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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1. Justificación del estudio 

 

Las importantes transformaciones socioterritoriales que comienzan a 

experimentarse en el Aglomerado Gran Buenos Aires1 en la década de 1980 y que se 

acentúan profundamente durante la década subsiguiente, constituyen un fenómeno de 

magnitud que ha concitado el interés no sólo del mundo académico sino también de los 

actores políticos urbanos, de grupos de intereses específicos y del público en general, lo 
                                                           
1 El INDEC (2003:4) denomina Aglomerado Gran Buenos Aires al área geográfica delimitada por la 
“envolvente de población”; lo que también suele denominarse “mancha urbana”. Se entiende por 
“envolvente de población” a una línea que marca el límite hasta donde se extiende la continuidad de 
viviendas urbanas. Esta línea se mueve con el tiempo y, por cierto, no respeta las delimitaciones 
administrativas de los partidos. El Aglomerado Gran Buenos Aires es el mayor conjunto urbano del país. 
Abarca la Ciudad de Buenos Aires y se extiende sobre el territorio de la Provincia de Buenos Aires, 
integrando la superficie total de 13 partidos (Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Tres de Febrero, 
Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, 
Hurlingham, Ituzaingó), más la superficie parcial de otros 16 (La Matanza, Almirante Brown, Merlo, 
Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando, Ezeiza, Pilar, Escobar, 
General Rodríguez, Presidente Perón, San Vicente, Marcos Paz), esto sin contar una muy pequeña 
participación de los partidos de Cañuelas y La Plata.  



que repercute en el tratamiento que se ha dado al tema en una serie de eventos 

científicos y en la cobertura otorgada por los periódicos de mayor circulación y por 

publicaciones especializadas. 

Estas transformaciones, aunque algunas veces son tratadas desde una perspectiva 

local, responden a una lógica de mayor alcance íntimamente relacionada con los 

procesos interrelacionados de globalización de la economía, la sociedad y la cultura y, 

en particular, con el tratamiento académico que se ha dado al fenómeno del surgimiento 

de una estructura mundial de “ciudades globales”. De allí, que los cambios 

socioespaciales del Aglomerado Gran Buenos Aires están unidos a la problemática de la 

“ciudad global”, que alude a una abarcativa gama de mutaciones (en economía, al 

“posfordismo”; en política, al surgimiento de un nuevo orden político internacional; en 

el campo de los avances científicos-tecnológicos, a la revolución de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones; en cuanto a la localización, distribución, 

asociación, interacción y evolución espacial, a la dialéctica homogeneidad-

fragmentación; y en el área de lo social, la cultura y el pensamiento en general, al 

“posmodernismo”) que se van materializando desde el conjunto del sistema mundo a los 

sistemas regionales y las ciudades. 

La consolidación de los procesos globales mencionados anteriormente están 

modificando la relación entre espacio y producción que tienen como epicentro a los 

grandes espacios metropolitanos, convirtiéndolos en escenarios protagónicos de la 

pugna entre las ascendentes tendencias globalizantes y la revitalización de las 

identidades locales. En la década de 1990, en el marco de los procesos de privatización, 

desregulación y apertura económica; la reestructuración de dichos espacios constituye 

un fenómeno donde los factores externos (sumamente potenciados) a las metrópolis y al 

país en que ésta se asienta, tienden a avanzar sobre los factores internos, ocasionando 

una considerable pérdida de control sobre los procesos económicos, sociales, culturales 

y territoriales que se desenvuelven en los espacios urbanos. 

El tema del presente estudio: “Efectos de la globalización en el Aglomerado 

Gran Buenos Aires”, se justifica teóricamente dentro de las relaciones que se establecen 

entre lo local y lo global en la etapa actual del proceso de racionalización que resulta de 

la reciente revolución científico-técnico-informacional (Santos, 2000). En el orden 

técnico y social que está naciendo, el espacio global se articula en territorios de 

globalización que se relacionan a través de redes y flujos mundiales. Los flujos 



mundiales de capitales, ideas, decisiones, mercancías y personas2 discurren por redes y 

territorios globales que transportan lo global a lo local dentro de una misma lógica 

económica y cultural. “Globalización y localización, globalización y fragmentación se 

comportan de este modo como términos de una dialéctica en constante movimiento” 

(Zárate Martín, 2003:18).  

En la actualidad, la ciudad renueva su importancia frente a la decadencia del 

Estado-nación, y se ubica en el centro de interés del trabajo del geógrafo. Los espacios 

adquieren nuevas realidades y significados, alcanzando gran relevancia el imaginario 

urbano: la percepción subjetiva de las acciones, ideas, objetos y deseos.  

El estudio sobre los efectos de la globalización en el Aglomerado Gran Buenos 

Aires, a través de las diferentes escalas de análisis y procesos que van desde lo global a 

lo local y desde el centro hacia la periferia, en el marco de los sistemas complejos 

(García, 2007), permitiría contar con una valiosa herramienta teórica y metodológica 

para la comprensión integrada de los fenómenos descriptos precedentemente, 

posibilitando delinear estrategias de acción en materia de gestión metropolitana.  

 

 

 

2. Objetivos 

 

 

 

La investigación que se presenta en este estudio en torno a la problemática 

urbana y regional del Aglomerado Gran Buenos Aires, se aborda desde planteamientos 

que consideran la región como soporte de lo global (Santos, 2000), combinando 

diferentes escalas espaciales y las relaciones existentes en el ámbito de lo glocal3. 

El interés del tema presentado se fundamenta en la importancia de las 

repercusiones de la globalización en una región urbana como la del Aglomerado Gran 

Buenos Aires, que se consolida como un nodo periférico (Sassen, 1999) en el sistema 

                                                           
2 Las personas pueden circular libremente siempre y cuando sean funcionales a los requerimientos del 
sistema (turismo, cierta cantidad de mano de obra barata, profesionales altamente capacitados, artistas y 
deportistas reconocidos, etc.). 
3 Término que acuño Georges Robertson (1992) para referirse a la complejidad del tratamiento teórico de 
la realidad espacial (dialéctica global-local) de nuestro tiempo.  



mundial de ciudades, lo cual se puede verificar en las recientes transformaciones 

sociespaciales.  

Ante este contexto, la mayor parte de los flujos de capital tienden a concentrarse 

en el Aglomerado Gran Buenos Aires, y dentro de la misma, en ciertas áreas en 

particular, desencadenando procesos de transformación y fragmentación comparables a 

los que también se han producido en otras metrópolis latinoamericanas y del primer 

mundo, evidenciando tendencias semejantes a los patrones norteamericanos de 

metropolización (en términos de estructura, morfología y paisaje urbano) ya distintivos 

de muchas grandes metrópolis latinoamericanas como Caracas, México, Santiago, San 

Pablo y Río de Janeiro.  

Estas tendencias ilustran sobre la puja entre la afirmación de una fuerte identidad 

cultural y patrimonial de algunas áreas de la ciudad y la asimilación de las corrientes 

globalizantes, en otras partes de la misma. 

La reforma del Estado, la puesta en marcha de la privatización y concesión de 

empresas estatales y servicios públicos, la reactivación del crecimiento económico, la 

estabilidad monetaria, la puesta en marcha del Mercosur, entre otros factores, han 

planteado  un nuevo escenario macroeconómico de carácter “fertilizante” desde el punto 

de vista de su capacidad de atraer cierto tipo de inversiones, pero también han 

contribuido a profundizar la polarización social en la Argentina y especialmente en el 

Aglomerado Gran Buenos Aires, que cuenta aproximadamente con el 30% de la 

población nacional.  

El gran desarrollo inmobiliario ocurrido durante los noventa (que contrasta con 

el estancamiento de los ochenta) se aglutina preferentemente en el área central y el 

borde costero del Río de la Plata y de las principales autopistas. En el área central se 

ampliaron y modernizaron algunas zonas, localizándose actividades de comando, 

gestión empresarial y hotelería internacional; además de producirse nuevos desarrollos 

residenciales tales como los “countries en altura”4, loft y “reciclajes”, estos últimos 

ligados a los procesos de gentrificación. En la periferia de la Ciudad de Buenos Aires 

tuvo lugar el desarrollo de las urbanizaciones cerradas, además del traslado de sedes 

empresariales y el establecimiento de grandes centros comerciales y de servicios. Como 

factores que facilitaron los emprendimientos anteriores se destacan la flexibilización de 

las normas urbanísticas y de ordenamiento territorial (en particular el Código de 

                                                           
4 También se denominan “torres country”. Constituyen altos edificios, con una amplia gama de servicios, 
custodiados por seguridad privada y rodeados de parques y rejas. 



Planeamiento Urbano del año 1990 y sus numerosas excepciones y las modificaciones 

más permisivas de la Ley 8912 de ordenamiento territorial de la Provincia de Buenos 

Aires del año 1977), el influjo de capital externo, las innovaciones en el área de las 

telecomunicaciones y el agravamiento de los problemas de violencia y seguridad 

urbana. De allí, que los sectores de la población con altos ingresos que habitaban en la 

primera corona del Aglomerado Gran Buenos Aires, o bien vuelven al centro, para 

residir en torres de lujo, o bien se alejan encerrándose en urbanizaciones privadas. Esto 

ha dado como resultado una periferia ocupada tanto por los estratos más pobres como 

por los  más ricos de la población. Los sectores de altos ingresos se segregan, así, de los 

de ingresos medios en descenso y de los de bajos recursos, algunos de los cuales han 

descendido a la indigencia. 

Podría decirse que hoy el Aglomerado Gran Buenos Aires muestra claramente 

una organización fracturada y dual de su espacio urbano. Por una parte, los restos del 

espacio forjado bajo una lógica “taylorista-fordista”, declinante, degradada y en vías de 

desestructuración socioterritorial, y por otra parte los nuevos espacios centrales y 

periféricos que responden a la lógica y a la forma “posfordista”, “posmoderna” y 

“posindustrial”. 

Frente a dichas alteraciones, el espacio público ha retrocedido frente al 

dominado por el capital privado, intensificándose de esta forma la segregación territorial 

de la población. La ciudad pública, construida sobre la base de un espacio de mezcla e 

integración, se halla peligrosamente amenazada por un prototipo de ciudad privada, que 

tiende hacia la fragmentación y la homogenización de las relaciones sociales. 

A través de la investigación de las temáticas anteriores se persiguen los 

siguientes objetivos: 

1. Mostrar de que manera las nuevas formas de producción y articulación del 

espacio geográfico constituyen a la vez un rasgo distintivo y uno de los factores 

explicativos de las recientes formas de metropolización. Pues, se está pasando de un 

espacio metropolitano más compacto en forma de “mancha de aceite”, con una 

morfología, bordes o tentáculos bastante definidos, a un crecimiento metropolitano más 

reticulado, con la aparición de subcentralidades; conformando una ciudad de bordes más 

difusos y dando lugar en algunos casos a verdaderos archipiélagos urbanos. 

2. Conocer la constitución urbana a través de su evolución histórica resultará 

imprescindible para verificar los niveles de complejidad que presenta la estructura 

urbana del Aglomerado Gran Buenos Aires. 



3. Reflejar a través de una descripción crítica como los cambios que acompañan 

a la globalización, transforman funcional, socialmente y desde el punto de vista del 

paisaje los diferentes ámbitos del Aglomerado Gran Buenos Aires: desde el interior de 

la metrópoli a las nuevas periferias y viceversa.   

4. Brindar elementos para la comprensión de la ciudad como un sistema 

complejo, es decir, como una totalidad organizada por múltiples procesos 

interrelacionados. No afirmamos que de este modo uno pueda llegar a dar cuenta 

acabada de ese Aleph que es la ciudad (Gorelik, 2004), decimos simplemente que para 

llegar a pensarla es necesario ejercitarse en las tan diferentes dimensiones que 

componen su materialidad y su cultura multiformes a lo largo del tiempo. 

5. Proponer una herramienta para la comprensión integrada de los caminos 

evolutivos y de las posibilidades de intervención, en el marco crítico de los sistemas 

complejos.  

3. Hipótesis  

 

3.1. Principales 

 

1. Las características socioeconómicas y políticas que se evidencian con mayor 

ímpetu en el ámbito de la globalización generan configuraciones urbanas características 

de ese proceso.  

2. Las configuraciones socioespaciales que Buenos Aires ha adquirido en el 

marco de la globalización le permite ser funcional al sistema-mundo e insertarse como 

nodo de gestión mundial. 

3. Considerar las diferentes escalas de análisis y escalas de procesos en el marco 

de los sistemas complejos, permite contar con una herramienta conceptual y 

metodológica para la comprensión integrada de fenómenos, posibilitando delinear 

estrategias de intervención en materia de gestión metropolitana.   

3.2. Secundarias 

 

1. Pensar la realidad socioespacial dentro del marco teórico-metodológico de los 

sistemas complejos nos posibilita (a través de una hermenéutica integral)  desarrollar 

una Geografía Global, considerada en cuanto a las posibilidades de abordaje 

multiparadigmático. 

 



2. Las transformaciones en el campo filosófico, político, económico, social y 

espacial están dando forma a una nueva urbe (la ciudad global) superpuesta sobre las 

características socioespaciales de la ciudad moderna.  

 

3. Los nuevos emprendimientos urbanos que vienen adquiriendo cada vez mayor 

significación sobre el Aglomerado Gran Buenos Aires, representan el inicio de la 

conformación de un nuevo sistema metropolitano funcional a la red de las ciudades 

globales del sistema-mundo. 

 

4. La ciudad tradicional con sus atributos constitutivos (geográfico-material, 

social y político) se encuentra en transición y comienza a convivir con nuevas 

características socioespaciales propias de la ciudad global, vislumbrándose un cambio 

estructural y una transformación del modelo urbano. 

 

 

4. Delimitación espacial y temporal 

 

 

La elección del Aglomerado Gran Buenos Aires como área de estudio para 

investigar los efectos socioespaciales de la globalización se vincula con la relevancia 

(pretérita, presente y muy probablemente futura) de la metrópoli en el contexto 

nacional-internacional. Ya desde la etapa fundacional del Estado-nación, Sarmiento 

(1845) nos hablaba en Facundo de su destino de grandeza: “…la República Argentina 

está geográficamente constituida de tal manera que ha de ser unitaria siempre, aunque el 

rótulo de la botella diga lo contrario. Su llanura continua, sus ríos confluentes a un 

puerto único la hacen fatalmente una e indivisible… No hay que quejarse de Buenos 

Aires, que es grande y lo será más, porque así le cupo en suerte. Debiéramos quejarnos 

antes de la Providencia y pedirle que rectifique la configuración de la Tierra”. Un 

destino donde la importancia de la naturaleza actuaba como condicionante social, 

político y económico, en una postura altamente determinista. Más adelante, continuará 

Ezequiel Martínez Estrada (1940) en La cabeza de Goliat (como lo harán muchos otros 

autores) argumentando sobre la significación del desequilibrio entre Buenos Aires y el 

resto del país.  



Hoy en día, el Aglomerado Gran Buenos Aires se presenta como la metrópoli 

adelantada, de vanguardia, ante las múltiples manifestaciones del proceso de 

globalización. En este sentido, consideramos que el estudio de los cambios 

socioespaciales del Aglomerado nos podría ayudar a contar con elementos conceptuales 

y empíricos para interpretar el comportamiento futuro de la expansión urbana de otras  

ciudades importantes del país.  

Una vez delimitado el territorio para comprobar los efectos de la 

mundialización, la especificación temporal, centrada en la década de 1990, surge casi de 

manera espontánea; pues a partir de ese momento, es cuando Argentina, y más 

específicamente el Aglomerado Gran Buenos Aires, comienza a verificar las 

consecuencias de la globalización a través de las innovaciones tecnológicas y los 

aspectos económico-políticos propios del neoliberalismo. 

 

5. Partes del trabajo 

 

 

 

En la Parte I trataremos los aspectos teóricos-epistemológicos de la 

interpretación socioespacial, poniendo el foco de atención en los fundamentos 

proporcionados por la ciencia geográfica, a través de su evolución histórica, rescatando 

una visión multipadigmática que nos permitirá trabajar en diferentes escalas de análisis. 

Asimismo, resaltaremos los fundamentos de las escuelas urbanas más relevantes y 

brindaremos un panorama del sistema-mundo acompañado de las bases metodológicas 

de nuestra investigación. Más adelante, nos ocuparemos de los antecedentes (estado de 

la cuestión) y de la explicación de nuestro aporte original a lo ya producido por otros 

autores. Por último, realizaremos una aclaración de los conceptos más relevantes para 

facilitar la lectura e interpretación del trabajo de tesis. 

En la Parte II centraremos la atención en los impactos generales de la 

globalización sobre el territorio. Estará dividida en dos niveles. En el primero, daremos 

cuenta de las manifestaciones contextuales (filosóficas, sociales, económicas y 

políticas) y, en el segundo, especificaremos las expresiones urbanas estudiadas en el 

panorama filosófico-sociológico. 

En la Parte III focalizaremos la mirada en los impactos generales de la 

globalización sobre el Aglomerado Gran Buenos Aires. También se encontrará dividida 



en dos niveles. En el primero, realizaremos una revisión histórica de las 

transformaciones sociespaciales del Aglomerado Gran Buenos Aires, y en el segundo, 

brindaremos las manifestaciones urbanas de la globalización sobre nuestra ciudad 

primada. 

Y en la Parte IV presentaremos las conclusiones, que incluirán los desafíos a 

emprender en el Aglomerado Gran Buenos Aires actual y las propuestas que podrán ser 

evaluadas como herramienta conceptual para el análisis de tendencias y posibles 

búsquedas de alternativas de intervención.  

 

2. Consideraciones finales 

 

 

Las rupturas iniciadas en la Modernidad (con Dios, la naturaleza, el pasado y 

con el hombre) se han potenciado notablemente con la llegada de la posmodernidad. En 

cuanto a la profundización de la fractura con Dios, D’ Angelo Rodríguez (1998:165) 

afirma que estamos en presencia de la finalización de la Cristiandad: “ya no existe 

ninguna sociedad que tenga instituciones, artes, estructuras, inspiradas en la fe cristiana. 

Todas las que lo eran han perdido contacto con sus fundamentos y sirven para lo 

contrario, en la mayoría de los casos, de aquello para lo que fueron fundadas”. De la 

misma forma, evidencia que la eliminación de todo sustento sobrenatural ha sido un 

acontecimiento originalmente perverso y antinatural que nunca antes había ocurrido en 

la historia de la humanidad. A su vez, el acrecentamiento de la cisura con la naturaleza, 

lo advertimos en los graves problemas ambientales que está sufriendo nuestro planeta: 

adelgazamiento de la capa de ozono, aumento de la temperatura terrestre, deforestación, 

efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, etc. Aunque hoy se bregue por un 

desarrollo sostenible que permita preservar los recursos naturales para las generaciones 

futuras, prevalece el tipo de explotación que privilegia el “bienestar” inmediato. Por 

otro lado, el aumento del quiebre con el pasado lo percibimos en la concepción misma 

sobre el individuo: un ser totalmente libre y desligado de cualquier herencia y 

circunstancia que limiten el derecho absoluto de ser “lo que uno quiera ser”. Por último, 

el rompimiento con el hombre se intensifica, como bien dice Lipovetsky (1992), a partir 

de la legitimación del individualismo hedonista y narcisista. Por el cual, el individuo no 

dudará un instante en disolver cualquier tipo de relación social y referencia hacia el bien 

común, si éstos van en contra de su realización personal.   



El hombre actual, al no poder descubrir el sentido de su presencia en el mundo, 

subsiste en una atmósfera dominada por un enorme vacío existencial. Su vida se ha 

convertido en un devenir apoderado por lo efímero, sin relación con el pasado ni con 

proyectos futuros, siendo el fin último de su accionar la búsqueda de placer y de 

bienestar material. Al haber dejado de cultivar la esperanza sobrenatural, virtud teologal 

fundada en la verdad absoluta, avanza por el mundo agobiado por la asedia y abatido 

por la desilusión. 

Asimismo, el previsible derrumbe de las utopías de la Modernidad y 

fundamentalmente el advenimiento de una sociedad poscristiana, han producido una 

generalizada sensación de perdida de certeza, protección y seguridad que ha debilitado 

notablemente los vínculos que mantenían unidas a las comunidades modernas.  

La fractura social y el progreso del individualismo han tenido como espejo la 

segmentación del espacio construido. Pues, la fragmentación de las ciudades globales es 

un fenómeno paralelo al cierre y a la incomunicación de los individuos5. 

La ciudad siempre ha sido un collage, una entidad que adquiere nuevo sentido 

mediante la adición de cada época. La ciudad no es una unidad cerrada en sí misma, ni 

tampoco un concatenado de fragmentos parcialmente conectados. 

Sin embargo, la repercusión de los intereses particulares sobre la estructura 

urbana provoca una ciudad formada por fragmentos, no una ciudad collage que forma 

un todo integrado. La ciudad como superposición de fragmentos unidos parcialmente 

por el mercado no es más que una concentración de partes que no buscan formar una 

entidad nueva, clara o reconocible.  

El pasaje de la ciudadanía social vinculada al Estado, a la ciudadanía del 

“cliente” y del “consumidor”, posicionada sobre la calidad de vida y el acceso a los 

servicios, muestra un imaginario donde lo valioso ya no es la política y lo colectivo (el 

bien común), sino la satisfacción personal, la cultura autoreferenciada (el bienestar 

individual). Es la negación de los grandes relatos colectivos y la afirmación de los 

particularismos y los discursos intersubjetivos. Es, en última instancia, consolidar la 

privatización de la utopía a medida: el pasaje de los sueños colectivos a los sueños 

individuales6. 

                                                           
5 El aislamiento es el síntoma de los tiempos posmodernos. El hombre del tercer milenio parece estar 
apartado de Dios, de su tierra, de los otros y de sí mismo.  
6 La sociedad mediática está llena de “reality shows” que impulsan una especie de “cruzada heroica” en 
favor de los sueños personales (musicales, actorales, deportivos, etc.). 



Así como el cercado y los enclosures del campo inglés han marcado el 

nacimiento de la ciudad industrial hacia la cual han afluido los expulsados por el campo, 

hoy se asiste al surgimiento de la ciudad posindustrial a través de un nuevo tipo de 

vallado “epocal”, la de lo urbano-residencial hacia la cual llegan las personas que huyen 

del corazón mismo de la ciudad moderna tradicional (Amendola, 2000). 

Por otro lado, el  título del libro Latinoamérica: países abiertos y ciudades 

cerradas (Cabrales Barajas, 2002) evidencia una paradoja latinoamericana entre la 

situación de apertura y cierre de las naciones y urbes respectivamente. Ya que, la 

mayoría de estos países están abiertos a la libre circulación de capitales, bienes, 

servicios y personas; mientras, en cambio, las ciudades privadas solo están abiertas a las 

inversiones y a los sectores sociales de mayores ingresos7.  

El fenómeno de las ciudades cerradas es contemporáneo y resultante del proceso 

de apertura económica de los países. Pues, los momentos de mayor expansión de las 

urbanizaciones privadas en el Aglomerado Gran Buenos Aires fueron hacia finales de la 

década de 1970 y principios de la década de 1990, en períodos de plena apertura, 

desregulación y privatización de la economía. Ya que, el proceso de achicamiento del 

Estado, de lo público, se reproduce, entre otras cosas, en la  privatización del espacio 

público de las ciudades. 

Los fenómenos de privatización urbana están modificando de manera 

considerable la estructura socioterritorial del Aglomerado Gran Buenos Aires. El 

Buenos Aires Moderno era una ciudad más compacta, atravesada por el encuentro y la 

mezcla, tal cual como lo describe Henestrosa (2002) en su novela Las ingratas: las 

divisiones socioespaciales que poseía el barco que transportaba a los inmigrantes de 

ultramar (de acuerdo al poder adquisitivo de sus pasajeros) finalizaban al momento de 

arribar a la Ciudad de Buenos Aires. Ya en el nuevo territorio todos sentían el aire 

fresco de la diversidad y de la convivencia social. Esto ya no ocurre. Ahora la ciudad es 

semejante al barco de la novela, constituida por una serie de compartimentos muy poco 

comunicados, caracterizados por la diferenciación y la segregación socioespacial. 

Las urbanizaciones cerradas que invadieron nuestra ciudad son enclaves que casi 

no tienen vinculación con el entorno edificado. Posee muy pocas  pertenencias afectivas 

hacia instituciones deportivas, religiosas, culturales, políticas, económicas, etc., de la 

                                                           
7 Aunque también existen algunas denuncias en cuanto a discriminaciones de carácter religioso, étnico  y 
de orientación sexual. 



vecindad pública. Son como archipiélagos que pertenecen, principalmente, al océano 

(del consumo y la tecnología) llamado globalización. 

Las urbanizaciones privadas resultan del macroproyecto de una entidad 

constructora, mientras que el barrio tradicional es la sumatoria de las múltiples acciones 

privadas, comunitarias y políticas de sus habitantes; por eso el conjunto privado (mal 

llamado barrio) es un fragmento de ciudad que poco tiene que ver con ella. Por otra 

parte, el conjunto cerrado carece de espacio público (social y político), elemento 

fundacional y fundamental de la ciudad pública tradicional. 

Durante el Buenos Aires moderno, las parroquias (San Nicolás…), los próceres 

(Villa Urquiza…), los edificios emblemáticos (Abasto…), las estaciones de ferrocarril 

(Belgrano R…), los parques (Parque Centenario…), los dueños de fincas (Villa 

Devoto…), los inmigrantes célebres (Villa Soldati…) y las plazas (Primera Junta…) 

identificaban a lo que la mayoría denominaba barrio, aunque no figuren en la 

nomenclatura catastral. En la actualidad, en cambio, los nuevos “barrios” de la Ciudad 

de Buenos Aires poseen denominaciones que solo se identifican con el deseo, los 

sueños, el marketing (Palermo Hollywood…). El imaginario colectivo construido a 

través de años de cultura e identidad (religiosa, política, comunitaria y pública), está 

siendo reemplazado por un imaginario cultural globalizado e instantáneo, dominado por 

el consumo y la moda pasajera. Lo mismo ocurre, por cierto, con las denominaciones de 

los nuevos “barrios” cerrados (Malibú…) del conurbano bonaerense. 

Al mismo tiempo, el derrumbe de los proyectos colectivos (la idea de progreso, 

la significativa presencia del Estado en la salud, la educación, la seguridad, etc.) hace 

que la identidad nacional (el “ser” argentino) deje de ser algo interno, que se siente y 

que se comparte, para pasar a ser algo absolutamente externo representado por algunos 

símbolos y triunfos deportivos.  

La ciudad pública, heterogénea, con redes de historias y de barrios, está cada vez 

más ausente. La ciudad que tuvo otras realidades, otros discursos, otras oportunidades, 

otros sueños, se enfrenta ante una encrucijada que le ofrece (o mejor dicho le impone) 

otros paradigmas de desarrollo y supervivencia estrechamente vinculados al nuevo 

orden (político, económico, social, cultural y territorial) mundial. 

Este nuevo orden global que se alimenta de la descentralización, necesita 

conectarse con lo local (la ciudad) pero evitando los mecanismos de control y 

regulación del Estado-nación. La globalización nos lleva a una nueva dialéctica entre las 

ciudades y los Estados. Haciendo una concisa reseña en el tiempo, siguiendo a Romero 



(2009), observamos que las ciudades occidentales alcanzaron su esplendor entre fines 

del siglo XIII y el siglo XV. Posteriormente, en el siglo XVI empezaron a decaer y 

dejaron de tener la significación que habían tenido por sí mismas ya que fueron 

absorbidas por los Estados. Dicho en una fórmula breve; una ciudad del siglo XIV o del 

XV era una comunidad urbana que vivía de sí misma, se alimentaba a sí misma y 

proyectaba su creación hacia el exterior. Pero partir del siglo XVI aparecen dos 

monarquías nacionales: la de España y la de Francia. Estas monarquías tienen desde el 

primer momento una concepción relativamente original, que será típica de la Edad 

Moderna, y que implica la idea de nación; cuando esto ocurre entra en crisis la idea de 

ciudad. No entra en crisis la ciudad misma, sino la idea de que es una unidad 

autosuficiente que se alimenta de sí misma y que se expresa por sí misma. Las ciudades 

se convierten en entes que giran alrededor de estas nuevas potencias estatales. Las 

nuevas monarquías nacionales sientan las bases del sistema mercantilista, lo que 

conocemos en el ámbito hispánico con el nombre de monopolio comercial, manejado 

por el Estado. Las burguesías, que habían hecho la gloria de las ciudades de los siglos 

XIV y XV, son las que resultan quebradas por este modelo, donde la economía es 

regulada por el Estado. La ciudad fue autónoma entre los siglos XIII y XV porque la 

intermediación era más importante que la producción, y por eso aparecieron las grandes 

burguesías urbanas. Cuando surgen las concepciones territoriales y nacionales, el 

panorama cambia. Los grandes terratenientes (que integran la nobleza) se apoderan del 

poder político nacional, someten a esas burguesías intermediarias y fijan desde el poder 

la política mercantilista, es decir, una política económica orientada por el poder político. 

Luego, a fines del siglo XVIII la revolución industrial asociada al liberalismo 

económico modifica la fisonomía de la ciudad, que vuelve a alimentarse de sí misma y a 

ser autónoma de las regulaciones estatales. Hacia 1930 con la aparición del Estado de 

bienestar, los Estados nacionales vuelven a tomar las riendas de la política económica 

opacando las autonomías de las ciudades. Por último, en la década de 1990, la 

globalización neoliberal creó un campo propicio para el resurgimiento de la ciudad 

(global): médula espinal del sistema económico transnacional.  

En el caso del Aglomerado Gran Buenos Aires, ésta ciudad global comienza a 

convivir cada vez con más fuerza con la ciudad tradicional. La nueva ciudad resultante 

que ya no busca o no posee el poder político necesario para ensamblar sus elementos 

diversos en un todo unificado, deja librado al poder del mercado las estrategias de 

intervención metropolitanas, que generan sus propias y parciales conexiones hacia 



adentro y hacia fuera del Estado, reproduciendo una red de concentraciones ligadas al 

nuevo status de la condición posmoderna. 
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