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Algunas observaciones respecto a como el capital 
esta reorganizando nuestro territorio 

Alfredo M. Garay 

Me interesa partir de la idea que la globalizaci6n expresa un cambia en el com
portamiento del capital frente al agotamiento de un modela de acumulaci6n 
que, en los parses centrales, 10 vinculaba can el Estado. Este modelo convertia 
al Estado en un soporte fundamental del proceso de acumulaci6n, perrnitien
do que el sector publico ocupe espacios cada vez mas significativos en el mane
jo de las estructuras productivas'. En los ultirnos afios, varios autores analizan 
los rnotivos del agotamiento de este modelo que implicaba agregar costas muy 
altos al aparato productive para garantizar el sostenimiento del Estado. 

La formulaci6n de estrategias de respuesta a la crisis ha llevado a los eco
nomistas neoliberales a proponer que el capital debe obedecer mas rigurosa
mente a las leyes del mercado, eliminando aquellas determinaeiones de natura
leza pclitica que alteraban el funeionamiento de la economia. 

Una de las primeras consecuencias, que no deja de ser preocupante para 
sus paises de origen, ha sido el traslado de algunas casas matrices para localizar
se en paraisos fiscales como Liechtenstein, Luxernburgo, Montecarlo, Hong 
Kong, Singapur, Panama, Bahamas a Gran Caiman. 

Apoyada en profundos cambios tecnol6gicos, esta misma tendencia deter
min6 el traslado a nuevas localizaciones de gran parte de los procesos produc
tivos. Siguiendo esta misma 16gica tambien se desplazaron inversiones para de
sarrollar empresas de distribuci6n, procesos de comercializaci6n y todo tipo de 
prestaci6n de servicios. EI mercado financiero como tal rarnbien se despleg6 

l'uedcn repasarse los trabajos de Casrells y Lojkin respecto del capitalismo monopolista de Estado y su 
influencia respecto de la caida tendencia! de la tasa de ganancia. 
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por el territorio, proveyendo fondos y diversificando tasas, que sostienen la ac
tividad tanto del sector privado como del publico. 

Valdria la pena preguntarse hasta que punto a cambio de este ahorro, el 
capital esta dispuesto a perder su influencia sobre sus gobiernos y, por 10 tanto, 
a prescindir de la influencia de los Estados de los paises centrales en la defini
cion de las politicas mundiales. 

Esre conjunto de sefiales parece indicarnos que en los paises centrales se 
estan desarrollando dos tendencias conrradictorias. Una que da lugar a un pau
latino desarraigo del capital, liberando flujos de inversion en busqueda de areas 
de oportunidad por el resto del rnundo. Otra que, en los paises centrales, de
semboca en la implementacion de poliricas defensivas, como la creacion de un 
nuevo conjunto de instituciones supra-nacionales', que definen un marco mas 
amplio en el que se discuten cuales seran los mecanismos a aplicar para garan
tizar la sustentabilidad del desarrollo y la gobernabilidad de sus naciones fren
te a la globalizacion y sus peligros. 

La perspectiva de la globalizacion tambien genera, en los pafses periferi
cos, procesos contradictorios. Puede afirmarse que la mayoria de las naciones 
hacen esfuerzos por atraer inversiones, considerando que su futuro depende de 
su capacidad para volverse atractivas. 

Forzadas a competir entre sf, ofreciendo condiciones ventajosas que las 
conviertan en areas de oportunidad," alteran las relaciones entre los diversos 
sectores sociales dando lugar a una nueva conflictividad que tensa las relaciones 
de poder en las diferentes sociedades locales. 

Tanto la transformacion de las condiciones generales, como el despliegue 
de los nuevos flujos de capital sobre su territorio, definen profundos cambios 
en la estructura espacial, que expresan a su vez cambios de los rnodos de vida 
urbanos. 

Interesa, por 10 tanto, analizar estas tendencias, diferenciarlas entre sf, es
tudiar su mecanica buscando establecer ciertas relaciones de causalidad entre 
estos nuevos procesos y sus manifestaciones sobre el territorio. 

En los paises centrales el capital tiene dificultades para garantizar la reali
zaci6n de la tasa de ganancia y que, como consecuencia, se despliega por el 
mundo una nueva corriente de inversion que se asienta en aquellos lugares que 

2 Comunidad Econornica Europea, Nafta , etc. 

3 Es decir, condiciones generales adecuadas, bajo valor del salario, mfnimo de regulaciones y todo tipo de 
venrajas y exenciones. 
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ofrecen mejores 'oportunidades', nos interesa analizar los motivos par los que 
el capital acepta la posibilidad de desplazarse, estudiando cuales son las condi
ciones que ofrecen estos sitios (paises, ciudades 0 localidades) que los medias 
tienden a denominar 'paises emergentes' 0 areas de oportunidad. 

Para desarrollar este analisis se parte del casu argentino, considerando que 
durante la decada del 90 tanto el Estado como seetores del empresariado han 
implernentado acciones tendientes a instalar a Argentina como uno de los po
sibles 'paises emergentes', imponiendo enormes esfuerzos ala sociedad con el 

argumento de generar condiciones adecuadas para arraer inversiones. 
En la actualidad, observando los efectos de estas iniciativas, se constata 

que ha sido canalizada una corriente de inversi6n de origen internacional sobre 
la realidad econ6mica local. Se consrata que existe mayor facilidad para la irn

ponaci6n, que las mas conocidas firmas internacionales han designado repre
scntaciones y habilitado filiales. Muchas de elias se han instalado en el pais, se 

han asociado con el capital local 0 han adquirido empresas publicas y privadas. 
Que han sido concesionados los servicios publicos, que algunas de estas empre
sas producen, otras distribuyen y otras prestan servicios, que ha sido adquirida 
la mayor parte de la banca, asf como una cantidad importante de bienes raices 
(urbanos y rurales), conformando una nueva realidad que como es de esperar, 

deja una impronta sobre el territorio. 
Este panorama que asigna a la realidad una sensaci6n de movimienro, de 

transformaci6n, de integraci6n al mundo moderno, que contrasta can el quie
tismo que caracteriz6 la decada del 80 se explica en el marco de un discurso, se
gun el cual no existe otra alternativa, que la inserci6n en el nuevo orden global, 
contexte en el que alcanzar la condici6n de pais emergente es una promesa de 
mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, estos cambios no abarcan a la totalidad de las personas ni de 
los territorios, poniendo en discusi6n los lImires de este proceso, sus efectos so
bre los seetores que no quedan comprendidos par sus supuestas ventajas yel in
teres por sostener un modelo atravesado por una contradicci6n tan profunda. 

Si bien se puede afirmar que en los paises centrales el capital atraviesa di
ficultades, los indicadores econ6micos tanto en Europa como en Estados Uni
dos no parecen indicar la existencia de una crisis. Por el contrario, durante la 
decada del 90 se asiste mas bien al cimbronazo de las economlas de la mayor 
parte de los denominados paises ernergenres', constatando adernas que estas cri

4 ].lpOll, l\1exlu), Cored, Brasil. Argentina 
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sis indujeron procesos en cadena, deteriorando las posibilidades de desarrollo 
de las econornfas mas frigiles. 

Aceptando que efecrivamente en los pafses centrales el capital enfrenta 
una condicion estructural que marca los lImires de un modelo, queda claro que 
las pollticas defensivas implementadas por sus estados se desarrollan con bas
tante eficacia. Sin embargo, esto no evita la existencia de una rnigracion de las 
inversiones hacia algunas economias perifericas que al parecer ofrecen ventajas 
comparativas. 

Analizando el caso argentino, se constata que estas inversiones existen y 
que en los ultirnos diez anos se han vuelto dinarnicas, interesando estudiar las 
razones que definen por que estas operaciones se presentan como ventajosas. 

Analizar hasta que punto, de que manera y a traves de que mecanismos el 
capital internacional se hace presente en la economla local, impulsando el de
sarrollo de nuevos negocios (productivos 0 no) es importante. Interesa, asimis
mo, analizar cuales son los efectos de estas corrientes de inversion sobre el te
rritorio tratando de explicar si este proceso nos explica ciertos cambios que se 
observan en los patrones de urbanizacion. 

En un primer mornento se estudiaran las condiciones que determinan 
desplazamientos de capital a nuevos territorios, identificando aquellas condi
ciones que reafirman la permanencia de la inversion en los pafses centrales. 

En un segundo momenta se inventariaran cuales son las diferentes formas 
que asume el capital para concretar estos traslados, analizando tarnbien las ra
zones por las que estas operaciones se presentan como ventajosas. 

Por ultimo, analizaremos los efectos sobre la estructura urbana, idenrifi
cando cuales son sus expresiones materiales y el modo como se articulan para 
incidir sobre la conforrnacion del espacio urbano dando lugar a transformacio
nes significativas de la estructura de la ciudad. 

Analisis de las condiciones que inciden sobre el arraigo 
o las migraciones de capital 

Desde el momenta en que el capital decide ponerse en movimiento, en busque
da de nuevas oportunidades de inversion, las ventajas que ofrecen los nuevos 
territorios deben compensar, sobradamente, las ventajas diferenciales que, en 
general, ofrecen los pafses centrales. 
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Las condiciones etnico culturales (idiosincrasia, idioma, costumbres) cons

tiruyen para las empresas el principal argumento para priorizar la localizaci6n 
de sus casas centrales y sus principales nucleos productivos en los paises donde 
tuvo origen la empresa. 

Las condiciones macroeconomicas de los paises y por 10 tan to su capacidad de 
garantizar el manejo de sus principales variables de su economia. Los paises cen
rrales pueden dar garantias de la estabilidad de su moneda, manejar la evoluci6n 
de sus ciclos expansivos y recesivos, y controlar la inflaci6n promoviendo un am
plio respaldo publico al desarrollo de la actividad privada. 

Los paises periterico», en cambio, tienen dificultades para garantizar su 

moneda. Fuertemente endeudados a partir de la decada del 70 deben sanear las 
finanzas publicas equilibrando el sistema de cuentas nacionales. Para dernostrar 
su capacidad para responder a los compromisos adquiridos deben someterse al 
monitoreo peri6dico de los organismos internacionales de credito. La discipli
na con que los gobiernos acepten aplicar los paquetes de medidas que les son 
sugeridos por esros organismos es la condici6n para certificar que se trata de un 
pais 'crelble' y por tanto viable para las inversiones provenientes del exterior. Es
las 'medidas' apuntan a generar mayores facilidades para la inversi6n de capita

les, tensando allimite las condiciones sociales y politicas que garantizan la go
bernabilidad. 

La concentraci6n de Condiciones Generales de la Produccion (CGP) es asi
mismo un factor decisivo, reniendo en cuenta la relaci6n que existe entre las in

fraestructuras y productividad. Los paises centrales, como resultado de su pro
pia historia, cuentan con una mayor densidad de inversi6n en infraesrrucruras 
por metro cuadrado de territorio, condici6n que se expresa como tendido de li
neas ferreas, terminales aereas y portuarias, vialidades, puentes, canales, siste

mas de generaci6n y transmisi6n de energia, sistemas de comunicaci6n, etc. 
Como resultado de la acumulaci6n hist6rica de la inversi6n en condiciones ge
nerales, esras regiones cuentan con una enorme variedad, canridad y calidad de 
infraestructuras, ofreciendo condiciones dificiles de equiparar en los paises pe
rifcricos. 

Dificilmente los paises emergentes puedan proveer condiciones equiva
lcntes, Sin embargo, las obras desarrolladas por los esrados durante [a etapa sus
tirutiva presenta en algunos lugares condiciones razonables, existiendo el caso 

de orras ventajas cornpararivas de tal imporrancia que vuelven rentable la cons
trucci6n de estas condiciones, incorporando un nuevo atractivo para la locali

zaci6n que es el de conrar con infraestructuras totalmente nuevas. En la etapa 



5 

204 Alfredo M. Garay 

anterior, la provision de condiciones generales era asumida por el Estado como 
una inversion a perdida. En el contexto de la globalizacion en cambio, el sec
tor privado tiende a interesarse tanto por su construccion como por su geren
ciamiento. 

Puede sefialarse tarnbien la importancia de las Condiciones Generales de 
la Reproduccion (CGR), entendidas como el conjunto de prestaciones yequi
pamientos que toma a su cargo el Estado para garantizar la reproduccion am
pliada de la vida. La existencia de escuelas, hospitales, centros culturales, depor
tivos y recreativos tiene una incidencia fundamental sobre el estado sanitario y 
educativo de los trabajadores y sus familias, condicion que incide sobre la pro
ductividad del trabajo. Una mayor y mas sofisticada oferta de estas condiciones 
ofrece mayores garandas de susrenrabilidad de la estructura polirica y social (es
tabilidad politica, disciplina social). Estas condiciones generales inciden sobre 
el desarrollo tecnologico, en aquellos casos donde la investigacion cientffica y 
tecnologica se articula con la estrucrura educativa siendo, en la actualidad, de
terminante para la eleccion de la localizacion de ciertos procesos donde la ca
pacitacion de los recursos humanos y la existencia de un contexto tecnologico 
sofisticado son indispensables para el desarrollo de la innovacion'. 

Asumiendo que el desarrollo de estas condiciones generales ha sido deter
minante para el desarrollo industrial de los paises centrales, en la actualidad, los 
costos impositivos y salariales indirectos que se agregan a los costos de produc
cion como condicion para garantizar el sostenirniento de este complejo sopor
te de infraestructuras y equipamientos, resultan inconvenientes para garantizar 
la competitividad de los productos en un mercado global, convirtiendose en 
uno de los principales factores de desarraigo de gran parte de las empresas de 
los paises centrales. 

Demas esta sefialar que la mayoria de los palses europeos cuenran con condiciones venrajosas, tanto por 
la inversion historica en el desarrollo de estas condiciones generales como por la densidad de poblacion, 
que concenrra aparaws productivos y mercados denrro de rerritorios relarivamente reducidos. 
No deja de ser interesanre constatar como las areas mas atectadas por los bombardeos durante la Segun
da Guerra Mundial dieron lugar a mayores inversiones durante la posguerra, logrando que el desarrollo 
de sus nuevas infraestructuras las colocara en una situacion ventajosa para las nuevas localizaciones in
dustriales respecto de las regiones que no experimenraron esa destruccion, 
Los paises (y ciudades) de America del Norre rarnbien ofrecen excelenres condiciones generales, sin em
bargo, su localizacion puede experimenrar evoluciones, como en el caso del desarrollo de la industria in
formatica, donde fa cercania de algunos centros universitarios dio lugar a un nuevo sistema de asenta
mienros industriales que genero el desarrollo de nuevas areas urbanas. 
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Una eventual nueva localizacion, en el contexto de un pais periferico, pue
de encontrar condiciones de desarrollo de las inlraestructuras y equipamientos 

razonables, sin padecer por ello de una carga tributaria equivalence ala exigida 
en los paises cenrrales, Para el capital, 10 razonable se presenta [rente a 10 opti
mo como una oportunidad interesante, que permite agregar un nuevo frag
mento de ganancia a la conforrnacion de la renta. 

Una nueva localizacion puecle encontrar condiciones jlsico-ambientales 

mds [aoorables. sobre todo en areas que no han padecido durante periodos pro
longaclos los efectos de la contarninacion industrial. Estas posibles localizacio
nes no cleben, por 10 tanto, cargar en su estructura de costas el financiamiento 

de medidas preventivas 0 cornpensatorias que en los paises centrales se han 
vuclto sumamente costosas. 

Contar con la proximidad de sus principales insumos logrando un significa
tivo abaratarniento del transporte, en la medida que el desarrollo de una parte 
del proceso industrial permite reducir el volumen y estandarizar el formato uti
lizado para trasladar materias primas. Tal es el caso de la industria aceirera, prin
cipal commodity de las exportaciones argentinas, cuya produccion tiende a 
aproximarse a las areas de produccion de granos (rnaiz, soja). 

La proxirnidad de grandes mercados consumidores es en el presente un fac
tor de cnorrne significacion. Considerando que el incremento de la poblacion 
en los paises de la periferia y su concentracion en torno de grandes conglome
rados urbanos define la presencia de mercados sumarnente atractivos, el capital 
tiene en general interes en localizar inversiones tanto productivas como en dis

tribucion y servicios. Este interes se extiende a la produccion e intercambio de 
bienes inmuebles, como la vivienda, que obliga a desarrollar por 10 menos una 
parte de su produccion en el sitio. 

El reconocimienro de un mercado local de dimensiones fundamenraba, ya 
en la decada del 60, la apertura de filiales de las grandes empresas multinacio
nales. En ese entonces, la concrecion de convenios regionales de libre comercio 

(como en el caso de la ALALC) deterrnino la apertura de filiales en paises co
mo Brasil 0 Argentina. Vale la pena analizar el caso del Brasil, donde el rarna
fio del mercado dentro de 5U propia frontera garantiza por Sl mismo absorber 

un alto porcentaje de la produccion prevista para la region. 
La existencia de una estructura industrial consolidada provee condiciones 

tecnicas indispensables para el desarrollo de procesos industriales, como la exis

rcncia de lin contexte tecnolcgico capaz de garantizar una estructura de apoyo 
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logistico de la producci6n (servicios, mantenimiento, reparaciones) diflcil de 
resolver en el marco de la misma fib rica. 

En algunos de estos 'rnercados ernergentes', la existencia de un desarrollo 
industrial anterior puede proveer estas condiciones, despertando incluso el in
teres por una eventual puesta en valor de la capacidad productiva insralada. 
Una primera dimensi6n puede referirse a la recuperaci6n y puesta en valor de 
los bienes de capital. Es, por ejemplo, el caso de algunas empresas autornotri
ces radicadas en Argentina durante la decada del 60, que en el marco de la in
flaci6n y la crisis politica de mediados de los afios 70 fueron desestimadas por 
las casas centrales, transfiriendo sus activos a grupos econ6micos locales (gran
des proveedores 0 clientes) y que desagregaron los procesos producrivos en una 
enorme red de productores de autopartes. En la actualidad el proceso se invier
te y las firmas internacionales retoman el control de sus fibricas. 

Esta tradici6n industrial induce la existencia de una ofena de mana de 
obra capacitada. El capital mirara con interes los sitios donde puede encontrar 
que un operario y su contexto esten en condiciones de encarar procesos pro
ductivos en condiciones semejantes a la de los paises centrales. Esta condici6n 
se torna decisiva cuando se asocia ala posibilidad de una disminuci6n de los 
costos de mana de obra y, por tanto, al incremento de la plusvalia incorporan
do una nueva porci6n de valor a la conformaci6n de la renta. 

Si la realidad politica y econ6mica de paises como Corea 0 China 0 la ins
talaci6n de empresas maquiladoras sobre la linea de Frontera entre Mexico y 
EEUU permite que el valor del salario sea mas bajo, la productividad de los tra
bajadores de los paises centrales debera realizar enormes progresos para com
pensar esta ventaja que ofrecen algunos de los denominados palses emergentes. 
Lo cierto es que en la actualidad constatarnos que el capital emigra hacia estas 
nuevas realidades emergentes, masificando por ejemplo la producci6n de elec
trodomesticos fabricados en China, que grandes cadenas de supermercados co
mo Carrefour compran en cantidad y distribuyen por todo el mundo a un pre
cio bajo. 

Condiciones fiscales. La baja carga tributaria, la existencia de ventajas aran
celarias, impositivas, subsidios 0 mecanismos de compensaci6n, constituyen 
asimismo factores determinantes en la decisi6n de estos posibles cambios de 10
calizaci6n. Frecuentemente, se presenta el caso de un posible inversor involu
crado en una suerte de subasta en la que los gobiemos (nacionales - locales) 
ofrecen todo tipo de ventajas, buscando atraer una fib rica que genere empleo. 
Paradojicarnente, la mayoria de estas nuevas fibricas generan muy poco em
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plea, de modo que los municipios que en la dispura par la posible radicacion 

le han donado la tierra, han realizado trabajos de acondicionamiento, [e han 

aproximado las infraestructuras y 10 han eximido del pago de rasas e irnpues

tos, sc yen obligados a absorber los costos de los servicios que [e prestan ha

biendo logrado un bajo impaeto sobre la generaci6n de los ansiados puestos de 
trabajo. 

Si bien este conjunto de condiciones (ventajas cornpararivas), en algunos 
casos, puede resulrar favarables a la radicacion de empresas fuera de los paises 

centrales, la posibilidad de concretar estas inversiones requiere que estos paises 

(ciudades 0 regiones) realicen enormes esfuerzos para reproducir, en rerrninos 

adecuados, aquellas condiciones que se presentaban como adversas, Deben, por 

tanto, lograr una razonable concentracion de condiciones generales para la pro

duccion y la reproduccion, promover el desarrollo tecnol6gico, la capacitacion 

de la mana de obra y el incremento de la productividad, debiendo asimismo 

implementar poltticas tendientes a garantizar la estabilidad monetaria, el con
trol de la inflaci6n, etc. 

Un contexto politico-institucional que garantice condiciones estables a las 

inversiones, procesando la conflicrualidad social a traves de un razonable siste

ma de instiruciones, leyes y procedimientos. 

Si bien esta condici6n no esta asegurada en los paises centrales, como 10 
demuestra el caso de Italia donde la tormentas politicas son Irecuentes, estos pai

ses dan prueba de una gran continuidad. En algunos casos, por la hegemonia de 

una determinada corriente politica, en otros par la alternancia de dos partidos 

principales, los ciclos de la vida polirica no dejan de garantizar un eficaz sistema 

de intermediaciones institucionales que garantizan la gobernabilidad. 

La siruacion politica de los denominados paises emergentes, se presenta 
mas torrnentosa. Considerando que no siempre el sistema instirucional es esta

ble y que las rnodalidades adoptadas no se ajustan al sistema de instituciones 

reconocidas como dernocraricas, el capital exige que, por 10 rnenos, quede ga
rantizada la continuidad juridica de sus contraros. En el coritexto de la globa

lizacion, los organismos internacionales no rienen otra alrernativa que aceprar 

que las diferentes realidades locales dan lugar a diversas forrnas de gobierno. 

Han desarrollado, por 10 tanto, pararnetros de evaluacion de la gobernabilidad 

y del respeto de los derechos humanos, dejando de lado la hipotesis de homo

geneizar los sistemas insrirucionales bajo un mismo formato. 

EI desarrollo de condiciones culturales, ambientales y urbanas arractivas 

constituye un par.imetro desracado para los cuadros de nivel gerencial que de



6 

208 Alfredo M. Garay 

beran fijar en las nuevas localizaciones su residencia. El valor del salario es la 
principal compensacion cuando estas condiciones son adversas, 10 que no qui
ta que el interes de la empresa por la sociedad local vade significativamente en 
funcion de los lazos que sus cuadros establezcan con ella. 

Volviendo al caso de Argentina de los iiltimos afios, un dato a destacar es 
la masiva afluencia de cuadros de origen extranjero. Este importante flujo mi
gratorio esta constituido por personal calificado (tanto de planta como inde
pendiente) que brinda servicios de apoyo (consultores, tecnicos, profesionales, 
administrativos) a las empresas internacionales, con compromisos de radica
cion temporarios (y viajes periodicos al pais de origen) pero que, frecuentemen
te, se prolongan dentro 0 fuera de la empresa en la medida que la realidad tam
bien ofrece perspectivas de desarrollo individual superiores a las que se ofrecen 
en los paises de origen. 

Los atractivos del paisaje y la calidad del espacio urbano juegan un papel 
fundamental, asf como la oferta de actividades y facilidades, culrurales, depor

tivas recreativas y de entretenimiento a las que pueden acceder estos cuadros. 
Cabe citar los trabajos de Mickethwait y Wooldridge6 respecto de la 'cos

mocracia' que identifica a una poblacion de cerca de veinte millones de perso

nas repartidas por diferentes lugares del mundo, con caracterfsticas y estilo de 
vida cosrnopolira, que despliegan una red de vinculaciones a escala global de la 
que dependen las decisiones de las principales empresas. Como sector que de
sarrolla una cierta conciencia de si, cobra especial importancia su deslocaliza
cion, en la medida que sus costumbres contribuyen a difundir habitos y aspi
raciones de un estilo de vida cosmopolitas, a la vez que tienden a transferir a 
toda la sociedad su desarraigo. 

Analisis de las diferentes modalidades que puede asumir la 
radicaci6n de capital 

Volviendo sobre la hipotesis de que en determinadas condiciones puede ser atrac
tivo para el capital buscar nuevos horizontes en los que cuente con mejores opor
tunidades para optimizar sus ganancias, en un segundo analisis interesa relevar 
las modalidades operativas que asume el capital para concretar estos traslados. 

Cosmocracia: la nueva e1ire del mundo globalizado. Publicacion original del Financial Times reproduci
da por eISuplemenro Econ6mico del diario Clarin el 4/6/2000 
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La primera y mas elemental forma de acercamiento es establecer una in
termediacion comercial entre una estructura productiva y un mercado consurni

dor. La apertura de oficinas importadoras 0 representaciones de las empresas 

consriruye una primera instancia de desarrollo de empresas extranjeras en la 

cconomia local. Esta modalidad claramente rnercanril, explica el crecimiento 

de ciudades como Buenos Aires, que a poco de fundada ya centraba su econo
mia en la interrnediacion de flujos comerciales a traves del puerto. Desde las 

farnosas tiendas de importacion que a comienzos de siglo permitian que se 

compraran productos europeos por caralogo (Harrods, Gat & Chaves) a las 

modernas trading, la actividad de estas empresas que relacionan las economias 

de diferentes parses, nos recuerdan que la ciudad tiene otras experiencias de 

inscripcion dentro de ordenes globales. La actividad de estas firmas aporta co

nocimieritos sobre los diferentes rnercados, idenrifica oportunidades de nego

eios y eonstruye vinculos con sorprendente velocidad. 

Puede clasificarse dentro de esta modalidad a las empresas de servicios, 

rcsponsables de articular operaciones financieras 0 bursatiles como la compra 

de aeeiones 0 la colocacion de fondos 0 bonos en el mercado internacional de 

capitales. 

Corresponden rarnbien a este ripo las empresas especializadas en la expor

racion de granos, ruhro en el que algunas empresas locales adquirieron irnpor

rancia in ternacional. Este es el caso del grupo Bunge & Born, que figura entre 

las principales empresas de tradingdel mundo. 

Una segunda posibilidad es conceder la represcntacion de una marca. Los 

conrratos de representacion 0 franquicias permiten que un empresario local de

sarrolle determinada acrividad utilizando una marca a cambio del pago de una 

suma fija 0 poreentaje (de la facruracion 0 de las utilidades). EI mismo contra

to cstablece la obligaeian de respetar los estandares operatives y modalidades de 

accion definidos por la casa central. Esta modalidad perrnite a muchas empre

sas dcsarrollar actividades en otros paises y percibir por elias una renta, sin ha

ber realizado inversiones especificas y sin correr grandes riesgos. 

Sin duda, esta es una de las modalidades mas difundidas en la acrualidad 

y la que 111;1S contribuye a la creacion de un sentirnienro de cultura global, en 

tanto las grandes marcas expanden su presencia insrirucional obtenierido ga

nancias significarivas sobrc la base del desarrollo de empresarios locales. 

Esra rnodalidad es particularmenre difundida en el desarrollo de ernpre

sas de comidas r.ipidas como Mac Donalds, de cadenas hoteleras como Hilton, 

CllJpresas de rurismo, 0 en la produccion de medicarnenros (industria farma
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ceutica). En los ultirnos afios esta modalidad se ha desarrollado en el mercado 
inmobiliario (Richard Ellis), servicios de consultorla (Arthur Andersen, Coo
per & Libran, Ernst & Young, etc.), considerando que los nuevos clientes glo
bales, tienden a identificar el prestigio de grandes firmas como garantia de la 
aplicacion de los estandares internacionales de calidad y eficiencia. 

Cuando el volumen de negocios (actual 0 potencial) 10 justifica, algunas 
firmas optan por habilitar filiales de la empresa. En este nivel el compromiso pa
sa a ser mayor, en tanto supone la radicacion de una porcion del capital en el 
desarrollo de la actividad local. 

El caso de la industria autornotriz es significativo de los flujos y reflujos 
de esta modalidad de inversion. En la actualidad, el cambio tecnologico per
mite minimizar los riesgos de este tipo de decision, constatando que las em
presas multinacionales que se radican en el pais construyen estructuras admi
nistrativas y establecimientos sumamente efimeros, coherentes con la volatili
dad que se atribuye al capital como uno de los atributos caracteristicos de la 
globalizacion, 

La existencia de nichos de enorme rentabilidad determina el interes de al
gunas de estas filiales por instalarsucursales, dispuestas a disputar la hegemonia 
del mercado local. Durante la decada del 60, cuando la produccion nacional es
taba protegida por fuertes barreras aduaneras, esta fue la modalidad que adop
taron algunas grandes firmas multinacionales. En la actualidad, la mayorfa de 
estas empresas han abandonado esta modalidad manteniendo, en algunos ca
sos, la realizacion de algunas partes del proceso productivo, que ofrece ventajas 
diferenciales respecto del mercado global. En otros casos funcionan como talle
res de ensamblado, packaging 0 como simples importadores de productos que 
distribuyen a traves de los circuitos de comercializacion consolidados durante 
la etapa anterior. 

Existe, sin embargo, la experiencia contraria. Es decir, el caso de otras fir
mas que frente al volumen de negocios que presenta el mercado local encuen
tran interes en abrir una filial impulsando su desarrollo en funcion de la dina
mica que defina el mercado. Es este el caso de grandes cadenas de superrnerca
dos como Wal Mart 0 Carrefour. 

La modalidad operativa de la empresa, es un ejemplo significativo del in
teres del capital por dirigirse a estos mercados. Conscientes de que en un pri
mer momenta su competidor es el pequefio comercio, cada tienda define el 
margen de ganancia sobre los productos en funcion de los precios de su com
petencia dentro de su area de influencia, 10 que permite la obrencion de una 
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rcnta extraordinaria. Para Carrefour, por ejemplo, Argentina significa el 11% 

de su facturaci6n en el mundo pero el 20% de sus ganancias. Con el tiempo el 
desarrollo de la actividad y de la cornperencia con otras cadenas equivalentes 

tiende a ajustar estos rnargenes, condicion que dererrnina la fusion de las dife
rentes ernpresas' 0 la ernigracion de la firma que ya no garantiza una renta ex
traordinaria, 

Wal Mart factura en Argentina 458 rnillones de los 137.000 rnillones que 
factura por ana en el mundo. Su actividad representa solo el 40,.{) del negocio de 

superrnercados en Argentina, hegemonizado por Carrefour que absorbe el35% 

de la facruracion mientras otras cadenas absorben el 61 % restanre. Despues de 
un primer momenta en que la competencia apuntaba a los pequefios comer

cios de barrio, en la actualidad la competencia entre cadenas llevo a un proce
so de compras y fusiones. Carrefour fusionada a escala mundial con Promodes 

con una faeturaci6n conjunta de 55.000 millones ha pasado a ser la escolta de 

Wal Mart a nivel mundial. En Argentina, este grupo se ha fusionado con las ca

denas Norte, Tfa y Dfa, facturando en conjunto mas de 4.500 millones de do
lares por afio. 

EI negocio riene, sin embargo, diferentes alternativas de realizacion, en al

gunos casas predomina la importancia del margen de urilidad, en otros la rna

sa de capital en circulacion, apoyados sobre el negocio financiero de diferir el 

costa de un stockque se vende al contado. Una tercera alternativa es poner en 
valor al metro cuadrado de gondola, cobrando un derecho por ofrecer la mer

caderia dentro del esrablecimiento y beneficiarse con la convocatoria de la ca
dena. 

La desregulacion aduanera permite hoy que estas cadenas cornercialicen 
productos de las procedencias mas diversas. La industria local y sus sistemas de 

distribucion deben competir con estas cadenas que importan grandes volume

nes adquiridos en el mercado global. Es de desracar que frecuentemente estas 

cadenas imponen los niveles de calidad, induciendo la consolidacion de estan

dares internacionales (hornogeneos) a todas las empresas que pretendan incor

porarse a los circuitos de comercializacion de los que se proveen. 

Como desarrollo de esta modalidad existen cadenas de distribucion que 
tienden a incorporar talleres locales al circuitodeproduccion de suspropiosproduc
tOJ. Por ejemplo, es el caso de Decathlon, empresa trancesa de ardculos depor

7	 Estc tenomeno ocurre actualrnente. Por ejernplo, Carrefour J escala internacional se ha fusionado con 

l'romodes y a nivcl local con None. Tfa )' Dia. 



8 

212 Alfredo M. Garay 

tivos (perteneciente a las cadenas de tiendas Auchan). La marca busca alcanzar 
ventajas cornpetitivas fabricando una serie de productos apoyados en la capaci
dad de la estructura productiva local. Trabaja sobre la base de disefios y calida
des claramente predeterrninados, que una vez producidos se comercializan en 
sus bocas de expendio distribuidas por el mundo. Es de destacar que esta aso
ciaci6n encuentra como interlocutor, en la mayoria de los casos, a pequefios ta
lleres artesanales 0 manufactureros, inscritos en 10 que Jose Luis Coraggio ca
racterizada como econornfa popular. 

Para una empresa internacional una manera de acortar camino es asociar
se con una empresa local. En este caso la inversion se produce sobre una activi
dad de probada eficacia en el mercado local, que frecuenremenre acude al capi
tal internacional necesitado de respaldo para encarar las estrategias de creci
miento (incorporaci6n de capital, recnologia, presrigio) a que la fuerza la com
petencia con firmas internacionales", Ha sido este el caso de la mayor parte de 
las firmas alimenticias, petroleras y textiles que lograron sobrevivir a los cam
bios que imponfa la globalizaci6n. Ha sido asimismo el caso de algunas empre
sas constructoras, que desarrollan esta forma de asociacion en torno a empren
dimientos concretos. 

Es de serialar que el empresariado local cumpie un papel muy activo en la 
conformaci6n de estas formas de asociacion, desplegando una variada gama de 
acrividades tendientes a establecer vinculos que terrninen asociandolos con el 
capital internacional. 

En algunos casos estas formas de asociaci6n terminan despertando el in
teres del capital internacional por comprar empresas locales, potenciando el pres
tigio de su marca (que puede ser rnantenida 0 suplantada por otras de prestigio 
internacional), la capacidad productiva instalada (que frecuentemente se inte
gra al circuito productivo desplegado en el mundo por la firma) y un mercado 
potencial probado (que en la mayoda de los casos es superior al cubierto por la 
capacidad productiva de la empresa nacional). 

En los ultimos afios se ha asistido al desarrollo de una forma de negocio 
consistente en adquirir empresas nacionales, reorganizarlas en funci6n de las 
potencialidades del mercado al que se dirigen para luego venderlas a firmas in
ternacionales en el marco de un circuito de colocaci6n de fondos en areas de 
oportunidad. Este el caso del grupo Exxel, que en la actualidad conforma uno 

Tambien se ha dado el caso de empresas que se asocian 0 se venden, frente a la imposibilidad de com
petir con una firma mas poderosa. 
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de los holdings mas actives y diversificados de la econornia local", adquiriendo 
el caracter de 'nina de los suefios' de la mayor parte de los empresarios locales 
que, en general, no aspiran a orra cosa que final mente vender su empresa al gru
po Exxel y retirarse a gastar el dinero obtenido en el marco de una vida mas 
tranquila que la que padece un industrial argentino. 

Esta modalidad de compra de empresas coincide en algunos casos con 
grandes procesos de concentracion de la oferta (monopolica). Este ha sido el ca
so de la fusion y compra de empresas de medicina prepaga, encarado pOl'el gru
po Exxel al adquirir Galeno, Medicus y Tim, que concentran mas del 60% del 
mercado. 

Eviden ternente, este tipo de operacion se transfiere facilmenre al mercado 
financiero. siendo la mayor parte de estas operaciones la colocacian de acciones 

en manos de [ondos de inversion (fondos de inversion, fondos de pension, AFP, 
erc.). Como en el caso anterior, la globalizacion ha desarrollado un vasto siste
ma de firmas consultoras, intermcdiarias, analistas de mercado, aseguradores de 
riesgo, especializadas en promover estos conractos y garantizar que los inverso
res podran obtener con estas colocaciones un margen de ganancia superior a los 
que se ofrecen en plaza. 

Sin lugar a dudas, la experiencia mas notable en la transformacion de la 
actividad inmobiliaria ha sido la del grupo IRSA, que a comienzos de la deca
da del 90 transforrno una antigua empresa de irnporracion de electrodornesti
cos en una sociedad desarrolladora inmobiliaria. La novedad consisda en que 
la empresa cotizaba en bolsa, condicion que la diferenciaba de las de mas em
prcsas de plaza. Dirigida pOl' un grupo de gente muy joven, la empresa se Ian
zo a eucarar grandes emprendimienros inrnobiliarios, comprando un nurnero 
irnportanre de grandes predios en el centro de la ciudad. Su repentina apari
cion genera una enorrne expectariva en el mercado, fortaleciendo su perfil de 
gran cmpresa frente a sus ahorristas. La busqueda de nuevas Fuentes de finan
ciamiemo vinculo a esros empresarios con importanres centros financieros de 
Nueva York, logrando interesar a George Soros que adquirio el 15% del pa
qucte accionario. Con esra contribucion de fondos, obrenidos a tasa de inte
res americana (4 0 5%) e invertidos a la tasa local (12 0 13%), la empresa pa

()	 H grupo Lxxcl, ell cuy.i conforrnacion confluycn fondos de ahorro arnericanos incluvendo inst iruciones 

como l.i Uuiversidad de Harvard, es propictario de TIM CALENO Y LIFE (crnpresas de medicina pre

p.lgal, ,,1USIMUNDO (audio y eh-crronical. SUI'ERMERCADOS NORTE, VENTURA (clccrrodo

mcsucos) CONICLIO (tOp'! de ninos). EDCADASSA (depositos fiscab de los aeropuerros) entre 
ou,is. 
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so de la compra de suelo urbano a adquirir grandes establecimientos rurales 
(estancias), comprando asimismo la mayor parte de los shoppingcenters de la 
ciudad. 

A esta altura la prensa ya consideraba que el banquero Soros tenia un proyec
to oligopolico sobre la Argentina, de modo que sus opiniones (presentando dudas 
respecto a las caraeteristicas del proceso de globalizaci6n) en el marco de la confe
rencia de Davos adquirieron en los medios locales una trascendencia enorme. 

En la actualidad se afirma que Soros ha vendido su porcentaje de partici
paci6n a la banca Morgan, 10 que no quita que sus socios locales sigan mane
jando la empresa con relativa libertad gracias a que mantienen el porcentaje ne
cesario para hegemonizar las decisiones, conservando la credibilidad frente a sus 
inversores. Su ultima participacion en el proceso privatizador Ie adjudico el 
control del Banco Hipotecario Nacional, institucion sobre la que centran su 
politica de creditos hipotecarios para los pr6ximos afios. 

Puede hasta aqui afirmarse que la econornfa global y la local cuentan con 
una amplia gama de alternativas para vincularse dentro de 10 que podriamos 
identificar como el sector privado. Como es l6gico esperar, la participaci6n del 
Estado no juega un rol pasivo en el marco de estos procesos, pudiendo identi
ficarse tambien modalidades de articulacion entre la inversion internacional y 
el Estado. 

Para comenzar la reflexi6n debemos recordar que la crisis del modelo sus
titutivo determine la irrupci6n de un profunda conflictividad politica, cayen
do sobre el Estado la responsabilidad de encontrar ideas 0 soluciones y aplicar
las en el ambito local. 

En este contexto cobra especial interes el papel desernpefiado por los or
ganismos multilaterales de credito, que durante la crisis del modelo sustitutivo 
promovieron la contratacion de deuda (publica y privada) y posteriormente, en 
funci6n de la capacidad de cobro de esa deuda, supervisan el desarrollo de las 
diferentes econornias nacionales imponiendo un recetario de medidas que ho
mogeneizan las condiciones de los diferentes pafses en funci6n de las necesida
des del mercado global. 

Asistimos, en los ultimos 15 afios, a las operaciones de colocaci6n de bo
nos y de otras formas de financiamiento del sector publico que incrementaron 
notablemente la deuda". 

10	 En 1976 era de 7000 rnillones, en 1982 de 40.000, en 1989 de 60.000; en 1995 de 100.000 y en la ac
rualidad se afirrna que esra proxima a los 160.000 millones. 
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Como consecuencia se reiteraron las misiones de rnonitoreo de la econo

mia nacional irnplementadas por los organismos multilaterales de crediro. Los 
nuevos financiamientos fueron condicionados a la aplicaci6n de medidas anti
inflacionarias, de reestructuraci6n estaral, ajuste, desregulaci6n, apertura de 
mercados, privatizaci6n, etc.; medidas asumidas como la garantia del curnpli
miento de las obligaciones contraidas por el Estado. 

Interesa, por 10 tanto, identificar orras modalidades de acoplarniento en
tre el capital global y local en las que la intervenci6n del Estado adquiere un pa
pel protag6nico para lograr la contribucion del capital internacional al desarro
llo de la economia local, contribucion que tiene como requisite garantizar al ca
piralla obtencion de una renta exrraordinaria. 

Siguiendo con la hip6tesis de la existencia de un margen de contradicci6n 
entre los intereses del Estado en los paises centrales y el capital que busca de
senrenderse de los costos suplementarios que Ie imponen estos Estados, se pre
senran algunas dudas respecto a la 16gica que subyace en los organismos inter
nacionales de credito. Analizando sus intervenciones cabe preguntarse si las me
didas (recetas) que proponen sisrernaticamente a los paises perifericos fortale
cen la tendencia de desarraigo del capital que 10 lleva a abandonar los paises 
centrales en busqueda de nuevas areas de oportunidad, 0 a desalentarlas, en tan
to los Estados de los paises cenrrales estan interesados en mantener las inversio
nes dentro de sus territorios. Considerando que estos organismos responden a 
las politicas definidas por los Estados miernbro, se puede pensar que en ultima 
instancia no apuntan a promover un efeetivo desarrollo de los paises deudores 
sino a la reducci6n del gasto y la contencion social, financiando solo la irnple
menracion de politicas sociales compensatorias. 

La presentaci6n de Jose Luis Coraggio en este rnisrno libro, abunda sobre 
eI papel de estos organismos rnulrilaterales y los contenidos de sus recetas, por 
10 que considerare este punto como rrarado volviendo sobre la descripcion de 
las diferentes modalidades que asume la radicaci6n de capitales, analizando el 
caso particular de la articulaci6n entre el capital internacional y el Estado. 

En terrninos generales, puede afirrnarse que la articulacion del capital in
ternacional con eI Estado retorna la mayoria de las rnodalidades ya descriptas, 
pero por tratarse de un interlocutor que responde a una logica no econornica 
sino politica, estas adquieren matices particulares. 

La concesion de seruicios pZJblicos es una forma de recuperacion de una capa
cidad productiva existente. Si bien contractualmente su concesi6n se parece al 
caso de las empresas que venden sus instalaciones, el caracter rnonopolico de es
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tas empresas de servicio con tarifas predeterminadas y clientela cautiva les asig
na condiciones particulares respecto de la obtencion de una renta extraordinaria, 

Observando la privatizacion de estas empresas en el contexto argentino 
constatamos que los grupos econornicos locales juegan un papel decisivo du
rante el desarrollo de los procesos licitatorios, Tras largos afios de interaccion 
como contratistas del Estado, los principales grupos econornicos cuentan con 
una enorme experiencia en el manejo de procesos licitarorios. Utilizaron su 
enorme influencia sobre el poder publico para impulsar una polirica de priva
tizaciones. Participaron en las discusiones previas y en la conformaci6n de los 
data-rum en las que se ajustaban la redacci6n de los pliegos. Participaron del ar
mado de las propuestas saliendo a la busqueda de socios internacionales. Con
formaron con ellos uniones transitorias de empresas, presentandose en las dife
rentes licitaciones de las que resultaron, finalmente, ganadores y socios adjudi
catarios de las concesiones. Fueron, adernas, vendedores de sus porcentajes de 
participaci6n en las empresas por valores mucho mas altos de los que habian 
invertido 0 comprometido en la conformaci6n de las ofertas, La mayor parte 
de estos empresarios locales obtuvieron ganancias extraordinarias por su parti
cipacion en el proceso privatizador, garantizando que la transferencia de estos 
bienes al capital internacional se produzca en condiciones suficienternenre ven
tajosas como para despertar el interes de estos inversores. 

En el caso argentino estas transacciones implicaron por ejernplo la conce
si6n de las llneas estatales de aviaci6n (Austral y Aerolineas Argentinas) ala em
presa estatal espanola Iberia, que a su vez vendi6 parte del paquete a la empre
sa estadounidense American Airlines, que despues de un tiempo de explotacion 
desisrio de la operaci6n dejando a ambas aerollneas al borde de la quiebra. Pa
ra tener una idea de los costos sociales basta sefialar que durante este periodo el 
deterioro de las condiciones de la empresa deterrnino un notable incremento 
del mirnero de incidentes (a veces de accidentes) por fallas rnecanicas en los 
aparatos. 

Se privatizaron asimismo las empresas de provision de agua, recayendo la 
concesi6n del servicio sobre el consorcio conformado par la empresa francesa 
Lionaise des Eaux (vinculada can la constructora Dumais) asociada al grupo 
econornico de la familia Soldati" que vendi6 su participacion en la empresa. 

11	 Grupo Comercial del Plata, propierario entre otras cosas de empresas constructoras, petroleras e inrno
biliarias. Participa en el paquete accionario de canal 11 (Telefe) y es propieraria, entre otras empresas, 
del parque de diversiones ubicado en la zona del Tigre que forma parte del emprendimiento del Tren de 
la Costa. Su participacion fue significativa en los procesos licitatorios del agua y los relefonos. 
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Sc privatizaron los servicios telefonicos, dividiendo la prestacion en todo 

el pais en dos zonas (rcparticndo el mercado incluso en el gran Buenos Aires), 

de las que salieron beneficiados dos grupos de empresas estatales: Telefonica de 

Espana y 'Telecom de Francia asociada esra segunda al ya mencionado grupo 

Soldati, que vcndio su parricipacion dadas sus necesidades de financiarnienro 

para parricipar en la licitacion del servicio de aguas, 

Fur-ron asimisrno privarizados los servicios de trcnes urbanos y de carga, 

la empresa de correos, Iacxplotacion de terrninalcs porruarias, aeroportuarias y 
de auiobuscs: la consuuccion de autopistas. el mantcnimienro de rutas, la pro

vision y distribucion de energia, el traslado y disrribucion de gas, la exploracion 

de subrerr.ineos, la recoleccion de residuos, la aurornarizacion del catastro, el 

cobro de irnpuesros, entre arras, encontrando en casi todos los cases situacio

ncs an;ilogas, 

La mayoria de estas privatizaciones se encuentra en proceso de renegocia

cion, que en rodos los casos implica un analisis del cuadro tarifario, reforrnula

cion del plan de obras y prolougacion del plazo de la concesion. 

S<:mcjanre 011 caso anterior ha sido la subasta de empresas 0 bienes del Esta

do, que, a ditercncia de las concesiones, suponen Ull traslado de dominio de 

una parte del pauimonio del Estado. Dentro de esta categoria puede par cjern

plo analizarsc [a venta de los canales de television, en el marco de Ia elirnina

cion del marco norrnarivo que prohibia la existencia de compJejos multimedia. 

En la actualidad el peso adquirido pOl' estas empresas poseedoras de medios 

gdficos y audiovisuales, ha instalado nucvos protagonistas definiendo un nue

vo espacio publico, de propiedad privada en el que sc dirimen las grandes de

cisiones del Fsrado. EI casu del multimedia Clarin que asocia al diario de ma

yor rirada de Larinoauterica con las empresas del cubano Max Canosa y el gru

po mcxicano Tclevisa. Semejame es el caso del multimedia America, que eu po

co tiempo translormo a un cmpresario rextil medio en zar de la television y pro

pierario de 101 concesion de aeropucrros. en sociedad con la empresa estatal ita

liana que adrninisrra el aeropuerro de Milan. En estos ultimos dias se ha difun

dido ]a noricin de la adquisicion del 800;() del paquete accionario de America 

TV, pOl' cl grupo Torneos y Competencias. 

Por ultimo, el canal 11 es conrrolado pOt un conglomerado de empresas 

entre las que asurnc lin papel protagonico el grupo Sol dati, que como sefialara

mos forma pane de las cmpresas concesionarias entre orras cosas del agua y de 

los lcld(JllOS. 
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De mas esta sefialar que la aparicion de los mismos protagonistas en uno 
y otro tablero, advierte sobre la existencia de una complicada malla de relacio
nes que vincula al poder econornico con el poder politico, facilitando la trans
ferencia de importantes aparatos de propiedad del Estado al sector privado. 

Paradojicamente, el papel asumido por los grupos econornicos argentinos 
marca una decision sin fisuras por facilitar la apertura al capital internacional, 
siendo dificil rescatar experiencias de empresarios que hayan apuntado a con
trolar algun resorte de poder estrategico, reconociendo su importancia para el 
desarrollo de un capitalisrno de caracter nacional". Solo puede mencionarse el 
caso del grupo mendocino Pescarmona, que intento (al menos por un tiernpo) 
controlar las lineas ferroviarias de carga que conectan con Chile y Brasil (Bue
nos Aires al Pacffico - BAP), proceso en el que fue derrotado por una empresa 
brasilefia, que tras adquirir los ramales correspondientes en Chile yen Brasil, 
terrnino comprando a Pescarmona la concesion de las lineas argentinas del Fe
rrocarril San Martin y Urquiza (BAP). 

Otro ejemplo notable fue la privatizacion de la empresa petrolera nacio
nal YPE asumida en un primer momenta por un grupo empresario de caracrer 
nacional, pero que tras la muerte de su principal dirigente en un accidente ae
reo por dernas extrafio, terrnino vendiendo el paquete accionario a la empresa 
espanola Repsol, pasando a formar parte de uno de los conglomerados de em
presas petroleras mas importantes del mundo. 

La venta de las empresas ptiblicas, en la mayoria de los casos, apuntaba a 
proveer los recursos que, afio a afio, falraban en el memento de cierre de las 
cuenras fiscales, 

Con una balanza comercial deficitaria y una economia en recesion que en
frenta dificultades para obtener los recursos presupuestados, la ernision de bo
nos y otras formas de titulo de deuda ha sido un recurso recurrente para hacer 
frente a la crisis. 

La colocacion de estos titulos en los mercados internacionales es la modalidad 
mas frecuente de vinculacion del Esrado con el gran capital internacional, y por 
10 tanto un vehiculo adecuado para canalizar inversiones hacia estos denornina
dos mercados emergentes. 

La confiabilidad de estos bonos se basa en gran medida en los informes 
elaborados por las misiones de los organismos internacionales de crediro, que 
evahian periodicamente la situacion nscal y el avance de la aplicacion de las me

12 Como se suponia en tiempos de la sustitucion de importaciones. 
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didas de saneamienro [inanciero recornendadas par ellos misrnos a los diferen

res gobiernos. Los inforrnes elaborados par cierras conocidas consulroras finan

cieras inrcmacionales!', mediante la publicacion de analisis de evaluacion del 

ricsgo-pais. () identificando la existcncia de oportunidades de negocios, consti

tuyen otra forma de arriculacion entre este con junto de condiciones que a esta 
altura del an.ilisi., pucden ser ya reconocidas como un sistema. 

La incerridurnbre respecto del destine de algunos bonos alienra el interes 
por canjearlos por bienes con un valor concreto y, suelen implementarse ope

raciones de canjc de bonos de deuda publica por bienes (rnuebles 0 inmuebles) 

en el marco de 10 que se denomina capitalizacion de la deuda. La mayor parte 
de las privarizaciories incluycron un porcenraje de la inversion como canje de 

tfrulos. logrando a traves de este mecanismo que los bonos adquieren un nue

vo valor de venta en el mercado financiero en la medida que inducen una de

ruanda de tf tulos para real izar a corto plaza. 

En algunos casos, esta polltica riende a una efectiva recuperacion de estes 

ntulos, que contribuye al paularino achicarnicnto de la deuda. Pero no es el ca
so argentino, donde en los ultimos 20 afios, en el contexte de la aplicacion de 

estas mcdidas, la deuda sigue creciendo. 

La penerracion del capital internacional en la realidad local se ha produ
cido casi sin condiciones. Para ser precisos, deberia mas bien afirrnarse que fue 

prornovida por el ernpresariado local, par la estrucrura politica y por los arga

nismos internacionales de credito, bajo el supuesro que el incremento de las in

versiones fuese la condicion indispensable para promover el desarrollo. 

A esta altura de los acontecimienros, consratarnos que el desarrollo es el 

fru to de la relacion entre necesidades y capacidades de una sociedad y no se rni

de solarnente como expresion del movimiento pasajero de capitales por sobre el 

territorio. 

EI ernptesariado nacional merece una particular apreciacion. Sin voluntad 

cmpresaria y sin grandeza como para convertir las venrajas cornperitivas de la 
sociedad que les dio origen en base de sus estrategias de crecimiento, no han si

do orra cosa que agentes de la descapitalizacion, siendo tal el pavor que les pro
dUG: correr riesgos que ni siquiera han defendido su capacidad de obrener a tra

vcs del Esrado una renta extraordinaria, privilegio que rranstirieron al capital 
internacional aun a costa de perder poder econornico y politico. 

lJ Como CJudmand ~~h.ll:l, QUJIHitariYL' "ll'adillg Ad\'isor~, Chicago ~o<lrd Options ExchJl1gc, etc. 
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Efectos sobre fa estructura territorial 

Buscando relacionar esta suerte de 'inventario' de condiciones y modalidades 
que subyacen detras de las inversiones de capital internacional en la realidad lo
cal, intentaremos identificar su articulacion con los cambios de la estructura te
rritorial 0 urbana. Metodologicamente se separan del conjunto de las inversio
nes, aquellas" que afectan bienes rakes. 

Dentro de la perspectiva de la inversion, se asume que los bienes rakes es
tan situados en un contexto urbano al que pueden aplicarse el conjunto de ra
zones enumeradas para evaluar su atractivo respecto de otras inversiones equi
valentes en los paises centrales, Del mismo modo, la inversion en bienes rakes 
puede resultar de la aplicacion de cualquiera de las modalidades operativas 
identificadas para la radicacion de capitales. 

Para construir una tipologia que nos permita ordenar este universo de in
tervenciones sobre el espacio urbano recurriremos a la nocion de producto in
mobiliario, entendiendo como tales al conjunto de construcciones que consti
tuyen soportes inmuebles de procesos de produccion, distribucion, 0 consumo 
(edificios, redes, rutas, etc.). La nocion de producto nos refiere a un sistema 
productivo que le da existencia y a un mercado comprador que le asigna deter
minado valor en funcion de sus atributos. 

La observacion de cambios a traves de la aparicion de nuevos productos, 
en algunos casos, puede implicar la consrruccion de estos soportes materiales, 
pero en otros simplemente la transformacion (rernodelacion, decoracion, ade
cuacion 0 resignificacion) de edificaciones existentes a las que se cambian los 
usos 0 las modalidades operativas que las convierten en otros productos. 

Como en los tiempos de la revolucion industrial, el desarrollo ciendfico y 
tecnologico se articula con nuevas condiciones politicas y sociales, permitiendo 
que el capital incremente su capacidad de transformar la realidad y de subordi
narla a sus determinaciones. £1 espacio urbano es muy sensible a estas transfor
maciones, verificandose a muy corto plazo la impronta de estos cam bios sobre 
la estructura de la ciudad. 

La globalizacion tomada como la expresion mas significativa para deno
minar el nuevo contexto, tiene la caracrerlstica de vincular con enorme agilidad 
territorios que posteriormente tiende a integrar. £1 transporte y las cornunica
ciones son instrumentos fundamentales del desarrollo de esta logica y, por 10 

14 0 aquella parte de las inversiones. 



221 C1jJita/y organization territorial 

tanto, especialmenre proclives a incorporar rransformaciones recnologicas que 
optimizan su eficacia para desarrollar esa funcion, renrabilizando la transforrna
ci\)n (consrruccion, arnpliacion, rcrnodelacion) de las infraestrucruras que Ie 
sirven de soporte. 

En el caso de Buenos Aires, la principal determinacion ha sido la priva
rizacion de las terrninales portuarias. concesionadas a firmas internacionales 
cspecializadas en esta actividad. Puede idenrificarse al puerto como un produc
to airactivo para las inversiories internacionales cuyo movirnienro (actual y 
proyectado) da garantias de gran renrabilidad. La modalidad adoprada fue 
concesionar por separado los cinco diferentes muelles que conforman el puer
to de Buenos Aires, con el supuesto que la diversiticacion de los operadores ga
ramizaria la cornpetencia y por 10 tanto el incremento de la productividad del 
puerto. 

Las empresas demolieron casi la totalidad de las instalaciones existentes, 
liherando el campo para el desplazarniento de unas 30 gnias portico. La nueva 
inlracstrucrura incremento cl rnovimiento de 300 mil a 2 millones de contai

ners pm afio, acorrando cl tiernpo de permanencia en eI puerto de tres dias a 6 
horas. 

Un esribador local Exolgan" impulse nuevas inversiones sobre el puerto 
de Avellaneda (continuo al de Buenos Aires) asociado a la empresa municipal 
que maneja cl puerto de Hamburgo, obteniendo esrandares y rendirnientos su
periorcs a los de las terrninales del puerto de Buenos Aires con el que desarro
lla una cornpctencia feroz. 

EI area portuaria, proxima al cenrro de la ciudad, ha sido el escenario de 
una acrividad inusual, presionando sobre la politica urbana en reclamo de rna
ymes superficies y mejores vias de acceso. Ha presionado tam bien sobre la rea
lizacion de rrabajos de dragado y participado en la elaboracion de un proyecto 
de ampliacion del puerto. 

La generalizacion del uso de contcncdores, que simplifican la maniobra y 

los sistemas de stock, ha planteado la necesidad de abrir grandes vacios dentro 
de la trama urbana y habilitarlos como playas de ruptura de cargas. Los centros 
logislicos tienden a concentrar la distribucion de mercancias, siendo sus prin
cipalcs usuarios las grandes cadenas de supermercados. La oferta de suelo, gal
pori, Irfo, 0 depositos robotizados, etc., convoca una mulritud de empresas que 
pres ran servicios tanto a la carga, como a los operarios y a los carniones. La in
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version en estos espacios ha dado lugar a un nuevo producto inmobiliario (cen
tro loglstico) cuya rentabilidad surge del alquiler de espacios a los diferentes 
usuarios y prestadores de servicios. 

£1 mismo grupo econornico que maneja el puerto de Avellaneda, a traves 
de la empresa Roman, ha logrado controlar grandes superficies de tierra publi
ca y privada en los alrededores de las areas portuarias, habilirando centros 10
gfsticos de distribucion en puntos esrrategicos del gran Buenos Aires. 

Ya ha sido sefialada la necesidad de proveer condiciones generales adecua
das como un requisito indispensable para canalizar una corriente de inversion 
sobre la ciudad. 

Sin embargo, en las condiciones actuales, la operacion de las infraestruc
turas se presenta como un producto en sf mismo, despertando el interes de los 
inversores internacionales, que yen en torno a este negocio una oportunidad de 
producir grandes ganancias. 

La concesion de autopistas por peaje, por ejemplo, es un producto que ha 
despertado gran interes entre los grupos inversores nacionales e internaciona
les, asociando al mismo negocio la construcci6n de la infraestructura, su man
tenirniento y la administracion de los flujos de circulaci6n durante el tiempo 
que dure la concesi6n. La recuperaci6n de los costos mediante el cobro del pea
je agrega a este negocio un imporranre componente de financiamiento. 

La construcci6n de un nuevo sistema de autopistas de acceso ha generado 
una profunda rransforrnacion de la estructura circulatoria metropolitana, ha 
modificado los tiempos y la calidad de los desplazamientos, transformando sus
tancialmente las logicas de localizacion dentro de este territorio. 

La conforrnacion de los grupos inversores fusiona a empresas locales con 
amplia experiencia en la realizacion de obras publicas, con empresas internacio
nales de los orfgenes mas diversos. Tal es el caso de la empresa constructora Be
nito Roggio, asociada en la explotacion del Acceso Oeste con capitales brasile
nos, mexicanos y malayos. La Autopista del Sol (Norte), que asocia al grupo 
Macri con la empresa italiana Irnpregilo, tuvo la particularidad de condicionar 
el cobro de peajes a la terminacion de la obra, pararnetro que motive la acele
racion de los trabajos que fueron terminados en tiempo record". 

La explotacion de la red de agua es otro producto que ha despertado el in
teres de operadores internacionales asociados con grupos econornicos locales. 

1G	 Fueron realizadas obras de gran envergadura terrninando la consrrucci6n de mas de 100 km de autopis
ta (incluyendo rrabajos de ensanche, consrrucci6n y remodelaci6n de puenres) en menos de un afio. 
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En el momenta de la licitacion, la empresa ganadora" expuso un ambicioso 

plan de obras, que incluia el mejorarnienro de la red exisrente, la expansion a 

nuevas areas de servicio y la consrruccion de una moderna planta de rratarnien

to de aguas servidas". A casi 10 afios de la tlrma del coritrato, la operacion se 

ha ceutrado en la retuncionalizacion de la red existente, la construccion de un 
rio subrerraneo de provision de agua a la zona oeste, dcrnorando d proyecto de 
construccion de la planta de tratarniento. Los estudios respecto de la evolucion 
de estc coutrato, constatan que a rravcs de las sucesivas renegociaciones, la em

presa ha logrado incrernenrar la tarifa y reducir el plan de obras. 

La privatizacion de los servicios de gas, electricidad, telefonia, etc., reite

ra cstc cuadro, asociando a grupos locales con capitales inrernacionales, que 

encaran trabajos de rcfuncionalizacion de la red que abasrece a un mercado 

cautrvo. 

Supuestatuente la modernizacion de estas infraesrrucruras es condicion 

indispensable para resultar comperitivos en las nuevas condiciones tecnologicas 

en que sc desarrolla la econornia global. Jose Luis Coraggio sefiala que el sobre

costo que debe pagarse por la provision de estos servicios monopolicos incre

menta en gran medida el costa del salario de los trabajadores, bajando la com
petitividad de la produccion nacional (costa pais), 10 que en terminos de desa

rrollo es un contrasenrido, 

Sabiendo que la consrruccion de nuevas infraestructuras -puertos, puen

res, rutas, redes, plantas, ductos- 0 la refuncionalizacion de las existentes es un 

rcquisito fundamental para cornpetir por la radicacion de inversioncs, no resul

taba evidente el interes del capital por tornar a cargo, tanto la construccion co

mo el financiarnienro de estas obras, ni la facilidad con que las empresas inter

nacionales se asociaban con un grupo local aprovechando de su capacidad de 
l(}/;~y para incidir sobre las adjudicaciones. 

La construccion de nuevas vias de acceso dio lugar a una nueva tendencia 

de ocupacion del espacio suburbano. Paralelarnente, la aplicacion de politicas 

anti-inllacionarias repercurio sobre el acceso de los sectores medios al credito. 

EI nuevo contexte derivo en una rapida expansion del parque autornotor asi co
mo en una modificacion de la ofena de nuevos productos residenciales, 

l "	 (:()lH..c.;,ionada <1 Lt elllpre~J. [rauccsa Lionais de Faux .isociada a b argentina COI11Cfcial de Plata perrc

11<-'Cit'IHt: al grupo SDldari. 

l H	 Actualmcnrc se vUC!L"cHl crucIal, <11 Rio de la Plata. 
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No es casual ver el inreres de un mismo grupo empresario (Macri) que se 
posiciona como fabricante de autom6viles (Fiat-Peugeot), concesionario de un 
peaje y desarrollador inmobiliario, siruacion que en menor medida repiten los 
concesionarios de la autopista a La Plata (Arag6n, Servente, Roggio), creando 
la empresa SICSA, desarrolladora inmobiliaria. 

Las nuevas vias de acceso definen nuevas pautas de localizacion de los es
tablecimientos industriales, interesados en establecerse en aquellos puntos don
de coinciden un eje vial y un curso de agua. El parque industrial es el produc
to inmobiliario que reiine las mejores condiciones para localizar una planta 
productiva, Un contexto arnbiental adecuado, ajustando a los estandares sani
tarios exigidos en el mercado global a las exportaciones. 

Fabricas blancas, higienicas, transparentes, rodeadas de parques, fuentes y 
playas de estacionamiento, equipadas con tecnologias lirnpias, precisas, seguras, 
eficientes, son el nuevo ambito de produccion de las grandes marcas. La cerca
nia de laboratorios y centros de investigacion, asi como la accesibilidad a me
jores servicios (restaurantes, hoteles, bancos, etc.) son atributos que definen cri
terios de localizaci6n de las nuevas fabricas. 

Analizando el PBI provincial se destaca el crecimiento de la actividad 
productiva en la zona norte de la segunda corona, denominada camino del 
Mercosur por la proximidad del puente internacional y a la ruta 14 que con
centra el transite con Uruguay y Brasil. La presencia del parque industrial Pi
lar ha incidido sobre este indicador liderando en los ultirnos 10 afios el proce
so de relocalizaci6n de las plantas de las principales firmas. No es, sin embar
go, tan significativa la cifra en terrninos de ernpleo, permaneciendo la maxima 
concentracion de puestos de trabajo sobre la infraestructura obsoleta de la pri
mera corona. 

Las formas de comercializaci6n tam bien experimentan cambios profun
dos. La expansi6n de las grandes cadenas de supermercados tiende a estandari
zar los productos que se exponen en sus gondolas y anaqueles: las tecnologias 
de cornercializacion estructuradas a partir de la 'cornpra compulsiva' apuestan 
ala capacidad de seducci6n de los producros (disefio, packagin~ pero sobre to
do al prestigio y reconocimiento de las grandes marcas. La necesidad de estar 
presentes en la vida cotidiana de la genre, tanto a nivel consciente como incons
ciente, lleva a las principales marcas a desarrollar enormes campafias de publi
cidad, que van desde un imponente despliegue de carteles y propagandas, al in
cremento del rnirnero de eventos patrocinados por sponsors apoyados sobre la 
extraordinaria capacidad de la television para penetrar la vida dornestica. 
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Como producto inmobiliario, las grandes cadenas se hicieron presentes 
reproduciendo patrones de localizacion del suburbio europeo y norteamerica
no, Grandes ten didos de sombra rodeados de gran des playas de esracionarnien
to, en proximidad de los accesos a un cursu de grandes ejes viales. Como com
perencia, las cadenas locales desarrollaron formas de supermercadismo en las 
zonas densas de la ciudad, donde se concentraban los sectores con mayor po
der adquisitivo. EI envio a domicilio (delivery) reernplazo a las grandes playas 
de estacionarniento, desarrollando nuevos sistemas de transporte de mercade
rfas, En un tercer rnornento, la disputa por los mercados lIevo a la fusion de las 
diferentes cadenas, Hoy desarrollan una compleja red de supermercados exten
didos por toda la ciudad respondiendo a tipologias muy diversas. 

Los tecnicos en cornercializacion han concebido un nuevo producto in
mobiliario: los paseos de compras, gigal1tescas rnaquinas de vender que, reprodu
ciendo la estetica de la television, son utilizados par la gente como nuevos cen
tros de barrio. Con una inversion promedio de entre 30 y 50 millones de do
lares, su aparicion marca un salto en la envergadura de las intervenciones urba
nas. Los primeros surgen como una expansion del negocio de los supermerca

dos". Una segunda generaci6n es resultado de la asociacion de la empresa cons
tructora de un gran grupo econornico" con un cornercializador de locales. 

En un tercer momento, la paularina sofisticaciou de estes centres cornercia
Ics lleva a desarrollar su dimension ludica, dando origen a un nuevo producto in
mobiliario: los centros de entrereriimiento concebidos en Torno a la necesidad de 
urilizar eI tiempo libre. EI Patio Bullrich, uno de los primeros shoppingurbanos, 
propiedad de la firma constructora Maccarone, inicia el desarrollo del negocio de 
los entretenirnienros como respuesta a la dura competencia a que debia hacer 

trente a los otros supermercados. La experiencia y las asociaciones establecidas con 
cmpresas americanas de entrerenimientos, 10 llevaron a reiterar la apuesta abrien

do un centro (showcentC1J en Haedo cercano a la traza del acceso oeste y otro (Fa
mily Park) sobre la traza del acceso norte. Ultimamente, pese a que el resultado 
de estos negocios no ha sido el esperado, este grupo riende a asociarse en eI nego
cio de entretcnirnientos con eI grupo Soldan, propietario de un gran parque de 
diversiones en la zona norte (Parque de la Costa) vinculado al desarrollo de una 
opcracion inmobiliaria en torno una linea de ferrocarril (Tren de la Costa). 

19	 EI primer ~)'h(Jpping Solei!perrcnecientc a Carrcfour y el segundo Unicenter pertcnecieure a capirales chi
k-nos (Poltman) ducnos de I" cadcna de supermercados jumbo. 

20	 S"d('~ Perez Cornpanr. 
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La reapanClOn del cine y de nuevas manifestaciones virtuales, esta 
abriendo nuevas posibilidades de inversion compitiendo por el control del 
mercado local empresas de origen americano (Disney Enterteinmenti y austra
liano (Village). 

Cambios en las formas de comercializacion y en los sistemas de credito su
mergen a los consumidores en una cotidianidad poblada de nuevos producros: 
electrodomesticos que inducen nuevas costumbres; automotores que modifican 
el sentido del espacio y del tiempo; medios audiovisuales que agilizan la infor
macion, difunden model os de vida, proponen nuevos imaginarios. Un nuevo 
contexto en el que el deseo deterrnina los comportamientos individuales y co
lectivos con una enorme capacidad de transformacion cultural y social. 

La apertura de las nuevas vias de acceso ha deterrninado la localizacion de 
otros producros inmobiliarios. Un nuevo tipo de suburbio crece en torno a es
tas vialidades, combinando parques industriales, centros administrativos y co
merciales, condominios residenciales, colegios, hospitales y universidades, areas 
deportivas, culturales y recreativas, Todas tienen en comun el caracter privado 
de las inversiones y el dar origen a una inmensa valorizacion en el traspaso del 
suelo rural a urbane". 

La oferta de nuevas urbanizaciones no ha sido, sin embargo, iniciativa de 
grandes grupos econornicos, sino que como proceso conto en sus origenes con 
el protagonismo de pequefios y medianos empresarios. 

Argentina era un pais en el que por mas de 20 afios los inmuebles se com
praron al contado, la baja proporcion de propiedades grabadas por una deuda 
hipotecaria define un nicho de interes para el desarrollo de una nueva dinami
ca inmobiliaria. 

Consolidada la vigencia de nuevos patrones de consumo del espacio ur
bano, los principales grupos econornicos argentinos, asociados con empresas 
o fondos de inversion internacionales, decidieron ocupar ese espacio lanzan
dose al desarrollo de fraccionamientos suburbanos. Ha sido este el caso de 
IRSA que ya hemos mencionado, del grupo Perez Companc que crea Alto 
Palermo, del grupo Macri (Creurban), Soldati (Tren de la Costa) y Roggio 
(Benito Roggio). 

En los ultimos tiempos, el grupo econornico encabezado por Roberto 
Constantini ha desarrollado una empresa desarrolladora (Consultatio) que en

21	 En un plazo sumamente breve (5 0 6 afios) llega a multiplicar hasra 10 veces el precio del suelo de los 
absides urbanos. 
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cara un proyecto de gran envergadura, como la creacion de una nueva ciudad 

satelite (Nordelta) en uno de los exrremos de la autopista del sol (Acceso Nor

te). La mayoria de estos ernprendirnientos asocian un grupo econornico local 
can un fondo de inversion (nacionales 0 internacionales) canalizando el finan

ciarniento a traves de un compromiso fiduciario. 
Los editicios de oficinas son, adernas, un producro sumarnente dinamico, 

A diterencia de otros productos su localizaci6n perrnanecio en los alrededores 

del centro de la ciudad. Frente a la dificultad para resolver dentro de la antigua 
parcelaria edificios con plantas de 1500m2

, la implementacion del proyecto de 
Puerto Madero abri6 un area de oponunidad para las nuevas construcciones, 
En primer lugar, la habilitacion de 180.000 rrr' de loft, instalaron una nueva fi
sonomfa de oficinas como producto del reciclado de los viejos galpones pottua
rios. Dos emprcndimienros que vincularon al grupo Bunge & Born con City

corp reiteraron la tipologfa de edificio torre en los alrededores de Puerto Ma
dero. Se trata de las tortes Buchardo y Republica (actual sede de la empresa te
lefonica), La empresa Lama Negra del grupo Fortabar consrruyo en la misma 

zona su sede ernpresaria. El diario La Naci6n y Cargill desarrollan dos nuevas 
emprendimienros, sumandose sobre el area de Catalinas, dos torres de Consul
ratio (Constantini), una de Irsa y orra del Banco de Boston. Denrro de los pre

dies de Puerto Madero, la primera torre fue construida por Irsa y Benito Rog
gio como sede della empresa Telecom, siguiendo en orden la construccion del 
hotel Hilton (franquicia asumida por el senor Gonzales, empresario surgida del 

auge de la television por cable) a los que se agregan varios proyecros, en su rna
yoria encarados por desarrolladores locales asociadas a hrmas inrernacionales. 

La rcndcncia a comprometerse con las areas consolidadas de alta densidad 

persiste entre los desarrolJadores inmobiliarios, que siguen identificando al edi
ficio en tone de departamentos como el producto mas eficaz desde el punto de 

vista inmobiliario. La mayor parte de las empresas construcroras, vinculadas a 

desarrolladores inmobiliarios como Irsa, reproducen la mecanica de construir 
financiando la operaci6n con un compromiso fiduciario que toma a cargo las 
hipotecas. 

En cI contexte de una ciudad que ha desarrollado alrededor de las altas 

densidades un modo de vida netamente urbano, la idea de mudarse a un barrio 
pcritcrico cucstiona cuales seran las tendencias inmobiliarias en el mediano y 

largo plaza. Frente a la conjuncion de nuevas emprendimientos en torno a las 
auropisras, se presenta un nuevo tipo de configuraciones (shoppings, torres, su
perrncrcados, delillery) en rorno a los subterraneos. 
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Cambios en los habitos alimentarios, toma de conciencia respecto al cui
dado del cuerpo, se contraponen con el incremento del stress y con los efectos 
del consumo regular de productos nocivos. Los avances de la medicina tienden 
a compensar estos desajustes, posibilitando un paulatino incremento de la 'ex
pectativa de vida' (calculada en 110 alios en el201O). 

La reducci6n de la edad limite para jubilarse, de la semana y de la jorna
da laboral, ubican en los albores de un nuevo 'estilo de vida' en el que se desdi
buja el trabajo y abunda el tiempo libre. 

La cuesti6n ambiental, la nueva vecindad, la posibilidad de desarrollar 
otros modos de vida definen al contexto de la residencia como el principal ar
gumento de venta en el nuevo suburbio. La seguridad, la disrancia, la falta de 
cenrralidad, son las principales dudas sobre las que prevalecen ciertos patrones 
tradicionales. Ambas ofertas tratan de compensar sus desventajas: estimulando 
la aparici6n de nuevos centros y mayores complejidades en los nuevos empren
dimientos de las areas suburbanas, 0 dando importancia a las vistas sobre exce
lentes paisajes, a la proximidad a los parques e incorporando areas de servicios, 
deportivas, parquizadas, como parte de una propiedad comun de las nuevas 
construcciones verticales. 

La necesidad de ocupar el tiernpo, de millones de individuos cargados de 
informaci6n y de imageries, sedientos de nuevas experiencias y emociones, da 
lugar a escala internacional, a la expansi6n del turismo. El crecimiento de los 
intercambios (comerciales, culturales, sociales, recreativos, etc.) asi como la 
busqueda de una posible evasi6n de una cotidianidad tensa, ha permitido que 
la ciudad crezca como nuevo destino turistico de envergadura. La construcci6n 
del producto hotel ha sido una de las expresiones mas dinarnicas del nuevo con
texto. Desarrollando en principio la modalidad de franquicias (Hilton, Four 
Seasons), ha crecido poco a poco con la localizaci6n de cadenas que adquieren 
hoteles existentes como el Marriot Plaza, construyen otros nuevos interesados 
en la explotaci6n de su propia marca (Sheraton, Holiday Inn, Accor) se asocian 
con capirales locales (Aoky-Ganzabal en el hotel Caesar Park) e incluso irnple
mentan operaciones de capitalizaci6n de deuda como el hotel Intercontinental, 
o el Hyatt del empresario egipcio Pharaon. 

El negocio hotelero se proyecta sobre la realizaci6n de ferias y congresos. 
Los grandes centros de convenci6n se presentan como productos de interes pa
ra el capital global que compitiendo irrumpen sobre la realidad local. Es el ca
so de los hoteles Sheraton y Hiiton que construyen enormes centros de conven
ciones y de la firma americana Ogden, que remodela el predio ferial de la tra
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dicionaJ Sociedad Rural en Palermo, habilitando un enorme centro de exposi
rioncs capaz de albergar ferias y eonveneioncs. 

La aparicion de nuevos equipamientos de gran dimension en el seno de la 
trarna urbana plantea asimisrno una discusi6n sobre las alreraciones de la vida 

cotidiana que impone la rransformacion de la ciudad al inrroducir los produc
tos de la nueva cultura global urbana. 

Deseo, crediro y salario estructuran entre si la Have de la pertenencia. Su
jcci6n, presion y alienacion: la dura cuenta que se paga a corto plazo. 

Prolongacion de la adolescencia, disrninucion de la natalidad, rerraso de 
la concepcion, conforman un contexte de gente mas suelra, con mayor movili
dad y determinacion, dispuestas a explorar nuevas idenridades, a discurir la 
problem.itica del genero, a instirucionalizar novedosas formas de relacion, mas 
libres, ahiertas y efimcras. Modalidades de pareja y de familia, que no requie
ren un nuevo tipo de vivienda, definen nuevos parametres de localizacion y de 
comportarnicruo urbane. 

Por 10 tanto, puede conduirse que las rransforrnaciones exisren, que se ex
presan territorialmente y que existcn nexos, mecanismos concreros, que desa
rrollan las condiciones para que sean posibles. 

Del analisis de las formas de expresion, surge que los producros se inser
tan sobre el territorio de manera diversa, reconociendo una rendencia a regene
rar (cornplejizar) la trama urbana existente y otra que combina los productos 
ell el marco de nuevas patrones de urbanizacion seguramenle mas efimeros y 
por 10 tanto, mas depredadores. 

Sin embargo, no resulra evidente que la presencia del capital desarrollan
do ernprendimientos no implique, necesariarnente, progreso. Mas bien tende
mos a sospechar que las ventajas diferenciales que fundamentan su venida tien
den a invertir el senrido de la ventaja, abriendo posibilidades de ganancia ex
rraordinaria que para los atgentinos termina sicndo perdida. 

Por el conrrario, los paises centrales ponen condiciones al desarrollo de es
tos vinculos, convirtiendo sus potencialidades en regulaciones, de modo que el 
intercs legitim a par invertir en funci6n de sus rnercados, derive en mccanisrnos 
concretes de acurnulacion de riqueza en manos del Estado, que pueda ser des
pues distribuida can proccdimientos eficaces con una racionalidad politica que 
de prioridad a los inrereses de los mas necesitados. 

Surgen dudas respecto del caracrer global de los capitales, descubrien
do que en su mayor parte guardan fidelidad con el pais dondc se localiza su 
casa rnatriz. Viendo con frecuencia la accion de personeros de esros Estados 
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ejerciendo presion sobre el gobierno local en defensa de los intereses de sus 
paisanos. 

Para concluir expresaremos algo que, para el mornento, resulto obvio: el 
proceso de globalizacion no es lineal, presenta contradicciones, sus efectos no 
tienen siempre la misma expresion porque resultan de la articulacion de ten
dencias globales con realidades locales, slntesis, que una primera aproximacion 
parece expresar con una enorme homogeneidad, pero que en su desarrollo pos
terior genera procesos muy heterogeneos, 

Las cosas que estan pasando no son iguales pero son bastante parecidas. 
La forma como se articulan con la realidad local es la unica esperanza de que 
no siempre tengan el mismo sentido, 

Si se reconoce que estas cosas que pasan son el resultado del despliegue de 
una logica social que reproducen acto res concretos, queda claro que el progre
so de los pueblos no va a ser resultado del juego del capital dentro de su propia 
logica, 

Otros p£Ocesos 

Uno de indicadores del consumo es el incremento de la produccion de resi
duos. En medio de inmensos volumenes de desechos, se advierte la presencia 
de personas que los juntan, reciclan y atesoran. Objetos, vehiculos y rnaquinas 
son reciclados por otro sistema productive, montado sobre material de rezago: 
edificios, fibricas, fragmentos de ciudad deteriorados albergan sectores sociales 
desechados: un modelo social depredador que no permite el acceso de todos a 
los beneficios de las transformaciones. Una sociedad que evoluciona a diferen
tes velocidades, que permite a ciertos sectores (con mayor poder adquisitivo) 
acceder a productos capaces de modificar incluso sus cornportamientos, mien
tras otros sectores relegados se aferran a estructuras del pasado, como iinica al
ternativa para garantizar su subsistencia. 

Desintegracion, aislarniento, desarraigo, depresion, desinteres, perdida de 
identidad, son algunos de los procesos que pueden detectarse detras del incre
mento del alcoholismo, la drogadiccion, la firmaco dependencia. 

Como garante de la gobernabilidad del sistema se espera que el Estado to
me a su cargo los efectos 'no deseados' de estas transformaciones, pero conrni
nado a incorporar criterios de ajuste que implican la transferencia al sector pri
vado de sus principales fuentes de recursos. 
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Ineficaz para dar respuestas estructurales, el Estado se limira a implemen

tar polfricas compensaiorias cuyo efecto no va mas alia de la contenci6n de una 

conAictividad crecientc, El cambia social y tecnologico que convoca a una par

te de la poblacion y reniega de orra, sus segmentos mas fragiles: viejos, nirios, 

discapacitados, enfermos, desempleados. 

Una evoluci6n que adquiere para los diferentes senores, distintos sentidos 
denrro de una relacion pautada por la segmentaci6n del mercado y la dificul

tad de acceso a un puesto de trabajo. 

Por todas estas razones in teresa preguntarse, ~por que en el marco de de

terrninadas condiciones, el aporte de la ciencia y la tecnologfa pareceria incre

rnentarsc? y, ~en que medida estas transformaciones contribuyen a un efectivo 

progreso? 




