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Introducción

Desde los enfoques físico-locacionales, propios de la economía espacial, las centra-
lidades se han visto tradicionalmente como indicadores de accesibilidad en fun-
ción de los servicios y empleos que allí se concentran y con relativa independencia 
de la movilidad y el sistema de transporte (Mansilla, 2017). A partir de la noción 
christalleriana de un centro proveedor de bienes y servicios, al cual los consumi-
dores se desplazan respondiendo exclusivamente al tipo de oferta y la proximidad 
espacial, se ha construido gran parte de los estudios de identificación y jerarquiza-
ción de centros metropolitanos. Tal información, además, ha sido funcional para 
el planeamiento urbanístico, ya que lo provee de datos programáticos concretos y 
de localización para sistemas de centros y centralidades a gran escala.

A partir de 1970 y sobre todo de los años 2000, de manera complementaria 
a la perspectiva anterior, ciertas investigaciones provenientes del campo de las 
ciencias sociales han buscado analizar la accesibilidad con el foco puesto en los 
sujetos y sus prácticas de movilidad. Esta mirada permite evaluar la efectiva ca-
pacidad de acceso a las centralidades por parte de los diferentes grupos sociales 
(Gutiérrez y Rearte, 2010; Miralles-Guasch, 2015) y comprender el modo en 
que estos interpretan y dirimen las barreras o «espesuras» que se les presentan 
(Jirón y Mansilla, 2013). 

Los estudios inspirados en la geografía del tiempo (time geography) de Tors-
ten Hägestrand ya habían anticipado esta preocupación, siguiendo las activi-

mailto:jblanco@filo.uba.ar
mailto:lorena.vecslir@conicet.gov.ar
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dades de los individuos en el espacio y en el tiempo (Ellegard, 2019). La con-
vergencia de trayectorias individuales en el espacio-tiempo da cuenta de 
actividades colectivas que pueden asociarse con la centralidad, lo que permite 
el pase de lo micro a lo macro, de la vida cotidiana del sujeto a la multiplicidad 
de espacios de la ciudad, y arroja luz sobre la conformación y los usos tempo-
rales de las centralidades, denominados «cronotopos del consumo-comercio» 
por Gasca Zamora y Castro Martínez (2020). 

Buscando atender ambos enfoques, el presente trabajo analiza la relación 
entre movilidad cotidiana y comercio de calle en las centralidades del noroeste 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). En particular, se estu-
dia la estructura del transporte y los patrones de localización comercial en el 
municipio de San Martín, simultáneamente al análisis de la temporalidad en 
el uso de dichas centralidades, a partir de las transacciones de viajes registradas 
por la tarjeta SUBE1 y el comportamiento horario según rubros comerciales. 
El rol de las políticas públicas en relación con las variaciones espacio-tempora-
les del comercio de calle se evalúa en función de las determinaciones del códi-
go urbanístico, los programas sobre áreas centrales y las acciones municipales 
vinculadas al comercio ocasional.

El trabajo se enmarca en una línea de investigación en curso, con sede en 
el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires.2 Desde aproxima-
ciones cuali-cuantitativas, a través de fuentes primarias y secundarias, se inda-
ga sobre las centralidades metropolitanas, atendiendo en especial a su articula-
ción con las formas de movilidad cotidiana y los distintos formatos que 
adopta el comercio de calle en procesos de revitalización urbana poco estudia-
dos fuera del área central tradicional (ACT). 

1.  San Martín en el sistema metropolitano  
de centralidades

El municipio de San Martín se sitúa en el noroeste de la RMBA e integra el pri-
mer cordón metropolitano. La avenida General Paz, que constituye en realidad 
una autopista, lo separa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 

1 El Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), implementado en Argentina a partir del año 
2011, permite abonar con una sola tarjeta viajes en autobuses, metros y trenes de la RMBA.

2 Los primeros estudios se focalizaron en el sur de la RMBA (Vecslir et al., 2018). El proyecto ac-
tual (PICT-2018-01361) se denomina Centralidad, movilidad cotidiana y políticas públicas en el corre-
dor noroeste de la Región Metropolitana de Buenos Aires.
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donde se aloja el ACT.3 Junto con otras cabeceras municipales, San Martín for-
ma parte de una estructura de centralidades que usualmente ha sido entendida 
como dependiente de esa centralidad tradicional, tanto en sus dinámicas fun-
cionales como en sus opciones de desarrollo y reestructuración urbana. Sin 
embargo, muchos de esos «subcentros» pueden interpretarse a la luz de dife-
rentes formatos como áreas más o menos autónomas respecto del ACT, con 
procesos específicos de activación comercial, incluyendo el importante rol que 
desempeña el comercio temporal o ambulante para amplios sectores de clases 
media y media-baja. En su conjunto, este rosario de centralidades metropoli-
tanas se presenta como una posible alternativa al modelo de «nuevas centrali-
dades» dependientes de la movilidad privada (Vecslir et al., 2018). 

En el esquema jerárquico de centralidades, elaborado en función de la pre-
sencia de equipamientos y servicios bancarios, puede observarse la importan-
cia otorgada a San Martín en el conjunto de centros secundarios de la primera 
corona metropolitana, así como la multiplicidad de centralidades barriales 
existentes dentro del término municipal. De manera complementaria, la car-
tografía de la estructura comercial metropolitana, construida a partir de datos 
de Google Maps, muestra el entramado de comercio minorista que se extiende 
desde la CABA y cubre todo el municipio, con aglomeraciones en torno a las 
estaciones ferroviarias y algunos corredores viales (figura 1).

En la RMBA es estrecha la asociación entre centralidades y movilidad, 
dado que los nodos de circulación y conexión se fortalecen como centralidades 
a partir de la accesibilidad, la interacción y las articulaciones modales, que im-
plican un pasaje, pero también una posibilidad de permanecer y realizar acti-
vidades en esos nodos. En toda la región se observa una doble morfología de 
las centralidades asociadas con la movilidad: areal y por corredores. El primer 
tipo tiene un anclaje histórico en las estaciones ferroviarias (con un entorno 
denso de comercio de calle), en tanto que el segundo se basa en la circulación 
lineal propia de los corredores viales. Un caso particular de circulación y cen-
tralidad es el asociado con las autopistas, en las que las morfologías se consti-
tuyen como nodales a lo largo de un eje.

3 El término municipal de San Martín tiene una superficie de 56 km² y una población de 450.335 ha-
bitantes (INDEC, 2022). Presenta, por tanto, una ocupación territorial de densidad media-alta, con un 
tejido mixto residencial e industrial, producto de la estructura económico-productiva del municipio. 
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Figura 1. Esquema jerárquico de centralidades y shopping centers en la RMBA (arriba). 
Fuente: elaboración propia a partir de los Lineamientos Estratégicos para la RMBA 
(Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano, 2005) y datos de la Cámara Argentina 
de Shopping Centers. Estructura comercial de la RMBA (abajo). 

fuente: elaboración propia a partir de google maps, 2018.
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2.  Redes de transporte y estructura comercial  
de San Martín

Desde el punto de vista de la estructura circulatoria, San Martín destaca por la 
presencia de dos autopistas que son transversales a la CABA y el ACT, a dife-
rencia del esquema radial predominante en la RMBA. La red ferroviaria, que 
ha sido la estructuradora de la organización urbana del municipio, sí cumple 
esa función radial y está estrechamente asociada con el conjunto de centralida-
des. La base de circulación vial del municipio está constituida por avenidas y 
calles principales. Sobre ella se despliega una red de transporte auto motor de 
pasajeros muy densa que cubre por completo San Martín con vinculaciones 
con el resto de las jurisdicciones que forman la región metropolitana (figura 2).

A fin de detectar la forma y el uso de las centralidades en San Martín ape-
lamos a la base de datos de Google Maps y realizamos un mapa que releva los 
locales comerciales dentro del término municipal, agrupando en 12 categorías 
los más de 80 rubros provistos por dicha herramienta.4 Esos puntos fueron lue-
go procesados según el método de Kernel y se obtuvo una imagen donde pue-
de observarse una mayor densidad de locales en torno a las estaciones ferrovia-
rias, a la vez que se reconocen otras aglomeraciones comerciales vinculadas a 
las diferentes localidades que componen el municipio, así como algunas con-
centraciones importantes en los bordes de rutas o avenidas supramunicipales 
que conectan San Martín con sus municipios vecinos y con el conjunto de la 
región metropolitana (figura 3).

La cartografía permite detectar paralelamente ciertos patrones de localiza-
ción según rubro. Por ejemplo, los talleres, la venta de repuestos de automóvi-
les, los establecimientos de materiales de construcción, los mayoristas, y en ge-
neral, los locales de servicio y abastecimiento a la industria, se asocian a las 
rutas y al tráfico de paso; en torno de las principales estaciones ferroviarias 
—San Martín y Villa Ballester— se concentran los servicios y el comercio es-
pecializado. En el primer caso, se trata de un centro comercial-administrativo 
con pequeñas oficinas y despachos profesionales, que se distingue por albergar 
la municipalidad y las principales delegaciones de organismos públicos nacio-
nales y provinciales; mientras que el segundo constituye un centro comercial-
residencial, orientado a la clase media, donde cobra relevancia la oferta gastro-

4 Las categorías comerciales utilizadas, producto del agrupamiento de rubros, son: locales cultu-
rales, de abastecimiento, indumentaria, hogar y tecnología, automotor y construcción, gastronomía, 
ocio nocturno, servicios financieros, servicios personales, servicios de reparación, servicios profesionales 
y grandes superficies.
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nómica. También se evidencia una significativa presencia de comercios y 
servicios de proximidad destinados al consumo popular, dispersos en la trama 
urbana de configuración mixta (residencial-productiva), especialmente en 
aquellas calles donde circula el transporte público automotor. 

Se identifican así múltiples formas y dinámicas de funcionamiento de las 
centralidades, con una diversidad de tipologías que incluyen desde calles pea-
tonales, corredores gastronómicos y frentes de rutas o avenidas intermunici-
pales hasta ejes comerciales barriales, «paseos de compras»5 y ferias temporales 
de promoción pública o privada. 

3. La temporalidad en el uso de las centralidades 

3.1. Transacciones diarias en transporte público 

Uno de los estudios que venimos desarrollando trata de interpretar cómo la in-
tensidad de movimientos en el transporte público se vincula con la conforma-
ción de centralidades. Es así que, en función de los datos proporcionados por 
las tarjetas electrónicas SUBE en un día hábil, realizamos una sumatoria de los 
movimientos en cada uno de los hexágonos en los que se dividió el municipio de 
San Martín,6 lo que permitió identificar claramente los lugares con una mayor 
intensidad de transacciones en transporte público y dio cuenta de una relación 
fuerte entre centralidad y movilidad (figura 4). 

La distribución de las áreas con mayor cantidad de operaciones de acceso a 
la red de transporte público coincide con las «áreas de interés», definidas según 
Google Maps como «lugares donde existen muchas actividades y cosas para 
hacer», que se delimitan «a partir de un algoritmo que permite destacar los sec-
tores con mayor concentración de restaurantes, bares y negocios» (blog de 
Google Maps)7, lo que confirma esta doble entrada metodológica como proce-
dimiento de identificación de centralidades.

Otras dos dimensiones de la movilidad que también comenzamos a anali-
zar utilizando los datos SUBE se refieren, por un lado, a la espacialidad en tér-

5 Los paseos de compras, también denominados «saladitas» (por su similitud en menor escala con la 
Feria La Salada, ubicada en el partido de Lomas de Zamora), son complejos feriales que basan su funcio-
namiento en la comercialización de productos de marcas apócrifas y ocupan naves o galpones donde la 
mercadería se vende en puestos separados por pasillos; en general, funcionan de viernes a domingo.

6 Las operaciones registradas por SUBE en un día hábil se vuelcan en una grilla compuesta por 
hexágonos de 600 metros de diámetro.

7  https://blog.google/products/maps/discover-action-around-you-with-updated/.



mOVilidad cOtidiana y cOmerciO de calle 117

Vi
al

 1
.º

  m
un

ic
ip

io

Vi
al

 2
.º

   
   

 f
fc

c
á

re
as

 d
e 

in
te

ré
s

G
ri

lla
SM

su
m

a
0-

90
6

90
6-

2.
22

8

2.
22

8-
4.

80
4

4.
80

4-
13

.3
71

13
.3

71
-2

3.
54

8

rm
B

a
fc

am
ba

_l
in

ea
s

fc
am

ba
_e

st
ac

io
ne

s

Fi
gu

ra
 4

. T
ra

ns
ac

ci
on

es
 e

n 
tr

an
sp

or
te

 p
úb

lic
o 

po
r 

dí
a 

(i
zq

ui
er

da
).

 Á
re

as
 d

e 
in

te
ré

s 
(d

er
ec

ha
).

fu
en

te
: e

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
a 

pa
rt

ir 
de

 d
at

os
 s

U
B

e.

jo
sé

 l
. s

uá
re

z

V.
 B

al
le

st
er

sa
n 

m
ar

tín



jOrge BlancO, lOrena Vecslir118

minos de alcance o área de influencia de las centralidades y, por otro lado, a 
su temporalidad de uso. Con respecto a la espacialidad, identificamos todos 
los orígenes de viajes que tenían como destino el área central de San Martín, 
lo que denota una atracción interna de usuarios provenientes del propio mu-
nicipio muy marcada, pero también ciertas articulaciones con los municipios 
vecinos y la CABA (figura 5). En términos de la temporalidad de uso de esa 
centralidad principal, se observa un movimiento sostenido a lo largo del día, 
si bien hay algunos picos, sobre todo por la tarde, que dan cuenta de la com-
plejidad de actividades que demandan distintos horarios de funcionamiento 
dentro de una misma jornada laboral. Esta distribución de uso de la centrali-
dad a lo largo del día no coincide con los ritmos típicos de trabajo o estudio, 
sino que refleja una sumatoria de actividades concentradas y de transbordos 
en el área.

Figura 5. Movilidad en el centro de San Martín: alcance (orígenes) y temporalidad.

fuente: elaboración propia a partir de datos sUBe.
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3.2. Patrones horarios de la actividad comercial

A partir del relevamiento anterior de locales comerciales y la identificación de 
mercados, paseos de compras y ferias,8 se analizó el comportamiento temporal 
del comercio minorista. Este estudio se construyó asociando a cada rubro co-
mercial franjas horarias (mañana, mediodía, tarde, noche) y días de la semana 
(lunes-miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo) específicos de funciona-
miento. Esto nos permitió construir una secuencia a lo largo del día, en este 
caso un día laboral y un sábado, mostrando el patrón de distribución de las ac-
tividades y la manera en que estas aparecen, se solapan y desaparecen a lo largo 
de la jornada (figura 6). 

Así, por ejemplo, en un día hábil, el mercado central trabaja desde las 3 a las 
10 a. m.; los servicios profesionales y financieros, así como los locales de abaste-
cimiento a la industria, talleres, venta de repuestos de automóviles y materiales 
de construcción, abren a primera hora de la mañana (entre las 8 y las 9 a. m.). 
Luego se suman los comercios de abastecimiento alimentario, locales de indu-
mentaria y gastronomía. Algunos de estos últimos permanecen abiertos des-
pués de las 7 p. m. y, a partir del jueves, se unen a las actividades más específi-
camente vinculadas al ocio nocturno (cervecerías, bares, discotecas). El fin de 
semana encontramos otras tipologías comerciales de carácter temporal u oca-
sional, como los paseos de compras de viernes a domingo, la feria oficial (Ma-
nos de San Martin), que tiene lugar los jueves en la plaza de la centralidad 
principal y los domingos de forma itinerante en plazas de distintas localidades 
del municipio, y otras que aparecen en «contraturno», como los manteros de 
la noche en la plaza central. 

Las cartografías dan cuenta de una activación espacio-temporal selectiva 
tanto de las diferentes actividades localizadas y fijadas en el territorio como de 
las itinerantes y temporales, que tienen permanencia provisoria en el territorio, 
sobre todo durante los fines de semana. El uso del territorio se ve complejizado 
cuando se lo concibe como «cronotopos del consumo-comercio» (Gasca 
Zamora y Castro Martínez, 2020).

8  Se incluyeron las ferias oficiales de artesanos y emprendedores locales, las ferias privadas de 
artículos usados y los principales puntos de venta ambulante.
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4.  Políticas públicas: lugares y dimensiones  
de actuación

4.1. Código urbanístico y programas sobre áreas centrales 

En relación con las políticas públicas, se indagó, en primera instancia, en el 
plano de zonificación del código urbanístico vigente para identificar los secto-
res categorizados como «zonas comerciales» o «residenciales de alta densidad», 
donde el Municipio prioriza, desde el punto de vista normativo, la localización 
de estos usos. Dichos sectores se contrastaron a su vez con aquellos selecciona-
dos para implementar programas públicos de puesta en valor de centros prin-
cipales y barriales, así como de mejoramiento de centros de transbordo multi-
modal, y resultaron más o menos coincidentes (figura 7). 

En estos «centros tradicionales» principales (San Martín, Villa Ballester y 
José León Suárez) y secundarios (San Andrés y Chilavert), y en algunas centrali-
dades barriales (Billinghurst, Villa Lynch y Villa Maipú), las acciones municipa-
les han sido básicamente de mejora de los espacios de movilidad y equipamiento 
urbano: nuevas veredas con rampas, carriles repavimentados, demarcación de 
sendas peatonales, áreas de estacionamiento, «limpieza» de cartelería, mejora-
miento de fachadas, arbolado e iluminación. Asimismo, se trabajó en ordenar los 
espacios de transbordo, con ensanches de aceras, cambios de sentido circulato-
rio, señalética horizontal y vertical, y nuevas paradas de transporte público.

En la centralidad de Villa Ballester se redujo la capacidad constructiva es-
tableciendo alturas máximas y regulando las tipologías edificatorias a fin de 
frenar la aparición de edificios en altura en lotes estrechos que estaban restando 
calidad ambiental al área. Esto significó el desplazamiento del mercado inmo-
biliario residencial a Chilavert y San Martín centro. 

Aparte de las acciones de mejora del espacio urbano, si bien se comenzaron 
a estudiar mecanismos para potenciar el comercio minorista, lo cierto es que 
hasta ahora las políticas han sido de carácter exclusivamente público, sin invo-
lucrar al sector privado —en este caso los comerciantes locales— en la gestión 
asociada de un «centro comercial a cielo abierto» para promociones, eventos, 
imagen corporativa unitaria, capacitaciones, mantenimiento del espacio pú-
blico, etc. 

Tampoco se registran actuaciones en relación con los corredores comercia-
les y de servicio, excepto el Metrobús en la ruta 8 y el ensanchamiento del es-
pacio para el auto en algunas avenidas que, junto con la realización de pasos 
bajo nivel, intentan otorgar mayor fluidez vehicular a una trama urbana relati-
vamente discontinua.
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4.2. Acciones municipales y comercio ocasional 

Desde la Secretaría de Desarrollo Social, existe una política municipal para la 
organización de ferias de artesanos y productores locales (Feria Manos de San 
Martín, Sabores del Mundo, Mercado Popular Itinerante) que tienen lugar en 
la plaza central y peatonal de San Martín y, de manera rotativa, en espacios pú-
blicos de distintas localidades del partido. Estas ferias buscan promover la venta 
directa al consumidor de productos elaborados por cooperativas y emprende-
dores locales, incluyendo indumentaria, accesorios, gastronomía, artesanías, ar-
tículos del hogar y plantas. Muchas veces se acompañan de eventos culturales, 
espectáculos gratuitos y juegos infantiles. 

Los paseos de compra o «saladitas» se han intentado regularizar sin éxito en 
diversas gestiones municipales. Si bien existe la figura de «feria internada»,9 es-
tos formatos no suelen cumplir con los requisitos en términos de habilitación. 
Paralelamente, se ha consolidado un tercer tipo de feria popular, de escala ba-
rrial, que ocupa predios privados de mediana dimensión, con diversidad de 
productos y venta de artículos importados y usados (tipo «feria americana»).

9  Ley 14369 (aprobada en 2012) que regula la instalación, ampliación, modificación y funciona-
miento de los establecimientos comerciales de múltiples puntos de venta denominados «ferias interna-
das, multipunto o cooperativas de comerciantes» en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

fuente: la primera fotografía es de los autores, el resto se han publicado en  
https://www.facebook.com/manosdesanmartin/; https://www.facebook.com/paseojls/.

Figura 8. Acciones municipales de mejora del espacio público y promoción  
de ferias (arriba) y tipologías de comercio ocasional (abajo).
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Respecto a la venta ambulante, la política municipal de los últimos años ha 
sido muy estricta en cuanto a cumplimiento de la normativa, lo que ha relega-
do a los manteros y feriantes informales a pocos espacios y horarios de funcio-
namiento (figura 8). 

5. Reflexiones finales

El trabajo contribuye a una primera caracterización de las centralidades articu-
ladas con las movilidades del municipio de San Martín, al tiempo que experi-
menta con una serie de herramientas metodológicas para la identificación de 
esas asociaciones.

Se destaca la diversidad de centralidades dentro del municipio y las parti-
culares vinculaciones de la movilidad de cada una de ellas, en las que se puede 
seguir profundizando. Las centralidades tradicionales de calle vinculadas con 
las estaciones ferroviarias, los corredores lineales de alcance metropolitano o 
local, los nodos conformados por grandes superficies o las centralidades itine-
rantes son algunos de los dispositivos identificados.

El artículo avanza también sobre una perspectiva espacio-temporal para el 
análisis de las centralidades enfatizando ritmos variables en el uso del territorio 
que permiten anticipar distintas modalidades de fijación, permanencia e itine-
rancia y seguir estos dispositivos a través de distintas unidades temporales, 
como el día o la semana. 

En estos análisis preliminares se subraya la importancia de la centralidad 
por conexión, visible a través del movimiento en transporte público y del al-
cance espacial de la centralidad principal del municipio. Profundizar en esta 
línea puede contribuir a la reconstrucción de nuevas dinámicas comerciales y 
de servicios metropolitanas construidas a partir del análisis de lo local.

El relevamiento de las políticas públicas municipales permitió reconocer ac-
ciones de «embellecimiento urbano» que trabajan casi exclusivamente sobre la 
mejora del espacio público en centralidades nodales (entornos de estaciones ferro-
viarias y plazas referenciales de localidades). Hay un amplio espectro de potencia-
les intervenciones a partir del reconocimiento de la diversidad de formatos comer-
ciales, ya que no se han recopilado iniciativas específicas para los corredores 
comerciales y de servicio a lo largo de avenidas, el comercio ocasional y los forma-
tos tipo «saladitas» ni políticas integrales de transporte público, comercio y vivien-
da. Este listado de temas no abordados o poco integrados da cuenta de una po-
tencial agenda de intervenciones públicas en materia de ordenamiento territorial 
y acceso a las centralidades de comercio y servicios del municipio de San Martín.
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