7 % de las emisiones entre 1990 
y 2015. Además, este último grupo sufre las mayores consecuencias 
del cambio climático; de hecho, dos de los diez países más afectados 
por el cambio climático se encuentran en América Latina (OXFAM, 
2020, 2022b).

En este contexto, la mayoría de los enfoques sobre las desigual-
dades sociales han privilegiado la descripción y medición de los 
fenómenos vinculados a la pobreza, la exclusión social y la margi-
nalidad en América Latina, lo que se explica por la enorme magni-
tud del problema (Pérez Sáinz, 2014). Sin embargo, esta tendencia 
ha producido una asociación analítica entre pobreza y desigualdad 
y ha relegado a un segundo plano el análisis de la concentración de 
la riqueza y sus efectos en la región (Cattani, 2009). Si bien se reco-
noce que estos trabajos han hecho aportes valiosos, muchos han 
pasado por alto que la desigualdad es una categoría relacional, por 
lo tanto, la pobreza y sus efectos sociales no pueden ser comprendi-
dos sin el estudio de la riqueza. Bajo este supuesto, este libro aborda 
el problema desde una concepción relacional de las desigualdades, 



 11

Introducción

donde ambos fenómenos constituyen dos caras de una misma mo-
neda, dos expresiones extremas de las desigualdades.

La preocupación por la riqueza tampoco suele estar en el cen-
tro de los debates sobre desarrollo y sustentabilidad en la región. 
Históricamente, una parte sustancial de la riqueza se ha creado me-
diante el uso intensivo y la extracción de recursos naturales, entre 
los que destacan los cultivos de plantación, la agroindustria y la 
extracción de minerales y petróleo (Burchardt y Leinius, 2022). A 
pesar de las limitaciones y consecuencias socioecológicas de estos 
modelos de desarrollo extractivistas, siguen teniendo popularidad 
e incluso se han actualizado en las últimas décadas (Svampa, 2019; 
Burchardt, Dietz y Warnecke-Berger, 2021). En la actualidad, el 6 % 
de los multimillonarios en América Latina obtienen su riqueza a 
través de la producción de minerales, lo que constituye el 10,7 % de 
la riqueza en la región; cifra que además contrasta con el 3,7 % en el 
resto del mundo (Latindadd, 2021).1 Esta forma de producir riqueza 
también impacta en la organización de las relaciones políticas —la 
concentración del poder (Burchardt e Icker, en este libro)—, impli-
ca efectos directos sobre los ecosistemas —incluyendo el desplaza-
miento ecológico—, refuerza la exclusión y la vulnerabilidad social 
(Scholz, 2014).

Por su parte, el estudio de la concentración de la riqueza y sus 
efectos en el desarrollo y las desigualdades en el globo es relativa-
mente reciente. El trabajo de Piketty (2014) ha tenido el efecto po-
sitivo de abordar la importancia de estudiar el capital como clave 
para comprender las crecientes desigualdades en todo el mundo. 
Esto ha contribuido a un cambio de enfoque donde las mediciones 
de ingresos han dejado de ser centro y el estudio de la riqueza se 
ha convertido en un objeto de estudio en sí mismo. Esta perspec-
tiva ha inspirado numerosos estudios que buscan definir y medir 

1 Además, la región mantiene un papel clave en la producción mundial de materias 
primas esenciales para la descarbonización de la economía —como el litio, el níquel 
y el cobre—, lo que significa que la acumulación de riqueza basada en la explotación 
de los recursos naturales podría intensificarse en las próximas décadas.
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la riqueza, especialmente en el Norte Global (Killewald et al., 2017; 
Zucman, 2015, 2019; Tsigos y Daly, 2020; Pfeffer y Waitkus, 2022). 
En esta literatura, los debates giran en torno a los indicadores para 
medir la riqueza, presentando agudas críticas a las fuentes estadís-
ticas disponibles, señalando las dificultades para la comparación y 
también han propuesto formas alternativas de medición. Los auto-
res coinciden en distinguir la renta de la riqueza y en señalar el au-
mento global de la concentración de la riqueza como un dilema al 
que se enfrentan las sociedades. De este modo, exponen el aumento 
exponencial de la concentración de la riqueza a escala mundial, 
examinan los retos que esto conlleva en términos de desigualdad e 
integración social (Zucman, 2015, 2019), así como en lo que respecta 
a la sostenibilidad del planeta (Hamilton y Hepburn, 2014; OXFAM, 
2020).

La riqueza en América Latina constituye un campo de conoci-
miento en construcción (Álvarez Leguizamón, 2007; Cattani, 2009), 
en años recientes se está comenzando a situar en el corazón de 
los debates sobre desigualdades y democracia (Stoessel y Coronel, 
2024). Esto se relaciona con el consenso que existe entre distintas 
disciplinas, tales como la historia económica, economía política, 
sociología, ciencias políticas y antropología en reconocer que la 
riqueza está altamente concentrada en toda la región y que esto 
incide en la concentración de poder e impone enormes retos a la 
justicia social. Con respecto a la medición de indicadores econó-
micos, han comenzado a surgir estudios que exponen las primeras 
mediciones de la concentración riqueza en América Latina, sin em-
bargo, aún enfrentan muchos desafíos metodológicos en cuanto 
a la disponibilidad y calidad de los datos (Alarco Tosoni y Castillo 
García, 2020; Gandelman y Lluberas, 2022; OXFAM, 2022a).

Contribuir a la construcción de un campo de conocimiento im-
plica deshilar la noción de riqueza y advertir sus contradicciones, 
tarea poco sencilla frente a un concepto polisémico y con muchas 
implicaciones morales. En esta introducción buscamos avanzar en 
esa dirección, teniendo en cuenta su dimensión relacional. Dada 
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la ausencia de un corpus de obras de referencia, partimos de una 
lectura crítica de la forma en que se ha abordado el fenómeno de 
la riqueza en la investigación científica sobre América Latina. Esto 
responde a la necesidad de llevar a cabo análisis situados y descen-
trados que puedan reflejar contextos particulares y fomentar in-
terpretaciones regionales (Burchardt, y Lungo Rodríguez, en este 
libro).

A grandes rasgos, hemos identificado tres agendas de investiga-
ción que, sin definirla, reflexionan sobre la riqueza y sus implica-
ciones políticas y sociales en América Latina: (a) los estudios sobre 
el desarrollo, que identifican las principales formas de creación de 
riqueza, así como los mecanismos estructurales e institucionales 
que facilitan su acumulación y concentración, (b) los estudios so-
bre las élites económicas, que estudian los principales actores de 
la riqueza, su relación con las estructuras políticas y observan las 
constelaciones de poder, y (c) las investigaciones sobre la repro-
ducción sociocultural de las desigualdades, que han estudiado re-
cientemente los grupos en la cúspide de la estructura social y las 
familias más poderosas de la región, señalando como operan facto-
res como la racialidad o el género.

Desde la perspectiva de la economía política se han realizado 
estudios sobre los modelos de desarrollo en los países latinoame-
ricanos. Se han descrito sus características, transformaciones y, 
sobre todo, se ha demostrado las limitantes de tales modelos para 
garantizar el bienestar, la integración social y la sostenibilidad. 
Esta literatura ha sido prolífica y ha inspirado amplios debates 
sobre las principales debilidades de los sistemas económicos la-
tinoamericanos. Así, los especialistas en temas de desarrollo han 
identificado las principales fuentes de riqueza —formas de capital 
y producto de la extracción de rentas— y han señalado sus vínculos 
con formas persistentes y autoritarias de poder y con diseños ins-
titucionales poco o nada redistributivos. Dentro de esta agenda de 
investigación, la extrema concentración de la riqueza es concebida 
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como un epifenómeno de modelos de desarrollo dependientes de la 
región y como una fuente de concentración del poder político.

Dentro de esta línea de trabajo se han bosquejado los principa-
les estadios del desarrollo de la región. Ocampo (2013) identifica 
una primera etapa de ajuste en la que se sientan las bases de un 
modelo primario exportador que caracterizó el primer periodo de 
globalización durante las últimas décadas del siglo XIX y las tres 
primeras del siglo XX. La siguiente fase, conocida comúnmente 
como industrialización por sustitución de importaciones [ISI] se im-
pulsó entre 1930 y 1980. La última etapa comenzó con las políticas 
de ajuste estructural durante el período de globalización neoliberal 
y se refiere a la transnacionalización de la economía. Para cada fase 
se discute la fuente de creación de riqueza —como capital o ren-
tas— y se evidencia la continua dependencia que muchos países de 
la región tienen del uso y extracción de recursos naturales, más allá 
de los procesos de industrialización o del reciente auge del sistema 
financiero. Esto se considera causa y efecto de la lógica rentista, 
la extrema heterogeneidad estructural2 y la baja productividad del 
trabajo,3 fenómenos todos que definen el rostro de la desigualdad 
en América Latina.

2 El concepto de heterogeneidad estructural fue desarrollado por la CEPAL en los años 
setenta para captar la situación político-económica de América Latina. Su objetivo 
es un análisis combinado de la integración del mercado mundial, las estructuras de 
producción (la exportación de recursos naturales en particular), los diferenciales de 
productividad intersectoriales, los grupos de ingresos laborales y los mercados de tra-
bajo segmentados, así como los correspondientes patrones graduados de consumo. 
Enfoques más recientes complementan estos elementos con la cuestión de las vastas 
desigualdades culturalmente arraigadas en materia de riqueza, ingresos, oportunida-
des y derechos que persisten en la región, en el sentido de una consecuencia autoper-
petuante de estas condiciones (CEPAL, 2018).
3 Parece como si la mayoría de los países latinoamericanos siguieran atrapados en 
la llamada “trampa del ingreso medio” (Kang y Paus, 2002). El concepto de “trampa 
del ingreso medio” hace referencia a las dificultades a las que se enfrentan los países 
de ingreso medio para alcanzar a los países industrializados avanzados debido a su 
incapacidad para llevar a cabo la transición de sectores con un bajo valor añadido 
(productos primarios y bienes industriales, que requieren recursos naturales y mano 
de obra barata) a sectores de alto valor (como la fabricación intensiva en tecnología, la 
especialización y la producción basada en el conocimiento) (Doner y Schneider, 2016).
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Por otra parte, estos estudios han puesto de relieve las estrechas 
alianzas entre terratenientes, empresarios, industriales, asociacio-
nes empresariales y políticos. En este sentido, los estudios han exa-
minado el surgimiento de poderosos oligarcas que concentraron el 
poder político y la riqueza, el desarrollo de las burguesías nacio-
nales durante el período de modernización capitalista (Cardoso y 
Faletto, 1969; Bulmer-Thomas, 2003 [1994]) y, a partir del período ac-
tual, se han realizado análisis sobre los grupos de poder reconfigu-
rados tras la diversificación, globalización y transnacionalización 
de la economía (Bull, Castellacci y Kashara, 2014). Se identifican los 
actores políticos y económicos clave, las constelaciones de poder y 
las formas de enriquecimiento propias de cada fase de la historia 
moderna latinoamericana (Heredia y Sahakian, en este libro). Así, 
aunque la riqueza no constituyó un objeto de estudio per se, se le 
reconoce como un elemento central en la organización económica 
y política de las sociedades latinoamericanas.

La segunda agenda de investigación se refiere a los estudios 
sobre las élites económicas, una agenda que ha proliferado en los 
últimos años en América Latina (Cárdenas, 2020; Ickler y Ramos, 
2024). Este creciente interés se relaciona principalmente con los 
debates sobre poder y democracia en la región y, en menor medida, 
se vincula con investigaciones sobre desigualdades sociales y de de-
sarrollo. Un cuestionamiento clave reside en ¿cómo es posible que 
las élites económicas logren concentrar tanto poder y tengan tanta 
influencia en los procesos políticos contemporáneos? Claro indica-
dor de la fragilidad de las democracias latinoamericanas.

Aunque no desarrollan una noción de riqueza propiamente 
dicha, estos trabajos suelen exponer una íntima relación entre la 
concentración de la riqueza y el poder político; mientras señalan 
que esta asociación impone importantes límites a la democracia y 
la redistribución en la región. Podemos agrupar estos estudios se-
gún su enfoque. Por un lado, los análisis de las élites como actores 
sociales y políticos y, por otro, los que estudian sus estrategias y 
acciones para ejercer influencia en la esfera pública y política. En 
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ambos casos, la concentración de riqueza es considerada un atribu-
to que empodera a estos actores y una de las motivaciones políticas 
centrales.

Diversos investigadores estudian las élites para comprender las 
relaciones de poder y los cambios en las sociedades latinoameri-
canas, describiendo su composición interna, alianzas y diversas 
formas de organización (Heredia y Sahakian, en este libro). Estos 
valiosos trabajos contribuyen a comprender la caracterización de 
las élites locales, nacionales y regionales, las constelaciones de po-
der y las estrategias de reproducción social. Además, ofrecen infor-
mación sobre transformaciones sociales más amplias y procesos 
históricos significativos —por ejemplo, la historia de la moderniza-
ción o los procesos de industrialización en determinados países—, 
tendiendo así puentes entre los análisis micro y macro (Casaús 
Arzú, 1992). Estos estudios también debaten el papel desempeñado 
por determinadas empresas, asociaciones empresariales, comités, 
clubes y asociaciones sociales (Schneider, 2004). Uno de los mayo-
res aportes de esta línea de investigación es que ha demostrado la 
centralidad que tiene la familia en los procesos de enriquecimiento 
y en la transmisión de privilegios como sello distintivo de Améri-
ca Latina (Ramos Zayas, 2020; Krozer y Castañeda-Garza, en este 
libro).

Recientemente, los estudios han mostrado diferentes estrate-
gias y acciones de las élites orientadas a ejercer influencia en espa-
cios políticos clave para garantizar la concentración de la riqueza. 
Por ejemplo, los flujos de transacciones entre la esfera política y la 
economía, a los que se refieren los conceptos de interlocking, puer-
tas giratorias o multiposicionalidad (Castellani, 2018; Durand, 2019). 
Aquí también se pueden agrupar enfoques sobre redes formales e 
informales intra-élites, como parlamentos, comisiones o consejos 
de vigilancia (Cárdenas et al., 2020). Estas investigaciones propor-
cionan información sobre las principales actividades de coopta-
ción del poder y los niveles de influencia política que tienen las 
élites económicas en los asuntos locales, nacionales o regionales. 



 17

Introducción

Se ha demostrado empíricamente que estos actores tienen un ac-
ceso privilegiado al Estado. Asimismo, se busca comprender cómo 
acceden a los espacios de poder y toma de decisiones, revelando su 
papel en el diseño de políticas que garantizan la concentración de 
la riqueza y, de esta manera, reproducen las desigualdades.

Un tercer grupo de investigadores comparten elementos teóri-
cos de los enfoques socioculturales de la desigualdad. Más que un 
cuerpo de trabajo en sí mismo, como los estudios sobre el desarro-
llo o sobre élites económicas, este tipo de investigación consiste en 
estudios relativamente dispersos que analizan la reproducción so-
ciocultural de los grupos sociales más aventajados de la sociedad. 
Muchos se inspiran en la obra de Bourdieu y exploran los diversos 
factores institucionales y de habitus que ofrecen explicaciones so-
bre la reproducción de un orden social marcado por los privilegios, 
las exclusiones y la dominación social. A menudo se describe a 
estos grupos como enriquecidos, desconectados del resto de la so-
ciedad y empeñados en demarcar su distancia física, estructural y 
simbólica de otros actores sociales.

Sin embargo, tampoco desarrollan un concepto particular sobre 
la riqueza. Los estamentos superiores o dominantes de la sociedad 
se estudian a partir de las nociones de privilegio o habitus de clase. 
Según este punto de vista, la riqueza se concibe como un capital 
esencial que poseen las clases dominantes y que garantiza su do-
minio. Este capital se traduce a su vez en modos de ser. En general, 
las investigaciones sobre la reproducción sociocultural de las élites 
o clases dominantes tienen la virtud de generar evidencia empíri-
ca a partir del contacto directo con los propios actores, que suele 
ser uno de los principales retos metodológicos en los estudios de la 
riqueza y las élites. También permite identificar las formas en que 
la riqueza se traduce en privilegios y derechos para unos pocos, ex-
clusiones para muchos y se materializa en distancias sociales esen-
cialmente descomunales.

Tres de los temas explorados desde esta perspectiva son: (a) 
la educación de las élites, (b) los habitus y estilos de vida, y (c) la 
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segregación y el uso diferenciado del espacio. Sobre el primer tema, 
se han dedicado estudios a las trayectorias educativas, las escuelas 
que educan a directivos y élites, que generan información sobre las 
condiciones sociales e institucionales que favorecen el surgimiento 
y reproducción de las élites (Tiramonti y Ziegler, 2008). Además, se 
han identificado escuelas particulares, así como los tipos de educa-
ción y ocupaciones, vinculados sobre todo a las carreras y activi-
dades de artes liberales en auge, que permiten niveles limitados de 
movimiento social ascendente y fomentan las redes intra-élites. La 
segunda línea de investigación se refiere a estudios recientes sobre 
estilos de vida y prácticas socioculturales que otorgan distinción 
a los grupos más enriquecidos de la región, como las actividades 
deportivas (Cerón-Anaya, 2019, 2024) o los estilos de crianza (Ra-
mos-Zayas, 2020). Finalmente, existen enfoques que han expuesto 
el uso diferenciado del espacio social y geográfico por parte de los 
grupos sociales de mayor riqueza; esto tiende a generar espacios y 
circuitos de exclusividad, promoviendo lo que Caldeira (1992) deno-
mina ciudades amuralladas.

Estos corpus de investigación refuerzan una noción situada de 
riqueza, característica de América Latina donde prevalecen con-
textos de extrema concentración de riqueza íntimamente ligada a 
prácticas antidemocráticas.

Tomando esto como punto de partida, en este libro propone-
mos que la riqueza se refiere al patrimonio, las rentas, los bienes y 
otros excedentes que pueden reproducirse y generar más riqueza y 
capital. Es importante diferenciar la riqueza de la renta, que suele 
utilizarse para medir las desigualdades, dado que implica activos 
financieros y no financieros que suelen quedar fuera de las medi-
ciones tradicionales.4 Estos excedentes se originan en el marco de 

4 De hecho, se ha observado que la desigualdad medida en términos de ingresos tien-
de a ser considerablemente menor con respecto a la desigualdad de riqueza basada en 
diferentes formas de activos (OXFAM 2022a, Alarco Tosoni et al. 2020).
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relaciones sociales y políticas concretas y, por ello, la riqueza invo-
lucra elementos económicos, políticos y sociales.

Esbozar el carácter social y político de la riqueza implica re-
flexionar sobre los excedentes distribuidos de forma radicalmente 
desigual entre individuos y grupos sociales. Se convierte así en un 
bien valioso que confiere poder, derechos y privilegios a un grupo 
social muy limitado, que en determinadas circunstancias puede 
adquirir un poder y una influencia social desproporcionados. Asi-
mismo, es importante destacar que, más allá de la dimensión ma-
terial, la riqueza implica experiencias cotidianas de superioridad 
—generalmente con connotaciones étnicas y raciales (Cerón-Ana-
ya, en este libro)—, derechos y poder, lo que incentiva la reproduc-
ción de privilegios y proporciona justificación para políticas que 
concentran la riqueza y contrarrestan la redistribución (Lungo Ro-
dríguez, en este libro).

Para contribuir al conocimiento de la riqueza en América Lati-
na, su carácter hiperconcentrado, sus características e impacto en 
las sociedades, es necesario un abordaje transdisciplinario de la ri-
queza. Ello favorecerá el diálogo entre distintas disciplinas y agen-
das asociadas al tema, así como una comprensión más profunda de 
las implicaciones de los sentidos económico, social y simbólico de 
la riqueza. Así, este libro organiza los debates y contribuciones en 
torno a tres conceptos centrales: la economía, la política y la cultu-
ra de la riqueza.

La primera sección, titulada “Economía de la riqueza”, analiza 
desde diferentes perspectivas analíticas los factores estructurales y 
los mecanismos institucionales que explican la producción y acu-
mulación de riqueza en América Latina. De este modo, se establece 
un diálogo entre las posturas institucionalistas y de economía po-
lítica sobre la relación entre los modelos de desarrollo, el Estado, 
los sistemas fiscales, las élites y la sostenibilidad; tanto a lo largo 
de la historia como en el presente. Así, se muestra la importancia 
del uso y extracción de la naturaleza en la producción de riqueza, 
como también sus implicaciones políticas, sociales y ecológicas. De 
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alguna manera, la extrema concentración de la riqueza y su par-
ticular peaje en América Latina son también una consecuencia 
estructural del propio modelo de desarrollo basado en la exporta-
ción de recursos naturales: por un lado, este modelo ha engendrado 
unas pequeñas, pero muy ágiles y poderosas, élites económicas, po-
líticas y militares que, dada la escasa diversificación de la economía 
y la falta de diferenciación social, poseen un considerable poder de 
veto y sabotaje sobre cualquier forma de política redistributiva que 
pudiera afectarles.5

Esta sección comienza con el recorrido histórico llevado a cabo 
por Hannes Warnecke-Berger, quien reflexiona sobre los víncu-
los entre la historia del desarrollo y el extractivismo, subrayando 
cómo este ha conducido a la extrema concentración de la tierra y 
la riqueza en la actualidad. El autor sostiene que la estructura de 
la riqueza sobre la que se fundaron las naciones latinoamericanas, 
basada en la exportación de la naturaleza, persiste hasta nuestros 
días. Para ello, el autor realiza un análisis en dos niveles: En primer 
lugar, a partir de información empírica, describe la continuidad y 
los cambios en la concentración de la riqueza en América Latina, 
desde el momento de su fundación hasta la globalización moderna. 
La atención se centra en el período fundacional en el que la con-
centración de la riqueza en manos de unos pocos se convirtió en 
un tema central y predominante en América Latina. A continua-
ción, el capítulo distingue tres vías de desarrollo que canalizaron la 
concentración de la riqueza: el reformismo autoritario, la agitación 
revolucionaria y la modernización oligárquica. Estas tres vías con-
tinuaron a través de las recientes experiencias neoextractivistas y 
deben entenderse como rasgos estructurales profundos. La segun-
da parte es de carácter teórico basada en la teoría de la renta, com-
parando las tres vías de desarrollo, señalando las causas de esta 
estructura profunda y los motores del cambio.

5 Sobre el poder de las asociaciones económicas y los bloqueos institucionalizados, 
véase Castañeda (2017), Palma (2019), Hallerberg y Scartascini (2019).
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A continuación, Miguel Ángel Galindo y Karina Caballero explo-
ran las relaciones entre el cambio climático, los patrones de consu-
mo y la desigualdad de ingresos en América Latina y el Caribe. Este 
análisis es fundamental para pensar estrategias de política pública 
encaminadas hacia una transición climática justa y viable, consi-
derando que una característica fundamental del estilo de desarro-
llo en América Latina y el Caribe deriva en la alta concentración de 
la riqueza. El análisis muestra que existe una estrecha asociación 
entre los actuales patrones de consumo, la desigualdad de ingresos 
y las emisiones de gases de efecto invernadero y la elevada vulnera-
bilidad a los efectos del cambio climático. Ello se ilustra con la fuer-
te asociación positiva entre la trayectoria del ingreso, el consumo 
de energía y las emisiones que es apoyado por el continuo proceso 
de migración del transporte público, la salud y la educación públi-
ca (en algunos países) al transporte privado, la educación privada 
(en algunos países) y la salud privada. Ello configura sociedades 
más segmentadas y desiguales donde el uso de los servicios pú-
blicos se concentra en los grupos de ingreso medios y bajos mien-
tras que los grupos de altos ingresos utilizan servicios privados de 
transporte, salud y educación. De ahí que la economía se vuelva en 
extremo vulnerable a los efectos del cambio climático y que gene-
ra más emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto, 
avanzar en la construcción de sociedades más igualitarias y menos 
segmentadas implica reducir la vulnerabilidad al cambio climático 
y controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los auto-
res argumentan que esto requiere transformaciones estructurales 
relevantes al actual estilo de desarrollo que solo son posibles en el 
contexto de un amplio consenso económico, social y político.

Refiriéndose al caso uruguayo, Gabriel Oyhantçabal estudia 
cómo se ha reajustado la relación entre tierra y riqueza durante 
la actual fase de globalización económica. El autor estudia los mo-
dos actuales de apropiación y distribución de la tierra para uso 
agrícola, el principal recurso natural de Uruguay, centrándose en 
las características de los terratenientes como clase social que se 
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apropia de las rentas de la tierra. El autor destaca la centralidad de 
la propiedad de la tierra como fuente de riqueza y como parte de las 
inversiones globales en el acaparamiento de tierras, que ha ganado 
protagonismo desde comienzos del siglo XXI. Se trata de un proce-
so ligado al último boom de las materias primas y a la emergencia 
de la tierra como activo seguro y rentable para el capital. El texto 
aborda la evolución histórica de la propiedad privada de la tierra 
agrícola como fuente de riqueza, al tiempo que caracteriza los dis-
tintos tipos de terratenientes agrícolas, distinguiendo entre los que 
solo son terratenientes (terratenientes-arrendadores) y los que son 
al mismo tiempo propietarios de capital (capitalistas-terratenien-
tes), con especial atención a los grandes terratenientes institucio-
nales (fondos de inversión y pensiones).

La sección concluye con el capítulo de Jan Ickler se centra en la 
relación entre el desarrollo impulsado por los recursos naturales 
y los actores ricos y poderosos, es decir, las élites. El autor anali-
za el papel de las élites a la hora de apoyar, tolerar u obstaculizar 
los modelos de desarrollo. En concreto, estudia cómo se posicionan 
las élites económicas ante los proyectos de desarrollo en América 
Latina y reflexiona sobre las condiciones en las que influyen en 
las políticas de desarrollo. El estudio de caso presenta a Ecuador 
siguiendo un modelo de extracción de recursos, en el que las ren-
tas desempeñan un papel central. Para Ickler, la renta constituye la 
principal forma de excedente económico en Ecuador. La disponibi-
lidad prevista de rentas de recursos influye en el comportamiento 
de las élites y puede explicar los retos y obstáculos al desarrollo 
impulsado por los recursos. Este capítulo ofrece una visión general 
del caso de Ecuador entre 2007-2017 y vincula la planificación esta-
tal del desarrollo con el equilibrio de fuerzas sociales. Se basa en un 
análisis empírico de las diferentes fases del desarrollo impulsado 
por los recursos durante el Gobierno de Rafael Correa, inspirado en 
el rastreo de procesos. Mezclando análisis de documentos y medios 
de comunicación con datos estadísticos, busca explorar los víncu-
los causales entre las rentas y el comportamiento de las élites.
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La segunda parte del libro, “Política de la riqueza”, profundiza en 
las constelaciones de poder y los principales actores de la política y 
la riqueza. En esta línea, los autores entablan un debate sobre quié-
nes son las élites económicas, los intermediarios y las corporacio-
nes latinoamericanas y el papel que desempeñan en los procesos de 
concentración de la riqueza. Esta faceta es clave para entender la 
correlación entre poder y riqueza, punto débil de muchas democra-
cias latinoamericanas, y también es fundamental para pensar en 
mecanismos de redistribución más justos y eficientes en la región.

Hans-Jürgen Burchardt abre esta sección con un debate sobre la 
perpetuada convergencia de la excesiva concentración de riqueza, 
las desigualdades y la democracia en la región. Al mismo tiempo, 
se indaga por qué los procesos democratizadores no se han tradu-
cido en una participación social y política más amplia. A partir de 
la propuesta de figuraciones de Norbert Elias, Burchardt plantea 
una aguda crítica al eurocentrismo, que impide la valoración de los 
contextos particulares, y al androcentrismo que desconoce el lado 
afectivo del comportamiento humano, para presentar un análisis 
descentrado y contextualizado. El autor ofrece una importante crí-
tica metodológica a los enfoques tradicionales de la desigualdad y 
el desarrollo, argumentando que la próxima generación de estrate-
gias económicas, reformas sociales y participación política no será 
eficaz para abordar los profundos males de América Latina si se 
sigue subestimando la dimensión afectiva de las élites locales. Esta 
crítica y propuesta metodológica se aplican en el capítulo mediante 
un análisis del caso argentino.

Al estudiar la relación entre riqueza y poder, Mariana Heredia 
y Yamila Sahakian ofrecen una lúcida reflexión sobre las princi-
pales categorías que se han utilizado en las ciencias sociales para 
nombrar y caracterizar a las élites económicas de la región. Las 
autoras sitúan los “nombres” dados a las élites en diferentes con-
textos históricos, políticos y económicos, analizando tres grandes 
grupos sociales en Argentina, Brasil, Chile y México: la “oligarquía”, 
la “burguesía nacional” y los “ricos”, que se sucedieron a lo largo 
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de los siglos XX y XXI. El primer grupo floreció en la fundación de 
los Estados nacionales, en sociedades pequeñas y desestructuradas 
donde los recursos tendían a solaparse. La burguesía surgió tras los 
procesos de diversificación e industrialización, el auge del Estado 
y la modernización capitalista. Por último, los ricos constituyeron 
los protagonistas del capitalismo global y, en comparación con los 
grupos anteriores, dependieron menos de la dinámica política in-
terna del Estado nación. En la actualidad, las élites económicas lati-
noamericanas proceden de distintas oleadas de enriquecimiento y 
están formadas por familias establecidas que han sabido adaptarse 
y sobrevivir, y otras que han aprovechado con éxito las oportunida-
des disponibles en cada momento.

Jorge Atria y Javier Hernández examinan un tema emergente en 
el capitalismo global: la industria de defensa de la riqueza. Los au-
tores describen la conformación de un grupo en la América Latina 
contemporánea integrado por no-propietarios, los cuales influyen 
de manera significativa sobre las decisiones financieras y económi-
cas de empresas, conglomerados y family offices. Estos actores han 
adquirido paulatinamente mayor importancia y, hoy en día, son 
fundamentales para comprender los mecanismos que favorecen la 
concentración de la riqueza. A menudo, este grupo está altamente 
especializado en la planificación fiscal y financiera, ejecutan proce-
sos dentro de las principales instituciones y despliegan discursos 
y prácticas que favorecen la expansión de los mercados financie-
ros. Refiriéndose al caso chileno, el capítulo analiza el desarrollo 
de esta industria, identifica las habilidades empleadas, la forma en 
que diseñan y realizan servicios para sus clientes y los desafíos que 
plantean a los Estados. Para los autores, la creciente importancia 
de este sector reconfigura la definición de las élites en las socieda-
des contemporáneas e impone retos para su estudio.

La última sección denominada “Cultura de la riqueza” ana-
liza un conjunto de dinámicas sociales y culturales que influyen 
en la reproducción y concentración de la riqueza en la región. Los 
capítulos abordan procesos y factores clave que influyen en la 
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reproducción social de las elites y en la concentración de la riqueza 
en el largo plazo. Así, se muestra la relevancia en América Latina 
de fenómenos tales como la blanquitud, las intersecciones entre 
clase, etnicidad y género, los privilegios, las dinámicas familiares y 
prácticas culturales como la herencia y la dote. Esta sección llama 
a reconsiderar las intersecciones entre elementos sociales, cultura-
les y económicos para entender cómo opera la concentración de la 
riqueza en América Latina.

Irene Lungo Rodríguez abre la sección planteando la impor-
tancia de vincular las dimensiones culturales y estructurales de 
la riqueza, especialmente en contextos en los que las altas concen-
traciones de riqueza encarnan grandes distancias sociales y expe-
riencias extremas de desigualdad. En esta línea, la autora discute la 
utilidad de la categoría de privilegio para establecer estas conexio-
nes. Sin embargo, es necesaria una lectura crítica de este concepto, 
ya que en los últimos años se ha utilizado de forma ambigua e in-
cluso indiscriminada para vincular lo cultural con las desigualda-
des de la región, minando así su capacidad explicativa. El capítulo 
revisa la forma en que el privilegio ha sido abordado en los estudios 
latinoamericanos y argumenta que es necesario concebirlo como 
un problema distributivo para observar cómo el privilegio organi-
za la vida política y cultural en la región. A partir de una discu-
sión conceptual y basándose en evidencias empíricas en América 
Latina, el capítulo muestra cómo el concepto de privilegio establece 
vínculos analíticos entre la alta concentración de riqueza, el poder 
y la vida cotidiana de las personas.

El capítulo de Hugo Cerón-Anaya argumenta el capitalismo ha 
operado desde un inicio como un proyecto simultáneamente eco-
nómico y racial. Para el autor los vínculos entre estas dimensiones 
establecieron a partir de la necesidad de buscar recursos y bienes 
apropiables además de mano de obra explotable bajo supuestos 
patrones civilizatorios, morales o benignos. Así, se descartan las 
discusiones conspirativas, que atribuyen la racialidad a temas es-
téticos o a atributos individuales. A lo largo del capítulo se lleva 
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a cabo una lectura crítica de distintas nociones calve: capitalismo 
racial, blancura, blanquitud y economía política. Para el autor, más 
que presuponer la existencia de la raza como un concepto científi-
co o inmutable, el elemento racial en América Latina opera como 
un conjunto de relaciones cambiantes con relación a patrones his-
tóricos y geográficos determinados y que ha constituido uno de los 
ejes centrales en la organización de las comunidades privilegiadas. 
Respecto a la discusión sobre blancura y blanquitud, Cerón-Anaya 
destaca que constituye una noción social y relacional, así refieren a 
dinámicas que han estado vinculados con la expansión del capita-
lismo como un proyecto global; de ahí las semejanzas que aparecen 
en diversos contextos latinoamericanos. Se argumenta que la blan-
cura o la blanquitud son asuntos que tiene que ver con percepcio-
nes sobre importancia, valía, distinción, protección y resguardo y, 
en el fondo constituyen abstracciones discursivas sobre quién debe 
de vivir y quién no.

El libro cierra con el capítulo desarrollado por Alice Krozer y 
Diego Castañeda-Garza, quienes, desde el caso mexicano, analizan 
a la dote como instrumento de transmisión de riqueza en las socie-
dades preindustriales latinoamericanas. Para los autores, se trata 
de un mecanismo importante para la acumulación de riqueza, el 
mantenimiento del estatus socioeconómico y como estrategia cla-
ve para la movilidad social ascendente. Con base en un registro so-
bre dotes, que data de principios hasta mediados del siglo XIX en 
México, el trabajo aporta dos contribuciones: primero, a partir de 
comparar la distribución de la riqueza a través de dotes y de testa-
mentos, muestran que las dotes ofrecen una buena perspectiva de 
la distribución de la riqueza, esto se vuelve relevante en sociedades 
caracterizadas por la falta de datos administrativos. En segundo 
lugar, los autores comparan la evolución de la riqueza registrada 
en las dotes a lo largo del tiempo, lo que revela que la cantidad de 
riqueza asignada al mercado matrimonial está asociada con las 
transformaciones económicas propias del período. El capítulo con-
cluye que las prácticas endogámicas permitieron que las élites se 
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fueran adaptando a los cambios asociados a la modernización de 
la economía.

Las diferentes contribuciones presentadas en este libro revelan 
la importancia de estudiar la riqueza para comprender la persisten-
cia de las jerarquías y desigualdades sociales, los graves problemas 
de sostenibilidad ecológica y la fragilidad de las democracias en 
la región. Desde distintos puntos de vista, los capítulos muestran 
cómo la concentración de la riqueza constituye un elemento clave 
en la forma de organizar la economía, la política, la sociedad, la 
cultura y las personas. La forma cómo está concentrada la riqueza 
orienta grandes procesos estructurales, nuestra relación con la na-
turaleza, se encuentra en el centro de diferentes constelaciones de 
poder y moldea experiencias cotidianas y extremas de desigualdad.

Finalmente, queremos agradecer al Centro Maria Sibylla Me-
rian de Estudios Latinoamericanos Avanzados [CALAS] por su inva-
luable apoyo en la elaboración de este libro. A partir del laboratorio 
de conocimiento “Confrontando las desigualdades en América La-
tina. Perspectivas sobre riqueza y poder” se abrió un importante 
espacio de investigación y discusión colectiva que han fomentado 
el conocimiento sobre la riqueza y sus diferentes facetas en Améri-
ca Latina. Esta labor ha mostrado que los estudios sobre la riqueza 
son esenciales para una mejor comprensión de las sociedades y su 
futuro. Esperamos que este libro inspire más investigaciones sobre 
la riqueza en la región y, de esta manera, profundice el conocimien-
to en la región.
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