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Resumen:  

¿Existe una relación entre arquitectura, poder y comunicación? ¿Los espacios a qué lógicas de 

pensamiento  responden  y  representan?  ¿Qué  luchas  de  poder  los  atraviesan  y  qué  verdades  y 

saberes describen y generan? ¿Cuáles son las relaciones políticas, económicas y sociales que priman? 

Estos son algunos de  los  interrogantes que motivaron esta  investigación cuyo principal objetivo fue 

analizar  cómo  la distribución de  los espacios,  sus  características, diseño e  implementación 

dan cuenta de relaciones de poder y comunicación en  la empresa Google Argentina, cuyas 

oficinas se encuentran emplazadas en Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  

 

Por tratarse de una compañía trasnacional, gran parte del recorrido del trabajo está basado en 

la  empresa  en  general,  ya  que  es  crucial  su  conocimiento  para  comprender  su  desembarco  e 

instalación en el país.  

 

Esta Tesis buscó indagar sobre algo que forma parte, y es escenario, de la vida cotidiana 

de  todo  ser  humano:  la  arquitectura.  Con  el  fin  de  contribuir  al  debate  vigente  sobre  el 

trabajo  interdisciplinario  entre  arquitectos,  ingenieros  y  comunicadores  sociales,  y,  por 

tanto,  a  la planificación‐gestión de estrategias de  comunicación en organismos públicos  y 

privados; al proponer más líneas para la reflexión desde una mirada comunicacional. 
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Capítulo II. Cimientos del buscador de buscadores 

 

¿Qué es Google? ¿A qué se dedica? 

Se comenzará este capítulo hablando puramente de  la  información corporativa de  la 

empresa para luego ahondar en su influencia en el mundo de Internet, en la vida social, pero 

sobre todo en el campo laboral.  

 
“Después  de  la  Primera Guerra Mundial, General Motors  y  Ford  crearon  la 

gran empresa moderna, con sus controles  financieros y estadísticos,  la producción 

masiva, la estandarización, los talleres organizados conforme a principios científicos 

y la organización en  divisiones autónomas. 

En los años 60, el sector de la distribución generó la sociedad de consumo, con 

su sistema de ventas a crédito, sus tiendas de autoservicio, sus redes, sus campañas 

publicitarias  en  los grandes medios de  comunicación,  sus marcas  y  sus productos 

mundiales. En  los años 80, Toyota se convirtió en el modelo de empresa  industrial 

atenta  a  la  calidad  de  sus  productos.  Hoy  en  día,  Google  es  la  empresa  que 

reinventa  los métodos  administrativos,  las maneras  de  trabajar,  de  gobernar  las 

organizaciones y de dirigir a las personas. Lo hace en un contexto muy particular, el 

de la Internet, esa economía de la inteligencia dispersa que nació a comienzos de los 

años 90 en el Silicon Valley”59.  

Google comenzó siendo el nombre de un buscador en  Internet, pero se convirtió en 

una marca de peso a nivel mundial, al punto de convertirse en el líder de la publicidad online 

                                                            

59
 Bernard Girard, Esperanza Meléndez. El modelo Google: una revolución administrativa. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 

2007. Página 7. 

 

Para poder analizar los espacios de un organismo, público o privado, es 

indispensable conocer la historia de quienes pensaron e implementaron esas 

características arquitectónicas, por lo cual es esencial saber qué es, cómo nació y 

se desarrolló esta compañía llamada Google Inc.  

A lo largo de este capítulo, se ahondará en los cimientos de una empresa que 

revolucionó no sólo el mundo de Internet sino también, el concepto de trabajo y 

de espacio laboral.  
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y  el  motor  de  búsqueda  más  utilizado  del  planeta  (más  de  500  millones  de  usuarios 

mensuales; es decir, que tres de cada cuatro  internautas en el mundo  lo usan para realizar 

sus búsquedas).  

 

La empresa propietaria de  la marca es Google  Inc., constituida el 4 de septiembre de 

1998  por  Larry  Page  y  Sergey  Brin  (dos  estudiantes  de  doctorado  en  Ciencias  de  la 

Computación de  la Universidad de Stanford, Estados Unidos). En  la actualidad cuenta con 

más  de  24 mil  empleados  en  todo  el mundo  y  con  un  equipo  directivo  compuesto  por 

algunos de  los profesionales más experimentados del sector de  las nuevas tecnologías,  los 

medios de comunicación y la administración de empresas.  

 
¿Cómo funciona? 

El buscador está basado en un 

algoritmo  denominado  PageRank 

encargado  de  atribuirle  a  los  sitios 

web un rango  (valor numérico) que 

representa  la  importancia  que  una 

página web  tiene en  Internet. Pero 

¿qué  relación  tiene  esto  con  el 

hecho  de  que  en  la  actualidad, 

Google  sea  el  líder  mundial  en 

publicidad online?  “Los motores de 

búsqueda  que  financian  con 

publicidad  los  resultados  puestos 

gratuitamente  a  disposición  de  los 

internautas aplican el concepto que 

los  economistas  llaman  mercado 

bilateral  o  equilibrado.  (…)  los 

medios  –  el motor  de  búsqueda,  el 

diario (…) ofrecen sus servicios a dos 

tipos  de  actores:  lector  y  anunciantes,  cliente  y  comerciante.  Cuanto  más  ‘colocan’  sus 

productos  entre  los  primeros,  más  oportunidades  tienen  de  vender  sus  servicios  a  los 

segundos”60.  

 

Se trata de relacionar los términos de búsqueda más utilizados por los usuarios con las 

palabras y conceptos de sus anuncios, es  lo que Google denomina “enlaces patrocinados”, 

publicidades relacionadas con el tema y la ubicación de la búsqueda realizada por el usuario. 

                                                            

60 Bernard Girard, Esperanza Meléndez. El modelo Google: una revolución administrativa. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 
2007. Página 44.  



 

Capítulo II – Cimientos del buscador de buscadores 

 

 
Poder y comunicación en la arquitectura. Una mirada hacia el interior de la empresa Google Argentina 

Villar, Alejandra María Belén ‐  Legajo 14776/3 – FPyCS ‐ UNLP 
 

33 

La empresa resinificó el viejo mecanismo de vender publicidad y lo hizo de manera que 

sea  gratuito  para  el  usuario  y  fácil  y  efectivo  para  las  empresas,  gracias  a  la  selección  y 

segmentación  de  los  públicos,  a  través  de  las  “palabras  clave”  (las más  buscadas  por  los 

internautas),  y  de  la  posibilidad  de  gestionar  y  administrar  las  propias  campañas  online 

(AdWords, AdSense y Analytics61). Google comercializa a través de  las palabras. “La  lengua 

de Google/de la Web es por esencia una lengua de palabras clave: son las palabras clave las 

que, por un lado, definen la información, por la otra se compran y se venden. La información 

es así  ‘un mercado sofisticado abierto  las 24 horas donde millares de palabras que millares 

de personas buscan todos los días son vendidas y compradas como bienes y servicios”62.  

 

Recientemente, se comenzaron a utilizar  los Tags  (etiquetas), que son palabras clave 

asignadas a un dato (imagen, documento electrónico), lo que permite buscarlo, navegarlo y 

recuperarlo.  La diferencia  entre  las  etiquetas  y  las palabras  clave  tradicionales  es que  las 

primeras son elegidas por el usuario creador del sitio web.  

 

Pero  Google,  además  de  atender  los  requerimientos  de  clientes  corporativos 

(publicistas, administradores de sitios, editores de contenido), busca  también mantener  la 

atención de  los usuarios ofreciéndoles distintas herramientas para ordenar  las búsquedas 

que  realizan  (buscador web, de  imágenes, de blogs, de noticias, de videos, de  libros63, de 

catálogo,  de  lugares‐Google  Earth64  y  Google  Local  Service65,  ProductSearch66,  Google 

Desktop  Search67)  y  la  información  que  encuentran  y  almacenan  (Gmail,  Google  Docs & 

Spreadsheets68, Google Apps69, Google Calendar70, Google  Talk71,  Traductor,  Picasa,  entre 

otros).  

 

Además, brinda  aplicaciones para  telefonía móvil, un navegador web  (Chrome), dos 

redes sociales: una de éxito en Brasil y la India (Orkut) y otra recientemente lanzada (Google 

+);  entre muchos  otros  productos  y  servicios  que  buscan mantener  equilibrado  el  doble 

juego entre anunciantes y usuarios.  

 

                                                            

61
 Servicio de estadísticas de permite recopilar, ver y analizar datos sobre el tráfico de sitios web. 

62 Cassin, Bárbara. Googléame. La segunda misión de los Estados Unidos. Capítulo IV. “Don’t be evil”. Buenos Aires: Fondo 
de Cultura Económico, Biblioteca Nacional, 1ª edición 2008. Página 92. 
63
 Buscador y biblioteca online personal, dentro de las utilidades de Gmail, que brinda la posibilidad de descargar libros en 

formato PDF. 
64
 Mapamundi en 3D con imágenes en alta resolución. 

65
 Unión de Google Maps y Google Local que mejora las opciones de búsqueda al circunscribirse los resultados a una zona 

específica. 
66 Comparador de precios. 
67 Motor de búsqueda para material almacenado en discos locales. 
68
 Herramienta en línea que permite crear y compartir documentos y hojas de cálculo. 

69
 Permite utilizar distintos productos de Google (Gmail, Chat, Calendario, Talk y Page Creator‐creador de sitios web) en una 

misma plataforma web. 
70 Agenda y calendario electrónico que se puede combinar con los contactos de Gmail para invitarlos y compartir eventos. 
71 Servicio de mensajería instantánea. 
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Los inicios 

 

Los fundadores de Google se conocieron, en 1995, durante un acto que la Universidad 

de  Stanford  (Estados  Unidos)  brindaba  para  los  estudiantes  que  pretendían  terminar  su 

postgrado (Doctorado en Informática) en ella. Sergey Brin, de 23 años en ese momento, ya 

estudiaba en Stanford y  formaba parte del grupo de alumnos encargado de mostrarles  las 

instalaciones de la Universidad a los nuevos aspirantes. Larry Page ‐de 24 años‐, estudiante 

de la Universidad de Michigan, era uno de los candidatos.  

 

En septiembre de ese mismo año, Page comenzó a asistir a Stanford y a  investigar  la 

estructura  de  la World Wide Web  (WWW)72,  constituida  por nodos  (servidores  y  páginas 

web) y enlaces entre ellos. Le interesaba saber qué páginas web se enlazaban con otras, ya 

que eso ayudaría al análisis de la WWW y a poder establecer cuál era la importancia73 de un 

documento web. 

 

En  1996,  Page  comenzó  a  desarrollar  un  buscador  denominado  BackRub74  con  el 

objetivo de determinar el número de enlaces entre páginas web  (backlinks). Para ello creó 

un robot que rastreaba los distintos sitios web y almacenaba los links en una base de datos. 

Como punto de partida tomó la página web de la Universidad de Stanford, y a partir de ella, 

se pasaría de sitio en sitio por medio de los enlaces a través de toda la World Wide Web.  

 

BackRub había conseguido determinar  la cantidad de enlaces entre  las páginas, pero 

Page no conseguía crear un método para clasificar la importancia de cada uno de esos sitios. 

Además,  cada  uno  de  esos  links  también  tenía  su  propio  valor,  determinado  a  partir  del 

número de enlaces hacia  la página que enlazaba,  lo que significaba un elevado número de 

cálculos  recursivos. Por ello, Sergey Brin, experto en  tratamiento de datos y Licenciado en 

Informática y Ciencias Matemáticas, se unió al proyecto y empieza a crear un algoritmo para 

la  búsqueda  de  datos.  Esta  tecnología,  denominada  más  tarde  por  ellos  mismos  como 

PageRank, será clave para la infraestructura de Google.  

 

                                                            

72
 World (mundo) Wide (ancho) Web (telaraña), significa "Telaraña alrededor del mundo" o “Red alrededor del mundo”. En 

informática, se refiere a un sistema de hipervínculos a los que se accede a través de Internet (también llamada "la Red de 
redes"), que  permiten a los usuarios ‐ mediante el uso de un navegador‐ ir de un sitio web a otro siguiendo las direcciones 
que indican los hipervínculos (o hipertextos).  
73  "Page  reconoce  que asoció  'importancia'  con  'número de  veces  que  citan/enlazan' un documento debido a  que  en  el 

entorno universitario de los 'papers' y documentos de investigación nada hay tan importante como que citen tus trabajos". 

Noticias  de Google  en  español  http://google.dirson.com/o.a/el‐nacimiento‐de‐google  Fecha  de  consulta:  29  de  abril  de 

2010. 
74 Nombre elegido porque la mayor habilidad de este motor de búsqueda es analizar los 'back links' (enlaces que apuntan a 

una determinada página). 



 

Capítulo II – Cimientos del buscador de buscadores 

 

 
Poder y comunicación en la arquitectura. Una mirada hacia el interior de la empresa Google Argentina 

Villar, Alejandra María Belén ‐  Legajo 14776/3 – FPyCS ‐ UNLP 
 

35 

Presentaron  públicamente  la  primera  versión  de  Google,  bajo  el  dominio 

google.stanford.edu  (luego  fue  sustituido por google.com). El buscador  se  convirtió en un 

éxito entre alumnos y profesores de Stanford.  

 

Page  y  Brin  dieron  cuenta  de  que  BackRub  servía  no  sólo  para  determinar  la 

importancia de una página web sino también para realizar búsquedas en la WWW. Por ello 

empezaron a realizar  las primeras pruebas, que consistieron en buscar palabras solamente 

dentro  de  los  títulos de  los  sitios web.  Con  el  tiempo  lograron que  el buscador  indexase 

mayor  número  de  páginas,  y  que  además  buscara  información  no  sólo  en  el  título  sino 

también  dentro  del  texto  de  éstas.  Además,  descubrieron  que  su  herramienta  era 

totalmente escalable75, ya que PageRank analizaba  los  links entre páginas web, por  lo cual 

cuanto mayor  fuera  la WWW, mejores  serían  los  resultados  del  buscador.  Esto motivó  a 

Page y a Brin para bautizar definitivamente a su buscador con el nombre de Google76.  

 

En  1997,  BackRub  se  convirtió  en  Google  y  contaba  con  24  millones  de  páginas 

indexadas77.  Sus  fundadores  registraron  el  dominio  google.com  y  dieron  a  conocer  su 

tecnología a  la Office of Technology Licensing  (OTL) de  la Universidad de Stanford, que se 

encargó de contactar  inversionistas. Pero  las ofertas  recibidas no convencieron a Sergey y 

Larry, quienes decidieron, en 1998, crear y montar su propia empresa en  la habitación de 

Page. Tiempo después, conocieron a Andy Bechtolsheim (cofundador de Sun Microsystems y 

vicepresidente de Cisco Systems), que firmó un cheque a nombre de Google Inc. por 100 mil 

dólares. Pero la compañía como tal no existía aún y para poder cobrar el dinero tuvieron que 

buscar un lugar y fundar una nueva empresa: 'Google Inc.'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

75 En informática, es la propiedad deseable en un sistema, ya que indica su habilidad para hacerse más grande 
sin perder calidad en sus servicios. 
76
 'Googol': en inglés es el nombre que se le da a la cifra '10 elevado a 100' (un 1 seguido de 100 ceros). 

77  Indexar es  la acción de  registrar ordenadamente  información para elaborar su  índice. En  informática, se  realiza con el 
objetivo de obtener resultados de forma más rápida y relevante en el mismo momento en que se realizar una búsqueda.  
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Cronología de los hechos técnicos, económicos y políticos fundacionales (1998‐2011) 

1998 

 Del proyecto de investigación a la empresa 

 

‐ Se  funda Google  Inc., gracias al aporte económico de amigos,  familiares y conocidos de 

Page y Brin, y abre sus puertas en un garaje alquilado en Menlo Park  (California).  Instalan 

varias líneas telefónicas, un cable modem, una línea DSL, y contratan a su primer empleado: 

Craig Silverstein. 

 

 La  compañía  dispone  de  un  buscador  de  enlaces  web  con  60  millones  de  páginas 

indexadas y responde a 10 mil solicitudes por día. 

 

 Google es incluido dentro del ¨Top 100 Web Sites¨ de la revista PC Magazine. 

 

1999 

 

 Inversiones y contratos comerciales: 

 

‐ La empresa recibe su primera inversión importante: 25 millones de dólares provenientes de 

dos firmas78 rivales de Silicon Valley (California, Estados Unidos). 

 

‐  Google  firma  su  primer  contrato  comercial  con  RedHat79,  que  comienza  a  proveer  el 

Sistema Operativo Linux de los servidores de Google.  

 

 La compañía asciende a ocho personas, responde a 500 mil consultas diarias, se traslada a 

nuevas oficinas en University Avenue de Palo Alto (California).  

 

  Se incluye a Google en el “Top Ten Best Cybertech” de la revista Time. 

 

2000 

 

 Derribando barreras idiomáticas I: 

 

‐ Se  lanzan  las primeras versiones del buscador en diez  idiomas: alemán, danés, español, 

finés, francés, italiano, neerlandés, noruego, portugués y sueco. 

 

                                                            

78
 Sequoia Capital y Kleiner Perkins Caufield & Byers. 

79 Red Hat es la empresa responsable de la creación y mantenimiento de una distribución del sistema operativo GNU/Linux 
que lleva el mismo nombre: Red Hat Enterprise Linux, y de Fedora.  
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 Alianzas: 
 

‐  Google  y  Yahoo  firman  una  alianza  por  la  cual  la  segunda  comenzaría  a  incluir  los 

resultados del buscador web de  la primera. Este hecho benefició a Google, ya que en ese 

momento Yahoo era  la empresa  líder en el mundo de  las búsquedas online y, al  incluir  la 

leyenda "powered by Google"(la  tecnología de Google) en  los  resultados de búsquedas,  la 

marca comienza a ser conocida y la gente a utilizar google.com  

 

‐ Se anuncian nuevas alianzas: con el portal chino NetEase y con Biglobe en Japón, quienes 

comienzan a incorporar el buscador en sus sitios web. 

 

 Nuevo sistema de publicidad en Internet: 

 

‐ Se lanza el programa publicitario AdWords, con él los cofundadores de Google empiezan a 

probar  el  funcionamiento  de  un  sistema  de  publicidad  online  que  consiste  en  mostrar 

anuncios relacionados con las palabras buscadas por los usuarios. En la actualidad, es el pilar 

financiero de la empresa.  

 

 Derribando barreras idiomáticas II: 

 

‐  El buscador presenta sus versiones en chino, coreano y japonés.  
 

 Google se propone tener presencia en  la barra de herramienta de  los usuarios y en sus 

aplicaciones de acceso a internet, por ello crea Google Toolbar (complemento del navegador 

que  permite  realizar  búsquedas  sin  necesidad  de  acceder  a  la  página  principal  de  la 

empresa). 

 

 Se  llegan  a  indexar más de mil millones de páginas web  y  se  convierte  en el principal 

buscador del mundo. 

 

2001  

 

 Usuarios móviles:  

 

‐  Se  lanzó  Google  Search  que  permitió  que  usuarios  de  Internet  inalámbrica  de  todo  el 

mundo accedieran desde sus dispositivos a 1.600 millones de documentos en Google. 
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 Google  anuncia  rentabilidad  y  contrata  al  doctor  Eric  Schmidt,  eminencia  dentro  del 

mundo de la informática, como CEO80.  

 

 Acuerdos a nivel mundial: 

 

‐ La empresa firma acuerdos con la compañía coreana Lycos y con el proveedor brasileño de 

contenido y acceso a Internet UOL, Universo On line, lo cual permite que Google se convierta 

en el principal buscador en América Latina. 

 

 Se abren oficinas en Hamburgo y Tokio.  

 

 Se  lanza el buscador de  imágenes (Google  Image Search) con 250 millones de  imágenes 

disponibles.  

 

 Compras en línea: 

 

‐ Se  lanza  la versión beta  (de prueba) del buscador de  catálogos  (Google Catalog Search), 

aplicación que posibilitó  la búsqueda de productos en más de 1.100  catálogos, que antes 

sólo estaban disponibles en papel.  

 

 El índice de búsqueda alcanza 3 mil millones de documentos. 

 

 Derribando barreras idiomáticas III: 

 

‐ Google está disponible en 26 idiomas. 

 

2002 

 

 Google y las noticias:  
 

‐ Se lanza Google Noticias (Google News) en su versión de prueba (beta) con acceso a 4.500 

fuentes de noticias del mundo.  

 

2003 

 

 La compañía compra la empresa Pyra Labs y la convierte en Blogger, servicio gratuito que 

permite la publicación de bitácoras o diarios en línea (blogs).  

 

                                                            

80 Del inglés chief executive officer, es la persona, de máxima autoridad, encargada de la gestión y dirección administrativa 
de una organización, institución o empresa. 
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 Nace el sistema publicitario Google AdSense que  inserta anuncios de AdWords en sitios 

web  de  terceros.  De  esta  manera  se  complementan  las  dos  líneas  empresariales  para 

generar ingresos: los servicios de búsqueda y la publicidad.  

 

2004 

 

 Piedra fundacional de la cultura corporativa: 
 

‐  Las nuevas  contrataciones,  claves para  continuar  con el  crecimiento de  la empresa, dan 

cuenta de la necesidad de tener un espacio de trabajo más grande. Por ello, Google se muda 

a  la que en la actualidad es su sede central: Googleplex, ubicada en Mountain View, (Santa 

Clara,  California).  Es  a  partir  de  allí,  que  la  cultura  organizacional  de Google  comienza  a 

tomar  forma  en  un  ambiente  de  trabajo  flexible  que  dista  mucho  de  las  oficinas 

convencionales: escritorios sencillos y modestos,  lámparas de  lava y mascotas por  todo el 

lugar. Se contrata el primer chef de la compañía y se comienzan a realizar partidos de hockey 

y  reuniones  denominadas  TGIF  ‐  Thank  God  It's  Friday  (gracias  a  Dios  es  viernes).  La 

compañía contaba con 60 empleados. 

 

 Redes sociales I:  
 

‐ Se crea y pone en funcionamiento Orkut. 

 

 Ordenamiento de la información personal I:  

 

- Google lanza el correo gratuito Gmail. Su capacidad de almacenamiento (1 Gb), junto con 

la  incorporación  de  un  buscador  de  contenidos  de  mails  y  de  AdSense  en  el  sistema, 

posibilita que el producto se posicione rápidamente en el mercado de internet. La aparición 

de Gmail inicia la creación de herramientas de Google para ordenar la información personal 

de los usuarios.  

 

- Se  crea Google Groups,  que permite  crear  y  administrar  contactos,  correos  y  listas  de 

grupos de discusión. 

 

- Se realizan alianzas entre el programa Google Print y las bibliotecas de Harvard, Stanford, 

la Universidad de Michigan, Oxford y la New York Public Library, para digitalizar libros de sus 

colecciones.  Esta  herramienta,  posteriormente,  será  bautizada  como Google  Book  Search 

(después conocida como Google Libros) y permitirá buscar y visualizar millones de libros de 

bibliotecas y editoriales de todo el mundo.  

 

 Google cotiza en Bolsa, por primera vez, a 85 dólares por acción.  
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 Ordenamiento de la información geográfica I: 

 

‐ Se presenta Google Maps, herramienta que permite ver imágenes de mapas desplazables, 

fotos satelitales del planeta y la ruta entre diferentes ubicaciones. 

 

 El índice de sitios de Google suma 6 mil millones de páginas web. 

 

2005 

 

 Responsabilidad Social Empresarial 

 

‐ Nace  la  Fundación  google.org  y  presenta  proyectos  como  el  auto  eléctrico,  la  iniciativa 

"Energía  renovable más barata que  el  carbón”.  Son  los primeros pasos de  la empresa  en 

Responsabilidad Social Empresarial y van de  la mano con  la  filosofía de sus  fundadores:  la 

tecnología como solución para los diversos retos del planeta.  

 

 Ordenamiento de la información geográfica II:  

 

‐ Se lanza Google Earth, sistema informático que permite explorar el planeta en 3D a través 

de  la combinación de  imágenes satelitales, mapas y el motor de búsqueda de Google que 

brinda imágenes a escala de un lugar específico del mundo. 

 

‐ Nace Google Local Service, a partir de la unión de Google Maps y Google Local, que mejora 

las opciones de búsqueda al circunscribirse los resultados a una zona específica. 

 

 La empresa pasa de tener 4.183 empleados a 4.989. 

 

 Se  lanza Google Analytics, servicio de estadísticas de te permite recopilar, ver y analizar 

datos sobre el tráfico81 de sitios web. 

 

2006 

 

 Conflicto con China I: 
 

‐  Polémica  porque  la  compañía  restringe  los  servicios  y  contenidos  ofrecidos  para  los 

usuarios  chinos,  con  el  objetivo  de  evitar  la  confrontación  con  el  gobierno  de  ese  país. 

Hecho que provoca manifestaciones frente a la sede de Google China. 

 

 Videos online 
                                                            

81 Cantidad de datos enviados y recibidos por los visitantes de un sitio web.  
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‐ Google adquiere YouTube en su intento de controlar el mundo de los vídeos en la WWW. 

‐ Se anuncia el programa piloto, con el Archivo Nacional en Washington, para digitalizar y 

hacer accesibles videos históricos.  

 

 Ordenamiento de la información personal II:  

 

‐ Nace Google Calendar,  agenda  y  calendario  electrónico que  se puede  combinar  con  los 

contactos de Gmail para invitarlos y compartir eventos. 

 

‐  Se  lanza Google Apps, que permite utilizar distintos productos  (Gmail, Chat, Calendario, 

Talk y Page Creator‐creador de sitios web) de la empresa en una misma plataforma web. 

 

‐  Se  presenta  Google  Docs  &  Spreadsheets,  herramienta  en  línea  que  permite  crear  y 

compartir documentos y hojas de cálculo. 

 

‐ Google Libros ofrece el servicio de biblioteca online personal, dentro de  las utilidades de 

Gmail, y comienza a brindar la posibilidad de descargar libros en formato PDF. 

 

 La empresa llega a fin de año con 10 mil empleados. 

 

2007 

 

 Sistemas operativos propios I: 

 

‐ Se presenta oficialmente Android, el sistema operativo para  telefonía móvil desarrollado 

por Google. 

 

 Google cotiza en Bolsa a más de 600 dólares por acción, multiplicando por siete el valor 

de su entrada en 2004. 

 

 Google es elegida como la mejor empresa de Estados Unidos para trabajar por la revista 

Fortune, en su ranking anual “100 Best Companies to Work For”. 

 

2008 

 

 Se lanza Google Chrome, un nuevo navegador que busca brindar una plataforma libre de 

desarrollo web  para  crear  aplicaciones  (reproductores multimedia,  herramientas  sociales, 

Sistemas Operativos). propias dentro de él. 
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 Por  segundo  año  consecutivo, Google  lidera  el  ranking  anual  “100  Best  Companies  to 

Work For”82, de la revista Fortune.  

 

 Google cumple 10 años. 

 

2009 

 

 Sistemas operativos propios II: 

 

‐ Se presenta Google Chrome OS, proyecto que busca desarrollar un sistema operativo vía 

web y que estará disponible a partir de 2011.  

 

2010 

 

 Conflicto con China II: 
 

‐ Google expresa su deseo de eliminar la censura impuesta a los servicios brindados a China, 

segundo mercado de Internet más importante del mundo. El gobierno de dicho país rechaza 

la idea de la compañía y Google evalúa la posibilidad de retirarse de China.  

 

En un  intento por continuar con su presencia en el país asiático,  la compañía adopta 

una solución radical: redireccionar el portal de Google China al de Google Hong Kong, para 

que los usuarios chinos pueden acceder a búsquedas  irrestrictas y a casi todos los servicios 

de  la empresa. Pero  la  inconformidad  con  las exigencias de  las autoridades de dicho país 

continúan y Google Inc. decide cerrar su portal en China y dejar de brindar sus servicios a esa 

porción del mercado de Internet.  

 

 Redes sociales II:  
 

‐  Se  presenta  oficialmente Google  Buzz,  aplicación  social  ‐dentro  de Gmail‐  que  permite 

visualizar la información generada y compartida por los propios amigos (personas a  las que 

el usuario sigue y gente seguida por él, clasificadas a partir de los contactos generados en la 

casilla personal de correo electrónico).  

 

 El teléfono móvil de Google: 

 

‐ Se presenta oficialmente Nexus One, el teléfono móvil de Google y se habilita el sitio web 

google.com/phone para  su comercialización. El dispositivo  sólo está disponible en Estados 

Unidos. 
                                                            

82 En base a una encuesta realizada a 100 mil empleados de 446 empresas de los Estados Unidos. 
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2011 

 

 Redes sociales III:  
 

- Se lanza Google + para competir con la red social Facebook. 

 

Lo que  fue un proyecto de  investigación universitario  se  convirtió en una  compañía 

que ofrece productos y servicios a nivel mundial. 

“Cuando un usuario accede a  la búsqueda de Google utilizando alguno de  los más de 

180  dominios,  puede  obtener  información  en  un  gran  número  de  idiomas,  comprobar  el 

estado de las cotizaciones en Bolsa, consultar los últimos resultados deportivos, leer titulares 

de noticias  y buscar  la dirección de  la oficina de  correos o de una  tienda de alimentación 

cercana.  También  se  pueden  encontrar  imágenes,  vídeos, mapas  y  patentes,  entre  otros 

muchos  resultados.  (…)  los  usuarios  pueden  obtener  una  combinación  de  todos  estos 

elementos  en  una  única  página  de  resultados  para  su  consulta;  además,  otros  servicios 

como, por ejemplo,  la búsqueda personalizada  les permite encontrar aún más  información 

adaptada en función de sus intereses”83. 

 

 

 

                                                            

83 Google.com. “Acerca de Google, visión general”. Disponible en: http://www.google.com.ar/intl/es/corporate/ Fecha de 
consulta: 6 de mayo de 2010.  
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Cultura corporativa 

 

Como se dijo en el comienzo de este capítulo, para poder analizar los espacios de una 

organización, es necesario saber qué es, cómo nació y se desarrolló; lo cual implica conocer 

su cultura organizacional, su  identidad corporativa. “La cultura organizacional es un grupo 

complejo  de  valores,  tradiciones,  políticas,  supuestos,  comportamientos  y  creencias 

esenciales que se manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos y 

constituye un marco de referencia compartido para todo  lo que se hace y se piensa en una 

organización”84. 

 

La identidad de todo organismo, público o privado, está dada por diversos elementos 

que  le  dan  forma  y  vida,  que mantienen  unidos  a  sus miembros  como  conjunto,  como 

cuerpo  institucional  al  hacerlos  sentir  parte.  “Los  elementos  de  la  cultura  organizacional 

están  dados  por  los  caracteres  del  entorno  compartidos;  tecnología,  hábitos  y modos  de 

conducta;  cargos  y  funciones;  roles;  ritos,  ceremonias  y  rutinas;  redes  de  comunicación; 

sistema de valores, mitos y creencias”85.  

 

Rasgos identitarios  

 

¿Por qué Google? 

 

El nombre de  la empresa tiene su origen en el término matemático "gúgol" ("googol" 

en  inglés)  que  se  usa  para  hacer  referencia  a  un  1  seguido  de  100  ceros86,  es  decir  un 

número  infinitamente  grande.  Este  juego  de  palabras  expresa  la  misión  de  Google: 

“organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil”87.  

 

El mítico logotipo 

 

Los  colores  de  Google  responden  a  las  tonalidades  de  las  piezas  de  plástico 

interconectables de la marca Lego. Esto se debe a que Larry Page y Sergey Brin, para probar 

su motor  de  búsqueda  PageRank,  construyeron  en  1996  un  sistema  de  almacenamiento 

ensamblando 10 unidades de disco duro de 4 GB con bloques Lego.  

                                                            

84
 Brandolini, Alejandra y González Frígoli, Martín. Comunicación interna. Claves para una gestión exitosa. Buenos Aires: La 

Crujía Ediciones. Colección Dircom, mayo de 2009. Página 15. 
85 Ídem nota 84. 
86
  Término  utilizado  por Milton  Sirotta,  sobrino  del matemático  estadounidense  Edward  Kasner.  Este  concepto  se  hizo 

popular a partir del libro "Matemáticas e imaginación" de Kasner y James Newman.  
87 Google.com. “Acerca de Google, visión general”. Disponible en: http://www.google.com.ar/intl/es/corporate/ Fecha de 
consulta: 6 de mayo de 2010.  
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El logotipo también ayuda a expresar uno de los valores de Google: la simpleza, ya que 

está  realizado  con  una  tipografía  sencilla  y  colores  primarios,  lo  cual  no  sólo  ayuda  a 

recordar  la marca  sino  también  a  dar  la  sensación  de  simplicidad.  “los  colores  primarios 

sobre el gran fondo blanco,  la  leve sombra y  la calidad tridimensional de  las  letras que casi 

las eleva a personajes (…) De acuerdo con Cindy MacCaffrey de Google, Sergey Brin diseñó el 

logo ‘para reflejar capricho y diversión, se hace próximo y amistoso pero transmite seriedad 

respecto a  lo que hace’  (…) Refuerza  la  idea de que Google  es más  simple que  el  resto  e 

incluso, quizás, un poco más inocente”88. 

 

Hecho que además se visualiza en la página principal del buscador: “Usar Google es un 

placer.  Y  en  parte,  esto  es  así  porque  nos  ahorra  el  asalto  visual,  que muchas marcar  se 

sienten obligadas a  infligirnos. Sus páginas dan una sensación de calma, gracias a todo ese 

espacio en blanco. Es espacio en blanco es  la clave del éxito de  la apariencia y el sentir de 

Google.  Cualquier  diseñador  gráfico  (…)  le  dirá  que  ese  espacio  en  blanco‐  en  anuncios, 

documentos, o páginas web‐ quiere sugerir que  las cosas son  fáciles, y que  todo está bajo 

control”89.  

 

Por otro lado, es importante hablar sobre las modificaciones casi cotidianas que sufre 

dicho  logotipo en  la página principal del buscador, estos  son  los  llamados Google Doodle, 

logotipos  personalizados  que  aparecen  para  conmemorar  fechas  o  eventos  especiales. Al 

respecto  la  Facility  Management  (gerente  de  infraestructura)  de  Google  Argentina,  la 

arquitecta Priscila Bértiz, afirma: “Lo que tiene este gesto, aparte de la flexibilidad, es marcar 

                                                            

88 Taylor Neil. Búscame: el sorprendente éxito de Google. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2006. Página 55. 
89 Ídem nota 88. Página 63. 
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el cambio, marcar que pasan cosas distintas todos los días y que cuando pasa algo hay que 

celebrarlo y dejar un espacio para lo significativo en el hombre, qué cosas nos significan, qué 

cosas  son  importantes  y poder  celebrarlas  y  comunicarlas.  (…) Es un guiño a  la gente, de 

alguna manera,  le estás hablando a esa comunidad  local y  le estas diciendo, por ejemplo, 

‘miren argentinos que sabemos que es 9 de Julio porque también estamos acá y somos parte 

de  la comunidad’, ya no es que  le hablamos con  la comunidad sino que somos parte de  la 

comunidad”90. 

 

 

La marca de  la  empresa no  sólo  tiene  que  ver  con  su historia  sino  también  con  su 

filosofía y  razón de  ser, ya que mezclar  tecnología con actividades  lúdicas y  festejos, para 

crear  la  sensación de que  la  compañía  y  sus  servicios  y productos  son  “simples,  fáciles  y 

divertidos”, es una impronta que Google pregona desde su comienzo hasta la actualidad.  

 

 

                                                            

90 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 

Página 150. 



 

Capítulo II – Cimientos del buscador de buscadores 

 

 
Poder y comunicación en la arquitectura. Una mirada hacia el interior de la empresa Google Argentina 

Villar, Alejandra María Belén ‐  Legajo 14776/3 – FPyCS ‐ UNLP 
 

47 

Misión, Visión y Valores 

 

Misión: “Organizar la información mundial y hacerla accesible y útil de manera universal”91. 

Esa es la Misión que Google pregona desde su nombre hasta sus oficinas y que nació antes 

que  la compañía, ya que  la  forma de clasificar  la  importancia de determinados sitios webs 

para mejorar la búsqueda en Internet fue uno de los objetivos de la investigación doctoral de 

Larry Page.  

 

Que  la  información encontrada por el motor sea accesible y útil para el usuario es el 

principal objetivo de la empresa, y por ello invierte recursos técnicos y humanos en mejorar 

constantemente  la  experiencia  de  búsqueda  de  los  usuarios  a  través  de  resultados  que 

resulten  relevantes para  lo que  el  internauta desea encontrar.  La  gratuidad  y  rapidez del 

servicio son  los puntos  fuertes del buscador que en  la actualidad cuenta con un  índice de 

más de 3 mil millones de páginas web y responde a más de 200 millones de consulta por día.  

 

Visión: Ser el motor de búsqueda de referencia a nivel mundial y una empresa de vanguardia 

en  tecnología  informática.  Si  bien  Google  no  expresa  literalmente  su  Visión,  este  es  el 

objetivo  que  demuestra  a  través  de  las  acciones  (instalación  de  oficinas  alrededor  del 

mundo, más de 180 dominios de  Internet;  interfaz de búsqueda en más de 130  idiomas, 

entre  otras)  que  realiza  y  las  contrataciones  de  recursos  humanos  que  hace.  “En Google 

buscamos  ideas y productos que superen  los  límites de  la  tecnología existente  (…) Nuestra 

mayor  ambición  consiste  en  estar  a  la  vanguardia  de  la  tecnología  en  diversos  aspectos, 

incluido  el  desarrollo  de  herramientas  que  permitan  que  los  usuarios  administren  su 

información personal de una forma sencilla y accesible sin dejar de ofrecerles una experiencia 

valiosa”92. 

 

La idea de ser el principal motor de búsqueda del mundo, tiene directa relación con su 

Misión,  ya  que  apuntar  a  la  universalidad  de  la  información  para  la  empresa  significa: 

“facilitar el acceso a la información a todos los usuarios del mundo, en todos los idiomas. (…) 

Esperamos poder proporcionar nuestros otros productos y aplicaciones en tantos  idiomas y 

en tantos formatos accesibles como sea posible”93.  

 

Como  se  puede  ver  en  la  acotada  historia  de  la  compañía,  Google  centra  sus 

actividades  en mejorar, día  a día,  la búsqueda  en  Internet pero  al mismo  tiempo, ha  ido 

desarrollando  distintos  productos  y  servicios  hasta  pasar  de  ser  un  buscador  a  una 

plataforma de múltiples aplicaciones que constantemente se renuevan, es decir que no sólo 

presta servicios sino que también genera tecnología.  

                                                            

91
  Google.com.  “Acerca  de  Google,  Visión  general”.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
92 Ídem nota 91. 
93 Ídem nota 91. 
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Todos  los  productos  de  la  empresa  apuntan  a  buscar,  ordenar  y  clasificar  la 

información  pero  no  sólo  desde  un  algoritmo  matemático,  como  fue  en  los  inicios  del 

buscador,  sino  también desde múltiples aplicaciones  tecnológicas que  se  le presentan, de 

forma  sencilla,  al usuario.  “Esperamos  trasladar  el  poder  de  la  búsqueda  a  áreas  aún  sin 

explorar y  facilitar a  los usuarios  tanto el acceso a una mayor cantidad de  información en 

continua expansión como el uso de la misma en su actividad cotidiana”94. 

 

Valores: innovación, creatividad, iniciativa, colaboración, flexibilidad, excelencia, seguridad y 

simpleza. 

 

 Innovación: Google se proclamó como una empresa poco convencional y por ello busca 

innovar todo el tiempo. Esto no sólo  lo  intenta hacer a través de sus productos y servicios 

sino también en cada una de las actividades que emprende y en la propia administración de 

la  empresa. Buscar  (información, nuevos mercados)  sigue  siendo uno de  los pilares de  la 

compañía, ya que no sólo adquiere tecnología y recursos humanos para mejorar sus criterios 

de búsqueda, sino  también para seguir a  la cabeza del mercado,  innovar constantemente, 

tanto en Internet como en el mundo empresarial. “Al igual que con su tecnología, Google ha 

decidido ignorar la sabiduría convencional a la hora de diseñar su empresa”95. 

 

 Creatividad: este valor va de la mano y se alimenta del anterior, ya que para la compañía 

innovar significa brindar nuevas soluciones a los usuarios pero de manera creativa. Por ello, 

Google dedica meses y meses para elegir a su personal, ya que no sólo busca a las personas 

más destacadas en su rubro sino también a  las más creativas y emprendedoras. “Incluimos 

todo tipo de perfiles en nuestras contrataciones y buscamos un equilibrio entre la capacidad 

y la experiencia”96.  

Esta búsqueda de innovación y creatividad permanente también lleva a la transgresión 

de  la marca.  “Hay  una  custodia  de marca  porque  como  toda  empresa  tenemos  nuestro 

manual de  imagen, pero siempre está  la posibilidad de  la transgresión y eso es parte de  la 

marca misma (…) Hay muy pocas marcas que dan tanta  libertad en el uso del  logo, que en 

general  es  algo muy  rígido,  que  no  se  puede alterar  y  que  se  toma  como  casi  como  una 

ofensa modificar el  logo. Y esto  lo que quiere  transmitir, de alguna manera, es el espíritu 

flexible,  esto  de  buscar  la  quinta  pata  al  gato,  la  otra  alternativa,  otra  posibilidad,  la 

búsqueda  permanente  de  la  otra  posibilidad  sin  por  eso  perder  la  identidad  porque 

                                                            

94
  Google.com.  “Acerca  de  Google,  Visión  general”.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
95
 Ídem nota 94.  

96  Google.com.  “Acerca  de  Google,  diez  conclusiones”.  Disponible  en: 
http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
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cualquiera de  los  logo  te habla de Google. Todos hablan de Google,  te queda claro que  la 

marca no se desdibuja sino que agrega otra posibilidad, una reinvención”97. 

 

Esto también busca cumplirlo, motivarlo y expresarlo a través de sus oficinas: “No hay 

que  llevar traje para ser  formal. Nuestros  fundadores crearon Google con  la  idea de que el 

trabajo debía ser un desafío y de que afrontarlo debía ser divertido. Creemos que una cultura 

empresarial adecuada promueve el talento y  la creatividad  (y por cultura entendemos algo 

más que lámparas de lava y pelotas de goma)”98.  

 

“Aunque el entorno de trabajo sea informal, todas las ideas que surgen en la cola de la 

cafetería, en una reunión de equipo o en el gimnasio se comentan, se analizan y se ponen en 

práctica  a  una  velocidad  de  vértigo  (y  es  posible  que  se  conviertan  en  la  plataforma  de 

lanzamiento de un nuevo proyecto que se implementará en todo el mundo)”99. 

 

“Debido a que consideramos que todos  los empleados contribuyen al éxito de Google 

por igual, nadie se lo piensa a la hora de plantear cualquier pregunta directamente a Larry o 

a Sergey en las reuniones de los viernes ni de hacer un buen remate a cualquier directivo en 

la cancha de voleybol”100.  
 

 Iniciativa: es una de las cualidades que Google pregona y espera de sus empleados, y por 

ello  sus directivos  afirman que  “freedom”  (libertad) es  la palabra  favorita de  la  empresa. 

"Nuestro  compromiso  con  la  innovación  se  basa  en  que  todo  el mundo  se  sienta  con  la 

libertad  de  compartir  opiniones  e  ideas.  Cada  empleado  de  Google  desempeña  varias 

funciones  y  todos  ellos  aportan  su  grano  de  arena”101.  Para  incentivar  este  valor  y  la 

creatividad,  la compañía aplica  la denominada “Regla del 20%” que consiste en darle a  los 

googlers un 20 por ciento de su tiempo laboral libre para el desarrollo de proyectos propios. 

De esta práctica nació Gmail y Google Noticias. 
 

 Colaboración:  este  valor  tiene  dos  connotaciones  distintas,  una  propia  de  la 

comunicación y organización  interna de  la compañía y otra vinculada a  la Responsabilidad 

Social Empresarial.  

 

Por un lado, Google busca y motiva en sus empleados para que desarrollen iniciativas 

propias pero al mismo tiempo, valora la capacidad de trabajo en equipo. “Hacemos especial 

hincapié en los logros del equipo, y los éxitos individuales que contribuyen al éxito global son 

                                                            

97 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 
Página 154. 
98
  Google.com.  “Acerca  de  Google,  diez  conclusiones”.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
99
 Ídem nota 98. 

100 Ídem nota 98. 
101 Ídem nota 98. 
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un motivo de orgullo. Depositamos una gran dosis de confianza en nuestros empleados, que 

son personas enérgicas y apasionadas con  trayectorias profesionales muy diferentes y con 

distintas concepciones del trabajo, de la diversión y de la vida”102.  

 

Por  otro,  emprende  y  se  suma  a  iniciativas  mundiales  por  el  cuidado  del  medio 

ambiente  (autos eléctricos, comida orgánica producida en  la misma empresa y consumida 

por quienes trabajan allí, Fundación Google.org, entre otros programas).  

 

 Flexibilidad: para trabajar y para adaptarse a los cambios. Por ello la empresa les brinda 

el 20 por ciento del horario  laboral para que  los empleados desarrollen proyectos propios. 

“Así  surgió Google News, a  partir de  un  ingeniero  que buscaba  en  diversos  sitios noticias 

sobre  el  11/9;  como  era  experto  en  inteligencia  artificial,  creó  un  programa  que  buscaba 

noticias  en  varios  sitios,  y  la  enviaba  a  varias  personas.  Cuando  lo  recibí,  pensé  que  era 

mucho  más  que  una  pequeña  herramienta  de  ese  ingeniero,  y  así  fue  creciendo  hasta 

convertirse en un producto”103. 

 

Por  otro  lado  también  se  fomenta  la  movilidad  interna  para  que  cada  googlers 

encuentre el área donde se sienta más cómodo.  

 

 Excelencia: Google no sólo busca brindar un buen servicio sino el mejor que pueda existir, 

por ello la perfección de todo lo que hace es un objetivo constante. “Ser muy bueno no basta 

(…) A través de la innovación y de la perseverancia, esperamos partir de lo que funciona bien 

y mejorarlo  de  formas  inesperadas”104.  “No  buscamos  que  la  gente  se  conforme  con  los 

buenos resultados de hoy, sino que ya esté pensando cómo puede hacerlo mejor mañana”105. 

 

 Seguridad: este valor está directamente vinculado con  los usuarios y sus datos, es decir 

con  la  preservación  de  la  información  que  el  internauta  ingresa  en  Internet  a  través  de 

cualquier producto de Google. “Sabemos que nuestra  responsabilidad consiste en proteger 

los  datos  que  nos  confían  los  usuarios.  Nos  tomamos  muy  en  serio  las  incidencias  de 

seguridad  y  colaboramos  con  una  gran  comunidad  de  usuarios,  de  desarrolladores  y  de 

expertos en seguridad externos para que Internet sea un sitio más seguro”106. 
 

                                                            

102
  Google.com.  “Acerca  de  Google,  diez  conclusiones”.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010.  
103

 Mayer, Marissa. Vicepresidenta de Productos de Búsqueda y Experiencia del usuario de Google. “Las caras y voces de 
Google”.  Disponible  en: 
http://www.managementynegocios.biz/modules/news/print.php?storyid=578&PHPSESSID=yxtykbciydo Fecha de consulta: 
10 de abril de 2011. 
104

 Ídem nota 102. 
105

 “Google en Perú – Parte II”. Disponible en: http://blog.aptitus.pe/gestion‐de‐recursos‐humanos/google‐en‐peru‐parte‐ii/ 
Fecha de consulta: 25 de junio de 2010. 
106  Google.com.  “Acerca  de  Google,  principios  de  privacidad”.  Disponible  en: 
http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
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“Como empresa que actúa de forma responsable, Google trabaja para garantizar que 

cualquier innovación se realice garantizando a los usuarios un nivel adecuado de seguridad y 

de  privacidad. Nuestros  Principios  de  privacidad  nos  ayudan  en  la  toma  de  decisiones  en 

todos los niveles empresariales, lo que nos permite proteger a los usuarios y ofrecerles lo que 

necesitan  a  la  vez  que  desarrollamos  nuestra  continua  labor  de  organización  de  la 

información mundial”107. 

 

 Simpleza: está relacionado con su Misión, ya que Google desea ser sencillo para ser fácil 

de  entender  y  de  utilizar,  y  por  tanto  lograr  que  todo  el mundo  use  el  servicio.  Para  la 

empresa,  este  valor  se  traduce  en  utilidad  y  transparencia,  ya  que  ser  claros  y  hacerse 

entender  son  sinónimo  de  transparencia.  “No  permitimos  que  aparezcan  anuncios 

emergentes  de  ningún  tipo  en  nuestro  sitio.  Además  de  ser  molestos,  son  contrarios  a 

nuestra creencia de que las búsquedas en Google deben ser rápidas y sencillas”108. 

 

Concepto de trabajo 

 

Si bien se desarrollaron algunos lineamientos sobre este tema en la descripción de los 

valores de la empresa, es valioso dedicarle un apartado, ya que ha contribuido al renombre 

de la empresa y a la instalación de la marca; y tiene directa relación con el objeto de análisis 

esta tesis: la distribución y las características de los espacios de Google Argentina.  

 

El  diseño  de  las  oficinas,  el  20  por  ciento  de  tiempo  libre  para  proyectos  propios, 

trabajar por objetivos  y no por horas,  son  algunas de  las prácticas  con  las que Google  le 

habla a sus empleados, ¿por qué hace esto una empresa que gana millones a nivel mundial y 

que este año logró un record al recibir 75 mil109 curriculum en una semana? La respuesta es 

evidente: “Google es como una petrolera que vive del aire, que no necesita sacar petróleo de 

ningún  lado. El petróleo  lo  fabrica un  recurso  renovable:  su gente. Pero además,  como  el 

conocimiento  de  quienes  pasan  por Google  queda  plasmado  en  productos  y  servicios,  es 

como  si  esa  petrolera  en  vez  de  comercializar  el  petróleo  que  extrae,  lo  acumulara  y 

multiplicara.  Como  si  con  ese  petróleo  (el  conocimiento)  fabricara  más  petróleo 

(conocimiento) alimentado por tecnología (por una inversión monstruosa en tecnología)”110. 

 

                                                            

107
  Google.com.  “Acerca  de  Google,  principios  de  privacidad”.  Disponible  en: 

http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
108  Google.com.  “Acerca  de  Google,  diez  conclusiones”.  Disponible  en: 
http://www.google.com.ar/intl/es/about/corporate/company/tenthings.html Fecha de consulta: 6 de mayo de 2010. 
109  Los  Angeles  Times,  “ Google  receives  more  than  75,000  job  applications  over  the  last  week”.  Disponible  en: 
http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/02/google‐receives‐more‐than‐75000‐job‐applications‐in‐a‐week.html 
Fecha de consulta: 18 de marzo de 2011. 
110

  Fernández, Martín  (presidente  de  la  consultora  especializada  en  Antropología  Corporativa  y  Comunicación  Interna, 
Whycomm  S.A.).  “Trabajar  en Google,  del  paraíso  al  imperio”. Disponible  en:  http://internalcomms.com.ar/trabajar‐en‐
google‐del‐paraiso‐al‐imperio/ Fecha de consulta: 27 de junio de 2010. 
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Se  trata de enfocarse en  los empleados no  sólo para generar una  imagen de marca 

confiable  y  comprometida  con  la  sociedad,  sino  principalmente  para  cazar  y  retener  los 

mejores talentos del mundo. Esto busca hacerlo de una  forma poco convencional, es decir 

no  le ofrece a  sus empleados o  futuros empleados  incentivos económicos  sino que busca 

mantenerlos bien anímicamente ofreciéndoles un ambiente de trabajo positivo y confiable, y 

en esto basa su filosofía: un trabajador feliz produce más y mejor. 

 

“Los  sueldos  se  calculan  y  se  evalúan  de  acuerdo  a  la  persona,  la  experiencia,  la 

posición, obviamente la compensación tiene un componente de acciones y de opciones y un 

montón de otros beneficios. Aquí  la  comida  es gratis, por  ejemplo,  los  chicos al mediodía 

comen gratis, pueden hacerse masajes,  se  les paga el gimnasio,  se  les paga  la conexión a 

Internet  en  la  casa,  hay  un  montón  de  beneficios  adicionales  que  entran  dentro  de  la 

compensación”111. Se  trata de cubrir  todas  las preocupaciones por  fuera de  lo  laboral que 

tienen los empleados, para lograr que sus energías se concentren en los objetivos que deben 

cumplir. 

 

Búsqueda de recursos humanos 

 

Google también innovó en la forma de contratar personal. El método de la empresa se 

basa en dos puntos: 

 

Reclutamiento  

 

La compañía busca a sus futuros empleados en vez de esperar que éstos se presenten 

a  pedir  trabajo.  ¿Cómo  hace  esto?  Rastrea  posibles  “talentos”  en  las  Universidades,  en 

grupos de software libre, en concursos de programación, en foros de discusión y en listas de 

correo. Realiza una  labor de  inteligencia previa y capta  los recursos humanos antes de que 

lleguen al mercado de trabajo.  

 

Pero que la empresa convoque a una persona, no significa que ya esté contratada, sino 

que  comienza  con  un  largo  proceso  de  evaluación  de  actitudes  y  aptitudes  del  que  los 

mismos empleados de Google participan. Cualquier candidato puede llegar a pasar por más 

de  12  entrevistas  con  diversos  trabajadores  de  la  empresa  que  tienen  distintas 

responsabilidades  dentro  de  la  misma.  Estos  procesos  participativos  para  elegir  a  los 

candidatos más idóneos responden también a la idea de que cada “googlers” es y contribuye 

con la compañía.  

 

                                                            

111 Alberto Arébalos, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google América Latina. Entrevista publicada en: 
http://www.eblog.com.ar/4019/google‐buenos‐aires/#more‐4019 Fecha de consulta: 22 de julio de 2010. 
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“Nuestro  proceso  de  reclutamiento  es  legendario.  Un  candidato  a  ser  ingeniero,  se 

tiene  que  entrevistar  con  un  promedio  de  20  ingenieros  antes  de  ser  contratado…a  un 

candidato no  ingeniero,  yo  le pregunto  cómo  construiría  un  rastreador  en  la web. No me 

importan las respuestas correctas, quiero escuchar cómo piensa en la solución, porque nunca 

le diremos cómo hacer las cosas que le mandamos a hacer”112. 

 

“Cada  postulante  que  desea  entrar  debe  superar  entre  seis  y  doce  entrevistas  que 

distan de ser  ‘tradicionales’:  todas se concentran básicamente en  la  resolución de desafíos 

matemáticos o informáticos. Y se debe mostrar una clara capacidad para mutar de área con 

facilidad”113. 

 

Perfiles 

 

Se trata de profesionales de la ingeniería eléctrica, de la Administración de empresas, 

de la Economía, de Química y la política, en todos los casos su perfil es altamente calificado 

tanto en  la  formación académica como en  la experiencia  laboral con  la que cuentan. Sólo 

hay  lugar  para  los  mejores,  para  aquellos  cuya  autodisciplina  y  aspiraciones  están 

desarrolladas al más alto nivel. “Somos muy rigurosos por eso en el momento de realizar un 

primer  filtro  básicamente  buscamos  profesionales  de  las  mejores  universidades  y  con 

excelentes calificaciones en  toda  su historia académica así como un excelente dominio del 

inglés.”114. 

 

¿Por  qué  Google  busca  incansablemente  este  perfil  de  empleado?  “Contratar  a 

quienes más diplomas tienen es conseguir a los más motivados, a quienes darán preferencia 

a la calidad de sus productos por encima de sus intereses inmediatos. En una industria donde 

la  rotación del personal es muy  rápida y en  la cual se puede hacer  fortuna en pocos años, 

esto es una obligación"115. La auto‐exigencia y la superación permanente es lo que motiva a 

estas  personas,  es  su  propia  capacidad  la  que  permite  mantener  viva  la  cultura  de  la 

empresa  porque  traen  consigo  la  búsqueda  de  perfección  en  todo  lo  que  emprenden. 

“Profundizamos en  la capacidad del candidato para adaptarse al cambio, considerando que 

Google  opera  en  una  industria  disruptiva;  el  talento  antes  que  la  experiencia  para  el  rol, 

capacidad  de  liderazgo  de  gente  y  en  proyectos  y,  sobretodo,  ambición  y  foco  por  ser  el 

mejor en todo lo que hace”116. 

                                                            

112
  Merrill,  Douglas,  CIO  y  vicepresidente  de  ingeniería:  “Las  caras  y  voces  de  Google”.  Disponible  en: 

http://www.managementynegocios.biz/modules/news/print.php?storyid=578&PHPSESSID=yxtykbciydo Fecha de consulta: 
10 de abril de 2011. 
113 Alconada Mon, Hugo. "Google:  la vida detrás del  logo". Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/910862‐google‐la‐
vida‐detras‐del‐logo Fecha de consulta: 8 de marzo de 2011. 
114

 “Google en Perú – Parte II”. Disponible en: http://blog.aptitus.pe/gestion‐de‐recursos‐humanos/google‐en‐peru‐parte‐ii/ 
Fecha de consulta: 27 de agosto de 2010. 
115 Taylor Neil. Búscame: el sorprendente éxito de Google. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2006. Página 80. 
116 Ídem nota 114. 
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Pero  no  sólo  se  evalúa  la  formación  académica  y  la  experiencia  en  el  rubro,  sino 

también  las  actividades  recreativas  del  candidato,  sobre  todo,  las  que  exigen  trabajo  en 

equipo.  “Cuando  no  están  trabajando,  los  empleados  de  Google  persiguen  intereses 

variados, desde atravesar el país en bicicleta hasta la cata de vinos y desde volar a jugar al 

frisbee”117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

117  Google.com.  “Acerca  de  Google,  La  cultura  de  Google”.  Disponible  en:  http://www.google.com.ar/intl/es‐
419_ALL/about/corporate/company/culture.html Fecha de consulta: 27 de agosto de 2010. 
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Organización interna 

 

Para  poder  hablar  de  la  cultura  organizacional de  una  empresa,  también  hace  falta 

conocer  y  analizar  cómo  está  organizada  internamente.  Es  decir,  qué  cargos  y  funciones 

existen,  qué  perfiles  los  ocupan;  ya  que  todo  ello  hace  también  a  la  identidad  de  la 

compañía. Da cuenta de cómo entiende y practica la comunicación Google. 

 

Organigrama de Google Inc.118 

                                                            

118 La información corporativa utilizada para realizar este organigrama fue obtenida del apartado “Todo acerca de Google”, 
del sitio oficial: http://www.google.com/intl/es/corporate/execs.html Fecha de consulta: 23 de marzo de 2011.  
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Como se puede observar en el cuadro, Google asienta su cúpula en tres pilares: el CEO, 

la Junta directiva y la Dirección ejecutiva, que a su vez están formados por los directivos de 

algunos de sus departamentos. Básicamente  la empresa está dirigida por  tres personas en 

particular: Larry Page, Eric E. Schmidt y Sergey Brin, ya que ellos forman parte y participan de 

los tres estamentos de la compañía.  

 

Cabe aclarar que todas las esferas de la empresa están conformadas por profesionales 

de  la  política,  los  negocios  y  la  tecnología;  pero  poca  información  específica  sobre  la 

totalidad de la organización interna de Google existe.  

 

Se trata de una estructura organizacional mixta, ya que por un  lado se mantienen  las 

jerarquías  (estructura  lineal)  y,  por  otro,  se  da  lugar  a  la  especialización  de  las  áreas 

(estructura  funcional).  Es  un  tipo  de  organización  interna  utilizada  principalmente  por 

empresas  cuya  dispersión  geográfica  hace  imposible  la  centralización  del  poder  y  las 

decisiones. 
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Junta directiva  

 

Tres de los nueve  integrantes de  la Junta son directivos de Google (Larry Page, Eric E. 

Schmidt  y  Sergey  Brin),  los  demás  no  pertenecen  directamente  a  la  empresa  sino  que 

funcionan como directores asociados (L. John Doerr ‐ Kleiner Perkins Caufield & Byers, John 

L. Hennessy  ‐ Universidad de Stanford, Ann Mather, Paul S. Otellini  ‐  Intel Corporation, K. 

Ram Shriram ‐ Sherpalo Ventures y Shirley M. Tilghman ‐ Universidad de Princeton).  

 

La mayoría  son  directivos,  o  lo  han  sido,  de  otras  grandes  compañías.  También  es 

importante destacar que dos de los integrantes de la Junta son presidentes de Universidades 

de Estados Unidos (Stanford y Pincenton). Ello da cuenta también de los orígenes y filosofía 

de  Google,  ya  que  la  empresa  nació  de  y  en  consonancia  con  la  Universidad,  y  en  la 

actualidad,  sigue manteniendo  esa  línea,  ya  que  –  como  se  dijo  en  el  apartado  anterior‐ 

busca  recursos  humanos  dentro  de  las mismas.  A  ello  se  suma  la  idea,  que  se  verá  con 

detenimiento en el  IV capítulo de esta Tesis, de pensar  los espacios y  la  interacción entre 
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empleados como un campus universitario donde todo se comparte y la alegría y la diversión 

son  parte  del  esfuerzo."Google  no  nació  como  una  empresa  sino  como  un  proyecto 

universitario y sus  fundadores Sergey Brin y Larry Page se han esforzado por mantener ese 

espíritu"119. 

 

CEO,  en  la  actualidad  Larry  Page,  es  el  responsable  de  las  operaciones  cotidianas  de  la 

compañía y de dirigir el desarrollo de productos y  la estrategia  tecnológica de Google, es 

decir que supervisa la estrategia comercial y técnica de la empresa.  

 

Dirección ejecutiva 

 

La Dirección ejecutiva, a cargo de Eric E. Schmidt, tiene a su cargo los asuntos externos 

de  Google  (establecimiento  de  acuerdos,  ampliación  de  relaciones  comerciales,  apoyo 

gubernamental y del liderazgo intelectual en tecnología, entre otros), es decir que se focaliza 

en  las ofertas,  las alianzas y  los clientes, en pocas palabras:  la comunicación externa de  la 

compañía.  Además,  Schmidt  es  consejero  del  CEO  y  de  la  cúpula  directiva  en  asuntos 

comerciales y políticos. 

 

El resto de los directores ejecutivos son:  

 

‐ Nikesh Arora, vicepresidente sénior y director general de gestión comercial. Supervisa  los 

ingresos, las operaciones relativas a clientes, y las asociaciones y operaciones de marketing.  

 

‐ David C. Drummond, vicepresidente sénior de Desarrollo Corporativo y director general de 

asuntos  jurídicos.  Dirige  los  equipos  internacionales  de  la  empresa  responsables  de  los 

asuntos  jurídicos, de  las relaciones gubernamentales, del desarrollo corporativo  (proyectos 

de  inversión  y  marketing  y  análisis)  y  del  desarrollo  de  nuevas  actividades  de  negocio 

(alianzas estratégicas y oportunidades de cesión de licencias). 

 

- Patrick Pichette, vicepresidente sénior y director financiero.  

                                                            

119
 Alberto Arébalos, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google América Latina. Entrevista publicada en: 

http://www.iprofesional.com/index.php?p=nota&idx=66158 Fecha de consulta: 14 de julio de 2010.  
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Si bien se trata de profesionales de casi las mismas ramas que los miembros de la Junta 

directiva y con un gran bagaje de experiencia, los integrantes de la Dirección ejecutiva posee 

una gran diferencia: han hecho carrera dentro de Google Inc. y tienen a su cargo algunos de 

los distintos departamentos que sostienen a la cúpula: gestión comercial, asuntos jurídicos y 

finanzas.  

 

Restructuración interna  

 

Hasta  el  año  pasado,  este  organigrama  era  más  horizontal  pero  debido  a  que  la 

empresa  no  logra  retener  por  mucho  tiempo  a  sus  empleados  más  talentosos  y  que 

Facebook  lidera  el mercado  de  las  redes  sociales,  en  2011  se  anunció  la  restructuración 

interna de Google para  recuperar  la  capacidad emprendedora de  la  compañía haciéndola 

menos burocrática y más ágil e innovadora. Por ello, Larry Page (de 2001 a 2010 presidente 

de productos) asumió como CEO y dividió lo que antes era el departamento de producto en 

seis áreas:  

 

- Búsqueda,  a  cargo  del  vicepresidente  senior  Alan  Eustace  (antes  vicepresidente 

senior de ingeniería e investigación).  
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- Programación  social,  a  cargo  del  vicepresidente  senior  Vic  Gundotra  (antes 

vicepresidente de ingeniería). 

 

- YouTube  y  de  vídeo,  a  cargo  del  vicepresidente  senior  Salar  Kamangar  (antes 

vicepresidente de aplicaciones web). 

 

- Chrome,  a  cargo  del  vicepresidente  senior  Sundar  Pichai  (antes  vicepresidente  de 

Gestión de Productos). 

 

- Móviles,  a  cargo  del  vicepresidente  senior  Andy  Rubin.  (antes  vicepresidente  de 

ingeniería). 

 

- Anuncios, a cargo de la vicepresidenta senior Susan Wojcicki (antes vicepresidente de 

producto, Adwords y AdSense). 

 

Se busca que estas áreas tengan más control sobre los productos, al centrarse sólo en 

ellos;  y mayor  autonomía  para  llevar  adelante  esa  parte  del  negocio.  Además,  todas  las 

bonificaciones de  los empleados  serán determinadas por el éxito de  sus  iniciativas en  los 

medios de comunicación social.  

 

Los equipos también se entrecruzan y trabajan juntos según el proyecto; es decir, que 

si  bien  hay  una  división  general  en  departamentos,  ésta  no  es  rígida  sino  que  según  el 

proyecto  que  se  lleve  adelante,  es  el  reagrupamiento  que  se  hace.  Hecho  que  ocurre 

también a nivel mundial, ya que siempre hay rotación de “googlers” que pasan por distintas 

oficinas de Google en el mundo. Ello da cuenta de una organización interna en forma de red, 

totalmente interconectada y en permanente cambio.  

 

Este tipo de estructuración  interna demuestra que  la empresa trabaja paralelamente 

en  diferentes  proyectos,  y  lo  hace  a  través  de  la  conformación  de  grupos  de  trabajo 

pequeños  que  se  agrupan  y  desagrupan  según  las  necesidades  de  los  proyectos  llevados 

adelante, pero con objetivos específicos y concretos.  
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Recursos latinoamericanos  

 

Equipo directivo para América Latina 

 
‐ Directora General de Google Argentina e Hispanoamérica, Adriana Noreña. 

‐ Director General de Google México, John Farrell. 

‐ Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google América Latina, Alberto Arébalos. 

‐ Director de  Ingeniería del Centro de  Investigación y Desarrollo en Belo Horizonte (Brasil), Berthier 

Ribeiro Neto. 

‐ Líder de Nuevos Mercados, Google América Latina, Dan Gertsacov. 

‐ Gerente General de Google en Colombia, Laura Camacho Mackenzie. 

‐ Gerente General de Google en Perú, Gianfranco Polastri. 

‐ Gerente General de Google en Chile, Eduardo Pooley. 

‐ Gerente General de Google Brasil, Fábio Coelho. 

‐ Gerente de comunicaciones y asuntos públicos para Google en Chile, Alejandra Bonati. 

‐ Jefa de comunicaciones y asuntos públicos para Google en el norte de América Latina y comunidad 

hispana en EE. UU., Ana Paula Blanco. 

‐ Especialista en comunicación y asuntos públicos para Google en Brasil, Anaik Melman. 

‐ Gerente  de  comunicaciones  y  asuntos  públicos  de  productos  para Google  en  Brasil,  Emmanuel 

Evita. 

‐ Jefe de comunicaciones y asuntos públicos para Google en Brasil, Félix Ximenes. 

‐ Gerente de  comunicaciones y asuntos públicos de productos enterprise para Google en América 

Latina, Florencia Sabatini. 

‐ Gerente de comunicaciones y asuntos públicos de productos de consumo para Google en América 

Latina, Ricardo Blanco. 

‐ Gerente de comunicaciones y asuntos públicos para Google en México, Ricardo Zamora. 

‐ Gerente de comunicaciones y asuntos públicos para Google en Colombia, Susana Pabón. 

‐ Especialista en comunicación y asuntos públicos para Google en Brasil, Thays Bueno. 

‐  Gerente  de  comunicaciones  y  asuntos  públicos  para  Google  en  Argentina  y  Perú,  Victoria 

Campetella.  
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Google Argentina 

La empresa radicó sus oficinas en el país en 2007, convirtiéndose en la tercera central 

de  la Google en América  Latina  (México, Brasil  y Argentina) y  la número 69 en el mundo 

(posee 20 oficinas en Estados Unidos – incluida su sede central, 3 en Canadá, 6 en América 

Latina, 26 en Europa, 16 en Asia y 5 en África).  

 

En su primer año en el país,  la empresa funcionó en una torre de Catalinas del Norte 

de Capital Federal, hasta que en marzo de 2008 se inauguraron sus oficinas, de 3.000 m2, en 

el 2º piso del Dock del Plata en Puerto Madero. Desde allí se brinda soporte a más de 20 mil 

clientes hispanoparlantes de América Latina –excepto Brasil, España e Italia. 

 

El personal de Google en el país está conformado por un 70 por ciento de argentinos y 

un 30 por ciento de otras nacionalidades. “Es muy multicultural y muy cosmopolita la oficina, 

tenemos gente de  Francia, de México, de Uruguay, de  Colombia, de  Italia,  de  España,  de 

Estados Unidos, de Perú. Todas esas nacionalidades que  te dije son  reales, están acá en  la 

oficina y es gente que vive en Argentina”120.  

 

El  promedio  de  edad  de  los  más  de  más  de  100  empleados  de  la  compañía  en 

Argentina es de 25 años, y el único personal subcontratado es parte del área de facilities, el 

servicio de limpieza y el de catering. 

 

Argentina no es  la excepción en  cuanto a método de  selección de personal,  ya que 

también se buscaron perfiles con altas calificaciones universitarias o con experiencia en el 

sector.  “Hay muchos  chicos  que  este  es  su  primer  trabajo,  egresados  de Universidad,  Cs. 

Económicas, Filosofía, Historia. Hay una mezcla muy  interesante de gente, y otra gente con 

más  experiencia  que  ha  trabajado  en medios  de  comunicación,  en  empresas  de  Internet, 

empresas online, algunos ingenieros”121.  

 

“Acá  hay  mucha  gente,  muy  brillante.  Se  busca  gente  que  tenga  muy  buenas 

calificaciones universitarias, que tenga y demuestre capacidad de aprender y que tenga una 

cosa que nosotros llamamos ‘googlenes’ la capacidad de adaptarse y encajar en una cultura 

de este estilo”122.  

 

 

 

                                                            

120
 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 

Página 153. 
121

 Alberto Arébalos, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google América Latina. Entrevista publicada en: 
http://www.eblog.com.ar/4019/google‐buenos‐aires/#more‐4019 
122 Ídem nota 121.  
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¿Por qué Argentina? 

 

Este interrogante está directamente vinculado con una de las pretensiones de Google: 

ser  universal.  La  empresa  entendió  que  para  lograr  penetrar  en  diversos  mercados 

necesitaba no sólo conocer el entorno de  los mismos sino también comprenderlo, por eso, 

apostó a descentralizar su equipo directivo y mudar la sede de la oficina central de América 

Latina, de Montain View a Brasil, y contratar profesionales del lugar. 

 

Se  trata de disponer de departamentos especializados en cada  región a cargo de  los 

ejecutivos locales más calificados, ya que son los que conocen a la perfección esa porción del 

mercado.  Y  es  aquí  donde Google  da  cuenta  de  que  los  negocios  están  atravesados  por 

cuestiones culturales que se deben tener en cuenta. Un directivo local debe poseer no sólo 

sólidos conocimientos técnicos sino también conocimiento sobre el comportamiento de  los 

potenciales clientes y dominar a  la perfección  la  lengua  imperante en  la zona en  la que se 

encuentra.  “Nosotros  no  competimos  por  el  precio  de  la  mano  de  obra,  nosotros  no 

fabricamos autos. Nosotros lo que tratamos es de tener la mejor gente posible y la vamos a 

buscar donde esté y si tenemos que pagar vamos a pagar”123. 

 

Según Alberto Arébalos, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google 

América  Latina, Argentina  fue  elegida  como  sede  “porque  era  el mejor  lugar  en América 

Latina por la cantidad y la calidad de la gente para trabajar. Esta oficina es una oficina que 

va a crecer y acá hemos podido siempre encontrar  la gente que necesitábamos y  llenar  los 

puestos que teníamos previstos llenar, porque la empresa no puede crecer sino tiene la gente 

y  entrar  a  Google  es  difícil,  es  un  proceso  largo,  arduo  de muchos  filtros  y  tratamos  de 

contratar  lo mejor en cada mercado, y acá había  la mayor concentración de buena gente, 

con gente que maneja diversos  idiomas y Argentina era  lugar que nos daba esa calidad de 

gente”124.  

 

Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en particular porque: “Buenos Aires representa 

un lugar de gran talento, donde hay una concentración de talentos muy interesante. Además 

hay  un  tipo  de  usuario muy  característico  que  nos  interesaba  tocar  y  es  un  lugar muy 

atractivo para que venga gente, tiene gran poder de convocatoria Buenos Aires como ciudad, 

la  gente  quiere  venir  acá. De modo  que  se  juntaron muchos  factores  como  los  que  estoy 

mencionando y se dio la oficina que ahora estás viendo”125. 

 

                                                            

123
 Alberto Arébalos, Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Google América Latina. Entrevista publicada en: 

http://www.eblog.com.ar/4019/google‐buenos‐aires/#more‐4019 
124

 Idem nota 123. 
125 Gonzalo Alonso, Director General de  Latinoamérica.  Entrevista publicada  en: http://www.eblog.com.ar/4019/google‐
buenos‐aires/#more‐4019 
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A 13 años de su nacimiento, Google Inc. continúa expandiendo sus negocios y oficinas 

alrededor del mundo, pero aspira a mantener una  cultura organizacional y un espíritu de 

empresa pequeña. Eso es lo que revolucionó el mercado laboral de las grandes empresas de 

informática  e  internet,  estableciendo  un  difícil  reto  para  las  mismas:  ser  originales, 

divertidas, simples y directas tanto con sus empleados como con sus clientes.  

 

“Si Google puede tener la pretensión de convertirse en un modelo, en el mismo 

sentido en el cual lo han sido Ford o Toyota, se debe a que su gestión ha sido 

innovadora en varios campos simultáneamente: en recursos humanos, en 

producción, en la relación con el cliente y en el manejo de las operaciones 

industriales. Lo ha hecho a su manera, inventando, pero también adaptando 

elementos tomados de otras empresas, del mundo de las tecnologías y, lo que 

es más insólito, de la universidad. (…) 

 

El muy rápido crecimiento de la empresa, la personalidad de sus fundadores, su 

visión, su cultura científica, sus ideas fijas, pero también la experiencia de los 

expertos de quienes supieron rodearse contribuyeron a la construcción de este 

modelo sin par”. 

 

 

Bernard Girard, Esperanza Meléndez. El modelo Google: una revolución administrativa. 

Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2007. Página 7. 
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Capítulo V - Arquitectura / comunicación 

 

La arquitectura y la comunicación de Google 

 

La empresa analizada da cuenta de la utilización de los espacios como:  

 

 Expresión de la identidad corporativa. 
 

Google expande y custodia su cultura corporativa en cada  lugar del mundo en donde 

emplaza sus oficinas, pero respetando también el afán de “globalidad” que busca. Para ello, 

por un lado, genera instalaciones donde los rasgos identitarios de la marca están presentes 

en cada rincón. Por otro, pregona el respeto por  las culturas  locales a través del diseño de 

espacios y objetos simbólicos propios del lugar (por ejemplo el mural de Google Argentina) y  

la  individualidad de  cada  empleado  (para diferenciarse de  las  corporaciones  tradicionales 

que  ven  al  sujeto  como  hombre‐máquina),  a  través  de  la  generación  de  reducidas  salas 

cerradas  (cabinas  telefónicas)  y  del  fomento  de  prácticas  intervencionistas  sobre  las 

instalaciones: “personifica tu escritorio”. 

 

Las idiosincrasias locales se ven superficialmente en los detalles de los espacios, ya que 

no  sólo  las  instalaciones  poseen  un  fuerte  diseño  y  distribución  para  recrear  un  campus 

universitario de Estados Unidos,  sino que  también el  lenguaje utilizado es mayormente el 

inglés.  Hecho  que  se  observa  al  escuchar  las  conversiones  entre  empleados  y  en  la 

denominación de determinadas espacios como “game room”, “candy corner”, “tech stop”, 

“phonebooth”,  entre  otros.  Además  existen  conceptos  propios  del  ámbito  organizacional 

que  se  aplican  a  los  trabajadores:  googlers  (empleados),  nooglers  (empleados  nuevos), 

gayglers (empleados gays, bisexuales y transexuales), doogler (empleado que lleva su perro a 

la oficina), carpoogler (empleado que comparte vehículo) y greygler (empleado con más de 

40 años de edad).  

 

 

Se proyectó una investigación, se le dio nombre, forma y apariencia, se 

fundamentó cada material utilizado y se trató de ser fiel a los objetivos 

propuestos. Es hora de culminar con la construcción de esta obra para dar lugar a 

muchas otras, ya que los cimientos ya fueron asentados.  
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Por  otro  lado,  los  espacios  son  transformados  por  los  empleados  pero  sólo  en 

apariencia. Se trata de darle una  impronta  local por un  lado y personal por el otro, pero al 

mobiliario  y  no  a  los  espacios  o  su  distribución.  Se  trata  de  la  generación  de  lugares 

significativos desde lo personal y lo local, pero simbólicos en la práctica.  

 

A lo cual se suma un fuerte trabajo del área de selección de personal que elige perfiles 

psicográficos, como se dijo en el capítulo anterior, que presenten un alto nivel de adaptación 

para  la diversidad de  tareas,  la movilidad  interna  y  la multiculturalidad. Esto para que  se 

adapten  y  respeten  la  forma  de  trabajo,  y,  por  tanto,  utilicen  correctamente  las 

instalaciones.   

 

¿Modelo para armar?  

 

Como  se  dijo  a  lo  largo  de  esta  Tesis,  los  espacios  son  parte  y  dan  cuenta  de  la 

identidad de una organización.  

 

El modelo Google no es un modelo en realidad, sino que responde y tiene que ver con 

la  identidad y filosofía corporativa de una empresa en particular. Es decir que no se puede 

crear  espacios  para  crear  una  cultura  sino  que  la  arquitectura  de  una  organización  debe 

estar en consonancia con la Misión, la Visión, los Valores, la historia, la organización interna, 

los recursos humanos y los objetivos de la misma.  

 

“Google  utiliza  la  arquitectura  como  un  medio  para  plasmar,  no  solamente  para 

comunicar su marca, es una marca moderna, transgresora, innovadora; sino que además usa 

la  arquitectura  para  posibilitar  esa  filosofía  de  trabajo,  o  sea  que  tiene  como  una  doble 

función: la parte de expresar la personalidad de la marca, que ahí estaríamos con todo lo que 

es la función de comunicación, y la pata de permitir o viabilizar, a través de la arquitectura, 

que  los  vínculos  y  las  interrelaciones  entre  las  personas  sean  acordes  a  esa  filosofía  de 

trabajo, entonces ahí tendríamos más la pata función”213. 

 

Intentar copiar una estructura espacial de determinada organización por considerarla 

novedosa o transgresora, sin tener en cuenta las características propias de la institución con 

la  que  se  está  trabajando  puede  traer  serias  consecuencias  en  el  funcionamiento  de  la 

misma.  

 

“Estos espacios, que no  lo veo como un aspecto negativo sino al contrario como algo 

positivo, pueden generar una dificultad de comprensión de estructura  jerárquica. Entonces 

                                                 
213

 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 
Página 150. 
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esta  arquitectura  no  sería  aplicable  a  un modelo  organizacional  que  está  basado  en  las 

jerarquías,  en  los  mensajes  verticales  de  arriba  hacia  abajo,  no  sería  favorable  para  el 

despacho de Hitler, por ejemplo. El resultado buscado de expresar el poder, de expresar  las 

jerarquías,  expresar  la  autoridad  estaría  distorsionado  por  esta  arquitectura,  que  es 

demasiado horizontal(…) El empleado se sentiría como con más confianza, más distendido, 

más relajado como para entrar en el despacho del jefe, que no es lo que se estaría buscando 

en un modelo organizacional más jerárquico ”214. 

 

 Como herramienta para plasmar y llevar a la práctica una forma de trabajo. 

 

Por  un  lado  la  empresa  comunica  quién  es,  por  otro,  intenta  dar  forma  a  su 

comportamiento  al  propiciar,  a  través  de  la  distribución  y  diseño  de  sus  espacios, 

determinadas relaciones y conductas entre sus empleados.  

 

La  cultura  de  Google  es  una  cultura  del  trabajo  colaborativo  y  por  ello  diseña  sus 

oficinas para  generar distintos niveles de  interacción  entre  los  “googlers”.  Escritorios  con 

paneles de baja altura para estar en contacto visual con el compañero de al  lado o de en 

frente, oficinas compartidas entre directivos, livings pequeños abiertos para las charlas uno 

o uno,  salas amplias  cerradas para  reuniones  formales y numerosas, espacios pequeños y 

cerrados para recibir llamadas telefónicas o realizar teleconferencias y obtener privacidad. 

 

Por otro  lado,  los espacios con vidrios transparentes no sólo permiten  la continuidad 

visual sino también la utilización panóptica del lugar, al poder observar quién está presente, 

en qué lugar y haciendo qué actividad.  

 

Se  trata  de  ambientes  creados  con  el  objetivo  de  fomentar  y  generar  una 

comunicación  creativa,  transparente,  abierta  y participativa entre  empleados  y directivos, 

donde las jerarquías no se expresan en el espacio construido y el poder del saber es el que 

vale  y debe  compartirse  con el  resto. Para ello  las oficinas de Google presentan espacios 

confortables y amplios para que los empleados debatan e intercambien ideas y opiniones, ya 

que  la  mayoría  de  proyectos  de  la  compañía  están  a  cargo  y  dependen  de  grupos 

interdisciplinarios.  

 

“Es muy  interdisciplinario  lo que  se hace entonces  realmente necesitas  la mirada del 

financiero, cómo impacta en recursos humanos, cómo impacta en los facilities, cómo desde el 

punto de vista comercial. Entonces se necesitan esas reuniones, se necesita convocar al otro, 

se  toma en cuenta al otro, ya no es armamos nuestro proyecto y después  lo presentamos 
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 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 
Página 146. 
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cocinado, con moño y bueno  impacta al que  impacta, es mucho más  fácil si convocamos a 

todos  los  impactados  de  entrada  y  hay  un  representante  de  cada  área  participando, 

aportando ideas, y el resultado va a ser mejor (…) Se trata de comunicarse y ser más abierto, 

y contar en qué estas, esto hace que la gente te ayude”215. 

 

Esta conformación de los espacios es reconocida e internalizada por los empleados de 

Google,  ya  que  en  las  cartografías mentales216  realizadas  aparecen  perspectivas  visuales 

amplias, es decir que en  la mayoría de  los casos se graficó el espacio  individual  (escritorio 

personalizado) pero  inmerso y en  interacción con el entorno  (oficinas, box, salas de  juego, 

entre otros elementos).  

 

 Como instrumento para aumentar la productividad.  

 

En  Google  no  sólo  se  intercalan  espacios  de  cooperación  e  individualismo,  sino 

también de producción y de esparcimiento. Pero todo ello apunta a un mismo fin: mejorar la 

productividad.  

 

Como se dijo en el capítulo 4,  los espacios para  trabajar en equipo,  la posibilidad de 

interactuar  con  el  otro  de  forma  constante,  el  equipamiento  de  las  áreas  laborales  y  su 

mezcla  con  zonas  de  esparcimiento,  sumado  a  los múltiples  y  variados  servicios  que  la 

empresa brinda; provocan confort, un estado de ánimo positivo, la calma y la concentración 

suficiente para trabajar sin darse cuenta de la cantidad de tiempo invertido en la tarea.  

 

Las horas no cuentan, sólo se deben cumplir los objetivos del día. Pero ello conlleva un 

entramado de tareas y responsabilidades que se potencian con  la auto‐exigencia propia de 

los empleados seleccionados y por  la  internalización de  la cultura de un  imperio donde  la 

carrera por innovar es constante y la creatividad la mayor fortaleza.  

 

El  poder  de  los  espacios  de  la  empresa  coacciona  los  comportamientos  de  los 

empleados,  sus  movimientos  y  las  relaciones  laborales  que  entre  ellos  se  dan.  Lo  cual 

también es acompañado por prácticas concretas de  la compañía como  reuniones  festivas, 

creación de grupos en torno a distintos aficiones, entre otras, que  junto a  la modalidad de 

trabajo por objetivos, hacen difusa la barrera entre la vida profesional y la social y, por tanto, 

los momentos de ocio de  los momentos de producción. Se trata de “la cultura de empresa 

que absorbe al individuo. Y aún más, la vida por y para la empresa, en la cual la relación que 

                                                 
215 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 
Página 146. 
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 Ver Anexos. Página 166. 
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se establece no es la del empleador que paga por un trabajo bien hecho, sino que paga una 

vida bajo su control”217.  

 

 Como propaganda que influye en la conformación de la imagen que los públicos tienen. 

 

Google no  sólo  comunica  su cultura organizacional a  través de  sus oficinas  sino que 

también hace una comunicación de esos espacios. Su mensaje es claro:  los beneficios por 

poseer el saber son proporcionales al esfuerzo por recibirlo y tenerlo.  

 

La  empresa  logró  utilizar  la  arquitectura  como  parte  de  una  estrategia  de 

comunicación  interna  y  externa,  ya  que  no  sólo  a  través  de  ella materializó  su  cultura 

organizacional  y  promovió  determinados  comportamientos  de  los  empleados,  sino  que 

también  los comunicó de  forma clara y concreta a través de un marketing a nivel mundial 

que hasta  la actualidad se sigue reproduciendo y que consta de inauguraciones oficiales de 

las oficinas para todo público y visitas guiadas a las instalaciones para quien lo desee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217  Portero,  Isabel  .  “Vender  el  alma  en  el  siglo  XXI:  manual  para  principiantes”.  Disponible  en: 
http://pensardenuevo.org/vender‐el‐alma‐en‐el‐siglo‐xxi‐manual‐para‐principiantes/  Fecha  de  consulta:  4  de  mayo  de 
2011. 
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Conclusiones ‐ Arquitectura, poder y comunicación  

 

Para  entender  la  relación  dialógica  de  estos  tres  elementos  es  necesario  partir  de 

comprender  a  la  arquitectura  como medio  y  como  fin  al mismo  tiempo,  como  función  e 

intención.   

 

Como medio  para  expresar mensajes,  sensaciones  y  sentimientos,  comunicar  ideas, 

significar  poder;  y  como  fin  para  conducir,  posibilitar  ciertas  interacciones  y 

comportamientos  humanos,  lo  cual  no  deja  de  ser  poder  simbólico,  ya  que  no  se  obliga 

físicamente al cuerpo sino que se propician determinados escenarios que  lo condicionan y 

caracterizan. Entonces, se debe hacer una diferenciación entre estas dos aristas que surgen: 

la  arquitectura  como  expresión,  como  forma  de  comunicar  algo,  y  la  arquitectura  como 

posibilidad, como generadora de relaciones comunicativas.  

 

La arquitectura del poder 

 

Como se dijo en capítulos anteriores, la arquitectura tiene otras funciones además de 

la utilitaria. Una de ellas es la simbólica, es decir los espacios como signos de una cultura, de 

un régimen, de una época, y, por tanto, la arquitectura como lenguaje simbólico.  

 

Dentro de esta categoría no sólo entran los monumentos (construidos para expresar el 

reconocimiento  a  determinados  personajes  o  hitos  históricos)  propiamente  dichos,  sino 

también aquellos que pueden ser leídos como expresiones culturales de sus creadores. 

 

Este es el caso de  la arquitectura heredada,  la cual permite rastrear  las concepciones 

ideológicas de las culturas que la crearon, y los procesos políticos, económicos y sociales que 

le dieron origen. Por  lo cual el espacio es  testigo de  identidades colectivas y  luchas por el 

poder, por la significación.  

 

“Es una proyección de la vida misma, en los aspectos biológico, social, técnico, práctico 

y artístico, que  dentro de tan cambiante situación, adquiere un papel esencial en cuanto a la 

preservación de  la cultura para el futuro,  fungiendo como vínculo entre  la modernidad y  la 

herencia  cultural  de  las  civilizaciones  humanas,  tanto  en  su  forma  significativa,  como 

estética”218. Se trata de la arquitectura como signo de una época. “Es el escenario de la vida 

                                                 
218

 Ramos, Fernando. “Los símbolos del poder y su significación en la comunicación moderna”. Conferencia pronunciada el 
20 de mayo de 2004, con motivo de la apertura oficial del Palacio Municipal a las visitas públicas organizadas. 
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humana y como tal está reflejando permanentemente cuál es la obra que se está exhibiendo 

o que se está actuando en ese momento”219.  

 

Ejemplo de ello  son  las construcciones precolombinas y  las  ciudades antiguas de  las 

cuales, en algunos casos, se conserva el casco histórico.  

 

También  se  trata de  todas  las  edificaciones que  se utilizan para plasmar  y  expresar 

poder y hegemonía dentro de una sociedad y del mundo mismo. Este tipo de arquitectura se 

ha dado a lo largo de la historia del hombre, como se puede observar en el capítulo 2 de esta 

Tesis,  pero  su  ejemplo  contemporáneo  se  da  en  los  regímenes  totalitarios  que 

materializaron su poder en grandes avenidas (por donde desfilaba el ejército), en colosales 

edificios oficiales y descomunales mausoleos  (donde descansaba el prócer). Se  trata de  la 

utilización  de  los  espacios  como  propaganda,  como  expresión  simbólica  del  poder  de  la 

autoridad, de su visión del mundo y, por tanto, de sus reglas.  

 

En  la  actualidad,  esta  función  arquitectónica  se  ve  plasmada  no  tanto  en  el  poder 

político  sino  en  el  poder  económico  de  empresas multinacionales.  Por  un  lado  están  las 

entidades  crediticias  que  intentan  expresar  poder,  solidez  y  seguridad  para  sus  socios  y 

clientes  a  través  de  la  construcción  de  imponentes  edificios.  Por  otro,  se  encuentran  las 

corporaciones trasnacionales que crean centros de arte, de exposiciones y grandes museos 

que  dan  cuenta  de  una mirada  consumista  de  la  cultura,  ya  que  expresan  la  utilización 

mediática de la misma. También se encargan de plasmar en sus construcciones su filosofía y 

espíritu para proyectar la imagen que desean que los públicos formen de ellas.  

 

El poder de la arquitectura 

 

Las relaciones de poder se materializan en formas espaciales‐territoriales, a través de 

la dominación del espacio, su apropiación y articulación con el entorno. “Todo sistema social 

es coherente en sus partes,  lo que  le permite su reproducción. Para ello, el conjunto de sus 

partes debe posibilitarle  la consecución de ciertos objetivos globales,  siendo necesaria una 

coherencia entre los fines y los medios. (…) A cada modo de producción corresponde un modo 

de articulación espacial; cualquier cambio en los objetivos sociales deberá ir acompañado de 

un cambio en la estructura espacial que lo haga coherente con los nuevos objetivos”220. 

 

                                                 
219 Entrevista a la Facility Management (gerente de infraestructura) de Google Argentina, arquitecta Priscila Bértiz. Anexos. 
Página 154.  
220

 Fuentes, Melisa. “Espacio geográfico y relaciones de poder”. Disponible en: http://melisafuentes.suite101.net/espacio‐
geografico‐y‐relaciones‐de‐poder‐a7828 Fecha de consulta: 23 de julio de 2011.  
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La  arquitectura  propicia  relaciones  sociales  y  de  poder  a  través  de  la  creación  de 

escenarios en los cuales se da la interacción entre los sujetos. Se trata de la incidencia de los 

lugares en  la organización social de  los grupos de personas para generar coherencia en  los 

objetivos que se buscan y las conductas que se esperan. 

 

“Si bien el ser humano necesita relacionarse con un espacio geográfico para garantizar 

su  supervivencia  como  individuo  y  especie  y  garantizar  la  reproducción  requiere  de  un 

conjunto de relaciones estructuradas entre los individuos, y de éstos con el medio geográfico. 

Éstas, en cierto período de  tiempo, asumen  formas estables de organización social, ya que 

para  garantizar  dicha  reproducción  es  necesaria  una  cohesión  social  que  evite  la 

desintegración.  Por  lo  tanto,  no  se  trata  de  simples  relaciones  hombre‐espacio,  sino  de 

relaciones de intereses, que pretenden hacer prevalecer dichos objetivos, relaciones de poder 

que implican el dominio de un espacio determinado con estos fines”221. 

 

La  arquitectura  influye  o  modifica  el  comportamiento  humano,  al  posibilitar  o 

inhabilitar determinados comportamientos de los sujetos, ya que transmite información que 

condiciona y caracteriza. Existen reglas, posibilidades y prescripciones, posiciones que tomar 

y zonas que ocupar. “Toda interacción social es una interacción situada en el espacio y en el 

tiempo, una ocurrencia oportuna y ritualizada de los encuentros”222.  

 

Se trata de entender a la creación de espacios como estrategia para comunicar y para 

propiciar  la comunicación, ya que brindan  información para entender  lo que  se observa y 

experimenta.  Lo  cual determina  y especifica  los  comportamientos  y  las  relaciones que  se 

establecen, generando y delimitando  la comunicación con un otro. “Los sujetos no sólo son 

constituidos por las biografías y las marcas en el cuerpo de la historia, sino por las geografías 

y los escenarios que implican al cuerpo en específicos movimientos y trayectorias, en sectores 

y regiones cotidianas, reforzadas por  la rutinización (que, a su vez, opera como generadora 

de una sensación de seguridad ontológica)”223.  

 

Los espacios arquitectónicos permiten no sólo rastrear las concepciones culturales que 

les dieron origen y  legitimaron una determinada visión del mundo, sino también analizar y 

comprender la comunicación, las relaciones sociales y de poder que en ellos se dan.  

 

Como  sostiene  Michel  Foulcault,  los  espacios  generan  subjetividades.  Colores, 

dimensiones, muebles, divisiones, aberturas,  luces y sombras, transparencias u opacidades, 

                                                 
221 Fuentes, Melisa. “Espacio geográfico y relaciones de poder”. Disponible en: http://melisafuentes.suite101.net/espacio‐
geografico‐y‐relaciones‐de‐poder‐a7828 Fecha de consulta: 23 de julio de 2011. 
222  Fernández,  Belén,  Capítulo  5.  “La  práctica  de  formación  docente  y  la  comunicación”,  en:  Comunicación  /Educación. 
Ámbitos, práctica y perspectivas. Huergo, Jorge A. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación, 1998. Página 118. 
223

 Ídem nota 222. Página 139. 
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centros o periferias;  forman un entramado  complejo de  significaciones que quienes viven 

esa  arquitectura  internalizan  de  forma  pasiva,  sin  llegar  a  comprender  la  influencia  que 

tienen sobre sus comportamientos. Esto permite visualizar  la capacidad para transformar a 

los sujetos que posee la arquitectura y los espacios, ya que es una “interiorización muda de 

un modo de comunicación y matriz de significado de la comunicación”224.  

 

Como se vio a lo largo del capítulo 3 de esta investigación, las grandes construcciones 

de los últimos siglos dan cuenta de la creación de centros urbanos en función del trabajo, es 

decir  que  donde  se  nació  y  se  desarrolló  algún  tipo  de  actividad  laboral  surgió  un 

conglomerado de  gente.  Por  lo  cual,  el  trabajo  y  el  espacio del mismo  está  íntimamente 

vinculado a la vida social y a los comportamientos de los sujetos.  

 

 

Los espacios como estrategia de análisis organizacional 

 

¿Por qué investigar los espacios de organizaciones, públicas o privadas? Porque son los 

lugares donde se transcurre  la mayor parte del día y de  la vida de  los sujetos; porque son 

espacios que por  ser cotidianos están  relegados e  interiorizados; porque en ellos el  tejido 

social da cuenta de  roles,  funciones y  relaciones de poder silenciadas pero presentes, que 

proyectan muchos aspectos de la actividad humana; porque contribuiría en la comprensión 

de  la vida organizacional,  lo cual aportaría elementos enriquecedores para  la  intervención 

comunicacional a realizar mediante un plan estratégico.  

 

Se  trata de analizar  los espacios privados,  los espacios  sociales,  la  circulación de  los 

sujetos,  las distancias,   que tienen  lugar en una organización para rastrear  la sintaxis de  la 

misma,  es  decir,  las  reglas  y  principios  que  le  dan  origen  y  orden  a  la  vida  institucional. 

Hecho que proyectado a nivel mundial da cuenta de las relaciones y condiciones laborales de 

la época en la que se vive. Pero al mismo tiempo permite rastrear las historias, las relaciones 

sociales y la identidad de sus miembros y de la organización toda.  

 

Comunicación organizacional 

 

Los espacios  arquitectónicos  son un  canal más de  comunicación organizacional  y, al 

mismo tiempo, un elemento más de la cultura organizacional de toda institución. Este doble 

rol se da porque, por un lado, influyen en la percepción que los públicos externos tienen de 

la institución y, por otro, intervienen en las relaciones laborales que en ellos se desarrollan. 

                                                 
224

  Fernández,  Belén,  Capítulo  5.  “La  práctica  de  formación  docente  y  la  comunicación”,  en:  Comunicación  /Educación. 
Ámbitos, práctica y perspectivas. Huergo, Jorge A. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación, 1998. Página 116. 
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En ambos casos producen sentido dentro y  fuera de  la organización. Lo cual amerita tener 

una visión holística de la comunicación.  

 

Los espacios ayudan a expresar, de cara a los públicos externos, y a reforzar, de cara a 

los  públicos  internos,  la  identidad  corporativa.  Esta  relación  dialógica  supone  un 

reconocimiento de la arquitectura como dispositivo de poder y cultural. 

 

La  organización  como  espacio  de  interacción  entre  personas  es  generadora  de  su 

propia  cultura.  “Es  formadora  de  hábitos,  creencias, modos  de  pensar,  comportamientos, 

valores, entre otros componentes sociales”225. No debe haber contradicciones entre el decir 

y  el  hacer,  por  eso  es  importante  que  los mensajes  que  circulen  en  la  organización  se 

incorporen a los modos de actuar de sus integrantes y es allí donde los espacios intervienen, 

generando proximidades, lejanías, y propiciando comportamientos y situaciones. 

 

Tanto la comunicación interna como la externa son elementales para la identidad y la 

imagen de una organización. Por ello la creación o la reconfiguración de espacios debe estar 

enmarcada  en  un  plan  estratégico  de  comunicación,  ya  que  se  deben  evaluar  sus 

consecuencias en  las comunicaciones de  la organización  (externa e  interna). Comunicación 

coherente entre ambos sentidos.  

 

Al  igual  que  el  resto  de  los  instrumentos  de  comunicación,  los  espacios 

organizacionales  deben  estar  en  consonancia  con  los  objetivos  que  la  institución  desea 

alcanzar. Se debe prever el funcionamiento para no desaprovechar los recursos con los que 

se cuenta.  

 

Se  dijo  que  los  espacios  arquitectónicos  de  una  organización  son  un  canal más  de 

comunicación. Pero como tal debe surgir de un diagnóstico previo que evalúe la eficacia de 

los espacios de una institución, su influencia en la comunicación para detectar las falencias o 

potencialidades comunicaciones que traen aparejados, su eficiencia y su razón de ser dentro 

de la organización, los sentidos que le otorgan quienes los viven diariamente.   

 

Esto implica concebir a la arquitectura institucional como marco y escenario integrador 

y de cohesión social; como instituida e instituyente de la comunicación organizacional; como 

relación  dialógica  entre  estructura  y  práctica.  Por  lo  cual,  un  diagnóstico  comunicacional 

debe permitir “leer trayectos, escenarios y rituales institucionales”226. Se trata de pensar en 

                                                 
225 Brandolini, Alejandra y González Frígoli, Martín. Comunicación interna. Claves para una gestión exitosa. Buenos Aires: La 
Crujía Ediciones. Colección Dircom, mayo de 2009. Página 15. 
226

  Fernández,  Belén,  Capítulo  5.  “La  práctica  de  formación  docente  y  la  comunicación”,  en:  Comunicación  /Educación. 
Ámbitos, práctica y perspectivas. Huergo, Jorge A. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación, 1998. Página 138. 
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espacios culturales y no sólo físicos. “Los campos sociales constituyen espacios estructurados 

que, para  funcionar, requieren que haya algo en  juego y que se esté dispuesto a  jugar. Los 

actores  de  un  campo  están  dotados  de  los  habitus  que  implican  el  conocimiento  y 

reconocimiento de las leyes innatas del juego, como una aprehensión sincrónica”227.  

 

Sin  embargo,  no  basta  con  evaluar  y  reconfigurar  los  espacios,  también  se  deben 

comunicar los cambios y fundamentar su implementación. “Si la gente no está organizada y 

consciente  de  lo  que  está  recibiendo,  el  proyecto  arquitectónico  puede  resultar 

infructuoso”228. No  se  trata  sólo de  crear espacios agradables,  cómodos, dinámicos o que 

den cuenta del concepto de trabajo y la identidad corporativa que se tiene; se debe realizar 

un fuerte trabajo de comunicación sobre  lo hecho. Esta es  la única forma de aprovechar  la 

arquitectura  con  la  que  se  cuenta  para  mejorar  el  rendimiento  de  los miembros  de  la 

organización.  

 

Identidad corporativa 

 

La mejor arquitectura para una organización es aquella que fue pensada y planificada 

teniendo en cuenta  todos  los  factores que conforman  la  identidad de  la misma, desde  los 

colores del logotipo hasta los recursos humanos con los que cuenta. 

 

Los espacios hablan de  la historia, de  los deseos, de  la relación con el entorno que  la 

institución  tiene.  No  son meros  rincones  funcionales  sino  significación,  que  lejos  de  ser 

estática habla de los procesos cotidianos de la institución y de quienes en ellos conviven. Por 

lo  cual  la  arquitectura  asume  una  función  elemental  en  la  construcción  de  la  cultura,  la 

identidad y la imagen corporativa. 

 

“Nuestra casa es la imagen de nuestra familia, nuestros valores, nuestras costumbres, 

las  influencias que  recibimos,  las  historias de  vida,  los  viajes,  la  edad de  cada uno de  los 

integrantes, el orden de cada uno de ellos, todo se refleja en ese lugar. De la misma forma, el 

espacio de una empresa es el fiel reflejo de la compañía”229. 

 

 

 

 

                                                 
227

  Fernández,  Belén,  Capítulo  5.  “La  práctica  de  formación  docente  y  la  comunicación”,  en:  Comunicación  /Educación. 
Ámbitos, práctica y perspectivas. Huergo, Jorge A. La Plata: Ediciones de Periodismo y Comunicación, 1998. Página 117. 
228  Cortese.,  Tomás.  “Arquitectura  Social”  en  revista  Cientodiez.  Disponible  en: 
http://cientodiez.cl/revistas/vol04/entrevista_elemental.html Fecha de consulta: 20 de mayo de 2011. 
229

 Cristóbal, María. “Espacio y cultura organizacional”. Disponible en: http://www.baplanning.com/ Fecha de consulta: 28 
de julio de 2011.  
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Aportes al campo de la Comunicación Social  

 

Nunca más cierta la frase “todo comunica”. Pero ¿qué aporta el análisis de los espacios 

arquitectónicos a la perspectiva comunicacional?  

 

Esta  investigación  busca  ser  un  aporte  para  el  debate  vigente  sobre  el  rol  que 

arquitectos, diseñadores y comunicadores deben  llevar adelante para consolidar y  realizar 

acciones que posibiliten la creación espacios sustentables, solidarios y en consonancia con la 

sociedad  de  la  que  surgen  y  en  la  cual  se  emplazan.  “El  ambiente  construido  no  puede 

quedar fuera de  las preocupaciones e  innovaciones de  la comunicación y de  la  informática. 

Por  el  contrario,  es  imprescindible  la  convergencia  entre  el  área  técnico  científica  y  área 

humanista”230.  

 

Al  mismo  tiempo,  se  trató  de  analizar  a  la  arquitectura  como  componente  de  la 

comunicación social con el fin de contribuir en la generación de nuevas herramientas para la 

planificación‐gestión de estrategias de comunicación de organismos públicos y privados. 

 

En esta exploración analítica se establece y reconoce la estrecha vinculación entre los 

espacios,  la  comunicación  y  el  poder.  Pero  entendiendo  a  la  arquitectura  no  como mero 

transmisor de  funcionalidades sino como agente  transformador de  las subjetividades y  las 

practicas sociales a través de la creación de sentidos.  

 

La  arquitectura  es  una  práctica  social  y  como  tal  genera  sentidos.  Pero  al mismo 

tiempo es escenario y signo de múltiples procesos y prácticas sociales, donde la información 

y las creencias de las culturas anidan. Por lo cual es una fuente inagotable de conocimiento 

de comunicabilidades humanas.  

 

Comprender las condiciones materiales e históricas de la interacción humana permite 

desentrañar  los  discursos  que  circulan,  las  subjetividades  que  emergen  y  las 

representaciones y prácticas sociales que conviven, las formas en que los sujetos producen y 

reproducen  sentidos  socialmente en  los espacios arquitectónicos. Es decir, desentrañar el 

entretejido  social  hasta  llegar  a  los  aspectos  individuales  y  viceversa.  Por  lo  cual  la 

comunicación se vuelve constitutiva de lo social y no puede pensarse la realidad sin ella. 

 

Se trata de comprender que la arquitectura no es un fenómeno meramente visual, sino 

que los espacios están conformados por elementos arcaicos (“es lo que sobrevive del pasado 

                                                 
230

 Maldonado,  Tomas.  Capítulo  “Apéndice"  en  ¿Es  la  arquitectura  un  texto?  Y  otros  escritos.  Buenos  Aires:  Ediciones 
Infinito, 2004. Página 71. 
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pero  en  cuanto pasado, objeto únicamente de estudio o de  rememoración”231),  residuales 

(“lo que formado efectivamente en el pasado se halla todavía hoy dentro del proceso cultural 

[...]  como  efectivo  elemento  del  presente"232  y  emergentes  (“es  lo  nuevo,  el  proceso  de 

innovación  en  las  prácticas  y  los  significados”233.  Todos  ellos  la  dan  forma  a  un  nuevo 

escenario donde los procesos históricos y sociales se tallan. 

Por  tanto,  analizar  la arquitectura desde una perspectiva  comunicacional  implica no 

sólo reconocer  los espacios y su distribución, sino también rastrear  los sentidos sociales de 

los cuales están impregnados y los cuales los mantienen vivos. Se trata de comprender qué 

los hace posibles, qué  lógicas  los configuran pero también qué significados  tienen para  los 

sujetos que en ellos circulan. “Un espacio social se refiere a  las zonas donde se establecen 

relaciones,  se  plantean  conflictos  o  pugnas  por  el  sentido  del mismo  espacio,  donde  se 

producen  encuentros  y  desencuentros,  negociaciones,  reciprocidades,  indiferencias, 

autoridades o jerarquías, rituales legitimados o no, rutinas admitidas o sancionadas, etc. Un 

espacio social es complejo, no lineal”234.   

En  la generación de espacios debe darse un  trabajo  interdisciplinar donde confluyan 

distintos  aportes  y  puntos  de  vista  para  lograr  la  eficiencia  de  los  mismos.  Ingenieros, 

arquitectos,  interioristas  y  comunicadores  sociales,  donde  los  últimos  aporten  la 

significación  del  espacio  construido.  No  se  trata  de  discutir  en  términos  estéticos  o 

funcionales,  sino más  bien  comunicacionales  y  allí  donde  la  perspectiva  del  comunicador 

social debe intervenir, en la mirada crítica de esos espacios, de las lógicas que proponen, de 

las subjetividades que crean y de lo que intentan materializar en prácticas, ya que como se 

dijo en el primer capítulo de esta  investigación “no hay una producción de sentido que no 

esté inserta en estructuras materiales”235.  

 

Enfocarse en  los problemas comunicativos de  relación social, a  las  realidades de ese 

tejido social en el que se enmarca el proyecto. Es decir los contenidos sociales del ambiente, 

ya  que  un  análisis  de  los  espacios  debe  surgir  de  reconocer  las  sensaciones, 

representaciones y experiencias que sobre él tienen los sujetos que lo viven, que lo recorren 

día a día. Ello implica un trabajo de desnaturalización de la arquitectura (apartarse de la idea 

de funcionalidad de la misma) y adentrase en el plano cultural, en aquel donde se reconoce 

zonas de  rituales,  zonas de  interacción,  trayectos, posturas, delimitaciones, pero  también 

                                                 
231  Barbero,  Jesús Martín.  De  los medios  a  las mediaciones.  Comunicación,  cultura  y  hegemonía.  Santafé  de  Bogotá: 
Convenio Andrés Bello. Página 96.  
232

 Ídem nota 231.  
233

 Ídem nota 231.  
234  Huergo,  Jorge  y  Morawicki,  Kevin.  “Re‐leer  la  escuela  para  poder  re‐escribirla”.  Disponible  en: 
http://comeduc.blogspot.com/2009/04/re‐leer‐la‐escuela‐para‐re‐escribirla.html  Fecha  de  consulta:  6  de  noviembre  de 
2009. 
235

 García Canclini, Néstor; citado en “La apropiación del espacio público en el Centro Cívico de Berisso. Una mirada desde la 
comunicación/cultura“, Iliano Hugo Martín, Tesis de la FPyCS, UNLP, octubre de 2007. Página 31. 
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Se comenzó esta investigación con un interrogante principal: ¿existe una 
relación entre arquitectura, poder y comunicación?, y se culmina con más 
preguntas que certezas. Es un amplio debate que une a distintas 
disciplinas en un objetivo común: la creación de espacios donde lo 
material, lo estético y lo comunicacional tengan un equilibrio y presenten 
una utilidad y un sentido para quien lo observa o lo vive, ya que la única 
sólida certeza es que:  
 
“(…) Un puente, aunque se tenga el deseo de tenderlo y toda obra sea un 
puente hacia y desde algo, no es verdaderamente puente mientras los 
hombres no lo crucen. Un puente es un hombre cruzando un puente, 
che”. 

 
 

Cortázar, Julio. Libro de Manuel. Buenos Aires: Sudamérica, 1973. Página 13. 
 

una distribución espacial del poder que da cuenta de tensiones y conflictos, y que generan 

determinadas prácticas y discursos sociales.  

 

Las  luchas  de  poder  en  el  espacio  permiten  visualizar  cómo  fueron  construidas  las 

representaciones  sociales  que  de  ellos  existen,  y  cómo  operan  las  mismas  en  los 

comportamientos  y  sensaciones  de  los  sujetos,  en  las  prácticas  sociales  de  las  que  son 

escenario. Se trata de reconocer a  la arquitectura como proceso de construcción colectiva, 

social e histórica de sentido; de poder analizar la relación entre lo que se edifica, la intención 

con la que se construye y sus efectos en las relaciones sociales y culturales.  

 

Los espacios  comunican, pero  ¿qué dicen?  ¿Qué expresan?  ¿De quién o de quiénes 

hablan, y de quiénes no? ¿Qué situaciones propician y qué condiciones posibilitan? Se trata 

de reconocer y verificar los procesos de producción y re‐producción de sentidos que en ellos 

tienen  lugar,  el  entramado  cultural  que  los  atraviesa  y  les  da  forma,  los  procesos  de 

significación  que  los  erigen  y  los  legitiman  porque  la  arquitectura  es  comunicación  al 

expresar saberes, posibilitar prácticas y sentidos, habilitar trayectos y recorridos.  
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Registro de la observación no participante (primer reconocimiento de los 

espacios) 

 

Se observa una  zona de gran  tránsito y movimiento urbano  conjugado  con espacios 

verdes, turistas y embarcaciones. Grandes rascacielos de vidrios espejados que conviven con 

las antiguas construcciones inglesas del Puerto.  

 

Al llegar a  la dirección indicada por Priscila Bértiz, arquitecta encarga del diseño y del 

área  de  facilities  de  Google  Argentina,  me  sorprendo  al  ver  que  la  empresa  no  está 

emplazada en un edificio propio ni mucho menos ha montado un complejo, sino que está 

instalada en el segundo piso de uno de  los históricos dock de Puerto Madero, de  fachada 

simple  pero  vistosa  que  rompe  con  el  urbanismo  reinante  y  es  testigo,  como  en  su 

nacimiento, de actividades comerciales.  

 

Al entrar al edificio hay un mostrador con un guardia de seguridad que toma mis datos 

y llama a la recepcionista de Google para confirmar que mi visita esté autorizada por algún 

empleado de la misma. Una vez confirmado me genera un comprobante pero me retiene el 

Documento de Identidad. 

 

Subo por un modesto pero moderno ascensor y al abrir  la puerta me encuentro con 

una pared  totalmente  vidriada decorada  con pequeños  recuadros  rojos, azueles,  verdes  y 

amarrillos. Puedo observar un mostrador  con dos personas y en  su  costados un pequeño 

living colorido y un plasma.  

 

Me  abren  la puerta, me  reciben  y me hacen  cargas mis datos en una  computadora 

donde especifico quién soy, por qué motivo vengo y quién me recibe. Con esa  información 

se genera una etiqueta que debo pegar en mi pecho y mantenerla durante toda mi estadía 

en las oficinas.  

 

El techo bajo, la intensa luz natural, los muebles, las alfombras, los colores todo genera 

una sensación de contención, de confort y tranquilidad muy extraño. A lo cual se suma que 

los ruidos del agitado tránsito de Buenos Aires apenas se perciben.  

 

Desde  la  redacción, y con una  tarjeta electrónica mediante,  se puede acceder a dos 

puertas que se abren hacia  las oficinas y toda  la actividad que en ellas se realiza. Me da  la 

sensación de caos, me esfuerzo por entender  la disposición de  los muebles y  los espacios 

pero nada parece estar ordenado en apariencia, todos los espacios son iguales, tanto los box 
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como  las  oficinas  cerradas.  Reconozco  la  sala  de  juegos,  la micro  ‐cocina  y  Priscila me 

muestra la sala de masajes. El color y la transparencia dominan la escena.  

 

Es muy interesante cada espacio, pero aún no logro reconocer cada uno. Lo que sí me 

queda claro de esta primera visita es la presencia de la marca, de la identidad corporativa de 

la empresa. Puedo sentir y decir “estoy en Google, pero ¿puedo sentir y decir que estoy en 

Google Argentina? 

 

Me  despido  de  Priscila  y  pactamos  escribirnos  para  que  ella  tenga  un  tiempo  para 

conseguirme  los  planos  de  las  instalaciones  y  paute  una  reunión  con  algunos  de  los 

directivos de Google para América Latina. La chica de  recepción me  firma el comprobante 

que  el  guardia  de  seguridad me  entregó  al  entrar  al  edificio,  bajo,  se  lo  entrego  y me 

devuelve el D.N.I. 
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Entrevista a Priscila Bértiz, Facility Manager de Google Argentina 
 

Nombre, apellido, cargo y tareas dentro de la empresa. 

 

Priscila Bértiz, es mi nombre. Estoy a cargo del área de Facility Management que en 

español sería un gerente de  infraestructura. Los facilities es todo  lo que  le da soporte a un 

negocio, desde lo edilicio hasta los servicios internos al empleo y a la operación, todo lo que 

es organización de eventos, ya  sea  con  clientes o eventos  con  los empleados,  la parte de 

gastronomía, los beneficios también están a cargo de mi área que son los masajes, gimnasio, 

luz de corredores, el proyecto de yoga, que todavía no  lo  implementamos pero  lo estamos 

trabajando. Toda esa parte  también entra dentro de  facilities, y por  supuesto  la parte de 

arquitectura que es  central, desde que  inauguramos  la oficina hasta el mantenimiento,  la 

parte de seguridad, y seguridad e higiene en el trabajo también está a mi cargo. O sea que es 

un área bastante amplia que es todo  lo no comercial, todo el soporte para que el negocio 

funcione, hasta el servicio de  recepción,  librería, materiales,  todo  lo que necesita  la gente 

para trabajar.  

 

¿Son  soporte  de  los  empleados,  como  esa materia  que mantiene  unida  la  filosofía  de 

Google? 

 

Exacto  y  también  lo  que  nosotros  llamamos Google  vironment,  que  es  lo que  es  la 

cultura Google  a  cargo  también  del  área  de  facilities,  organizando  distintas  actividades  y 

manteniendo una atmósfera de trabajo que está alineada con esa cultura de Google. 

 

¿Dentro de estas actividades entran las festividades de Argentina? 

 

Este año  lo que hicimos  fue, por ejemplo,  la  ranchera  con  relación o el pericón  con 

relación,  lo  que  hicimos  fue  poner  una  urna  y  cada  empleado  tenía  que  escribir,  era 

voluntario pero  todo el mundo  se enganchó porque era  lo divertido de mandar mensajes 

anónimos en  forma de  relaciones. Entonces  íbamos  sacando en  la  fiesta que hicimos  con 

empanadas, pastelitos,  tortas  fritas,  todo  típico;  íbamos  leyendo eso y bueno  fue como el 

festejo propio de Argentina. Después hay otras  festividades como Halloween que  se hace 

una  fiesta más grande, abierta a  la  familia,   es un  family day que se hace en Halloween y 

vienen  todos disfrazados,  los  chicos  juntan  caramelos dentro de  los escritorios,  traen  sus 

calabazas, nosotros  le regalamos cosas también, y es una festividad que se hace en todo el 

mundo. 

 

Unir y mantener por un lado una cultura global de Google y, por otro, tener un mercado en 

cada país y hacer una coherencia (unir) con esa cultura… 
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Exacto,  lo mismo  en  cuanto  a  la  arquitectura  porque  si  bien  hay  lo  que  llamamos 

guidelines o lineamientos para los proyectos, hay cosas que tienen impronta local, el hecho 

de estar en Puerto Madero en un dock que tiene 100 años, patrimonio arquitectónico de la 

ciudad  (Buenos  Aires),  no  es  lo  mismo  que  estar  en  el  Wall  Street  Center  o  estar  en 

Manghatam, cada lugar tiene su toque local también en la arquitectura. 

 

¿Relacionado con ese tema cómo surgió el proyecto edilicio de Google Argentina? ¿Tuviste 

total libertad a la hora de diseñarlo?  

 

Bueno, en términos de libertad freedom es la palabra favorita de Google, o sea todo lo 

que es libertad es lo que abunda en estos lineamientos, lo que sí tenemos…por eso no sé si 

llamarlos  lineamientos,  son algunos objetivos de  comunicación que  lograr, por ejemplo  la 

presencia de  los colores del  logo en algún  lugar del espacio, en este caso vos  lo ves en  las 

paredes, en  las  alfombras,  y  acá no dice Google en ningún  lado pero de  alguna  forma  la 

marca  está  presente  a  través  de  las  texturas, de  los  colores,  de  las  pelotas  de  yoga  que 

también son muy típicas, entonces eso son  los objetivos de comunicación que tenemos sin 

que sea un  lineamiento estricto del espacio. Otra pauta es  lo que  llamamos el open space, 

que es espacios abiertos, eso sí es parte del ADN de la marca, el tema del trabajo en equipo, 

fomentar  con  los  espacios  este  intercambio,  que  la  gente  de  alguna manera  interactúe, 

gente  de  diferentes  proyectos,  de  diferentes  equipos  se  unen  puntualmente  para  un 

objetivo, entonces  fijate que  la mayoría de  los espacios  son abiertos. No  tenemos ningún 

espacio que sea totalmente estanco, salvo la sala de masajes por una cuestión de intimidad. 

 

¿Estos  espacios  abiertos  que  generan,  de  alguna  manera,  la  comunicación  entre 

empleados y el “cara a cara” cotidiano, pueden influir emocional y psicológicamente en los 

empleados? 

 

Sí, sí, en lo que influye es en la vida práctica, en la realidad es mucho más fácil levantar 

la  cabeza y hacerle una pregunta al  compañero que está del otro  lado del panel bajito, a 

tener que  levantarse y salir de  tu oficina, golpear y pedir permiso en  la otra. Los espacios 

estancos tradicionales de las viejas culturas corporativas limitan un poco esa espontaneidad, 

no quiero decir que la gente no se comunique pero por ahí tienen que arreglar una reunión, 

ir a un espacio compartido, especialmente moverse  los dos  (empleados). Acá  fijate que  la 

gente está  realmente cara a cara, entonces en  la vida  real y en  lo práctico es mucho más 

simple  esa  comunicación.  No  es  un  discurso  teórico,  es  la  realidad.  Es  algo  que  fluye 

naturalmente,  totalmente espontáneo, que  si  vos  estuvieras en un espacio  cerrado  tenés 

que procesar, desplazarte, para arreglar una agenda o una reunión. Lo mismo pasa con  los 

espacios de reunión informal, esto es una sala de reunión pero hay un living que eso invita a 
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decir “¿bueno mirá tenés un minuto, me siento y vemos algo cortito?”, no hay que agendar 

tanto todo para todo. 

 

Eso limita… 

 

Estructura demasiado la comunicación. 

 

Tiene que ver también con la cultura de Google… 

 

Lo que pasa que a la hora de la creatividad todo lo que puedas tirar abajo de barreras 

de esquema, de estructura, de rigidez va a ayudar de alguna manera, más indirecta, pero va 

a ayudar a  fomentar esa creatividad. El espacio  te  inspira ese es el punto. Y por otro  lado 

también el tema de cómo se reflejan  las  jerarquías en  los espacios, hablando de espacio y 

poder,  de  arquitectura  y  poder.  En  la  corporación  tradicional  estaba  muy  claro  que  el 

número uno era el número uno, y estaba muy claro sólo con ver la oficina, si paseamos por 

una empresa  tradicional  vamos a descubrir  y adivinar quién es el número uno, acá no  te 

podes dar cuenta porque todas las oficinas son iguales. 

 

En el libro La Arquitectura del Poder, el autor afirma que la arquitectura del Siglo XX habla 

o  da  cuenta  del  poder.  ¿Si  tendrías  que  caracterizar  en  la  actualidad  el  discurso  de  la 

arquitectura, y en función de Google, qué estaría diciendo? 

 

Estaría diciendo los espacios colaborativos, estamos en el mundo de lo colaborativo, ya 

pasamos del mundo competitivo, si bien ser competente y poder competir en el mercado 

laboral sigue siendo un eje para el empleado, pero pasa más a  lo colaborativo, ya no es un 

área contra la otra sino que es gente de distintas áreas y el equipo interdisciplinario que se 

une con un objetivo común para determinado proyecto. Entonces ya no es o vos o yo, hay 

lugar para  todos,  y  eso  se  ve no  sólo  en  la  arquitectura  sino que  se  ve  en  los modos de 

comunicación con  Internet, el espacio colaborativo,  lo  interactivo. En realidad pasamos de 

ese modelo de competir, donde hay espacio para unos pocos, al modelo de colaborar y es 

también  lo que propone Google desde  sus productos. Vos  fijate que nosotros  al postular 

tener todo en la web, lo que se dice “trabajar en la nube” con la web 2.0, que en realidad lo 

que se hace es  trabajar con documentos compartidos, ya no  tengo que mandarte un mail 

con una tachment, con una planilla de cálculo para que vos la edites y me la mandes, todos 

podemos sobre ese documento que está en la nube agregar cambios y compartir on line esa 

información.  Eso mismo  es  lo  que  propone  la  arquitectura  de  los  espacios  colaborativos, 

entonces  todo está relacionado con nuestros productos, con nuestra  filosofía y con  la era, 

con cómo se están dando las relaciones laborales no sólo en Google sino en el mundo, cómo 

está cambiando. 
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¿Vos sentís que hay otras empresas que están tomando “el modelo Google”, por decirlo de 

alguna manera? 

 

Sí,  totalmente,  yo  no  sé…  hay  que  tener  cuidado  porque  el modelo  Google  es  un 

modelo muy profundo  entonces podés  correr  el  riesgo de  copiar,  tener un  candy  shop  y 

darle un alfajor y una Coca Cola a la gente, y eso no es el modelo Google, o poner una mesa 

de ping pon, eso no es el modelo Google. El modelo Google es una filosofía de trabajo donde 

se cree que el empleado es recurso más  importante, hay un foco en  la persona y eso es  lo 

que  de  verdad  hay  que  cambiar.  Ahora  hay  otro  concepto  nuevo  también  que  es  el  de 

empresas como amigables con las familias o todo esto que es el work life balance, el balance 

entre trabajo y familia y vida personal, no sólo familia porque hay gente que por ahí no tiene 

familia pero  tiene que  tener un  tiempo para hacer un hobby para hacer otra  cosa que  le 

interesa, entonces Google de alguna manera  te permite compatibilizar  todos  tus  intereses 

porque  hay  espacio,  se  arman  grupos  de  algo  que  interesa,  Responsabilidad  Social 

Empresaria, gente que quiere voluntariar y no sabe dónde y no quiere ir a una iglesia, quiere 

ir a un espacio más  laico para ayudar, entonces empieza a haber espacio para otras cosas, 

como  lo alternativo,  lo diferente  y no que  la  gente  tenga que  tener una  vida paralela. El 

trabajo  y  paralelamente  vos  persona  como  pensás,  acá  podés  seguir  siendo  vos  cuando 

pasás por la puerta y ese es el concepto, que no haya una frontera… 

 

Si pero en esa diversidad, en esa libertad y creatividad también se debe mantener la unión 

de la filosofía Google a nivel mundial ¿cómo se logra eso? 

 

Yo creo que ahí  también hay un gran  trabajo del área de selección de personal, que 

busca  perfiles  psicográficos  que  se  puedan  adaptar  a  esa  diversidad  y  a  esta  forma  de 

trabajo.  

 

La exigencia como característica, con no tener límites, con realizar lo imposible, como 

hace años era imposible un buscador como Google e inimaginable este tipo de oficinas… 

 

Si,  tiene  que  ver  con  lo  que  te  decía  que  sea  un  cambio  profundo  y  genuino,  lo 

auténtico de  la  filosofía y no solamente  la parte superficial o epitelial, que no alcanza con 

poner una heladera de Coca Cola y una mesa de ping pon, eso es un resultado de toda una 

forma de pensar  las relaciones  laborales, una forma de pensar el tiempo que  la gente está 

entre pensando en trabajo y otras cosas, y que muchas veces pasa que esos espacios no son 

no trabajo sino que son otra forma distinta de trabajar porque lo que lo que estas haciendo 

por ahí es fortaleciendo una relación humana que después va a tener un mejor resultado en 

el trabajo.  
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¿Tiene que ver también con una búsqueda de comodidad? 

 

Claro pero también el hecho de  jugar es parte de  la vida y de repente tiene bastante 

mala prensa el juego en el adulto, es como que en el niño vale jugar y en el adulto no, y en 

realidad  a  través  del  juego  se  simulan  un montón  de  situaciones,  está  el  ganador  y  el 

perdedor que capaz que se revierte ese poder y le ganaste una partida a tu jefe, como que 

las jerarquías se diluyen, pasa a haber otras reglas porque es otro juego, y está bueno que la 

gente actúe y juegue, eso desestructura los roles y se liberan muchas tensiones en el juego 

físico. Yo creo que también el hecho del ping pon o hacer una clase se salsa o lo que fuera, es 

como que…estamos como reconociendo al hombre como una entidad  integral y ya no está 

esa  división  entre  el  empleado,  el  oficinista  y  el  hombre,  se  tienen  que  reconciliar  y 

encontrar, entonces me parece que el juego no hay que desprestigiarlo, obviamente que hay 

un balance responsable entre el tiempo que uno pasa en el juego o en la sala de masajes y la 

que  uno  pasa  trabajando  tradicionalmente,  pero  todo  es  trabajo  porque  fortalecer  una 

relación con un compañero puede ayudarte en ese juego o en esa charla de café en el living 

informal a después entenderte mejor a la hora de pensar un proyecto laboral.  

 

¿Los  empleados  tienen  alguna  incidencia  o  pueden  tomar  alguna  decisión  sobre  los 

espacios? 

 

Sí, en realidad todo lo que es la etapa del proyecto se recogieron necesidades propias 

de  la oficina, se preguntó “chicos qué prefieren una mesa de pool o una de ping pon”, por 

ejemplo, hay otras oficinas que tienen pool, acá votamos tener ping pon, los nombres de las 

salas  también  los  votó  la  gente,  que  son  todos  nombres  de  personajes  de  historietas 

latinoamericanos, Mafalda, Susanita, Condorito, Gaturro, entre otros. En algunas cosas sí la 

gente puede opinar y otras que son ya nuestra propuesta desde el equipo de facilities y de 

arquitectura de cómo vamos a brindarle a los demás el espacio pero siempre con la idea de 

intercambio,  como  es  la  parte  de  los  eventos,  los  festejos,  bueno  qué  prefieren  que 

hagamos, que  venga un payador o hacer otra  cosa, esta  vez es una  sorpresa, otra  vez  lo 

preparamos todos juntos. Pero sí hay flexibilidad. 

 

¿Al  procurar  tanta  interacción  a  través  de  la  construcción  de  espacios  compartidos  y 

claramente visibles todo el tiempo, qué ocurre con la intimidad de los empleados? 

 

Sí, hay espacios no tanto buscando intimidad, sino más son espacios no para quedarse 

todo el día, nosotros siempre decimos “no acampen acá”, pero sí reconociendo los distintos 

niveles de interacción que vos podes tener y podes necesitar una charla uno a uno, no estar 

en el living abierto, entonces aparte de salas de reuniones también tenemos lo que nosotros 
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llamamos  “phonebooth” que  la  traducción  sería  cabina  telefónica pero  son más  grandes, 

para  tener una  charla  telefónica de  repente   y  recibir un  llamado privado  sin que  te esté 

escuchando el compañero de en frente.  

 

¿Esto lo elaboraste como parte del proyecto? 

 

No es una creatividad mía, eso es un estándar de todas las oficinas de Google, esto de 

tener  espacios más  reservados,  justamente  para  paliar  la  posible  desventaja  que  podría 

tener este modelo, que  tiene muchas ventajas pero  tiene esa desventaja de  la privacidad. 

Entonces vas a ver que tenemos algunos espacios que son más privados. También tenemos 

una  sala  de  reuniones más  privada,  para  cuando  se  quiere  hacer  una  proyección,  que  le 

pusimos un esmerilado porque estaba demasiado expuesta desde la recepción, entonces se 

veía la pantalla, es como que quedó demasiado abierta y eso lo corregimos por pedido de la 

gente justamente, era transparente y plantearon eso, que se sentían que estaban haciendo 

la  proyección  en  la  pantalla  y  que  cualquiera  que  estaba  en  la  recepción  podía  verla, 

entonces entendimos eso y la hicimos más privada.  

 

Ante el interrogante si la arquitectura es un fin por sí mismo o un medio para llegar a un 

fin. ¿Cómo definirías la arquitectura de Google? 

 

Creo que son válidas  las dos  interpretaciones, una  tiene más que ver con  la obra de 

arte, esto del fin en sí mismo, creo que la diferencia entre las tres grandes artes (la escultura, 

la  pintura  y  la  arquitectura)  es  que  la  arquitectura  alberga  una  función,  entonces  yo 

particularmente  la  veo  más  como  un  medio,  como  un  medio  para  lograr  plasmar  esta 

filosofía  de  trabajo,  para  plasmar  la  identidad  de  una marca,  para  plasmar  las  relaciones 

humanas  y  cómo  las  querés  ver  vos,  o  para  plasmar  en  los  regímenes  totalitarios,  por 

ejemplo, lo que era el poder de estos regímenes totalitarios, con  las grandes avenidas para 

que  pasara  el  ejército  con  los  soldados  y  mostrando  sus  grandes  mausoleos  donde  se 

enterraba al prócer. La arquitectura es comunicación, principalmente, pero también alberga 

una función entonces es un medio para comunicar y es un medio para albergar una función, 

a diferencia de la pintura que puede ser considerada una obra de arte más neta, más neutra 

y pura más allá de la función contemplativa. 

 

La  arquitectura  como  un  lenguaje  expresivo  de  una  situación,  de  una  función,  de  unos 

objetivos; por lo que tiene que ver también con la cultura organizacional de una empresa, 

con su misión, visión y valores... 
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Totalmente. Yo siempre digo la arquitectura es el escenario de la vida humana y como 

tal está reflejando permanentemente cuál es  la obra que se está exhibiendo o que se está 

actuando en ese momento. 

 

Yo creo que Google utiliza la arquitectura como un medio para plasmar, no solamente 

para  comunicar  su  marca,  es  una  marca  moderna,  transgresora,  innovadora;  sino  que 

además usa la arquitectura para posibilitar esa filosofía de trabajo, o sea que tiene como una 

doble función: la parte de expresar la personalidad de la marca, que ahí estaríamos con todo 

lo  que  es  la  función  de  comunicación,  y  la  pata  de  permitir  o  viabilizar,  a  través  de  la 

arquitectura, que  los  vínculos  y  las  interrelaciones  entre  las personas  sean  acordes  a  esa 

filosofía de trabajo, entonces ahí tendríamos más la pata función.  

 

Google  es  un  hito  de  la  tecnología,  sin  embargo  la  simpleza  de  las  oficinas  llama  la 

atención, al igual que la simpleza del logo y la utilización de algunos colores primarios.   

 

En realidad estamos en una atmósfera Hit – Tec en cuanto a  la tecnología disponible 

para trabajar, fijate que tenemos videoconferencia en todas las salas, los monitores y todo el 

equipamiento tecnológico es de última generación, hay Wi‐Fi en toda la oficina. Todo como 

utilidad  pero  no  tenemos  una  expresión  de  la  arquitectura  Hit  ‐  Tec  porque  no  lo 

necesitamos,  somos  una  empresa  Hit‐  Tec,  no  necesitamos  vestir  nuestro  epitelio  de 

arquitectura Hit – Tec. Es absolutamente genuino el vivir la tecnología a la hora del trabajo, 

entonces  no  necesitamos  manifestar  eso  porque  no  caben  dudas  de  que  Google  es  la 

empresa número uno de tecnología a nivel global.  

 

¿Qué le cambiarías o mejorarías al proyecto ahora que lo ves en funcionamiento? 

 

Sí,  agregaría más  salas  de  reunión, me  gustaría  tener más  porque  la  verdad  que  la 

gente se reúne mucho, se trabaja muy poco solo y mucho en equipo entonces tengo siete 

salas y me  sigo quedando  corta,  creo que estaría bueno  tener más  cantidad de espacios. 

Pero creo que dentro de  los metros cuadrados que  teníamos para el proyecto  trataría de 

resguardar  esta  sensación  de  aire,  de  espacio  esponjoso  del  proyecto,  donde  hay 

generosidad de metros  cuadrados por  cada persona, donde  las  circulaciones  son amplias, 

porque por ahí hacer una  sala más  implica apretar a  todos y creo que vale  la pena poder 

defender esa idea de espacialidad.  

 

¿Que la gente se reúna más y que esto se traduzca en una necesidad arquitectónica habla 

de un desarrollo de la cultura Google en el país? 
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Totalmente,  porque  es  muy  interdisciplinario  lo  que  se  hace  entonces  realmente 

necesitas la mirada del financiero, cómo impacta en recursos humanos, cómo impacta en los 

facilities, cómo desde el punto de vista comercial. Entonces se necesitan esas reuniones, se 

necesita convocar al otro, se toma en cuenta al otro, ya no es armamos nuestro proyecto y 

después  lo presentamos  cocinado,  con moño  y bueno  impacta al que  impacta, es mucho 

más fácil si convocamos a todos los impactados de entrada y hay un representante de cada 

área participando, aportando  ideas, y el resultado va a ser mejor, necesariamente va a ser 

mejor, hay que creer en eso. Se  trata de comunicarse y  ser más abierto, y contar en qué 

estas,  esto  hace  que  la  gente  te  ayude.  Si  vos  sos  reservado  con  tu  secreto  y  hacés  el 

proyecto solo y no fluyen las ideas hacia fuera tampoco vas a recibir, del afuera no va a venir 

nada sino estas poroso y permeable a recibir, esto pasa en todos los órdenes.  

 

Esto se relaciona también con los efectos emocionales y psicológicos de la arquitectura, la 

sensación de apertura y contención, y la invitación a la interacción.  

 

En  ese  sentido  lo  que  genera  la  arquitectura  es  una  sensación de  confort,  de  estar 

cómodo en el espacio, en la silla, que haya una sensación de comodidad desde los servicios 

que  tenés  disponibles,  poder  pegarte  una  ducha  en  el  baño  que  también  tiene  todo, 

entonces el estar cómodo te relaja y te saca otras preocupaciones y podes dedicarte a lo que 

realmente  te  tenés  que  dedicar,  hasta  la  vestimenta  fijate  que  también  favorece.  Estás 

relajado, libre para ser productivo y crear. 

 

El tema de  los espacios abiertos está contenido en  los  lineamientos de  la empresa, ¿hay 

otros? ¿Cuáles? 

 

Sí, en el programa de necesidades, qué cosas tienen que estar o qué cosas realmente 

son  importantes  desde  el  punto  de  vista  del  programa  de  necesidades,  cuando  digo 

programa de necesidades es bueno a ver qué necesita este grupo de personas para trabajar 

y ya está dado ese programa a nivel global, esto de tener un área de masajes, una ducha en 

el baño, vestuarios, espacios de  juegos, comedor, micro cocinas, como  llamamos nosotros 

que son esos espacios donde tenés la heladera, unas snacks, unas galletitas, algo para picar; 

bueno eso está dado  ya a nivel global, es una pauta que  recibimos: que  tiene que haber 

espacios no sólo para escritorios sino para todo  lo demás, entonces ahí empieza el balance 

entre  las áreas más  tradicionales de  trabajo y escritorios y estos espacios que  te decía de 

living abierto, que haya alguna sala que no tenga mesa como ésta.  

 

¿Cómo fue el tema de conseguir el piso? 
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Bueno cuando yo llegué ya estaba el piso, pero sé que en la búsqueda inmobiliaria se 

priorizó la ubicación, entonces primero bueno definimos dónde queremos estar, qué tipo de 

planta buscamos, queríamos estar todos en  la misma planta,  idealmente, entonces por ahí 

ya no  importaba que  fuera un edificio de  altura  con plantas  chicas que  se  repiten   hacia 

arriba sino buscábamos una planta amplia, de muchos metros cuadrados… 

 

Siguiendo la idea de horizontalidad… 

 

Exacto, se privilegió eso. Que eso no quiere decir que en todo el mundo sea así porque 

llega un momento que hay tantos empleados que tenés que empezar a estar distribuido en 

altura y en distintos pisos, pero en el caso de oficinas chicas siempre se prefieren las plantas 

grandes.  

 

¿Por esta característica de interacción que se complicaría con otro tipo de piso o edificio? 

 

Exacto,  y  tenés  el  ascensor  de  por medio  o  algunos  otros medios  de  comunicación 

vertical que son muy típicos de Google, el palo enjabonado o el tobogán o el túnel, esa cosa 

de que bueno aparezco rápidamente en la otra planta sin mediar la botonera del ascensor.  

 

Y también se retoma lo lúdico de la estructura… 

 

Exacto.  Está  bueno,  se  usa mucho  y  tenés  la  sensación  de  que  no  estás  tan  lejos 

porque tenés el ducto vertical ahí, a mano, y no tenés que salir al palier, tocar el ascensor.  

 

En charlas anteriores me comentaste que cuando recién abrieron  las oficinas,  la empresa 

le dio una suma de dinero a cada empleado para que decorara su espacio… 

Sí,  sí.  Lo  que  pasó  de  lindo,  y  esto  un  poco  refleja  lo  que  te  contaba  de  la  cultura 

colaborativa. En realidad cada uno recibió x dinero para hacer su decoración de su escritorio, 

para  tener como ese  reducto de  individualidad, donde vos manifiestas  tu personalidad, el 

personaje que te gusta, no sé  las  fotos de tu  familia. Sin embargo  lo que pasó, como cosa 

llamativa, es que  la gente prefirió unir esos presupuestos por áreas e  identificar  las áreas 

temáticamente  no  ya  el  escritorio  individual,  esto  surgió  espontáneamente,  nosotros  le 

dimos  a  cada  un  dinero  para  decorar  su  espacio,  pero  su  espacio  ellos  lo  pensaron,  lo 

interpretaron  como  el  espacio  de  todo  el  equipo.  Entonces  hubo  grandes  decoraciones 

como, por ejemplo, “la jungla” que son diez personas que unieron su presupuesto y armaron 

la parte de “la  jungla”, o como “el boliche disco” que compraron discos de vinilo, colgaron 

bolas de espejo y armaron algo más ochentoso; o como Madagascar que compraron todos 

los personajes de la película Madagascar y armaron, o en mi oficina, los dos tenemos chicos 

entonces hicimos una pared con dibujos de nuestros hijos, un poco como la personalidad de 
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nosotros, de mi compañero de banco, digamos, que  también  tiene chicos y bueno dijimos 

que decoren nuestros hijos la oficina. 

 

Observo banderas de distintos países… 

 

Sí,  también  es muy multicultural  y muy  cosmopolita  la  oficina,  tenemos  gente  de 

Francia, de México, de Uruguay, de Colombia, de  Italia, de España, de Estados Unidos, de 

Perú. Todas esas nacionalidades que te dije son reales, están acá en la oficina y es gente que 

vive en Argentina. 

 

¿Has  tenido  la  posibilidad  de  visitar  otras  sedes  de  Google  en  el  mundo?    ¿Notaste 

diferencias o coincidencias con la de Argentina?  

 

Sí,  la verdad que me sorprendí porque vi más similitudes que diferencias, y ahí me di 

cuenta el peso del mundo global, cómo nos hemos globalizado y se desdibujan las fronteras, 

vi muchísimas similitudes, entrás a Google y te das cuenta que estas en Google sea el país 

que  sea,  es  una  forma  de  trabajar,  es  una  forma  de  construir  los  espacios  que  si  bien 

físicamente son distintas  las oficinas porque cada  tiene algo  interesante que tiene que ver 

con el lugar donde está implantada, no es lo mismo la oficina de San Pablo (Brasil) que la de 

Washington  (EE. UU)  que  la  de  Buenos Aires,  sin  embargo  a  nivel más  profundo,  a  nivel 

esencial te das cuenta que estas en Google y sentís que estas en el mismo lugar, que la gente 

tiene una visión compartida, podría decir como que hay una cultura muy fuerte, que eso no 

lo vi en otras empresas donde  lo  local tiene mucho peso, acá hay una cultura Google muy 

fuerte. Y esas cosas  lindas, que  sí marcan  las diferencias, como por ejemplo, en  todas  las 

oficinas la gente pone nombre a sus salas y a salas de reunión, en México tienen nombres de 

ajíes  por  la  cantidad  de  ajíes  que  tiene  la  comida mexicana,  tienen más  de  50  especies. 

Entonces eso es lo lindo, porque si bien es muy global, cada oficina le puso nombres locales 

a sus oficinas, nosotros los personajes Mafalda, Susanita, Gaturro que son muy locales. Ahí la 

pauta sería la no pauta porque no hay una forma de nombrar las salas.  

 

Es como toda la cultura Google… la no pauta, la no estructura… 

 

Exacto.  Como  por  ejemplo  tenemos  el  proyecto  Doodle  4  Google,  nosotros  le 

llamamos  Doodle  a  las  reinterpretaciones  del  logo,  viste  que  cuando  hay  una  fecha 

importante el  logo en  la Web aparece  cambiado, bueno es un  concurso que  se hizo para 

niños, en este caso se hizo en México y en EE. UU, se va haciendo en diferentes países. Hay 

muy pocas marcas que dan  tanta  libertad en el uso del  logo, que en general es algo muy 

rígido, que no se puede alterar y que se toma como casi como una ofensa modificar el logo. 

Y esto  lo que quiere transmitir, de alguna manera, es el espíritu  flexible, esto de buscar  la 
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quinta pata al gato, la otra alternativa, otra posibilidad, la búsqueda permanente de la otra 

posibilidad sin por eso perder la identidad porque cualquiera de los logo te habla de Google. 

Todos hablan de Google, te queda claro que la marca no se desdibuja sino que agrega otra 

posibilidad, una reinvención. 

 

Hay una custodia de marca porque como  toda empresa  tenemos nuestro manual de 

imagen,  pero  siempre  está  la  posibilidad  de  la  transgresión  y  eso  es  parte  de  la marca 

misma.  

 

Lo  que  tiene  este  gesto,  aparte  de  la  flexibilidad,  es marcar  el  cambio, marcar que 

pasan cosas distintas  todos  los días y que cuando pasa algo hay que celebrarlo y dejar un 

espacio  para  lo  significativo  en  el  hombre,  qué  cosas  nos  significan,  qué  cosas  son 

importantes y poder celebrarlas y comunicarlas.  

 

¿Como una empresa que mira y que está abierta a la comunidad?  

 

Es un guiño a la gente, de alguna manera le estás hablando a esa comunidad local y le 

estas  diciendo,  por  ejemplo,  “miren  argentinos  que  sabemos  que  es  9  de  Julio  porque 

también  estamos  acá  y  somos parte de  la  comunidad”,  ya no  es que  le hablamos  con  la 

comunidad sino que somos parte de la comunidad.  

 

¿Volviendo a la arquitectura, se la puede ver como símbolo de comunicación que propicia 

algunos comportamientos humanos? 

Sí, como dos resultados diferentes y complementarios de  la arquitectura: por un  lado 

lo que comunica (que expresa poder, que expresa una forma de pensar, que expresa algunos 

principios claves. De alguna manera es un signo de su época, tomar a la arquitectura como 

signo  de  comunicación).  Por  otro  lado,  la  arquitectura  influenciando  o  modificando  el 

comportamiento  humano,  que  tiene  que  ver  con  esto  que  me  preguntabas  bueno 

emocionalmente cómo la gente se siente (los colores, la vibración, la luz, la transparencias o 

las opacidades) posibilitando o inhabilitando algún comportamiento humano. Esa es como la 

parte más interactiva de la arquitectura.  

 

¿Qué relaciones condicionaría o limitaría esta arquitectura de Google? 

 

Estos espacios, que no  lo veo como un aspecto negativo sino al contrario como algo 

positivo, pueden generar una dificultad de comprensión de estructura  jerárquica. Entonces 

esta  arquitectura  no  sería  aplicable  a  un modelo  organizacional  que  está  basado  en  las 

jerarquías,  en  los  mensajes  verticales  de  arriba  hacia  abajo,  no  sería  favorable  para  el 

despacho de Hitler, por ejemplo. El resultado buscado de expresar el poder, de expresar las 
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jerarquías,  expresar  la  autoridad  estaría  distorsionado  por  esta  arquitectura,  que  es 

demasiado horizontal. 

 

Generaría otro comportamiento en el empleado… 

 

Claro, el empleado se sentiría como con más confianza, más distendido, más relajado 

como  para  entrar  en  el  despacho  del  jefe,  que  no  es  lo  que  se  estaría  buscando  en  un 

modelo organizacional más jerárquico.  

 

Cómo maneja  Google  este  tema  porque más  allá  de  que  se  pregone  la  falta  de 

jerarquías, existen autoridades en la empresa… 

 

Sí  pero  es  la  autoridad  del  saber,  acá  se  trabaja mucho  sobre  lo  que  llamamos  el  

“individual contributor”, que es el contribuidor  individual que a veces ni  siquiera  tiene un 

equipo a  cargo o no es  jefe de nada pero es un  técnico, o un  ingeniero, o un experto en 

ventas, cada uno en su tema, que tiene una contribución individual para dar. Entonces ya no 

importa tanto cuánta gente tenés a cargo para ver si ganás más o menos, si tenés más peso 

que otro. Se la da mucha importancia a la contribución del saber, entonces ya no es el poder 

que  viene dado por un  cargo  sino por el  saber. Obviamente que hay  cargos, pero  lo que 

expresan es mayor responsabilidad.  

 

Puede  ser  que  esta  arquitectura  no  favorezca  la  lectura  de  esas  relaciones  de 

autoridad, que para Google no es problema pero si vos me decís esta arquitectura aplicada a 

un modelo organizacional distinto, más  tradicional,  capaz que habría que hacerle algunos 

retoques  para  que  fuera más  apropiado  o más  adecuado.  No  estamos  diciendo  “miren 

mundo  este  es  el modelo  y  todos  tienen  que  seguirlo”,  estamos  diciendo  “de  acuerdo  a 

nuestra  filosofía  esta  es  la  arquitectura  que más  se  adecua  o  adapta    para  expresar  esa 

filosofía”. Vos fijate que acá las sillas son todas iguales, no está el sillón de presidente con la 

espalda alta, con la cabeza alta, acá todos tienen la cabeza alta porque se valora la cabeza y 

la idea de cada uno. Peor no estoy diciendo que esa sea la fórmula y la receta a aplicar, tiene 

que ver con qué es lo que vos querés comunicar (como signo de comunicación), por un lado, 

y, por otro, qué relaciones y qué comportamientos querés propiciar. Ser coherentes con los 

propios valores. 

 

El modelo Google justamente no es un modelo, es lo primero que nosotros decimos, es 

algo que  funciona para esta compañía,  sí hay como grandes movimientos de  cambio, hay 

transformaciones que trascienden esta organización, hay transformaciones culturales a nivel 

global, a nivel de  la humanidad, y esas  transformaciones van a empezar a hacer mella en 

todas las culturas de cada organización. 
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Registro de la observación participante (diario etnográfico) 
 

Con este  instrumento de  investigación cualitativa se busca observa un día de trabajo 

en  Google  Argentina,  para  analizar  no  sólo  los  espacios  de  la  empresa  (su  distribución, 

ubicación  y  disposición)  sino  también  comenzar  a  reconocer  las  prácticas  y  espacios  de 

intercambio e interacción de directivos y empleados. 



Espacio:          Exterior de la empresa Google Argentina                  Fecha: martes 16 de noviembre de 2010            Hora: 9.30 de la mañana 

Categoría  Variables  Descripción  Observaciones 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  U
b
ic
ac
ió
n
 y
 a
cc
e
so
 

Ubicación geográfica respecto a la 
ciudad 

Situado en el Dock del Plata del Dique 2 
de  Puerto  Madero,  Avenida  Alicia 
Moreau de Justo N° 350. 

 

Ubicación geográfica respecto al barrio 
Rodeado  de  restaurantes,  cafeterías, 
grandes edificios corporativos y una de 
las sedes de Universidad Católica (UCA). 

Parece  una  zona  en  constante  crecimiento,  un  nuevo 
microcentro  que  se  está  gestado  a  la  orilla  del  Río, 
donde ejecutivos y turistas se pasean. 

Cantidad/estado de accesos 
Variados  y  en  perfecto  estado  y 
señalización. 

Mucho movimiento y constante. 

Cantidad de medios de transporte 
públicos 

Taxis y micros de línea y provinciales. 
 

Al estar en el extremo  final de  la Avenida Corrientes y 
sobre  la  principal  Avenida  de  Puerto  Madero  (Alicia 
Moreau de  Justo), hay  varias  líneas de  transporte que 
constantemente desembocan en la zona. 

Tránsito  

Del lado de la Avenida: Ágil, constante y 
ruidoso. Complejo en horas pico. 
 
Del lado del Dique: tranquilo, silencioso. 

Se da una dualidad entre el tránsito de la Avenida Alicia 
Moreau de  Justo y  la parte de  la Costanera. Los Docks 
dividen el  tránsito  y  el bullicio del  tránsito próximo  al 
microcentro porteño, de la tranquilidad de los Diques y 
las embarcaciones. 

Población aledaña 

Pocas  edificaciones  residenciales, 
muchos  rascacielos  y  edificios  de 
multinacionales conocidas. 
El  Río  de  La  Plata  y  sus  actividades: 
Prefectura,  embarcaciones  y  deportes 
acuáticos. 

Zona  muy  tranquila,  llena  de  turistas,  por  un  lado. 
Ruidosa y de constante movimiento del otro. 

Paisaje aledaño 

Rascacielos,  embarcaciones,  agua  y 
puentes,  por  un  lado.  Vías  de  tren, 
mucho  tránsito,  el  Estadio  Luna  Park  y 
el Obelisco a lo lejos.  

Es  un  clima  dentro  de  otro,  ya  que  los  docks 
desentonan con los enormes edificios espejados que los 
rodean, pero también  le dan una  impronta particular a 
la zona, pintoresca e histórica.  



Espacio:     Interior de la empresa Google Argentina               Fecha: martes 16 de noviembre de 2010                Hora: de 10 a 14 horas. 
 

Categoría  Variables  Descripción  Observaciones 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 E
st
ru
ct
u
ra
 

Planos del lugar 
Es el  segundo piso de un Dock de 1800.  Se 
trata de una sola planta con dos ascensores. 

La  planta  está  formada  por  cubículos  de  pocos 
metros que se intercalan con box que terminan de 
trazar el recorrido de las oficinas. 

Condiciones edilicias 
Construcción histórica sólida y modernizada. 
Ladrillos,  vidrios  transparentes  y  opacos, 
alfombras de colores, madera. 

 

Estética y decoración (luz, sonidos 
y olores) 

 

Paneles  bajos  entre  escritorios,  alfombras, 
pelotas  y mobiliarios  con  los  colores  de  la 
empresa. Paredes de vidrio con  rectángulos 
pequeños  con  los  colores  de  Google, 
peluches,  tachos de  reciclaje, almohadones, 
floreros  y  decoración muy  colorida. Mucha 
presencia de luz natural y una disposición de 
las áreas hacia las ventanas del edificio.  
Terraza  larga  y  angosta  con  mesas  y 
sombrillas con los colores de Google.  

Todo  forma  parte  de  una  estética  pensada 
integralmente,  donde  se  conjuga  espacio  con 
cultura organizacional, trabajo con empleados.  
 
Hay luz, silencio, gente reunida en los livings, otros 
en  la  sala  de  juego,  otros  permanecen  en  sus 
escritorios, otros en las pelotas o en la terraza con 
sus notebooks.  

Formas de circulación / Movilidad 
y visibilidad en los espacios 

Circular,  se  entra  por  un  solo  lugar  (la 
recepción) y se sale por el mismo. 

No  hay  manera  de  no  cruzarte  con  todos  los 
empleados  que  hay  en  la  oficina  ese  día,  ya  que 
uno u otro trayecto te enfrenta con todos  los que 
allí circulan. 
 
Un promedio de 60 empleados circulando en este 
momento,  pero  da  la  sensación  que  son muchos 
menos, cada uno con su computadora portátil, su 
cafecito.  
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Otros  reciben  y  caminan  con  gente,  intercalando 
inglés y castellano todo el tiempo. 
Es  una  atmósfera  cosmopolita,  todas  las  razas, 
banderas  de  varios  países  de  América  Latina  en 
algunos sectores y gente simpática. 

Servicios 

Baños  (con  duchas  en  perfectas 
condiciones),  cocina  equipada  totalmente, 
WI‐ FI en  cada  rincón,  cabinas  telefónicas y 
equipadas  para  teleconferencias,  sala  de 
masajes. 

Todo  limpio,  ordenado  y  a  disposición  del 
empleado. Todo cerca y en condiciones.  

Lugares de descanso 

Por un lado está la sala de juegos y por otro, 
pequeños  livings  que  se  intercalan  con  los 
box,  las  oficinas  cerradas  y  las  salas  de 
reunión.  También  hay  algunas  salas  con 
pequeños  livings  en  su  interior  que,  según 
me  dicen,  se  utilizan  para  reuniones 
informales. 
Además la micro‐cocina del salón comedor y 
la  terraza,  funcionan  como  espacios  de 
descanso. 

El  lugar  de  trabajo  individual  se  entremezcla  con 
los  espacios  de  esparcimiento,  recreación  y 
reunión.  A  lo  que  se  suma  la  posibilidad  de 
moverse  de  un  lado  para  otro  con  una 
computadora portátil obsequiada por la empresa. 



Encuentro con empleados 
 

¿Cómo describirían su espacio de trabajo? ¿Qué sensación tienen sobre él?  

 

Malena1, área Finanzas  

 

Es confortable… como estar en casa. Es un microclima dentro de Buenos Aires,  llegas 

con la locura del tránsito, de la cantidad de gente o como hoy con mal tiempo, pero entras 

acá  y  todo  está  seco,  limpio,  colorido  y  tranquilo,  encima  ni  siquiera  tenés  que  bajar  a 

comprarte comida o pensar en volver a  tu casa para cambiarte, ya que acá podes servirte 

cuanto quieras de lo que quiera y bañarte y secar tu ropa.  

 

En la Argentina no estamos acostumbrados a que la identidad de la empresa esté tan 

ligada o  relacionada con  las características de  los espacios o el mobiliario, por eso mucha 

gente  que  viene  a Google  dice  que  parecemos  un  jardín  de  infantes  por  las  pelotas,  los 

colores… 

 

Priscila: bueno pero eso tiene que ver con la flexibilidad del ambiente de trabajo. 

 

Malena2, área Finanzas  

 

Sí, claro. Tiene que ver con la identidad que la empresa quiere mostrar. 

 

Paula, área Atención al cliente 

 

Tal  cual,  lo que a mí me parece muy  importante es  la  libertad para personalizar mi 

espacio de trabajo, creo que eso refuerza la idea de “estar en casa”, ya que  cuando entras la 

empresa  te  regala  dinero  para  que  personalices  tu  escritorio  a  gusto  y  eso  está  bueno, 

porque personalizas tu propio espacio de trabajo. 

 

Los espacios que  tenemos nos  facilitan el  trabajo en grupo, ya que nosotros  todo el 

tiempo  nos  estamos  consultando  cosas  y  realmente  necesitamos  trabajaren  grupo  y  los 

bloques bajos nos permite esto. Sería mucho más complicado con espacios cerrados, aunque 

lo paneles entre escritorios deberían ser más bajos. 

 

Prisicia: si…me están pidiendo que sean más bajos o que los saquemos directamente… 

Paula, área Atención al cliente 

 

                                                 
1
  Aclaración:  para  no  comprometer  a  ninguno  de  los  entrevistados  se  optó  por  utilizar  nombres  ficticios,  en  los  casos 
requeridos, pero conservar el anonimato de alguno de los entrevistados.  
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Además acá tenemos muchos espacios de trabajo que son abiertos, es como  trabajo 

en  islas que están comunicadas todo el tiempo. Ello te permite trabajar mucho en grupo y 

conocer  a  todos  los  googlers,  sin  importar  al  área  que  pertenezcan,  ya  que  al  lado  tuyo 

puede estar la gente de finanza, o en frente a tu box la gente de informática, etc.  

 

Marcos, área Ventas 

 

Al estar todos en el mismo piso es mucho más fácil conocer a cada uno de las distintas 

áreas y comunicarse con ellos. 

 

Paula, área Atención al cliente 

 

Otra cosa que está buena es que  los directivos comparten3 oficinas y que no sólo se 

trata de paredes de vidrio transparentes sino que las puertas de esos espacios están siempre 

abiertas e  invitan a que vos  te acerques, además de que vez  todo el  tiempo quién está y 

quién no.  

 

También tenés la posibilidad de salir a tomar aire al balcón. Igual es un arma de doble 

filo. Pasás todo el día en el trabajo, más de lo que deberías porque estás demasiado cómodo 

y  te dan    todas  las comodidades, no  te das cuenta pero  trabajás más de  lo que deberías. 

Tendría que haber algún grado de incomodidad. 

 

Tendría que haber algún grado de incomodidad para volver a casa. 

 

Priscila: Bueno pero ahora tienen un entrenador que los saca a las 18 horas de la rutina y los 

lleva a correr por la zona… 

 

Paula, área Atención al cliente 

 

Sí, pero hay muchos que vuelven de correr y siguen trabajando. 

 

¿Qué cambiarían de los espacios de Google? 

 

Nada, estoy muy  conforme  con el espacio que  tengo y  los  compañeros  con  los que 

trabajo. Al principio me contó entender  la  lógica de ver a todo el mundo todo el tiempo y 

que todos me vean a mí. Pero en el trabajo día a día te das cuenta que te facilita mucho las 

relaciones y el trabajo esto.  

 

                                                 
3
 Dos directivos por oficina cerrada – ver mapa de Google Argentina, Capítulo 4, página 111. 
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Osvaldo, área de Adsense y Adwords 

 

Que se le pongan a las puertas lectura tipo códigos de barra para leerlas con el celular 

directamente.  

 

Malena, área Finanzas 

 

Eso  estaría  bueno  para  crear  un  registro  de  la  utilización  de  las  salas,  para  que  se 

hagan reservas y no nos pisemos entre nosotros para reunirnos. 

 

Otra cosa sería buscar una  forma de concientizar a  los nuevos y a  los viejos googlers 

sobre el uso de  las  salas,  ya que muchas  veces  reservan  las  salas para  reuniones  y  luego 

suspenden  los encuentros pero no el pedido de salas, y queda vacía en ese tiempo cuando 

otro grupo podría utilizarla.  

 

Además hay muchos malcriados que se empiezan a exigir boludeces “no me trajeron el 

caramelo que a mí me gusta” (risas). 

 

Para muchos Google es su primer trabajo y no se san cuenta, no le dan importancia al 

espacio de trabajo que tienen pero nosotras (señala a Paula)  lo re valoramos porque no es 

común trabajar en estas condiciones.  

 

Osvaldo, área de Adsense y Adwords 

 

Imaginate que tenemos hasta estacionamiento propio, cosa que no es fácil en Buenos 

Aires.  

 

Paula, área Atención al cliente 

 

Yo pondría paneles más bajos.  

 

Javier, área Facility Management 

 

Más pizarras y sillones masajeadores (risas) 

 

¿Alguno  tuvo  la posibilidad de  visitar otras oficinas de Google  en el mundo?  ¿Encontró 

diferencias o similitudes? 

 

Malena, área Finanzas 
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Yo  estuve  trabajando  en  la  de  Estados  Unidos  y  es muy  distinto  a  lo  que  ves  acá 

(Google Argentina). Allá (Estados Unidos) no conoces ni tenés contacto con otras áreas. Son 

48 edificios, 1 campus, trabajás por mail pero capaz que tu compañero está a tres cuadras de 

vos.    Además  allá  las  oficinas  (cerradas)  son  para  los  empleados  y  los  box  para  los 

contratados, está muy marcada esa diferencia. Acá no ves eso.  

 

Los otros dos googlers sentados en  la mesa asienten al escuchar  las palabras de  sus 

compañeros  y  hacen  mínimos  comentarios.  Se  ve  que  la  prisa  por  los  compromisos 

pendientes y por cumplir los objetivos del día domina su sobremesa.  

 

Malena y otra de las chicas se levantan, tienen una reunión en 2 minutos, otro de los 

chicos‐ de jeans gastado y con una remera verde fuerte que dice “Google” en letras blancas, 

comienza  a  hablar  con  uno  de  los  goolgers,  que  se  acerca  a  la  mesa,  sobre  términos 

matemáticos que no llego ni a entender ni a anotar. 

 

Paula se quede charlando un rato más pero luego mira el reloj y se levanta, se disculpa 

por tener que retirarse pero tiene una reunión en ese preciso momento. 

 

Priscila  debe  cumplir  con  otros  compromisos  de  ese  día.  Me  acompaña  hasta  la 

recepción y agradece mi visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belén Villar <ambvillar@gmail.com>

RE: Preguntas - Por trabajo de investigación
3 mensajes

Gaston Irigoyen a través de LinkedIn <member@linkedin.com> 9 de diciembre de 2010 15:23

Responder a: Gaston Irigoyen <gastonirigoyen@gmail.com>

Para: "Alejandra M. Belén Villar" <ambvillar@gmail.com>

LinkedIn
Gaston Irigoyen te ha enviado un mensaje.

Fecha: 09/12/2010

Asunto: RE: Preguntas - Por trabajo de investigación

Alejandra, te respondo entre lineas. Espero que te sirva!

Slds,
G.

On 12/08/10 4:26 PM, Alejandra M. Belén Villar wrote:
--------------------
- Nombre, apellido, cargo y tareas dentro de la empresa.
Gaston Irigoyen, Senior Sales Executive (Espana), venta de AdWords y YouTube a empresas medianas y grandes del mercado
espanol.

- Años en la empresa.
4.

- Sería interesante si usted pudiera describir lo que sintió el primer día que entró a Google. ¿Encontró mucha distancia entre lo
“prometido” y la realidad? En este sentido qué sensación concreta le causó el edificio.
Creo que mi opinion no es representativa porque habiendo sido de los primeros empleados en Google Argentina empece
trabajando en un business center.
La primer oficina que visite fue Mountain View (el headquarter) y me quede impresionado por el tamano y cantidad de beneficios
para los empleados. Me acuerdo de restaurants con sushi y comida etnica, un gimnasio completamente equipado incluyendo una
pileta con olas artificiales, una cancha de beach voley, guarderia para bebes y servicio de lavanderia, entre otras cosas.

- ¿Ha trabajado para otras empresas?, ¿En qué se diferencia Google de ellas? (Cultura, comunicación, edificio).
La gente. La infraestructura es impresionante pero la gente no tiene comparacion: muy inteligentes, multi-culturales, colaborativos
y con historias de vida super interesantes.

- Si tuviera que contarle a alguien cómo es Google, de qué modo se trabaja, de qué modo se vive el edificio, qué diría. ¿Podría
trazar alguna analogía con un deportista, con un hombre de la ciencia, con un automóvil, con una marca para poder resumir qué
representa Google?
Leonardo Da Vinci - vanguardista, innovador, de gran legado en la humanidad.

- ¿Cómo definiría la comunicación dentro de Google? (abierta, horizontal, participativa) y ¿Qué relación tiene con lo edilicio? (¿la
disposición de la oficina promueve eso?
Profesional, transparente, participativa, divertida.
Si, estilo de comunicacion y oficinas, junto con muchos otros factores (empleados, productos, etc) son parte de una cultura
organizacion muy bien definida.

- ¿Cómo calificaría o describiría la comunicación entre los directivos, mandos medios y empleados? ¿la disposición de los
espacios promueve esa forma de comunicación?
Idem anterior.

- ¿Ha tenido la posibilidad de visitar otras sedes de Google en el mundo? ¿Nota diferencias o coincidencias entre ellas?
Si, estuve en las oficinas de Sao Paulo, Mountain View y Dublin. La cultura organizacional es la misma en todo el mundo y cada
oficina tiene una impronta local unica. Hay algunas diferencias de infraestructura logicas dada la cantidad de empleados pero el
ambiente de trabajo es el mismo.

- ¿Observa alguna incidencia de los espacios y las características arquitectónicas de Google en la conducta de los empleados?
Totalmente, impactan directamente en el estado animico y satisfaccion de los empleados. Pequenas cosas como colores en las
paredes o sillones de masaje hacen una gran diferencia en el ambiente de trabajo.

- ¿Si tuviera que definir en una palabra el espacio de trabajo, cuál sería?
Divertido.

- ¿Qué sensación le produce su espacio de trabajo? ¿Le gustaría hacer algún cambio?
Comodidad. Cada empleado tiene un presupuesto para adaptar su escritorio de acuerdo a sus gustos asique es bastante
personalizado.

¡Muchas gracias por tu interés y compromiso!

Saludos!

Belén.

El 08/12/10 10:56, Gaston Irigoyen escribió:
--------------------
Hola Alejandra,

Gmail - RE: Preguntas - Por trabajo de investigación https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=246a158d47&view=pt&q=preg...

1 de 3 08/11/2011 05:30 p.m.
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Cartografías mentales 

 

Actividad: se  les pidió a empleados de Google que dibujen su espacio de trabajo y  la 

comunicación dentro de él – o en la empresa en general. Terminado el ejercicio se les pidió 

que expliquen lo dibujado.  

 

Federico, área Facility Management 

 

Yo  me  lo  imaginé 

como  que  si  es  mi 

puesto  de  trabajo  es 

como  mi  rincón,  por  

eso  el  rincón  (señala 

el dibujo  realizado),  y 

en  ese  rincón,  para 

mí,  traté  de  mostrar 

todas  las  cosas  que 

tengo  –  a  diferencia 

de  un  laburo 

tradicional  –  que  es: 

un  escritorio,  una 

silla,  en  este  caso 

puse  una  mesa  baja 

con  una  compu 

trabajando  con 

alguien,  esta  mancha 

marrón  (señala  en  el 

dibujo  hecho)  es  un 

puff como es un  lugar 

cómodo  de  trabajo, 

amplio,  no  tengo 

gente  alrededor 

pegada  tipo 

teletrabajo; y también 

el aporte de mucho color, o sea las pelotas, la alfombra toques de color no es una alfombra 

plana,  los  colores  (de  la  empresa)  como  presencia  del  color  (de  la marca), una  pared  de 

ladrillos, la abertura (ventana) y ver al río (de La Plata), o sea cómo contribuye para mí eso 

también de estar en un lindo lugar, una linda vista, poder salir al exterior y seguir laburando 

afuera; y después como piezas de comunicación que si bien están muy disimuladas están, 
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como el menú de almuerzo que  tenemos, bueno el “bike  to work day” que es un día que 

vamos  a  tener  ahora  como  impulso  al  transporte  sustentable,  venir  en  bici  a  trabajar; 

tenemos candy corner donde tenemos barritas de cereales, alfajores, que sé yo, de todo con 

colores también. Pero también comunicación ‐ que es este cartel naranja (señala en el dibujo 

hecho)‐ de “optimize your life” que es algo interno de tenés para comer de todo pero tratá 

de  comer  saludable,  comida  que  se  coseche  cerca  de  su  comunidad,  es  una  idea  muy 

americana  (Estados Unidos)  pero  no  comas  caviar  que  viene  de  8 mil  kilómetros  porque 

contaminas el planeta. Conciencia ecológica en ese aspecto y social en otros. 

 

Pero básicamente que el puesto de  trabajo no es un escritorio y una mesa sino que 

puedo estar trabajando en este rincón (señala en el dibujo hecho) amplio, allá en un sillón 

(señala una de las ventanas de la sala de juegos que da al río), o tirado en el piso, que es muy 

diferente a lo tradicional, para mí.  

 

Si  tuvieran  la  oportunidad  de  diseñar  de  0  ese  espacio  de  trabajo  ¿qué modificaciones 

harían, qué sacarían, qué agregarían? 

 

Para mí, todo está cargado de la experiencia previa que tenga uno, laboral ¿no?  Para 

mí y estando dentro del área que más o menos gestiona esto  lo veo como muy importante 

que  se de esta manera, con mínimos  toques. Yo estudié  ingeniería  (industrial),  trabajé en 

una planta (automotriz) y a veces no había agua en un bidón, o sea, pavadas que la empresa 

no le da bola, no por el costo, no sé por qué cuando va a hacer mejor tu desempeño laboral.  

Entonces me  parece que  está  buena  la  idea  en  general   de  espacios  comunes, que 

tengas un espacio   de esparcimiento para  jugar al pingpong dos minutos, una silla cómoda 

para trabajar porque a veces podés llegar a trabajar muchas horas y tener que estar cómodo 

y no sentir dolores, a eso se le presta mucha atención. La verdad que no, yo estoy bastante 

conforme, el resto es distintas temáticas de oficinas, porque eso es lo que tiene Google, esta 

oficina es así, otra es estilo puerto, la otra es estilo aeropuerto y la otra no sé, Moscú es más 

Ruso. Se adaptan con esa misma temática siempre.  

 

No  se me ocurren grandes  cambios que  le haría,  la  verdad  lo  veo  como un espacio 

cómodo donde tenés libertad de jugar al pin pong, mirar la tele o trabajar. Me parece bueno 

ponerlo en vos la responsabilidad de hacerlo. Yo no cambiaría nada. 

Para muchas empresas no es sostenible el modelo de Google. Pero no es que somos 

unos santos. Todas  las comodidades tienen que ver con mejorar  la productividad. Se trata 

también de pasarle  la  responsabilidad al otro para que cuide no sólo  lo que  tenemos sino 

que haga su trabajo. De entender que sus decisiones repercuten en el resto. Podés jugar al 

pingpong siete horas pero estas son tus tareas, hacelas. La consola ni se usa.  

 



 

 

 
Poder y comunicación en la arquitectura. Una mirada hacia el interior de la empresa Google Argentina 

Villar, Alejandra María Belén ‐  Legajo 14776/3 – FPyCS ‐ UNLP 
 

167 

No  te das cuenta y estás  todo el día en el  trabajo. Solemos estar de 9 a 19 horas, y 

encima el finde te llevás la compu y siempre algo respondes. Pero no es un castigo, tiene que 

ver con estar cómodo y conforme con el trabajo. 

 

Vanina4, área Legales 

No lo quiero explicar, lo dejo a la interpretación libre, quiero representar que está mi compu 

pero yo estoy afuera, libre.  

                                                 
4
 Se cambió el nombre de esta persona porque prefirió mantener el anonimato.  
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Rocío, Recepción y área de Facilities Manager  

 

Para mí es como que el centro está si obviamente en el espacio de  trabajo, pero no 

tanto el escritorio sino por ahí  la computadora y  la computadora como  también modo de 

conexión  al  resto  de  la  gente.  Acá  está  en  verde  (señala  en  el  dibujo  un  círculo  verde 

realizado en la notebook de la PC) porque estoy libre… 

 

¿O sea ese puntito es? 

 

Ese puntito es Rocío inició sesión en el chat. 

 

¿Hay un chat interno? 

 

Claro, no estás en tu computadora, en lo tuyo, sino que siempre estás comunicado con 

todo el resto, con todo el mundo. Por ahí están todos sentados pero puede ser que estén 

siete  personas  chateando  a  la  vez  entre  un  piso  y  el  de  abajo,  “che  necesito  tal  cosa”, 

“bueno” y ves que alguien se levanta y va y se lo da, o “che lo que me dijiste tal cosa”, y por 
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ese  lado está bueno. Está bueno  también que,  como es en  L,  tenés  solamente una parte 

ciega del escritorio, por ejemplo vos hacés así y mirás para todo lo que tenés alrededor. En 

mi caso sí se nota, la primera impresión para mí fue un lugar de techo bajo que te da como 

esa sensación de que estás en casa, de tranquilidad, de intimidad…yo lo agarro por ese lado 

porque estoy estudiando arquitectura. Entonces te sentís como no uno más de una inmensa 

máquina voluptiva, a mí también me pasó que estaba trabajando en un lugar que tenía siete 

metros para arriba de alto y mirabas así y veías todos los box uno atrás del otro, horrible. En 

cambio  acá no,  y  tenés  como  las  islas de  trabajo medio  como  tiradas  y ni  siquiera  están 

ordenadas con una retícula, sino que es como cuando uno llega y tira los zapatos en tu casa, 

los tiras como vengan.  

 

Tenés estas pelotas que todos las dibujamos, que anda ahí rondando, si tenés bronca 

les pegás y listo, si querés jugar las pateas para otro lado. Depende el sector también tenés 

sillas, que  como decía  Fede  son  súper  cómodas, pero depende  el  laburo que hagas  te  la 

pasás  caminando  y  recorriendo,  yo  me  la  paso  más  que  nada  recorriendo.  Estuve 

reemplazando a la chica de recepción un tiempo y ahí hay miles de cosas para hacer pero no 

te podes mover. 

 

Y bueno es un poco de eso, hay mucho color, hay mucha  luz y un poco no, nunca te 

chocás con una pared, a lo sumo te chocás con esto, con un vidrio. Pero eso es lo bueno de 

la oficina, que es como muy permeable. No  tenés  lugar dónde esconderte, o  sea, es  todo 

muy público. Entonces venís acá y  todas  las personas que están del vidrio para allá saben 

que  yo  estoy hablando  con  vos o que  estoy  allá  con  la  computadora  y me  encuentran o 

porque me ven o porque estoy en  la computadora. Y en ese sentido está buenísimo que  la 

oficina funcione así, porque estás conectado todo el tiempo. 

 

Creo que se trata de decir bueno tenés estas oportunidades, estas comodidades y eso 

crea un compromiso en el otro. 

 

La verdad no le cambiaría nada. Un poco al principio, pero por donde vengo yo, te es 

como muy  loco  esa  cosa  de  no  tener  ningún  lugarcito  donde  refugiarte,  ponele,  donde 

disfrutar de  la  intimidad o de  la  tranquilidad. Pero  también pasadas  las semanas, yo hace 

igual poquito que estoy acá, te das cuenta que está bueno esa cosa de estar siempre tipo en 

vidriera, primero porque te ayuda a la productividad, vos por ahí si estás en un box que no te 

ve nadie te ponés a jugar al carta blanca, no sé, al buscaminas, y como estás todo el tiempo 

en  contacto  te  retroalimentás de  todo eso,  ves  a  alguien  laburando,  laburás, alguien que 

habla, le hablás y eso te mantiene despierto. Así que no le cambiaría nada.  
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Rebeca, Atención al cliente 

 

Bueno,  te voy a  ser  completamente  sincera,  lo primero que pensé  fue en dibujar el 

relax  room  que  está  genial  y  que  a mí me  encanta  trabajar  en  el  sillón de masajes pero 

después con eso de la comunicación y que sé yo, dije bueno voy a dibujar mi escritorio que 

también me gusta pero que todavía le falta ponerle un poco más de onda. Y en mi escritorio, 

ahora lo comparto con Román, que estamos tratando de pensar cosas buenas para hacer en 

el escritorio y también tengo cosas que me gustan mucho, tengo una Mafalda chiquitita que 

me  regaló  una  amiga  de  Córdoba,  soy  de  Córdoba,  es  como  un muñequito  que  le  voy 

borrando  la cara y  le vamos poniendo distintas cosas, antes el estado de  la cara significaba 

cómo íbamos con el trabajo. Y bueno tengo dibujitos en las paredes, no sé de cosas que me 

gustan, de cosas que encuentro y algunas cosas que me motivan, no sé yo tengo que tratar 

de  conseguir  una  cantidad  de  clientes  entonces  voy  sacando  postin  a  medida  que  voy 

bajando la cantidad y me voy acercando al objetivo.  

 

Después con la comunicación, bueno antes estaba una de las chicas al frente entonces 

siempre nos estábamos levantado para charlar entonces la dibujé asomada como estábamos 

charlando siempre y también en la compu los mails, nosotros recibimos toneladas de mails 
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por día, entonces dibujé más o menos la cantidad de mails. Y también siempre estamos por 

chat, entonces de pronto, no sé, ves dos personas que se levantan que nunca dijeron nada y 

que salen caminando, nosotras así organizamos para venir a jugar al pingpong cosas así, muy 

silenciosamente, escuchando música, como todo al mismo tiempo. El dinosaurio es premio 

por la buena onda. 

 

No  le  cambiaría  nada,  ahora  estamos  pensando  en  reacondicionar  nuestro  lugar, 

redecorarlo con cartoons, caricaturas de nosotros mismos. 

 

Diario de campo  

 

Relatos de cada visita a la empresa Google Argentina (2009‐2011) 

 

Relatoría I ‐ Primer visita a Google ‐ 13 de febrero de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal: analizar la factibilidad y viabilidad de la investigación, a fin de entregar el 

Plan de Tesis.  

 

El 4 de febrero de 2009 se envió el primer mail a Google, el 13 de febrero se concretó 

la primera visita al lugar. La sensación fue positiva, la gente fue receptiva con la propuesta y 

se mostraron abiertos a brindar toda la información necesaria y a colaborar en todo.  

 

Saben  el  tema  de  investigación,  los  tiempos  y  necesidades  para  llevar  adelante  la 

misma.  
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Relatoría II – Observación – 8 mayo de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal: observación y mapeo de  la región y visita  informal a Google Argentina. 

Reconocimiento  inicial de  los espacios y mobiliario de  la empresa a través de  la técnica de 

observación no participante. 

 

Da  la  sensación de que  la elección del  lugar en donde  se emplazó  la empresa no es 

casual, ya que es un oasis en medio del caos de la Ciudad.  

 

Los espacios de  la compañía son acogedores y dan cuenta de que se está en Google, 

los colores, los muebles, las personas dan cuenta de ello. Hay escritorios con paneles, salas 

para reuniones formales e informales, oficinas cerradas, sala de juegos y de masajes. Todo es 

colorido y vidriado. Pero todo parece compartido entre todos.  

 

Se hará una nueva visita una vez que se avance en la investigación a fin de profundizar 

en el análisis de los espacios reconocidos inicialmente y de observar su utilización.  

 

Relatoría III ‐ Entrevista con Priscila – 24 de agosto de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal: entrevistar a la encargada del diseño y decoración de las instalaciones de 

Google en la Argentina, la Arquitecta Priscila Bértiz que tuvo a cargo dicho proyecto. 
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El 20 de marzo de 2009 reanudo el contacto con la arquitecta de Google Argentina y la 

pongo al tanto de la aprobación del Plan de Tesis. Le envío las actividades a realizar y queda 

en contactarse con los posibles entrevistados.   

 

Me contesta un mes después para decirme que es posible realizar su entrevista y la de 

Alberto pero la del resto de los directivos no. Confirmo mi visita, pero recién el 24 de agosto 

se hace efectiva mi visita y la entrevista con Priscila. Lo de Alberto ya no es posible porque 

salió del país por unos meses.  

 

Parece  que  los  tiempos  corporativos  comienzan  a  complicar  los  tiempos  de  la 

investigación. A pesar del clima ameno y tranquilo, la vida en Google es a un ritmo rápido y 

constante,  todo  el  mundo  está  haciendo  cosas  todo  el  tiempo  (contestando  mails, 

reuniéndose, recibiendo gente). Aunque no tienen horario fijo el tiempo corre y rápido para 

los googlers.  

 

Los  tiempos  se empiezan a acotar pero no  se avanza a paso  lento con el  trabajo de 

campo. 

 

Relatoría IV: Encuentro con empleados ‐ 30 de julio de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal: entrevistar de forma grupal a una porción significativa (que represente a 

todos los sectores de la empresa) del personal de Google Argentina.  

 

Se reanudan  las conversaciones en noviembre con  la  idea de acordar entrevistas con 

algunos directivos y empleados, en enero de 2010 se insiste con este tema pero Priscila está 

a la espera de la respuesta de Alberto Arébalos, no se consigue confirmación para la reunión. 

Los meses pasan, en abril se escribe otro correo para avanzar con el diario etnográfico y las 

entrevistas  a  empleados,  se  reenvía  mail  en  mayo,  se  obtiene  respuesta  en  julio  y  se 

coordina un encuentro para el 30 de julio. 
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El día amaneció inestable y la lluvia no se hizo esperar, el micro fue todo el viaje a una 

velocidad prudencial y el microcentro era un caos. Bajé  la avenida Corrientes directo a  las 

oficinas de Puerto Madero.   

 

Llegué  empapada,  ya  que  creí  que  no  tenía  sentido  tomar  un  taxi  por  tan  pocas 

cuadras, miré hacia atrás y el Obelisco apenas  se veía en el horizonte debido a  la  intensa 

lluvia.  

 

Cumplo con la rutina de seguridad de siempre y tomo el ascensor. “Aguardame que le 

aviso  a  Priscila,  si  querés mientras  tanto  cargá  tus  datos”.  Luego  cargo mi  nombre  y mi 

apellido en la computadora de la recepción y espero la etiqueta para pegarla en la solapa de 

mi campera.  

 

Me  siento  en  el  sillón  de  dos  cuerpos  blanco  y mientras  espero  ojeo  los  distintos 

balances  de  publicaciones  sobre  Google  en  los  medios  tanto  nacionales  como 

internacionales.  

Priscila  entró  a  una  reunión,  al  atrasarse  el  colectivo  y  con  el  caos del microcentro 

había  llegado tarde a  la cita,  los minutos y segundos en Google cuenta, aunque parezca  lo 

contrario, el tiempo es muy valioso para cada empleado y el ocio no es algo que se respire 

en Google. Decidí esperar…un milagro, mientras tanto comencé con las descripciones de los 

espacios de  la recepción. Luego de 50 minutos de espera, mi contacto y puerta de entrada 

apareció, me  dijo  que me  había  esperado  y  ella  ya  tenía  programada  otra  reunión,  pedí 

disculpas, algo en  su cara  se conmovió por ver  lo que  las  inclemencias del  tiempo habían 

hecho en mi ropa y al enterarse que estuve esperándola a pesar de todo, me dijo esperame 

un segundo, volvió y preguntó: “estamos almorzando con algunos Googlers de mi equipo y 

de otras áreas,  le comenté sobre vos y  les consulté si  les molestaba que  le hagas algunas 

preguntas –es algo que te debo‐ y no tienen problema, pero sólo tenés unos minutos ya que 

estamos de sobre mesa, ¿te  interesa?” Sin dudarlo me  levanté, había esperado más de un 

año por esa oportunidad, y ahí estaba, sin las preguntas, con medio diario etnográfico hecho 

sobre  la  recepción  y  sin  haber  abarajado  en  ningún momento  que  en  ese  día  particular 

ocurriera esto. “Sí, me re interesa”. 

 

Abrió la puerta con su tarjeta, recorrimos el pasillo rumbo al comedor y allí entramos, 

la  sensación  inmediata  fue  la  de  un  campus  universitario  al  estilo  de  las  películas 

norteamericanas: muchas mesas para 4, 6 o más personas, coloridas, informales‐ con un aire 

aniñado‐ y mucha gente joven‐ un promedio de 25 años‐ sentándose o levantándose con sus 

respectivas bandejas, grupos grandes y pequeños, murmullos y movimientos constantes.  

 



 

 

 
Poder y comunicación en la arquitectura. Una mirada hacia el interior de la empresa Google Argentina 

Villar, Alejandra María Belén ‐  Legajo 14776/3 – FPyCS ‐ UNLP 
 

175 

“Bueno  chicos,  ella  es  Belén,  estudiante  de  Comunicación  Social  de  La  Plata  y  está 

haciendo su tesis sobre nosotros”. 

 

Luego de  saludarlos me  senté en  la  cabecera de  la mesa,  con Priscila a mi derecha, 

doce  Googlers me  rodeaban,  uno  pidió  disculpas  y  se  levantó  ya  que  estaba  5 minutos 

retrasado para una teleconferencia que tenía programada. Quedaron siete mujeres y cinco 

hombres hablando conmigo y Priscila. 

 

Pasaron 20 minutos intensos, donde el bombardeo de información fue constante, por 

momentos  caótico  pero  súper  interesante,  la  sorpresa  y  las  ganas  de  que  todo  en  ese 

encuentro  fuera  descontracturado  y  sincero me  hizo  dejar  apagado  el  grabador  para  no 

irrumpir el clima de sobremesa reinante.  

 

Bajé tan entusiasmada que olvidé mi paraguas, le informo al hombre de seguridad que 

siempre retiene mis documentos, y él  llama a  la recepción de Google para avisarles que en 

breve subiré a buscar mi paraguas. La seguridad sigue siendo estricta.  

 

Después de esta actividad se vio la necesidad de ahondar más en la discursividad y la 

cultura corporativa, a fin de ver hasta qué punto estaban internalizados los significados que 

expresaban  los  empleados  de  Google.  Por  ello  se  decidió  pautar  un  nuevo  encuentro  y 

realizar cartografías mentales.  

 

Relatoría V  ‐ Observación de un día de trabajo (diario etnográfico)  ‐ 16 de noviembre de 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal: analizar los espacios de la empresa y reconocer las prácticas y lugares de 

intercambio e interacción de directivos y empleados. 
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Se logró pasar en limpio y reconocer algunas áreas que en la primera visita no habían 

quedado claras. El clima sigue siendo de cooperación, pero no poder contar con  los planos 

de la empresa complica en parte el análisis sobre los espacios de la misma.  

 

Se observa que  todos  los espacios son utilizados por  los empleados, ya que en cada 

rincón hay  alguno  trabajando.  Se  visualiza pocas  y  reducidas  zonas  individuales y amplios 

espacios de esparcimiento y de reunión.  

 

Se sigue visualizando un promedio de 50/60 empleados por día en el  lugar, sobre  los 

100 con los que cuenta la empresa. Esto se debe a la posibilidad de trabajar desde sus casas 

que tienen los googlers.  

 

 

Relatoría VI: II encuentro con empleados – cartografías mentales – 11 de marzo de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal: identificar los significados que los empleados le imprimen a los espacios 

de la compañía. 

 

Priscila  fue ascendida y ahora se encarga de cuestiones a nivel  latinoamericano y no 

sólo de Google Argentina. Al mismo  tiempo  la  inauguración de un nuevo piso de Google, 

debido al crecimiento de personal,  la tiene demasiado ocupada. Por ello delega mi reunión 

en manos de su mano derecha: Federico.  

Fue una experiencia  interesante, para mi sorpresa costó bastante que  los googlers se 

prendieran en  la actividad, no por falta de  interés sino por desconfianza, es más hasta una 

de las chicas decidió no revelar su identidad ni explicar su dibujo porque pensó que era una 

evaluación encubierto de la gente de recursos humanos de la empresa. 

 

Le pregunté si era común que hagan ese tipo de evaluaciones y me dijo que no. Igual 

insistió en no ser grabada ni fotografiada. 
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Estuve  tres horas esperando que Federico envíe más empleados para que  realizaran 

las cartografías mentales, ya que no se me permitía hablar con ellos directamente. Pero sólo 

cuatro accedieron a realizar  la actividad, unos por estar ocupados, otros por desconfianza. 

Desilusión por una parte, pero conforme por la otra, ya que son aportes significativos para la 

investigación.  

 

Cuando me estoy retirando pasa Priscila a saludar fugazmente, con un café en una de 

sus manos y la notebook en la otra. Eso es Google… 

 

 
Relatoría VI: visita de cierre – 28 abril de 2011 

 

 

 

 

 

 

Vuelvo a reunirme con Federico. Él me recibe cordialmente, hacemos un recorrido por 

las instalaciones mientras hablamos de la investigación y demás. Me comenta un poco sobre 

su experiencia en la empresa.  

Es  un  viernes  tranquilo  en  Google,  poca  gente  pero  en movimiento,  utilizando  los 

espacios pero produciendo constantemente. Mucha luz solar y colores primarios, cómodos y 

amplios muebles,  sectores  al  aire  libre  y  lúdicos,  servicios  que  van  desde  un  lugar  para 

estacionar  hasta  masajes,  comida  y  duchas;  todo  en  un  entorno  tecnológico  de  última 

generación,  todo  en  pos  y  al  servicio  de  los  trabajadores.  Pero  con  un  límite:  producir 

creativamente.  

Agradezco todo el apoyo y la dedicación recibida y prometo volver con una copia de lo 

realizado.  Se  despide  diciéndome  que  tengo  las  puertas  abiertas  para  volver  cuando  lo 

desee.  
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Registro fotográfico y audiovisual 

 

En CD adjunto. 
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¿Existe una relación entre arquitectura, poder y comunicación? ¿Los 
espacios a qué lógicas de pensamiento responden y representan? ¿Qué 
luchas de poder los atraviesan y qué verdades y saberes describen y 
generan? ¿Cuáles son las relaciones políticas, económicas y sociales 
que priman? Estos son algunos de los interrogantes que motivaron esta 
investigación cuyo principal objetivo fue analizar el diseño y las carac-
terísticas de las oficinas de la empresa Google Argentina, ubicadas en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


