
 
 
 

 

      
 

 

Curso de Posgrado 

“¿Qué es y por qué es importante la Bioeconomía? Debates, casos y alcances en un mundo 
en transición" 

 

Unidad Académica:  

Instituto de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo Sostenible (IEIDES) 
 

Dirección:  

Dr. Miguel F. Lengyel  

 

Introducción:  

En las últimas dos décadas la bioeconomía, cuya base es el aprovechamiento de recursos, 
procesos y principios biológicos para producir alimentos, energía, nuevos productos y 
servicios de manera eficiente y sostenible (OCDE, 2009), adquirió creciente predicamento en 
el ámbito académico, en las prácticas empresariales y en los ámbitos de formulación de 
políticas como modalidad emergente de organización económica. 

Esto se ha dado en el marco de un proceso de reconfiguración del contexto global para el 
desarrollo debido a varias tendencias mundiales entre las que sobresalen: los límites del 
modelo de producción-consumo predominante por muchas décadas debido al agotamiento 
inminente en tiempos históricos de los recursos naturales de origen fósil; el aumento de la 
población mundial y de los niveles de urbanización, y un patrón distributivo crecientemente 
regresivo –todas tendencias difícilmente sustentables en un horizonte temporal 
relativamente acotado (Europa OECD, 2009; Bio, 2010; Anlló y Bisang, 2015; Rodríguez y 
otros, 2017; Trigo y Bisang, 2019; Lengyel y Zanazzi, 2020; Lachman y otros, 2020).      

Las conceptualizaciones actuales de bioeconomía suscriben la premisa de base que le otorga 
entidad como modelo de organización económica, pero presentan matices cuando se trata 
de precisar, tanto desde el punto de vista teórico como práctico “de qué se habla cuando se 
habla de bioeconomía”. Estilizadamente, existe una visión más acotada de cuño 
norteamericano que pone el énfasis en el desarrollo tecnológico, más puntualmente en la 
promoción y aplicación de la biotecnología (en todas sus vertientes) en la producción, 
transformación y uso y de los recursos biomásicos. Una visión más amplia, con una impronta 
“ambientalista”, predominante europea, la considera en cambio el resultado de la 
preservación, reproducción y transformación de la biomasa en productos sobre la base de 
procesos esencialmente biológicos.  

Finalmente, en Argentina y en un número creciente de países en desarrollo -en particular de 
la región latinoamericana-, ha ido ganando consenso una visión “desarrollista” de la 
bioeconomía que destaca su alcance como modelo productivo innovador, usualmente 
tipificado como “bioindustria” o “industria biobasada”. Desde esta perspectiva, se vislumbra 
al enfoque bioeconómico con un alto potencial para impulsar procesos de crecimiento 
económico de largo aliento, compatibles con el cuidado ambiental y con mayores niveles de 



 
 
 

 

      
 

 

equidad e inclusión social –efectos también denominados como de “triple impacto”- 
(Rodríguez y otros, 2017; OCDE, 2019; Trigo y Bisang, 2019; Lengyel y Zanazzi, 2020; 
Regúnaga y Bisang, 2022; IICA, 2019 y 2024). 

 

Fundamentación:   

Se desprende de lo dicho en la sección previa que para los países latinoamericanos el 
modelo productivo bioeconómico tiene una fuerte connotación estratégica ya que abre una 
ventana de oportunidad para repensar una estrategia de desarrollo de largo aliento, 
sostenible y con impactos positivos en la calidad de vida de la población.   

Cabe señalar en este sentido que América Latina y Caribe (ALC) es una de las regiones con 
mayores potencialidades “innatas” para el aprovechamiento de la bioeconomía como 
modelo de desarrollo: la región tiene el 50 % de la biodiversidad conocida, el 21 % de los 
ecosistemas terrestres, el 22 % del agua fresca, el 16 % de los recursos de agua marina, el 23 
% de los bosques y el 57 % de los bosques primarios. Es además la región en desarrollo con 
mayor proporción de tierra disponible apta para incorporarse a la agricultura. Estas 
condiciones hacen que ALC contabilice ocho de los 17 países más megadiversos del planeta 
(CEPAL et al. 2019). Finalmente cuenta con significativas capacidades productivas agrícolas 
siendo la mayor productora y exportadora de biomasa del mundo: en 2022, representaba el 
18,1 % de las exportaciones mundiales agroalimentarias y era líder en varios mercados 
internacionales de productos agrícolas (soja, aceite de soja y maíz), además de productos 
tropicales como café, cacao, piña y caña de azúcar (IICA, 2024)  

Argentina no es ajena a esta situación. Cuenta, como línea de base, con una dotación 
abundante y diversificada de biomasa y una rica biodiversidad distribuida en un territorio de 
casi 30 millones de km2. 1  Entre sus activos el país también cuenta con un acervo 
considerable de capacidades científico-tecnológicas en disciplinas clave en materia 
bioeconómica (principalmente la biotecnología pero también, la biología, la química, la 
nanotecnología, diversas ingenierías, las tecnologías digitales) y varias experiencias 
tempranas de transformación industrial biobasada.  

Como contracara, Argentina exhibe un profundo desequilibrio en la distribución espacial de 
su población, de sus actividades productivas, sociales y culturales, y de las capacidades 
científico-tecnológicas aplicables a la transformación, agregación de valor y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y biomásicos.  

En función de lo expuesto, es claro que el aprovechamiento por parte de Argentina de su 
generoso capital biomásico para apalancar un proceso de desarrollo sostenido y equilibrado 
territorialmente es una tarea compleja y de largo plazo. En efecto, se trata de un proceso 
que implica, entre otros aspectos, cambios en los modelos de negocios, la innovación de 
procesos y productos, la (re) localización de las actividades de transformación de los 
recursos biomásicos, la extensión (vertical y horizontal) y articulación de las cadenas de 
valor, la generación de efectos multiplicadores sobre otras actividades de producción y el 

                                                
1 Desde una perspectiva geográfica más desagregada esto abre la puerta para el establecimiento de 

diferentes iniciativas a lo largo del territorio en función de sus diversas posibilidades de producción de 
biomasa que puede ser la fuente de nuevos emprendimientos productivos a nivel provincial/regional –o 
de espacios territoriales más acotados a su interior (Ver, por ejemplo, Boschetto y otros, 2021). 



 
 
 

 

      
 

 

fortalecimiento in-situ de las capacidades científico-tecnológicas y de las competencias 
laborales pertinentes.  

En otras palabras, se trata de un proceso de transformación de la matriz productiva del país 
que plantea desafíos tecno-productivos y organizativos de envergadura y que, por ende, 
requiere también de redefiniciones en las estrategias e instrumentos tendientes a promover 
el surgimiento, consolidación y expansión de iniciativas productivas bioeconómicas con un 
fuerte anclaje territorial, como asimismo en la arquitectura institucional que las sustenten. 

El abordaje de la situación de transición hacia la bioeconomía en Argentina puede ofrecer, 
en consecuencia, insumos relevantes para otros países de la región de ALC que ya están 
embarcados o se proponen apuntalar procesos de desarrollo productivo bioeconómico. 

 

Objetivos generales: 

La presente propuesta de formación aborda por tanto el potencial de la bioeoconomía, 
concebida como paradigma emergente tecno-productivo, para apuntalar procesos de 
desarrollo económico, socialmente inclusivos y ambientalmente sostenibles en Argentina y 
en otros países latinoamericanos cuyas economías descansan en gran medida en el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Presume familiaridad con conceptos 
sobre el desarrollo económico, proponiendo al mismo tiempo un abordaje interdisciplinario 
que permita capturar su complejidad en el actual contexto de cambios tecnológicos 
acelerados y profundos, permanente innovación en las modalidades de organización de la 
producción y de los mercados, y creciente importancia de la protección ambiental. 

 

Dirigido a: 

Graduada/os de carreras afines y especializaciones profesionales (Administración, Economía, 
Ciencias Sociales, Ciencias Agrarias, Veterinarias, Forestales, entre otras), investigadora/es, 
funcionaria/os, profesionales de empresas, organizaciones representativas de los sectores 
económicos, sociales y medio ambientales, y centros de investigación vinculados a la 
promoción del desarrollo productivo. 

 

Requisitos de Admisión: 

La/el postulante deberá contar con título de grado o pregrado o de nivel superior no 
universitario, vinculado a las áreas mencionadas y otras afines a las actividades 
bioeconómicas o de la educación relacionada con ésta. De manera excepcional podrán ser 
admitida/os quienes aspiren a obtener los grados académicos previamente enunciados, 
sujeto a la evaluación de la Dirección del presente curso. 

 

Inicio: 12 de agosto de 2024  

Finalización: 22 de noviembre de 2024 

Carga horaria total: 50 hs., distribuidas en 20 hs. de clases virtuales asincrónicas y 30 hs. de 



 
 
 

 

      
 

 

trabajo autónomo supervisado (realización de trabajos prácticos, lectura de la bibliografía, 
escucha de podcasts temáticos).  

Modalidad de dictado: Virtual. 

 

Arancel: $50.000 (total) 

 

Metodología: 

 Clases teórico-prácticas asincrónicas en el campus virtual de la UNLC. 

 Propuestas de trabajos prácticos para la articulación entre módulos, con contenidos 
conectores y lecturas de bibliografía obligatoria y complementaria. 

 Seguimiento y orientación de las y los estudiantes a través del proceso formativo.  
 

Módulos y contenidos mínimos: 

Módulo I 

 Conceptualización de la bioeconomía y su emergencia en un mundo en transición.  

 Premisas e implicancias multidimensionales de la bioeconomía: tecno-productivas, 
organizacionales, ambientales, territoriales. 

 Matices conceptuales y operativos en la experiencia comparada y su abordaje desde 
una perspectiva de desarrollo productivo en América Latina. 

 Los múltiples senderos para el desarrollo del modelo productivo biobasado. 
Fundamentos, precondiciones e implicancias tecno-productivas. 

 

Módulo II 

 Premisas, desafíos y estrategias para la emergencia de modelos de negocios 
biobasados. Innovación tecnológica y organizacional. 

 La bioeconomía en Argentina: antecedentes, experiencias recientes y factores 
inductores para la expansión de la industria biobasada en el país.  

 Las experiencias más relevantes en Argentina en materia bioeconómica y las 
posibilidades de emergencia y expansión de nuevas iniciativas. 

 Reflexiones comparativas en relación con América Latina y el Caribe. 

 Repensando los territorios en clave bioeconómica: Hacia la configuración de 
biorregiones. Las regiones bioeconómicas/bioregiones en la teoría y en la práctica. 
La experiencia comparada en materia de bioregionalización de la producción. 

 El sustento territorial de los “bioclústeres” o “bioredes” como modalidades 
emergentes de organización productiva. La bioeconomía como opción estratégica 
para el desarrollo regional. 



 
 
 

 

      
 

 

 

Módulo III 

 Bioeconomía en Argentina desde una perspectiva regional. Metodología 
georeferenciada para el abordaje del potencial bioeconómico de Argentina en clave 
territorial. 

 Desafíos emergentes para el diseño de las políticas públicas de apoyo a la 
bioeconomía desde una perspectiva territorial.  

 Criterios para el desarrollo de una estrategia integral de apoyo al desarrollo 
bioeconómico: transversalidad sectorial - “policy mix”, articulación y coordinación 
interinstitucional, anclaje territorial, vinculación público-privada. 

 Áreas clave de una política de apoyo al modelo productivo biobasado. 

 

Requisitos de evaluación: 

- Aprobar los tres módulos con sus respectivos trabajos prácticos. 

- Cursar las clases asincrónicas, con un mínimo de 75% de asistencia. 

- Intervenir en las actividades virtuales asincrónicas adicionales. 

- Aprobar el Trabajo Final Integrador. 

 

Cronograma de dictado:  

 
 
 

MÓDULO I 
Conceptualización 

y alcances de la 
bioeconomía. 

 
 
 

Clases asincrónicas Contenidos 

 
Clase 1 
Docente: Miguel Lengyel  

 
Clase 2  
Docente: Miguel Lengyel 

 
Clase 3  
Docente: Pablo Nardone 
 

 
- Conceptualización de la bioeconomía. 
Premisas e implicancias del paradigma 
bioeconómico. 
 
- La bioeconomía en la experiencia 
comparada.  
 
- Los senderos para el desarrollo de la 
bioeconomía. 

   
 

MÓDULO II 
Implicancias 

estructurales y 
organizacionales 

Clases asincrónicas Contenidos 

 
Clase 4  
Docente: Claudio Dunan 
 
Clase 5 

- La bioeconomía y la emergencia de 
nuevos modelos de negocios. Lógica, 
factores inductores e impacto 
 
- Estado actual y potencial de la 



 
 
 

 

      
 

 

del modelo 
productivo 

bioeconómico. 
 

Docente: Miguel Lengyel 
 
 
Clase 6 
Docente: Miguel Lengyel 
 
 
Clase 7 
Docente: Miguel Lengyel 

 

bioeconomía en Argentina – Factores 
inductores para su desarrollo.  
 
- Bioeconomía y territorio – Las 
“bioregiones” en la teoría y en la 
práctica. 
 
- Los “bioclústeres” territoriales como 
modalidades innovadoras de 
organización productiva. 
 

MÓDULO III 
Las políticas de 

apoyo al modelo 
productivo 

bioeconómico. 

Clases asincrónicas Contenidos 
 

 
Clase 8  
Docente: Leonardo Zanazzi 
 
 
Clase 9  
Docente: Miguel Lengyel 
 
 
Clase 10  
Docente: Miguel Lengyel 
 

 
- Bioeconomía y territorio en la 
Argentina. Dimensiones clave de su 
configuración.  
 
- Hacia una “nueva lógica de 
intervención pública”. Fundamentos 
conceptuales y programáticos. 
 
- Criterios para la promoción de una 
estrategia integral de apoyo al 
desarrollo bioeconómico. 

 

Cuerpo Docente:  

Miguel F. Lengyel, Abogado (UB), Licenciado en Relaciones Internacionales (UB), Doctor en 
Ciencia Política (c), especialización en Economía Política Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), Cambridge, Massachusetts, EUA, Coordinador Técnico del Programa 
Nacional de Bioeconomía para la Innovación y el Desarrollo Regional - Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, docente en FLACSO/ Argentina y UNLC; Pablo Nardone, 
Bioquímico (UBA), Licenciado en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas con especialización en 
Biotecnología y Microbiología Industrial (UBA), Subsecretario de Bioindustrias, 
Biotecnologías e Innovación -  Secretaría de Bioeconomía, Co-Director de la Diplomatura 
Internacional en Bionegocios Sostenibles, Facultad de Agronomía (UBA); Claudio Dunan, 
Ingeniero Agrónomo con especialización en Producción Agropecuaria (UBA), Doctor en 
Ciencias Agrarias (Universidad del Estado de Colorado, EEUU), Doctor en Dirección de 
Empresas (Universidad del CEMA), Presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Co-
Director de la Diplomatura Internacional en Bionegocios Sostenibles, Facultad de Agronomía 
(UBA); Leonardo Zanazzi, Licenciado en Economía (Universidad Nacional de la Plata, UNLP) 
con estudios de Posgrado en Bionegocios Sostenibles y en Ciencia Política (UBA), especialista 
en Bioeconomía en el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CIECTI). 
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