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CAPÍTULO 18
Del nuevo orden global a la economía 

urbana de Buenos Aires:  
sustitución crítica de divisiones  

del trabajo
María Laura Silveira

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) –  
Universidad de Buenos Aires 

maria.laura.silveira.1@gmail.com

Introducción

Buscando comprender la sustitución crítica de divisiones del trabajo en la me-
trópoli de Buenos Aires, analizamos distintas escalas de manifestación del 
acontecer contemporáneo. En primer lugar, observamos algunos eventos que 
caracterizan el nuevo orden global, como la producción de bienes y servicios 
tecnológicos, informacionales y financieros. En segundo lugar, abordamos al-
gunos acontecimientos explicativos de la formación socioespacial argentina y 
de su inserción en la división internacional del trabajo en el contexto de la pan-
demia de COVID-19. En tercer lugar, la metrópoli de Buenos Aires revela la 
metamorfosis crítica de los circuitos de la economía urbana, los cambios en el 
paisaje comercial del área central y la proliferación de mercados callejeros. Se 
trata de un panorama general de los procesos que actualmente reorganizan los 
circuitos de producción y consumo, ilustrados a través de algunas situaciones 
en la metrópoli.1 Hemos utilizado bibliografía específica, materiales de inves-
tigaciones propias anteriores, fuentes periodísticas especializadas, estadísticas 
nacionales e internacionales y trabajo de campo.

1 Aunque no discutimos las diferentes delimitaciones del área metropolitana, tomamos como 
referencia la definición del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (IN-
DEC) de 2003: el Gran Buenos Aires es el conjunto urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
24 partidos (unidades administrativas subprovinciales) de la Provincia de Buenos Aires.
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1.  Nuevo orden global: contenidos técnicos, 
organizacionales y políticos

Con una población urbana mundial en crecimiento, que pasó del 46,7% en 
2000 al 56,2% en 2020, pero que supera el 70 y el 80% en América y Europa 
(UN-Habitat, 2020), el planeta adquiere un rostro urbano y experimenta nu-
merosos acontecimientos que estructuran una nueva división internacional del 
trabajo.

El nuevo orden global se caracteriza, en primer lugar, por un importante 
desarrollo de la ciencia y la tecnología predominantemente centrado en pro-
ducir inteligencia artificial, robótica, drones, 5G y tecnologías de información 
y comunicación, internet de las cosas, big data, computación en la nube, bloc-
kchain e impresión 3D, entre otros sistemas técnicos y dispositivos, no sin im-
portantes disputas corporativas que involucran también a los principales Es tados 
del mundo. Esta innovación de dispositivos permite reorganizar macrosistemas 
técnicos (Gras, 1993), por ejemplo, grandes plataformas petroleras, granjas 
eólicas flotantes o ciudades inteligentes y, así, ampliar las escalas de produc-
ción y desarrollar una tendencia a la «unicidad técnica» (Santos, 1996). En se-
gundo lugar, las cinco grandes tecnológicas —Alphabet, Amazon, Apple, 
Meta, Microsoft— y empresas chinas como Baidu y Tencent rigen ese desa-
rrollo y producen, gracias a la capilaridad de sus instrumentos y productos, 
gigantescos volúmenes de información que demandan una ciencia de datos, 
involucrando también a las universidades, para su uso en la producción, el 
transporte y el consumo, con la consecuente monetización de la economía y 
la vida social. De ese modo se multiplican las ocupaciones y la división social 
del trabajo se vuelve más compleja. En tercer lugar, dominadas por un escaso 
número de agentes, las finanzas se irradian en la sociedad y el territorio. La 
multiplicación y sofisticación de instrumentos y productos financieros, los 
nuevos y renovados agentes, como los fondos de inversión en tecnología, y la 
difusión de sistemas de acciones, como las rondas financieras que invierten en 
startups, permiten, al mismo tiempo, el fortalecimiento del circuito superior y 
la emergencia de porciones marginales (Santos, 1975; Silveira, 2019) que com-
pletan la actual división del trabajo. 

Se multiplican la producción material e inmaterial y las formas de consu-
mo, impulsadas por nuevos materiales y objetos, marcas globales y una banali-
zación de los productos y de la información. El consumo se vuelve ubicuo, par-
ticularmente con el comercio electrónico, que no solo crece en la adquisición de 
objetos, sino también en el consumo de experiencias, incluyendo salud y bien-
estar, educación y entretenimiento. 
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Con la nueva composición técnica del capital y del territorio, que deman-
da una importante inversión tecnológica y organizacional inicial, pero reduce 
los costos de funcionamiento, se alcanzan aumentos de productividad y exce-
dentes significativos. Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha acelerado esos 
procesos mostrando un retrato de concentración económica, especialmente en 
los sectores de informática, robótica, plataformas digitales, biotecnología, 
bioeconomía, salud y logística, entre otros. Pero, además, nacen por doquier 
empresas y plataformas orientadas al análisis de datos y su aplicación al comer-
cio, logística y servicios generales y financieros, como las fintech, las proptech y 
las insurtech. Aunque mucho menos capitalizadas y rentables que las grandes 
tecnológicas, las plataformas más importantes utilizadas para trabajos localiza-
dos y para trabajos globales como Uber, Meituan, Instacart, Appen y Upwork, 
ya habían generado ingresos por un valor de 31.200 millones de dólares en 2019 
(OIT, 2021). 

El corolario es una transformación del trabajo a partir de la automatiza-
ción, la gig economy y la informalidad. En primer lugar, los automatismos y las 
economías de escala que estos generan vuelven obsoletos y desvalorizan ciertos 
oficios y profesiones, lo que provoca una disminución de los ingresos y una 
ampliación de las desigualdades socioespaciales. En segundo lugar, las platafor-
mas, instrumento por excelencia de la gig economy, demandan nuevas ocupa-
ciones, que generalmente son temporarias e independientes, con relativa faci-
lidad de ingreso y con escasa o ninguna protección social. Por último, la 
informalidad, consecuencia de los procesos anteriores que alcanza sobre todo 
a las actividades de menor cualificación, era la condición de trabajo de unos 
2 mil millones de personas (62% de la fuerza productiva mundial) en 2020 
(UN-Habitat, 2020). 

En ese orden mundial así constituido, la pandemia de COVID-19 tuvo 
consecuencias devastadoras, ya que, en los primeros meses de confinamien-
to, afectó a 2,7 mil millones de trabajadores, fundamentalmente con activi-
dades presenciales e informales en áreas urbanas. Según estimaciones del 
Fondo Monetario Internacional, la pérdida acumulada del PIB mundial en 
2020 y 2021 fue de alrededor de 9 billones de dólares, es decir, un valor su-
perior a las economías de Alemania y Japón juntas (UN-Habitat, 2020). Sin 
embargo, en 2020, la riqueza mundial creció el 7,4% (Allen, 2021). Esto 
muestra que, aunque se hayan registrado grandes caídas en la mayor parte de 
las actividades durante los primeros meses de la pandemia, la aceleración y 
difusión del actual sistema técnico permitió mayor fluidez informacional y fi-
nanciera, multiplicando los excedentes y su concentración en un puñado de 
corporaciones. 



MARÍA LAURA SILVEIRA238

Entretanto, ciertas porciones del mundo refuerzan su condición periférica, 
derivada, por un lado, de la dificultad para acceder o incorporar de forma me-
nos selectiva los contenidos de la actual división internacional del trabajo y, 
por otro, de la debilidad o ineficacia de sus estructuras políticas para proteger 
aquellas divisiones territoriales del trabajo capaces de asegurar la subsistencia 
de la mayor parte de la población. En relación con el primer punto, por ejem-
plo, el acceso incompleto y deficiente a los sistemas 3G y 4G y la lenta difu-
sión de la tecnología 5G, sometida, además, a disputas geopolíticas entre las 
potencias, testimonian la baja densidad técnica en vastas porciones territoria-
les de los países periféricos. En relación con el segundo punto, las políticas 
públicas, por lo general centradas en la necesaria reducción de la informali-
dad, han terminado por castigar a los actores más débiles, desde las activida-
des de supervivencia hasta las pequeñas empresas, en lugar de encontrar for-
mas de capitalizarlas e incluirlas tributariamente. Esa perspectiva se agravó aún 
más con las políticas de confinamiento, que afectaron sobre todo a los recicla-
dores, los vendedores ambulantes, la construcción, los transportes y los servi-
cios de comida y domésticos.

Una caída en la generación de riqueza y graves crisis alimentarias fueron el 
retrato que la pandemia pinceló en gran parte del mundo. Incluso los denomi-
nados BRICS muestran que, durante 2020, la riqueza de las familias cayó de 
manera importante, a excepción de China (Credit Suisse, 2021). No podemos 
olvidar que los Estados de los países periféricos tuvieron significativamente 
menos recursos financieros para combatir la pandemia. 

Con nada menos que 140 millones de personas en la informalidad, Améri-
ca Latina sufrió la pérdida de empleos y de horas trabajadas durante la pande-
mia y las cuarentenas, particularmente en la rama de comercio y servicios. Por 
lo tanto, no sorprende que el circuito inferior y ciertas porciones residuales del 
circuito superior marginal se vuelvan un refugio frente al desempleo y subem-
pleo de gran parte de la población.  

2.  La formación socioespacial argentina:  
nuevas y antiguas divisiones del trabajo,  
crisis y pobreza

La formación socioespacial ha venido atravesando largas crisis político-eco-
nómicas de causas complejas, pero hoy se enfrenta a un cuadro de profunda 
pobreza, agravado por la pandemia y por las políticas adoptadas para comba-
tirla, como el confinamiento de ocho meses durante 2020 y el de 2021, ins-
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trumentado para afrontar la segunda ola del coronavirus. En 2020 la caída del 
PIB fue del 9,9% y la pobreza, que era del 35,6% a fines de 2019, alcanzó el 
43,5% un año más tarde (INDEC, 2021d). Cerca de la mitad de los hogares 
(47,4% en 2020) recibe algún tipo de ayuda alimentaria (Cabot, 2021) para 
intentar compensar la desocupación, que subió del 8,9% en 2019 al 11% en 
2020, y la subocupación, la cual representa la cuarta parte de la población 
ocupada (INDEC, 2021b), así como la pérdida del salario real (más del 20% 
entre 2018 y 2021) y de la capacidad de consumo en una economía cuya infla-
ción fue del 310,6% entre 2017 y 2021. Cabe señalar que, durante la cuarente-
na de 2020, 8,9 millones de personas recibieron el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE) (ANSES, 2020).

El estancamiento del empleo privado, ya que desde 2017 solo aumenta el 
empleo público fundamentalmente provincial y municipal (Argañaraz, 2021; 
INDEC, 2021b), se agravó con la pérdida de 294 628 puestos de trabajo, sobre 
todo en pequeñas y medianas empresas, entre mayo de 2019 y mayo de 2020 
(CAME, 2020). Entre 2020 y 2021 se perdieron 195 mil empleos más en la ac-
tividad privada, como hoteles y restaurantes (32,1%) y en servicio doméstico 
(30,2%), mientras que el Estado generó 176 mil empleos (Stang, 2021; IN-
DEC, 2021b). Con una alta participación del empleo no registrado (45%) en 
el empleo total antes de la pandemia, el intervalo entre el tercer trimestre de 
2020 y el mismo de 2021 muestra que el empleo registrado creció solo el 2,4%, 
mientras que el empleo no registrado aumentó un 18,9% y los trabajadores 
por cuenta propia, un 11% (INDEC, 2021c). El bajo uso de la capacidad ins-
talada en la industria (57,2% en enero de 2021) completa el cuadro de una 
economía estancada, en la cual se multiplican las actividades banales y poco 
capitalizadas como forma de subsistencia. El Programa de Recuperación Pro-
ductiva (Repro) se dirigió a las actividades registradas y frecuentemente más 
capitalizadas o con nivel de organización suficiente para cumplir los requisi-
tos. Si esa fue la política pública destinada a la producción, la política elegida 
para fomentar el consumo ha sido la prorrogación de los programas Ahora 12 
y Ahora 30, que permiten el pago de las compras en cuotas fijas, muy utiliza-
do por la población para protegerse de la alta inflación. 

Con inversiones públicas y privadas exiguas, la construcción e instala-
ción de grandes infraestructuras de energía y circulación, telefonía móvil e 
internet ha sido selectiva, y la coexistencia entre nuevas y antiguas divisiones 
territoriales del trabajo ha creado conflictos. Entre los agentes que constitu-
yen las modernas y nuevas divisiones del trabajo encontramos grandes em-
presas de biotecnología, agronegocio y alimentos, así como plataformas de 
alta productividad, pero también firmas financieras, rentables, nuevas y a ve-
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ces poco reguladas. Entre las primeras, podemos mencionar a GDM Seeds, 
que trabaja con Microsoft en la producción del simulador Optimus para car-
ga y circulación de datos en todo el circuito productivo; Rizobacter, especia-
lizada en microbiología agrícola; Advanta Argentina, que fabrica y exporta 
tecnología igrowth; YPF Agro, con investigación y desarrollo en semillas e 
insecticidas; Arcor, con 40 fábricas en América Latina, diversas marcas y un 
mercado de cien países; Nestlé y Cervecería y Maltería Quilmes, que inno-
van en productos orgánicos —leche y cerveza, respectivamente— en el terri-
torio nacional. Además, cabe mencionar el crecimiento de los supermerca-
dos, fundamentalmente mayoristas, con papel de intermediación en la 
distribución y abastecimiento y en el financiamiento de la producción y  
comercialización, como las firmas argentinas Vital, Maxiconsumo, Diarco, 
Yaguar y la holandesa Makro. En los últimos años también han llegado  
al país las plataformas internacionales Airbnb, Cabify, Uber y Freelancer 
(Madariaga et al., 2019).

Entre las empresas financieras, podemos señalar bancos —Galicia, San-
tander, BBVA, Macro—, grandes firmas comerciales de creciente función fi-
nanciera —Coppel, Musimundo, Frávega, Naldo—, pero también platafor-
mas de comercio electrónico —Mercado Libre, Dafiti—, fintech y billeteras 
digitales —Mercado Pago, Ualá, Modo, Cuenta DNI, BNA, Naranja X, Wi-
bond e Inipay—, cuya expansión aprovechó la baja regulación inicial en estas 
ramas. Las 20 billeteras digitales, vinculadas a fintech, bancos públicos y pri-
vados, tuvieron un gran aumento del número de operaciones, que pasó de 
670.000 en enero de 2020 a cerca de 14 millones en enero de 2021 (Soriano y 
Mazorco, 2022; La Mastra, 2021). Aunque no se trata de un mercado impor-
tante por su tamaño y por el avance de la pobreza, la existencia de una pobla-
ción no bancarizada o con cuentas bancarias en desuso y de flujos de dinero 
provenientes de actividades informales ha creado un intersticio significativo 
para tales billeteras y un fuerte trazo de unión entre los circuitos de la econo-
mía urbana. 

Los denominados unicornios son manifestaciones de cómo la participa-
ción de pequeñas empresas en una división del trabajo construida sobre varia-
bles ascendentes del período puede transformar una porción marginal en un 
circuito superior propiamente dicho, aun en una economía empobrecida. Esa 
fue la trayectoria de Mercado Libre —valuada hoy en 92 mil millones de dó-
lares—, Globant, OLX y Despegar, a las que el dominio de la tecnología y la 
información les permitió avanzar sobre la logística y el consumo, acceder a re-
cursos financieros e internacionalizar sus operaciones. En tiempos recientes, 
ese intersticio de la división territorial del trabajo lo ocupan Autho, Mural, 
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Tienda Nube y Ualá, ya que, nacidas como una porción marginal emergente, 
se transformaron en un circuito superior propiamente dicho gracias a las ron-
das de financiamiento.  

Grandes firmas globales y nacionales establecen complementariedades 
verticales con startups tecnológicas que se desarrollan a partir de las demandas 
de la actual división del trabajo o que se fortalecen gracias a rondas de inver-
sión. El primero es el caso de la plataforma digital Treggo, orientada a la lo-
gística y a resolver el problema de «la última milla», que comenzó ofreciendo 
sus servicios a Mercado Libre y tuvo un crecimiento extraordinario durante el 
confinamiento de 2020. Hoy trabaja, además, para otras importantes firmas 
del circuito superior como Arcor, Philips y Samsung. El segundo es el caso de 
la foodtech Tomorrow Foods, que desarrolla soluciones proteicas vegetales 
para la industria de alimentos y bebidas, y de Auravant, una plataforma digi-
tal para la agricultura de precisión que recibió inversiones del fondo Wayra de 
Telefónica y de Glocal, un fondo de la ciudad de Rosario que se orienta al fi-
nanciamiento de agtech. Ahora internacionalizadas, otras plataformas argen-
tinas organizan la fuerza de trabajo cualificada o poco cualificada en los pará-
metros de la gig economy, como Workana y Zolvers.

Entretanto, al mismo tiempo, dejan el país firmas extranjeras como La-
tam, Walmart y Falabella, y otras reducen sus operaciones, como Bayer, por 
razones macroeconómicas y por decisiones de las propias organizaciones. Al-
gunas grandes cadenas de electrónica y electrodomésticos agregan a la crisis 
suscitada por la pandemia una corporativa, como en el caso de Garbarino, o 
una disminución de su topología de sucursales, como Ribeiro, frente a la 
competencia del comercio electrónico. Además, cerraron 90 .700 locales co-
merciales (15,6% del total) y 41.200 pequeñas y medianas empresas, lo que 
afectó a 185.300 trabajadores y, en relación con los empleos informales, se es-
tima que se perdieron 378.000 durante 2020 (CAME, 2020; Stang, 2021). Otras 
estimaciones, basadas en datos tributarios, señalan que, entre fines de 2019 y 
fines de 2020, cerraron 22.176 empresas, lo que llevó a la pérdida de 296.362 
empleos registrados (Bermúdez, 2021).

Este retrato revela la profundización de la distancia entre el circuito supe-
rior y el circuito inferior provocada por la pandemia y por las políticas para 
enfrentarla. Con todo, no se trata de la formación de una economía dual, 
pues las interrelaciones están lejos de desaparecer, ya que la ciudad es una rea-
lidad unitaria y es allí donde la dinámica del consumo globalizado provoca 
interrelación de actores y actividades, tal como lo muestran las complementa-
riedades creadas por las plataformas.
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3.  Metamorfosis crítica de los circuitos  
de la economía urbana de Buenos Aires  
en contextos de pandemia 

Desde la perspectiva de la economía política, la metrópoli muestra la transfor-
mación incesante de los circuitos de la economía urbana en virtud de los pro-
cesos de modernización acometidos para insertarla en la división internacional 
del trabajo y de la adaptación de agentes y actividades ante el crecimiento de 
la desocupación y la pobreza. Así, acontecimientos de escala global y nacional 
se yuxtaponen a existencias y acontecimientos locales en la sustitución crítica 
de divisiones del trabajo en Buenos Aires. 

Vinculadas al mercado internacional y a las ramas más dinámicas de la 
economía argentina, gran parte de las firmas mencionadas en el punto ante-
rior y otras empresas aseguradoras, farmacéuticas y consultoras tienen su sede 
en los modernos centros empresariales de los barrios de Retiro y Puerto Ma-
dero en la ciudad de Buenos Aires y, en el norte del Gran Buenos Aires, en el 
partido de Vicente López, donde las infraestructuras permiten la fluidez de 
los intercambios y donde también se encuentran grandes centros comerciales 
y supermercados.

De un modo general, los supermercados fueron los ganadores durante la 
fase más estricta del confinamiento porque, considerados esenciales, en ese mo-
mento podían abrir y no solo ofrecer alimentos, sino también electrodomésti-
cos, ropas, utensilios, entre otros tantos productos para los cuales carecían de 
competencia. En el crecimiento de las ventas, se destacan especialmente los ma-
yoristas, que pasaron a ser frecuentados también por clientes minoristas. Con 
24 tiendas en el país, Makro abrió su décima sucursal en el Gran Buenos Aires, 
en la localidad de Benavídez, donde la mayor parte de la oferta es al por menor. 

Las grandes cadenas de supermercados e hipermercados, mayoristas y mi-
noristas, así como las redes de electrodomésticos y artículos para el hogar, en-
cuentran en los partidos del Gran Buenos Aires un territorio apto para expandir 
sus mercados comerciales y financieros (Di Nucci, 2018). De las 30 tiendas que 
instaló en el país la mexicana Coppel, dos están localizadas en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires y 17 en los partidos del Gran Buenos Aires. Junto a la 
venta de electrónica, electrodomésticos, ropa, calzados, perfumería, muebles y 
juguetes, la cadena desarrolla un importante negocio financiero a través del 
crédito —financia la mitad de lo que vende— y los préstamos personales a tra-
bajadores no registrados o sin acceso a crédito bancario (Diamante, 2021). 

Nuevos actores en la actual división territorial del trabajo, las plataformas 
de comercio electrónico y logística conquistan mercados y territorios desde la 
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metrópoli. Dafiti, plataforma dedicada a la venta de moda, vende 800 marcas 
de ropa, calzado y perfumería gracias a su especialización en logística, incluida 
la inversa. Inauguró recientemente un depósito de 6.500 m2 con capacidad de 
procesar 10 mil unidades diarias en Garín, en las inmediaciones del Gran Bue-
nos Aires, para realizar servicios de entrega en 24 horas. Esta necesidad de la 
empresa-plataforma se enmarca en una tendencia de aumento de la demanda 
de depósitos en la ciudad de Buenos Aires o en las ciudades más próximas de 
la conurbación (Cieri, 2021).

Sin embargo, en el Gran Buenos Aires la pobreza aumentó del 31,3% de la 
población en el segundo semestre de 2018 al 44,3% en el mismo semestre de 
2020 (INDEC, 2020a). Pero, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires pasó del 12,6 al 16,5%, en los partidos que componen el área suburbana 
aumentó del 35,9 al 51% en el intervalo señalado. El número de personas en si-
tuación de indigencia prácticamente se duplicó en esos dos años, pasando del 
7,3 al 13,3% en el conjunto metropolitano. A fines de 2020 la desocupación en 
el Gran Buenos Aires había alcanzado el 12,6%, lo que, sumado al 17% de su-
bocupación (INDEC, 2021d), permite dimensionar el papel que cumple el cir-
cuito inferior en la supervivencia de grandes contingentes demográficos. 

La evolución de esos indicadores pone de manifiesto el impacto que tuvie-
ron sobre una división del trabajo de carácter más nacional los confinamien-
tos, el teletrabajo, el cierre al turismo internacional y nacional, la pérdida de 
poder adquisitivo, el endeudamiento, la competencia del comercio electrónico 
y las grandes cadenas comerciales-financieras y, en ocasiones, la tecnificación 
de los sistemas de pago. Esto se observa en el vaciamiento del microcentro, cu-
yas oficinas ya venían siendo menos demandadas, lo cual agravó la situación de 
los comercios, restaurantes y cafés del entorno. Pero también se verifica en el 
paisaje de las principales arterias comerciales de la capital y en las centralidades 
del área conurbada. La salida de las grandes marcas, el cierre de comercios de 
tipo outlet, la disminución del número de franquicias y la quiebra de pequeñas 
empresas afectaron visiblemente a calles y avenidas como Florida, Lavalle, Ave-
nida de Mayo, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Cabildo, con tasas de cierre de 
locales que alcanzaron el 31,6% en 2021. A pesar de una caída del 62% en el va-
lor de los alquileres entre 2019 y 2020, la ciudad de Buenos Aires vio cerrar 
13.514 locales comerciales en ese primer año de la pandemia (FECOBA, 2021). 
Entre febrero de 2020 y abril de 2021, la cantidad de locales vacíos en la ciudad 
aumentó un 65,6% (CAC, 2021; Muscatelli, 2021; Dalto, 2021). La mortali-
dad comercial fue aún mayor en las 153 galerías de la ciudad: el 41% de los 
7.057 locales cerró y, en la calle Florida, se elevó al 50 % (FECOBA, 2021; De-
vincenzi, 2021). Numerosas empresas pequeñas —especialmente comercios— 
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no pudieron beneficiarse del programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y 
la Producción (ATP) porque no tenían registrados a los empleados y, sin abrir 
sus puertas, no pudieron mantenerlos o quebraron. 

En el área comercial outlet de la avenida Córdoba, cerró el 20% de los locales, 
particularmente por la disminución del turismo y la salida del país de marcas 
globales (Vitale, 2021). Por el contrario, el Distrito Arcos, también en el barrio 
de Palermo y con oferta outlet y gastronómica, pudo mantenerse gracias a su ar-
quitectura de espacios abiertos realizada en los antiguos talleres ferroviarios. No 
fue esa la suerte de los centros comerciales, que estuvieron cerrados largos meses 
y sufrieron la partida de marcas globales. Dot Baires Shopping, en el barrio de 
Saavedra, se reconvirtió ante la salida de Falabella y Walmart destinando más su-
perficie a restaurantes, gimnasios y servicios bancarios (Sainz, 2021). 

En la avenida Avellaneda, especializada en comercios mayoristas y minoris-
tas de indumentaria a precios más accesibles, la crisis adquirió otras manifesta-
ciones. Aunque el 30% de los comercios cerró, nuevos negocios ocuparon los 
locales aprovechando la disminución de los valores de los alquileres y la ya exis-
tente demanda mayorista y minorista de escala nacional, consolidada también 
por el uso de sitios web y plataformas. 

Si los centros perdieron vitalidad, algunos barrios la ganaron como efecto 
efímero de la apertura de comercios de alimentación al ritmo de una demanda 
de proximidad nacida durante los confinamientos. Es el caso de verdulerías, 
carnicerías, granjas, tiendas de lácteos, quesos y fiambres, farmacias y concesio-
narios de automotores y motos. Por otra parte, la entrega a domicilio tuvo un 
gran crecimiento en función de las restricciones de circulación y de la banali-
zación del uso de plataformas. Con la flexibilización de los confinamientos, el 
área comercial del Once, buena parte de las avenidas mencionadas y las esta-
ciones ferroviarias volvieron a ser pobladas por puestos de venta, aunque no 
alcanzaron el volumen de la prepandemia (CAC, 2021). 

En las periferias de la mancha metropolitana, los mercados callejeros y los 
vendedores ambulantes no cesan de crecer y regresan los clubes de trueque que 
ahora combinan el uso de redes sociales como Facebook con ferias en las plazas, 
donde se concretan las entregas o se inician otros intercambios. Cuando los con-
finamientos y la crisis económica hicieron disminuir las ocupaciones transitorias 
y no registradas —changas—, las capas sociales más necesitadas se integraron en 
esos clubes virtuales para ofrecer servicios de peluquería, carpintería, albañilería 
y fontanería a cambio de alimentos como aceite, azúcar, harina, conservas, lác-
teos y otros. Pero también se intercambian herramientas, ropa, vajilla, cosméti-
cos o productos artesanales, como mascarillas, por comida. Algunos clubes supe-
ran las 50 mil personas —mayoritariamente mujeres—, como el club Trueque y 
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Ventas La Matanza, partido en el que existen varios más, pero también los hay 
en Merlo, San Fernando, San Martín, Monte Grande, Lomas de Zamora, Ber-
nal, Castelar, Ituzaingó, Moreno y Caseros (Sánchez, 2021; Narosky, 2021; 
Horvat, 2021).

4. Conclusiones

El proceso de sustitución crítica de agentes y actividades dentro del circuito su-
perior es permanente y da origen a nuevas divisiones del trabajo en Argentina y 
en la metrópoli de Buenos Aires. Esto ha provocado desempleo en variados rit-
mos y formas, pero también nuevas ocupaciones cualificadas y, para completar 
sus procesos de producción e intercambio, el circuito superior ha convocado a 
nuevas porciones marginales emergentes como las startups tecnológicas, mu-
chas de estas con financiamiento nacional e internacional. Al mismo tiempo, las 
crisis de las porciones marginales residuales, sobre todo en comercios y servi-
cios, llevan a una pérdida de dinamismo de la ciudad. Para revertir esos proce-
sos, el Estado propone proyectos de reconversión de oficinas en departamentos 
a través de créditos, un régimen de promoción para residencias estudiantiles y 
financiamiento para asegurar oferta comercial y de servicios en las áreas centra-
les, buscando seguir el modelo de la «ciudad de 15 minutos».

La destrucción de empleos informales derivó en una alta elasticidad del cir-
cuito inferior y en la proliferación de formas callejeras de actividad, lo que ge-
nera trabajo y valor a partir del espacio público. Todo esto se desarrolla en un 
contexto de tensiones entre presión impositiva y evasión fiscal, digitalización fi-
nanciera y uso de dinero en efectivo. Las nuevas formas de pago imponen nue-
vos calendarios, no sin disputas entre agentes financieros y comerciales, y así 
promueven una formalización de la economía por la vía del mercado. Sin em-
bargo, esa nueva realidad coexiste con la circulación de dinero vivo en transac-
ciones no registradas, que también se realizan en establecimientos regis trados. 

La demografía negativa de los comercios físicos cede parte de su lugar al 
florecimiento de plataformas y del comercio electrónico. Aunque algunos 
agentes consiguen una integración eficaz del canal digital y las tiendas físicas 
realizando un comercio híbrido, la mayoría no alcanza los grados de organiza-
ción necesarios para ese proceso. Se rediseñan áreas, flujos y hábitos, pero el 
consumo de objetos y experiencias continúa, aunque la crisis económica sea 
omnipresente. El consumo como variable explicativa de la ciudad contempo-
ránea refuerza su valor, pues de sus formas y evolución dependerá, en gran par-
te, el futuro de la ciudad en los próximos años. 
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