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It t roduccion . voluc io n h ist ori a: 1:1 co n olidacion 
d Ia expresio n te r ri to rial de la 

La conforrnacio n de la estructura u rbana es un p roceso ciu ad de Buenos Aires 
continuo que se desarr olla en Iuncion del modelo eco
nornico vigente en un a sociedad. La construccion del espacio, tal com o afirma Milto n 

El actua l fenomeno de glo balizacion y el desarrollo Santos (1996), es ob ra de la socie dad a 10 largo de la 
de las tecno logias de inform acion , en el marco de la nueva historia. La sociedad se transforma en el espacio a traves 
fase capitalista, han provocado la t rans to rmac ion de las de su distri bucion sobre el te rr ito rio geografico . 
est ructuras product ivas industriales y de servicios. Desde la epoca de la colonizac ion espanola, la ciudad 

Estas transfonnaciones modi fican pr ofundam ente la de Buenos Aires represento un claro PUntOde referencia 
estructura espacial y socia l de las ciudades provocando estable, constituye ndo se, a 10 largo de los siglos, como 
el surgimiento de nu evos patron es de asen tamiento el centro de las act ividades politi cas, adrninistrativas y 
urbane . culturales de la nacion, a la vez que en un irnp ortante 

La tendencia a la conce ntracion de la actividad eco- mercado para la producc ion agro pecuaria e indust rial. 
nornica en las grandes ciudades revitaliza las venta jas La capita l federal de la Republica Argentina, esta
comparativas de las regiones metropolitanas. blecida en 1880 y ubicada en 1a margen derecha del Rio 

Desde pr incip ios de la decada de los novem.a, la ciudad de la Plat a, tiene una superficie de 200 ki lom etros CUd

de Buenos Aires ha sido escenario de un cons iderable drados. Cuenta en laact ualidad con 2960976 habit.antes 
incremento de la actividad de la const rucc ion y de grandes (censo de 1991), dist ribui dos en 47 barrios, incluye ndo 
desarrollos u rbani sticos debido al reciclaje y la cons- Puerto Madero. La densidad de poblaci6n de la capital 
t ruccion de nu evos edificios con funcion es residenc iales federal es de 14 805 habit .antes pa r ki lometre cuadrado . 
y comerciales vinculadas a las necesidades de los seeto res Ca be reiterar que nos referimos un icarnente a la capital, 
sociales de mayores ingresos (Ciccolella, 1998: 471). ya que el area rnet rop oli tana de Buenos Aires (AlvlBA) su-

De esta forma, los edificios in teligentes para gesti6 n pera los 12 mill on es de habitantes. 
ernpresarial 0 los centros co me rciales son ejemplos de la Si bien el crecimiento de la poblaci6n se ha rnant enido 
reactivacio ri de la actividad de la consrr uccion y del esiable dura nte las ultirnas decadas, el pro blema de la 
mercado inmobiliario. escasez de vivienda se presenta desde fines del siglo XIX. 

En este trabajo se estudia la apariciori de torres resi- La conce ntracion de la po blacion en la capita l federal 
denciales de alta calidad, que comenzaro n a co ristru irse fue consecuencia de las dinarnicas ecoriomicas que atra
en la capita l federal en la decada de los afios noventa veso A rgentina a 10 largo de su historia. "El proceso 
como un a respues ta a las demandas soc iales de un nu evo mi gratorio externo e interne se orienta decididamenre a 
espacio urbane . Adernas se analizan las causas de este fe- reforzar el esquema concentrado r" (Rofma n , 1997: 148) 
norneno, sus actuales ventajas y desventajas, y su posible y determine la formacion de la inmensa co nurbacion, el 
proyeccion futura. Gran Buenos Aires, que rodea la ciudad. 

La autora es prcfesora-inoesugadora de fa Unioersidad Nacional de Lujan, A rgentina. 
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La poblacion se despl aza desde los mercados regionales 
o locales esta nca dos hacia los qu e muestran m ayor creci
miento y dinamism o. Es aSI co mo el area metrop olitana 
continua ejercien do una atraccion in sustituible a pesar 
de la desaceleracion del crecim iento evidenciada po r los 
ultimos censos. 

Con la glob alizacion y las estrategias de apertura ex
tern as, en las ultimas decadas, Bu en os Aires terrnino de 
constitu irse co mo puen te tanto hacia elm ercado externo 
co mo hacia el interno. Los procesos de desindustria
lizacion y terciari zacion de los aparatos productivos que 
su fre la econornia de Argentina h oy en dia afecta n a las 
aglo me rac io nes urban as p rovo can do la mayor co n
centracio n de emp resas de la llamada nueva in dust r ia, y 
en co nsec ue nc ia, de poblacion . 

Sin embargo , esta co ncentracion metropolitan a se 
materi aliza a t raves de la ex pans io n territorial , es decir , 
que la manch a urbana se expa nde desbordando sus limites 
definidos en el peri odo desarrolli sta, dispersandose hacia 
espacios abiertos y areas rurales , Esta "concent rac io n 
expandida" (De M attos, 1997: 10) es un a de las carac te 

. ri sticas de la urbanizacion cap italista que aco rnpafia a la 
glob alizacion. 

Son ejemplos de esta expans io n metropolitana la sub
urbanizacion de 1a act ividad indust rial (Parque Industrial 
de Pilar) 0 las est rategias fam iliares de los secto res pu
dien tes de la sociedad, que buscan esta blece rse en la t ran
quilidad de la pcriferi a (zonas campestres y ba rrios pri
vados). 

Esto ha sido y es p osibl e por el desar rollo de 10 que 
Francisco Gatto den omina "n uevo paradi gm a te cn o
lo gico" (1989: 19), es decir , el avance del transp orte auto
motor y su co r respo ndien te infraestructura (rutas , auto
pist as), y el desarrollo de las nuevas tecn ol og las de 
informacion y co rnun icac ion, que reducen la distancia 
que limitaba la localizacion de empresas y familias en 
zo nas perifericas. "Las gra ndes ciudades, co n sus redes 
de co rnunic acio n en riquecidas, son notoriamente elas
ticas" (Lynch , 1972: 127). 

Pero la capital feder al sigue sien do el cent ro ir rern
plazable de to das las act ividades eco nornic as y culturales, 
" ...y elias co ntinuan jugando en favor de las grandes zo nas 
metropolitan as, no obsta nte los facto res exte rnos nega
t ivos co mo los em bo te llam ientos y la polucion" (H all, 
1996: 22). 

EI crecimiento de las act ividades p roduce un aume nto 
en los negocios inmobil iar ios, p ro moviendo la ve rti

calizac io n de la ciudad y c reando nuevos espacios para 
el esta blecimiento de em presas y familias. Las to rres son 
uno de elIos . 

Las tones: renovados paisajes reoidencialcs 
) rormas de residir 

EI contexto socioeconom ico de la ultima decada produj o 
una polarizacion en los in gresos y la m ar gin alizacion de 
ciertos seetores soc iales . El hundimiento de la clase m edia 
co nt ribuyo al au me nto del nivel de pobreza. Sirnu l
ta nea me nte , la escasa clase social alta se vic p rivilegiada 
por esta politica eco nom ica, pudien do acu mular m ayor 
capital y enriquec ien dose au n mas. 

"EI crecimiento y diversificacion de las actividades 
de gestio n emp resarial-corporativa y la co ncen t racio ri 
de las in versiones en el secto r servicios determinan que 
el proceso de tran slorrnacion se conce ntre en las grandes 
ciudades" (Ciccolella, 1998: 470). Por ello Rofman afirma 
qu e en las princip ales ciudades fuer on creciendo en forma 
co n t ras tante areas limitadas co n signos de opulericia, 
come rcio sofisticado y viviendas de lujo, al rnisrno tiempo 
que se extendiero n las areas de viviendas marginales y de 
ext rema pobreza: "d ualidad intrametropolitana" (Borja 
y Cas tells, 1997: 60) . 

Entonces, los seetores desp oseidos, que estan en lucha 
perman en t e p or los lugares de residen cia, t ienden a 
oc upa r t ierras m ar ginales, a veces en forma ilegal, co n 
viv iendas precarias y sin servicios . Los sectores co n ma
yo res recu rso s eco nomicos, en cam bio, pu eden elegir su 
estrategia habitacional. Son estas est rategias de los sectores 
soc iales mas so lve ntes las que regul an el crecimiento y 
fun cionamient o urban os (De M attos, 1998: 748). 

D esde principi os de los afios noventa, la ciudad de 
Buenos Aires ha sido escena rio de un co ns iderable incre
mento de la actividad de la co nstruccion y de grandes 
ope racio nes urbani sti cas, 

U na ope ion so n las zo nas campestres 0 barrios pri
vades, donde una familia puede di sfrutar de la t ran
qu ilidad de viv ir en las afu eras, rodeada de verde y lejos 
de los problemas de co rita m inac io n , co nges t ion y de
lin cuen cia. 

Las torres presentan la ventaja de estar ubi cadas est ra
te gicamente den t ro de la capital fed eral y a escasos mi
nuto s del cent ro fin an cier o y cu ltural de la ciudad. 

Est os edificios luj osos, agrupados de a dos 0 tres y de 
20 pisos en promedi o , se levantan en forma aislada de 
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in volucr ada so lo alcan zaba los 165 786 m et ro s cuadra
dos. 

PerrniSQSde cans t ucclones 

Mes 1998 1999 

Juli o 126 134 
Agosto 130 136 

Fuent e: Oireccron Nacronat de Estadistlcas y Censos del Gobler
no de la Ciudad de Buenos Aires I Diano La Necion,seccion 
Propiedades , 26 de se ptie mbre de 1999 . 

La propiedad horizontal se encue nt ra legislada, desde 
1948, par la ley 13 512. Se est irna que en el pais m as de 
11 millones de personas viven actualmente en ed ificios 
regidos po r esta ley , y ex iste n 120 000 co nso rcios, el 75 
por cien to de los cu ales se halla en la cap ita l fed eral. A 
fin es de 1998 se planteo la n ecesid ad de actua liza r esta 
ley co n m as de cinc ue rit a afi os de vigen cia, para que 
co ntem ple las nuevas realid ades del mercado. Los ve r
daderos co m plejos habitacion ales que so n Las torresexigen 
normas que r ijan la relaciori entre los co nsorcios . P or 
ejernplo , si hay dos 0 tres ediEcios co n infraestructura 
en una rni sma man zan a se busca armonizar los intercses 
y un ificar las ar eas co m unes par a lograr m ay or espacio 
para elespareimiento. O tros pro y ect os co nsis ten en co n
vert ir el cent ro de la manzan a en play as de estac io ria
mi ento su bterrane as, utiliza r u na mi sma anten a sate lital 
pa ra v arios edificios, etce tera. 

Un nuevo c pacio urbano: el caso 
de Palermo 1 lu evo 

Milt on San tos afir ma que el espacio esta confonnad o 
por dos co rnpone n tcs que inter actuan continuarnente: 
la co nfigurac io n te rritorial y 13 dinamica social (Santos , 
1996: 105) . La deman da de este tip o de viviendas resp onde 
a una espacializac io n de la poblaciori , co nsecuenci a de 
un co n jun to de var iables soc ioeconornicas y cu lturales, 
que prov oca un cam bia del paisaje y de la con figurac ion 
t erritorial co n fo r rnan do , en tonces , un nuevo tipo de 
espae io urban o . 

Estas tones se co ristruyen en su mayoria en zonas de 
prestigi o soc ial. Per o a 13 vez zo nas no tan valo r izadas 
adquieren prcsti gio a traves de la co ns truccion de esLOS 
ed ificios . En una zo n a donde el parque habitacional se 

encue ntra envejecido, laedificacion de una t orre renueva 
el escenario edilicio, elev an do la jer arqula del barrio. La 
aglo merac ion de va rios de estos desarro11os puede crea r 
un barrio . 

U n claro ejern plo de esto es e1 recicntcmente co ns ti
tuido barrio de Palermo Nuevo, ex barrio Pacifico, el 
cua l se co ns ide ra formalmente fundad o en 1991 can la 
cons trucc io n de la torre Le P are. 

Sin em bargo, las caracte ris ticas de este barri o ya ~ e 

perfilaban de antemano y a que so bre la calle Libe rtador 
y sus alr ededores siern pre hubo edi ficios de gra n care
go ria , que co nvivia n ca n supe rficies no co nst ru idas . 
C ua ndo se levantaron las primer as tortes, la zo na ernpezo . . , . . 
a crece r a un ritrno ve rtiginoso tanto en preStlglO co mo 
en couzaciones. 

A grandes rasgos, se puede delimit er este nuevo barrio 
entre las avenidas del Libe rtador y San ta Fe, y las calles 
Bullr ich y Sarmiento , con Cervifio co mo eje divisorio . 

La zo na se enc ue nt ra rod eada dc espac ios verd es, 
parques y jardiri es (Boranico, Zoologico, R osedal) y n o 
hay un a.rea co me rcial, los n egocios estan cerca per o no 
in vaden ya que la gen te se m .ineja en centros co rne rciales 
e hipermercad os. Esta muy bien ubicad o respeeto de los 
accesos al mi cro centro , ade rn as de cncon tra rse rodeado 
po r la ave n id a del Lib ertador. 

Los co m plejos ed ilicios m as presti giosos so n, adernas 
de la ton e Le Par e, las tones Q ua rtier D emaria, Q ua rtier 
de O ro, Sew s Dem aria y Juncal P ark . 

Las inver ioncs inmobiliarias: prcdominio 
de capitales de orig n externo 

Como co risecue nc ia de las m edidas de reestructuracion 
eco nomics y las politicas de apertu ra inte rnacional, desdc 
co m ienzos de los afios noventa se ha producido un a 
gradual reac tivacion de la act iv ida d de 1a co ns truccio n y 
del rnercad o inmobiliario . "Edificios co nvencionales para 
gesli6n ern prcs aria l, shopping centers, cen tres gast ro no
mi cos sofisticados, hoteler ia internacional y ton es resi
den ciales de alta presracion so n , en Bu enos A ires, sino
nimo de la reacti vacion inmobiliari a" (Ciccolell.i, 1998: 
470) . 

Las co ndicio nes del m ercad o co menzaron a atraer 
capita les cxt ran jeros qu e observaban este desp ertar inmo
biliario con crecien te intercs. Pablo C iccolella sefiala qu e 
capitales locales y exoge nos p arecen ve r ciertas areas de 
Buen os Aires co mo mer eado del cap italismo mundia



lizado: "vari e s developers internacio nales promueven , fi
nancian y realizan el marketing de gran des o peraciones 
inmobiliari as" (Ciccol ell a, 1998: 471) . Los ch ilenos fu e
ro n los primeros en inverti r cap ita les, y h oy la m ir ada 
de los n orteameri canos es ta puesta en la p osibilidad de 
co nc re ta r n egocios inmobiliari os en A rge n tina . 

Los Estad os miembros del Mercosur y sus asoc iados 
tam bien estudian la importancia de la integr aci6n de los 
mercados inrno biliar ios de Arge n ti na , Brasil , Uruguay, 
Paraguay, Ch ile y Boli via . 

A escala nacional , a m edida q ue el mercado se amplia
ba y se abria a nueva localizacicnes, co me nzaro n a difun
dirse las empresas que se encargaba n de dir igir todo el 
proyecto: desde que h acer co n e l terren o 0 el disefio arqui
tect onico del edificio hasta la ingen ier ia fin anciera qu e 
perm ite levantarlo y ofre cer lo con una cuota at ra ct iva a 
los p oten ciales co m prado res. 

Torres: los costas ac uaies 

Descripcion Pre cio parcial (pesos) 

Movimiem o de suelos 81 474 
Albafiileria 349 024 
H ormi gori armado 1 632300 
Estructura de metal 3934 
Aislaciones 73255 
Co ntrapisos 115 622 
Carpetas 144483 
Revoqu es 303083 
Cielos rase s 142295 
Pisos 347 699 
Zoca los 26 912 
Revestimien t os 186385 
In stal acion san itaria 534946 
Instalacion incendio 47 053 
In stalacion electrica 303 287 
Instalaci6n para gas 2283 86 
Carpets rnetalica 486 708 
Ascensores 440577 
Mobili ario 266930 
Parqu izacion 27423 
Equipamienw 3863 
Pi nt uras 373 857 
Cristales 51 534 
Varies 247096 
Total 6 418 136 

Superficie cubierta: 11 948 metros cuadrados, 
Precio por metro cuadrado: 537.17 pesos. 
Nota: Se consideran dos torres de viv lenda de 13 y 18 pisos de 

altura. Equipamiento deporfivo en planta baja y estac io
namiento. 

Fuente: Diario Clarfn , suplemento Arquiteclura , 21 de agos
to de 2000 sobre datos del INOEC (abril/mayo de 
2000). 
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La venta de estos edificios es posibl e m ed iante esta 
asociac io n de las em presas inmobiliaria s co n los ban cos, 
los cua les posibilitan su [inan ciacion. En la m ay oria de 
los casos se in te gra ent re el 20 Y el 3S pOl' ciento en el 
m emento de la posesio n, y el rest o se abo na en cuotas a 
die z afios . 

La esta bilidad econ6mica produjo el cam bia de m en 
talidad en las o peracianes de co m pra-venta de propie
dades al privil egiar las prefer en cias pOI' el credito, y el 
pago de la cuota antes que un alqu iler pOI' un rn onto 
equ iva lente 0 ap ro ximado . 

Los valo res de ve nta flu ctLlan ent re 1 700 Y 2 700 
pe sos elm etro cuad rado par a los de primer ni vel , yen t re 
1 300 Y 2 000 pesos par a los de meno r exigen cia. POl' 
ejem plo, elcosto de un depa rtamento de tres dormitori es 
(90 m etros cuadrados aproximadamente) oscila entre los 
105 000 y los 580 000 pesos (un peso arge nt ino equ ivale 
a u n dolar csta doun idense}. El importe de los gastos de 
mamenimi en to es de aproximadamente 2.50 pesos el 
me tro cuadrado . 

Segun un estudio so bre los costos de co ns t ruccio n 
(INDEC, abr il/may o de 2000), se est ima que para la co ns
trucci6n de dos torres de vivien da de 13 y 18 pi sos de al
tura co n equ ipa m iento dep ortivo en pl ama baja y esta
cio nam iento (11 948 m etro s cuadra dos cu biertos) se 
requieren 537. 17 pesos pOI' metro cu ad rado . Es deci r , 
que la co ns truccio n de cada uno de estes co mplejos edi 
licios requiere de una in version de 6 500 000 pesos ap ro
x im ada mente. 

- \ [ururo: carubio cualitarivo 
y des en traliza cion 

Segun las em p reSas co nst ructoras y las inrn obilia rias, la 
edi ficaei6n de Torres ti en e un gran futu ro , tan to p OI' las 
perspectivas de ampliacion de la o fen a inmobili ar ia 
(actua lmente existe n 114 ed ific ios p Ol'est renar can infra
est ructu ra en 1a capita l federal) co mo pOl' la sos te nida 
deman da de un sector del pu bli co que ha encon tra do 
una propuesta que co n ju ga calida d de vida co n una 
ubicacion de privil egio . 

Supone n que esta dern anda se mante nd ra in sati slecha 
dentro de los di stintos ni veles por espacio de dos y tres 
afios. D e esta m anera, ta m bien se ve ran beneficiadas las 
en t idades Iin an cier as q ue Iacilita n el cre dito a la h ora del 
pago, al mi srn o tiernpo que impulsa al sector obre ro que 
parti cipa de los beneficios de la const rucci6n pOl' ser parte 
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del p roceso global en ejecucio n, co n un a inversion del 
orde n de los 30 rnillone s de do la res, p or 10 general. 

A pesar de este futuro prom iso rio, la cr isis eco no rnica 
sigue afectando ; segu n datos del mute para oc tu bre de 
2000, la acti vidad del secto r de la construcc io n descendio 
un 5 pOl' ciento resp ect o del m es anterior , y un 15.7 po r 
ciento en co m paraci6n co n oc tubre del afio pasado. Lo s 
especialistas adjudican esta caida a Ia in est abilidad eco
nornica qu e se viv io du ra nte los ultirnos m eses y a la 
baja en las demandas de los in versionist as del secto r . Las 
em presas m as afec tad as sed an las dedicadas a la obra 
privada, ca n un aurnento de sus n ecesidades de finan
ciam iento de un 27 p Ol' ciento. 

Los desarrol los qu e no se han de te nido den otan un 
cam bio cuali tativo . D uran te el afio 2000 predornino 1J 
co ns trucc ion de torres con m en ores deta lles de catego r ia 
y sin caracter ist icas luj osas. P Ol'eje mplo, las ton es A ltos 
de Vill a Lura presentan co mo unica infraestructura de 
recreacio n quinc ho y parrill a. O tras estrategias apuntan 
a departam en tos de t res dormitories como m aximo y 1a 
po sibilidad de pa gar en forma ex tra los serv icios com unes, 
co mo el esta cioriam iento , so lo si son utili zad os. POl' 
ejem plo , el edificio Ventana al 2000, en Beccar. 

A l m ismo t iem po, puede o bservarse un proceso de 
de scen tra lizacion en la co ns t rucc io n de torres. El go bier
no de la ciu dad de Bu enos A ires esta im p ulsando el 
crec imiento de los barrios. P Ol' eso el re novado C6digo 
de Pla neam iento Urbano bu sca Iavorecer el desarr oll o 
comercial y laconstruccion de viviendas en las princ ipales 
avenidas barriales, incluyendo to r res. Por ejemplo, las 
torres D evo to de Oro, en Vi lla D evo to , 0 el co m plejo 
Solares del T igre , de n tro de l proyecto Nordelta, 

Ictamnrfo sis u rbana: confli ctos pnr d espaci 

El pa isaje siern pre es het erogerieo. "L a vida en sociedad 
supon e una multi pli cidad de func ione s y cuanto m ay o r 
su numero , m ayo r la diversid ad de fo rmas y acto res" 
(Santos, 1996: 62) . Pero la co rist ruccio n de las torres en 
este barrio ha provocado una mutacion estructural del 
paisaje, ya q ue las nuevas funciones de la sociedad han 
ere ado nuevas fo rm as, 

Sigu ien do a Santos, el antiguo barrio Pacifico h ab rla 
sufrido un "envejecim iento social" (San tos , 1996: 67) a 
causa del desuso y la desvalo rizacion de viejas formas 
edilicias deb ido a la preferen cia soc ial de o tras nuevas, 
com o las torres. 

H o y en la zona predomin an las grandes ve redas co n 
largas rejas que reco rren t oda la cuadra y esta n desapa
reciend o los pequ efios negocios y las casas en lot es chicos, 
10 que Ie quita din amismo al barrio. 

Estas transfonnaciones enfrentan a las empresas co ns
t ru ctoras e in mo biliarias con los v ecinos de los barrios, 
qu e se opone n a la edificac io n de torres . 

Los em p resar ios de la co nstruccion argumenta n que 
si las tones reti en en buena pa rte de la p o blacion q ue 
trabaj a en Bu enos A ires y v ive la co n ur bacion bo
naerense, se co n tr ib uye a la soluc io n de pro blemas co mo 
Iacoritam in acio n am bien ta l causada pOl' el gran transite 
veh icu lar. 

POl' o t ro lado, los vecinos de los ba rrios residenciales 
co riside ra n irresponsabl e que el gobierno de la ciuda d 
pe rrn ita un au mento generalizado de la altura de la 
edificacio n, au nque su fin sea el de promover e1 desarr oll o 
de la zo na, p orque esta m edida empeora la calid ad de 
vida dellugar. En los barri os, las calles son espacios de 
encue ntro en tre vecino s. P er o una calle de una zo na 
residen cial de alta den sid ad tiene 12 m et ros de ancho y 
esta encerrada pOl' edificios de 30 m et ros de altura, 10 
que le quita la 1U2, aurne nta la cantidad de veh iculos y 
q uie bra la esca la edilic ia, al sobresali r la s fac hadas y 
m edianeras de 18/ 20 pisos ent re co nstrucciones o riginales 
de un o 0 dos pi sos . 

"Este conflicto pe rm ite o bservar algun os aspe ctos de 
la di sputa e ntre el espacio publico y el espacio privado 
en Buenos Aires , (...] entre el uso reside nc ial y el uso 
em p resarial del esp acio urb an o , en tre el uso residencial
popular y cl uso reside ncial de elites" (C iccolella, 1998: 
472) . 

A 10 largo del t rab ajo se ha an ali zado co mo in t eractuan 
so bre el ter ritorio los p rocesos de in tegracion, glo ba
lizacio n y m odern izacion determ inando transformacio
nes en la o rgan izacion del espac io . 

Esta s t ransformaciori es representan la cons titucion 
de una n ueva logi(d espacial caracie ristica de los n uevos 
procesos de acumulacion del capita l y de orga n izacion 
de la produccion . 

Las torres so n un ejem plo de la expresio n t erritorial 
eme rgente de la ex p ans ion p roduc t ivo-demogra fica 
me tropolita na, en respuesta a una nueva dinamica soc ial 
inrerna (D e Mattos, 1998: 727) . 



Siguiendo a C iccolella, podcmos defini r el fen6meno 
de las torres como un proceso de <Creterritorializacion", 
ya que el caso de Palermo Nuevo implica la refunc iona
iizaci6n de un espacio antes desaprovechado (Ciccolella, 
1998: 476) . 

Sin embargo, como afirm an Borja y Castells (1997), 
resulta imprescindib le la reconstruccion del Estado como 
regulador de las transformaciones urbanas y compen
sador de las desigua ldades que este s cambios ocasionan. 

De la misma for ma, De Mattos tarnbie n prop one que 
los gobiernos merrop olitanos se vuelvan a aduefiar del 
control del crecirniento de la ciudad a traves de nuevos y 
adecuados instrumentos de gesti6n y planificaci6n can 
eje en la concertaciori, el consenso y la flexibilidad de las 
polit icas urbanas . 
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