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Presentación

El Boletín de Divulgación Científica de la Universidad Atlántida Argentina nace como un espacio de en-
cuentro y de diálogo, para acercar y conectar a los investigadores que se vinculan con nuestra institución y 
con nuestra comunidad académica. Se presenta así como un ámbito de divulgación y de debate en torno a 
los múltiples temas de la ciencia y de la sociedad actuales que nos son comunes y que merecen ser analiza-
dos desde diversas disciplinas y áreas especializadas del saber.
En 2014 la UAA inició su política de I+D partiendo de convocatorias a categorización de docentes investi-
gadores, incrementando su presupuesto anual para proyectos con radicación, y legitimados mediante eva-
luación externa. De esta manera, su desarrollo en acciones en ciencia y tecnología se vio impulsado por la 
ejecución de proyectos de investigación en conformidad con las respectivas líneas de investigación de cada 
Facultad. Esto permitió que se fueran conformando y consolidando equipos de investigación integrados 
por directores/as, investigadores/as y auxiliares de investigación (que incluían a estudiantes durante su for-
mación de grado) bajo dependencia de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, 
Humanidades, Ingeniería y Psicología y sus respectivas unidades de investigación, junto con actividades 
de divulgación de los institutos que componen la UAA: Instituto de Estudios en Derechos Humanos,  
Instituto de Estadística e Instituto de Estudios Gerontológicos. Desde entonces, las acciones de I+D de-
sarrolladas tuvieron un impacto cada vez más notable en el territorio y zona de influencia regional de la 
Universidad, además de una productiva transferencia hacia la comunidad académica y hacia los múltiples 
sectores en los que participa nuestra institución.
El Boletín de Divulgación Científica que acercamos tiene por objetivo la divulgación de esas  activida-
des de I+D que se vienen sosteniendo hasta el presente... Quienes creemos en esta idea estamos convenci-
dos de que vale la pena transitar por este desafío y sostenerlo en tanto esfuerzo comunicativo, académico, 
científico y político.
Un rasgo central que deseamos destacar de este Boletín es su marcado carácter participativo: esta publica-
ción reúne a estudiantes, graduados, profesionales y expertos de nuestra casa de estudios y de otras Univer-
sidades e instituciones científicas y educativas de nivel superior. En este sentido, nuestro capital científico 
se enriquece y a la vez se inscribe en un sistema reconocido de proyección nacional. Se presenta, entonces, 
como un nuevo gesto de impulso en busca de ideas innovadoras, instancias de reflexión y de desarrollo de 
diálogos y discusiones entre áreas del saber y sus principales representantes, en un contexto de creciente 
especialización disciplinar y concentración del saber. Esperamos que el cuerpo académico de la UAA re-
ciba esta iniciativa, ponderando el encuentro, el diálogo y la colaboración como constitutivos del hacer 
científico, social y cultural de nuestra comunidad.

Secretaría de Investigación
Universidad Atlántida Argentina
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El equipo de investigación de la Facultad de Humanidades, presenta en esta primera edición artículos 

en relación a los trabajos realizados en concordancia a las líneas de investigación sobre comunidad y 

transformaciones territoriales.

Se incorpora en la presente la participación de Investigadores invitados en relación a los temas aquí 

planteados como también se incorpora un Anexo con experiencias biográficas narradas en primera persona 

que aportan elementos de análisis para repensar el rol del investigador, las tareas dentro de los equipos, así 

como el desarrollo y crecimiento personales que acompañar las acciones de investigación en la Universidad.

Los trabajos tienen una fuerte implicancia en “lo local”, para conocernos y visualizar el estado situacional 

del Patrimonio Natural y Cultural, asentado en las ciudades donde se encuentran las sedes de nuestra Casa 

de Estudios.

La actual crisis desenmascara las debilidades que nos llevan a considerar la importancia del trabajo en 

conjunto - pues nadie se salva solo– de los sectores que tienen relación con la economía turística. Asimismo, 

la necesidad de contar con información basada en investigación que nos dé los cimientos para la toma de 

decisiones, a fin de poder mantener un patrimonio sostenible y sustentable.

Esta pandemia deja claro que el estado debe asumir un papel más activo y por tanto poseer una gestión 

donde el imprevisto encuentre una estructura de contención rápida y eficiente, como salvaguarda de bienes 

de la comunidad que son fundamentales, ya por sus rasgos identitarios, ya por sus valores ambientales.

A estos dilemas emergentes debemos dar respuestas y es aquí, donde las universidades tenemos un rol 

protagónico siendo parte de la oportunidad de cambio para esta vulnerable actividad atravesada por diversos 

impactos. El Turismo promueve transformaciones y conflictos territoriales que pueden llevar a regresiones 

en el desarrollo de estos espacios de ocio, siendo además la única fuente de ingreso de las poblaciones estables 

que se extienden a lo largo la costa bonaerense.

La clave está en la administración o gobernanza de esos destinos que mayoritariamente son urbanos, y es 

la investigación la estrategia para el logro del conocimiento del Turismo como capital social, económico y 

ambiental.

Lic. Marta Muro
Decana Facultad de Humanidades

Prólogo
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Mutaciones territoriales 
en el Tuyú 1990-2015: una 
interpretación trialéctica

En la década de 2010 se consolidaron manifestaciones en la dinámica territorial de la microrregión del Tuyú, recorte 
focalizado en nuestro proyecto de investigación e integrada por los Partidos de General Lavalle, General Madariaga, 
Villa Gesell, La Costa y Pinamar3. Si bien las transformaciones territoriales en el área han sido múltiples y diversas a lo 
largo de las dos últimas décadas, despiertan la atención en particular tres fenómenos, sin precedentes allí y en el litoral 
sudeste bonaerense.
1º La expansión de equipamientos y servicios de los ex Municipios urbanos4 cruzó hacia el oeste el límite de la RP Nº 
11, borrando la división de funciones territoriales que el gobierno militar había dispuesto al fragmentar los Partidos 
de General Lavalle y General Madariaga como rurales, y los nuevos, turísticos. 2º en los intersticios de las localidades 
litorales, surgieron y se ampliaron urbanizaciones privadas cerradas sobre los médanos costeros5. 3º el diseño y desar-
rollo de extensas urbanizaciones privadas sobre humedales alterados por refulado y polderización, numerosas al Norte 
de la Región metropolitana de Buenos Aires.  
Estos procesos espaciales abrieron preguntas: ¿cómo se relacionan los procesos de turistificación6 y las transforma-
ciones territoriales en contextos de neoliberalismo, financiarización y seclusión socioespacial?; ¿fueron efecto de una 
demanda turística masiva renovada, de un nuevo flujo inmigratorio, o de otra lógica?; ¿mantuvieron el perfil histórico 
microrregional o marcan una ruptura, iniciando una nueva territorialización turística ahora regida por el complejo 
inmobiliario-financiero más concentrado, en busca de hospedar nuevos segmentos de turistas…o residentes7? 
Tomamos al esquema teórico de Beaud (1993) que cohesiona fenómenos en tres sistemas de reproducción fundamen-
tales en cambio, tensión y/o conflicto trialéctico:
1. el planeta Tierra o Naturaleza (a través de mecanismos físico-químico-biológicos);
2. la humanidad o sociedad humana (cuya reproducción es biológica y cultural) y
3. el capitalismo (regido por la lógica de la acumulación incesante).
Cada conjunto posee especificidades. La dimensión natural del Tuyú es compleja por ser una interfase entre dos eco-
sistemas continentales (playas medanosas, y humedales hacia el interior), uno marino, y el fluvial al N (barroso y con 
cangrejales).   
La sociedad humana se diferencia en clases (y etnias) y al Tuyú arribaron camadas migratorias con distintos orígenes, 
culturas y pautas de asentamiento, de movilidad y de consumos. Y el capital, regido por el imperativo de la competencia 
y la acumulación incesante como condición de supervivencia, también se diferencia por sus volúmenes, y por su estruc-
turación de origen, técnica y de gestión. 
Interesa observar relaciones diacrónicas entre patrones productivos, territoriales y demográficos. Durante el ciclo agro-
exportador (1850 a 1930), el Tuyú, con pobre aptitud pecuaria y agrícola registró un exiguo poblamiento8 y mínima 
alteración de sus ecosistemas. La industrialización en el GBA, luego, disparó otra dinámica: las tasas de crecimiento de-

1   Geógrafo. Docente (Profesor titular) UAA. Prof. adjunto, UNTReF. JTP regular, 
FFyL-UBA.
2  Profesor en Geografía UNMdP. Docente e Investigador UAA.
3  La conceptualizamos “micro” región por discriminarla -analíticamente- del Tuyú 
histórico, más extenso. 
4  De La Costa, Pinamar, y Villa Gesell.
5  Dichas urbanizaciones cerradas, obturaron la proyección de Dadón, quien 
avizoraba una Costanera imaginaria (o “calle 3” de Villa Gesella) paralela a la playa 
desde San Clemente hasta Mar de las Pampas.

6  Turistificaciòn es un concepto acuñado por Knafou (1996) para analizar los 
procesos de formación de territorios turísticos a partir de los sujetos y sus lógicas de 
acción, funcionamiento y relaciones.
7  Análogo a los loteos tradicionales que apuntaban a segmentos variados (elite de 
la clase obrera o trabajadora y clases medias en La Costa; capas medias-altas en Villa 
Gesell, y de elite en Pinamar) durante la ISI 1930-1976.   
8   4000 habs en 1869 y 10000 en 1914; un 250%  contra un 439% de aumento de la 
población argentina.

Gabriel E. Videla1  
Facundo Deyuanini2
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Gabriel E. Videla1  
Facundo Deyuanini2

mográfico rurales continuaron bajas, pero las localidades costeras comenzaron a atraer inmigrantes (los “pioneros)” por 
el turismo, la   construcción y el bajo precio de la tierra. Hacia 1960 el Tuyú ya crecía casi al ritmo nacional, y entre 1960 
y 2001 superó con creces las tasas de crecimiento demográfico nacionales, mutando su línea costera en frentes urbanos 
sobre la playa, separados por médanos. La arena fue el gran recurso: para los turistas en verano y para la construcción 
luego. Y la almeja declinó, hasta casi desaparecer.      
Este siglo comenzó con una desaceleración de la tasa de crecimiento demográfico con urbanización dispersa, que pro-
vocó la aglomeración física de varias localidades, y una caída de arribos turísticos en su primer lustro como efecto de la 
crisis económica del 2001, y recuperación en el siguiente, más ralentizados hacia el 2010.       
Es tras esta fase, lejana a tiempos de explosión de inmigrantes y turistas, cuando emergen los enclaves urbanos cerrados 
en el sector Centro-S del Tuyú, anexos al vértice entre La Costa, Pinamar, General Lavalle y Gral. Madariaga. Expresan 
una estrategia de acumulación y reproducción del capital, que a partir del cambio de usos del suelo, transformó espa-
cios naturales poco intervenidos en ciudades costeras cerradas, adaptándose a la contracción económica del período 
1990-2005, ajustado a una demanda más exclusiva, solvente y exigente.
Amplias zonas de médanos y pastizales disponibles a precios bajos, anuencia u hospitalidad estatal local y provincial 
a capitales y tecnologías foráneas, escasa regulación ambiental y la cercanía a Pinamar, Cariló y Mar de las Pampas, 
ofreció un menú de condiciones para inversiones que disputan la captación de rentas del suelo extraordinarias, materi-
alizando una nueva fase de alteración de naturaleza: médanos litorales, y ahora, pastizales y humedales interiores. Y que 
se distinguen de las localidades tradicionales por sus diseños urbanísticos innovadores, y por acentuar discursivamente 
el paisaje, servicios de alta gama, recreación y seguridad. No obstante, su materialización en el espacio ha implicado ar-
rasar médanos, reemplazar el ecosistema original de humedales, dunas y playas por parques con vegetación exótica, fijar 
de dunas dinámicas, convertir  napas freáticas en lagunas artificiales (La Mansa), urbanizar y una fuerte privatización 
de dichos ecosistemas.
Este escenario abre diversos interrogantes. ¿Se verifica una “migración de nueva clase” en las UC?; ¿cómo actuó la 
planificación ante las nuevas inversiones?; ¿hay demanda para realizar tamaño aumento de oferta sin proteccionismo 
turístico muy alto?; ¿qué tipos e intensidades de impactos ambientales pueden preverse?, y clave, ¿mutará la sociedad 
del Tuyú a una más desigual, fragmentada y secluida? 
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Patrimonio natural e 
identidad cultural. Análisis 
de caso: sitio “Jagüel del 
Medio” – Sta. Teresita 
(Pdo. de La Costa).1

En primer término cabe destacar que el trayecto de esta investigación se originó ante la necesidad manifiesta de un sec-
tor de la comunidad de Santa Teresita de poner en valor el sector del Jagüel lo que conllevó a la firma de un convenio de 
mutua cooperación entre el Rotary Club y la Universidad Atlántida Argentina para generar investigaciones y propu-
estas con ese fin. Esto se plasmó en la organización de un grupo de investigación constituido por docentes, estudiantes 
avanzados y graduados de nuestra Universidad.
El Jagüel del Medio, es un espacio natural ubicado en el área costera de la localidad de Santa Teresita, Partido de La 
Costa. Su característica sobresaliente es que se trata de un abrevadero natural, que proporciona agua dulce de modo 
permanente. La importancia del lugar se debe a que durante el proceso histórico que va desde la presencia indígena 
prehispánica hasta los principios del siglo XX, el lugar fue usado como sitio vital para la provisión de agua potable. Es 
así como el Jagüel dio lugar a una ruta frecuente de traslado sur-norte, siendo con el tiempo el origen de los primeros 
asentamientos del partido de Monsalvo, hoy, Partido de La Costa. 
Lo mencionado refleja la importancia del Jagüel a partir de la actividad económica del siglo XIX; pero el lugar ha con-
stituido un ethos muy particular para sus habitantes en todas las épocas. El páramo, el desierto, el territorio de difícil 
acceso, reforzado en la mirada y emprendimiento de los pioneros contemporáneos que transformaron el territorio 
en el período histórico reciente. En este entorno el Jagüel se constituye como una referencia identitaria ineludible al 
punto de completar el nombre oficial de la moderna ciudad balnearia. La sola mención del sitio despierta en el imagi-
nario colectivo una referencia concreta de un elemento de gran importancia que ha permanecido incólume al paso del 
tiempo, del cual nadie ha podido ser indiferente dada su vital importancia y también resulta una metáfora del espíritu 
de aventura de los pobladores.
Se trabajó en dos líneas: relevamiento Natural e Histórico, puesto que se debía realizar un diagnóstico del mismo previo 
a las propuestas de su puesta en valor. Este análisis nos permitió evidenciar las particularidades del lugar respecto a su 
composición geológica y su riqueza de flora y fauna. El mismo representa un elemento autóctono y que ha acompañado 
todo el devenir histórico del lugar. No se trata solamente de un referente a nivel de lo local sino también regional o zonal 
ya que su historia se enlaza con las vicisitudes del avance de la frontera rural del sudeste bonaerense y las explotaciones 
económicas que permitieron el desarrollo de los primeros asentamientos de la sociedad moderna. 
La denominación sigue estando presente en la sociedad, nunca cayó en el olvido. La población local lo siente como 
elemento identitario de pertenencia y en los últimos tiempos acompaña un desarrollo económico-turístico (Camino 
del Jagüel).

1    El presente escrito acompaña e ilustra las acciones desarrolladas en el marco del Proyecto de Investigación “Puesta en valor patrimonial del sitio el Jagüel del Medio, Santa 

Teresita. Partido de la Costa”; y se inscribe en las líneas desarrolladas por el Instituto de Historia y Patrimonio (Fac Humanidades- UAA) durante el período: 2015-2017.
2   Lic. en Historia UNMdP. Docente UAA y UNMdP.

Daniel Virgili2
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Toda la investigación nos insumió en tiempo algo más de los dos años planificados inicialmente. La evaluación de los 
componentes geológicos y naturales pudo concretarse en el primer semestre, pero la mayor dificultad se encontró en el 
trabajo de archivo para relevar documentación histórica. Se buscó información en bibliotecas de los municipios de la 
zona, se entrevistó a historiadores locales y se realizó una campaña al archivo histórico Dr. Ricardo Levenne en la ciu-
dad de La Plata y al archivo de Gral. Lavalle. Tuvimos que analizar muchísima documentación para tratar de encontrar 
material que nos diese fundamento a la historia oral del sitio para el siglo XIX. Se focalizó la atención, especialmente en 
registros notariales (sucesiones) y cartografía, pero los resultados fueron infructuosos en cuanto al objetivo de encon-
trar la referencia nominal expresada en los mismos. Sí nos arrojaron mucha información del área. Consideramos que 
era clave la cartografía que pudiésemos analizar en el Departamento de Geodesia de la Provincia; pero entre problemas 
gremiales y luego por el traslado edilicio del archivo nos demandó un gran tiempo de espera y nunca pudimos acceder 
a ese material.
Los mapas de finales de siglo XIX que pudimos ver en La Plata y posteriormente en el Museo Saavedra de Capital 
Federal no registran al Jagüel topográficamente.
También se intentó trabajar con fuentes judiciales (Juzgado de Paz) pero tanto en Dolores; Gral. Lavalle y La Plata no 
nos pudieron indicar fehacientemente el paradero de la documentación (se presupone perdida por inundaciones o 
extraviada en traslados). 

Daniel Virgili2
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Área geográfica del Jagüel del Medio. Adviértase la profusión de vegetación, producto de la forestación en el siglo XX, inexistente con 
anterioridad en la zona.

Esta experiencia nos permitió afianzarnos en una investigación en terreno y fortalecer la formación de nuestros estudi-
antes avanzados quienes han aprovechado estos insumos para sus tesis de licenciatura. También como Universidad nos 
permitió involucrarnos de modo más cercano con diferentes actores locales e instituciones generando una interacción 
muy fructífera, puesto que entre los objetivos propuestos al inicio se encontraba la intención de contribuir a la partici-
pación de la comunidad en el proceso de investigación y la apropiación del recurso patrimonial.
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Repensando el uso público 
en áreas protegidas. PN 
Campos del Tuyú como 
caso de estudio

Históricamente las estrategias referidas a la conservación de la biodiversidad han sido guiadas mayormente por las cien-
cias naturales, en especial por la ecología y la biología de la conservación (Morea, 2014a). Sin embargo, desde hace varias 
décadas se reconoce la importancia que los factores sociales pueden tener en estas estrategias. Hoy en día se manifiesta 
una necesidad de incorporar una dimensión humana a la conservación para poder crear políticas fuertes y sólidas que 
permitan mejorar los resultados hasta el momento obtenidos (Geldmann et al., 2015; Bennett, Roth, Klain, Chan, 
Christie, et al., 2017; Bennett, Roth, Klain, Chan, Clark, et al., 2017).
El concepto, los objetivos y las funcionalidades de las áreas protegidas se han renovado y se han adaptado a un contexto 
actual que les exige ser mucho más flexibles. Los sistemas de espacios protegidos, los corredores biológicos y las redes 
mundiales de reservas marcan los principales cambios. El lugar y la importancia que el denominado uso público ha 
adquirido también se ha modificado y la preocupación por articular estas actividades con la conservación es cada vez 
mayor (Borrini-Feyerabend et al., 2012; Santos & del Álamo, 2012; Morea, 2016; Di Minin et al., 2017).
No debe desconocerse, igualmente, que las áreas protegidas siempre han favorecido cierto tipo de uso público. Si nos 
remitimos a los orígenes las primeras iniciativas vinculadas con la educación ambiental y el turismo, pero con el paso 
del tiempo se han incorporado muchas otras (Morea, 2016).
El uso público y en especial el uso público turístico ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y 
esta situación plantea importantes disyuntivas respecto a la gestión al reconocer que todo uso recreativo de un espacio 
lleva siempre asociado un impacto; por mínimo que éste sea. Por eso, se entiende que la disminución de los impactos 
negativos de este tipo de actividades puede contribuir a la mejora del manejo general de las áreas protegidas.
Pareciera difícil, no obstante, encontrar áreas protegidas donde el turismo no esté presente. Pero ¿realmente todas las 
áreas protegidas son atractivas para la actividad turística? Un accionar responsable permitiría cuestionar en qué casos 
realmente merece la pena favorecer su desarrollo dentro de una reserva y en qué caso quizás es mejor desalentar todo 
tipo de actividades que no estén vinculadas con la conservación.
En base a estos interrogantes se ha desarrollado un trabajo de investigación en el Parque Nacional Campos del Tuyú 
(Morea, 2014b), que por sus características se convierte en un caso testigo de las problemáticas planteadas en torno al 
repensar de la relación uso-conservación en áreas protegidas.
El Parque Nacional -de relativamente reciente creación (2009)- posee una ventaja importante al contar con un Plan de 
Manejo completo y un Plan de Uso Público integrado. Aunque en la práctica muy pocas acciones de estos planes han 
podido ser ejecutadas (Morea, 2015).
En cuanto a los atractivos turísticos y su jerarquización, Campos del Tuyú ofrece la posibilidad de observar al Venado 
de las Pampas, el pastizal pampeano y el desarrollo de actividades en el frente costero. De todos ellos únicamente el Ve-
nado de las Pampas puede tener un cierto grado de atractividad. Pero se debe tener en cuenta la dificultad que presenta 
la observación de esta especie. Estos animales se mueven libremente dentro del AP y suelen evitar la cercanía con los 
humanos; por lo cual, las posibilidades de que se encuentren transitando las mismas zonas que los senderos prevén y a 
una distancia aceptable para su observación disminuyen considerablemente.

1  Dr. en Geografía UNS. Lic. en turismo UNMDP. Docente UAA. Becario posdoctoral CONICET. Centro de investigaciones geográficas socioambientales, UNMDP.

Juan Pablo Morea1
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Por estos motivos, quizás debiera repensarse o debatirse cuál es el rol que tienen que ocupar las actividades de uso pú-
blico, no sólo dentro de Campos del Tuyú, sino en muchas otras unidades de conservación similares. Ante situaciones 
como estas, no debe pensarse al turismo como un ingreso que pueda compensar los costos de mantenimiento de un 
área protegida y las actividades de uso público podrían orientarse a facilitar la investigación y la educación ambiental.
Pareciera que en el caso de Campos del Tuyú se pensó en la posibilidad de realizar actividades turísticas casi por inercia. 
Solo por el hecho de cumplir con un programa de uso público que es común a todos los Parque Nacionales. Contra-
riamente, lo que se evidencia es que desarrollar esta actividad no traerá ningún beneficio para la gestión de la reserva y 
solo favorecería la generación de impactos ambientales.
En conclusión, lo que pone de manifiesto este caso es que en la renovación de las estrategias de conservación en las áreas 
protegidas debemos seriamente repensar el rol del uso público para poder determinar realmente en qué caso merece la 
pena desarrollarlo. Y sobre todo debemos familiarizarnos con la idea de que en muchas situaciones el turismo no debe 
ser favorecido, sino desalentado.
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Investigar en la 
Universidad Atlántida 
Argentina. Un camino de 
oportunidades
Mi nombre es Facundo Deyuanini, soy profesor en Geografía y el propósito de este texto es compartirles mi experiencia 
como investigador en la UAA un camino, como así lo indica el título, que me permitió alcanzar algunos de los princi-
pales objetivos que me propuse, tanto en mi vida profesional, como personal. 
Si bien me recibí en la UNMDP allá por el año 2007, encontré en mi lugar en la UAAen el año 2016, en las materias 
de Geografía Turística I y III, a través un profesor muy reconocido en el campo de los estudios litorales, como es Javier 
Ordoqui, y la Decana de la Facultad de Humanidades, Marta Muro. En el mes de Septiembre del año siguiente, me lle-
gó la posibilidad de incorporarme al equipo de investigación dirigido por el Profesor Gabriel Videla, a mi entender un 
referente nacional del campo de la Geografía Política y la Planificación territorial, quien me brindó una de las mayores 
oportunidades de mi trayectoria profesional.
Al mes de estar trabajando en el proyecto “Territorialización turística en la microrregión litoral y humedales del Tuyú 
1990-2015. Una aproximación integrada y análisis de mutaciones ambientales significativas recientes en el sudeste 
bonaerense”, en el marco de las acciones desarrolladas por la Secretaría de Investigación de la UAA encabezada por 
la Lic. Aurora Arena, el profesor Gabriel Videla me planteaba el siguiente desafío: Representar al equipo de trabajo 
en el XXXVIII Congreso Nacional y XXIII Internacional de Geografía, en la ciudad de Temuco, Chile,  Región de La 
Araucanía, organizado por la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, en la Universidad de La Frontera el cual se 
desarrollaría  en la tercer semana de Octubre de ese maravilloso 2017.
La propuesta era irrechazable. Por un lado, me permitía iniciarme en la comunicación de los resultados parciales de 
nuestra investigación, en un escenario internacional, por el otro, me acercaba a otra arena internacional, pero desde 
mi otra pasión, las olas y el surf. La oportunidad me permitiría enlazar el congreso internacional con algunas de las 
mejores olas de América, Punta de Lobos en Pichilému, en el Sur de Chile.  Una playa de fondo rocoso, en un marco 
de bosques de pinos, con una playa en forma de “J” expuesta a las constantes ondulaciones azules, frías y pesadas del 
Océano Pacífico. Así fue que, luego de cuatro días de olas Izquierdas perfectas, y un sinuoso viaje de 8 horas entre las 
localidades de Pichilemú y Temuco, llegué al Congreso Internacional de Geografía, no sin ansiedad, pero feliz de poder 
lograr aquel objetivo postergado, exponer en un congreso, donde predominaron los trabajos en torno a la geografía de 
las comunidades Mapuches originarias de la región.
Luego se fueron sumando otras experiencias en ciudades dentro de nuestro país, que también tuvieron sus propios 
desafíos, como en las I Jornadas Nacionales de Geografía de la UNMDP en Abril de 2018, la cual significaba volver 
a la Universidad en la que me formé, y exponer frente a mis ex – compañeros y docentes, en un evento que me marcó 
a fondo también, por las devoluciones de Geógrafos como Guillermo Cicalese, Diego Ríos y la Dra. Eleonora Verón 
sobre nuestro trabajo.
A mediados de Septiembre de 2018, nuevamente se abría la posibilidad de participar en un evento internacional con el 
trabajo de nuestro equipo de investigación, en una segunda etapa, cuya orientación se dirigía a los procesos de toma de 
decisión y las relaciones de conflicto y cooperación entre actores sociales, que hacían de la apropiación privada de vastas 
dimensiones de humedales del litoral marino pampeano, la extraordinaria posibilidad de multiplicar ganancias del capi-
tal en un contexto de máxima volatilidad financiera. La cita era en Rio de Janeiro, más precisamente en la Universidad 
de Fluminense, en la localidad de Niteroi, antigua capital del imperio portugués en su estadía en América, en el marco 
del III Congreso Brasilero de Geografía Política. Geopolítica y Gestión del Territorio. 

1    Profesor en Geografía UNMdP. Docente UAA

Facundo Deyuanini1
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Nuevamente la Universidad Atlántida, a través de la Facultad de Humanidades y el equipo dirigido por el profesor 
Gabriel Videla, me dio la oportunidad de crecer en términos profesionales y conocer las olas de Río, un sueño de 
la temprana adolescencia. De este modo, participé del Congreso de Niteroi, con sus particularidades y dificultades, 
la enormidad del complejo universitario de UNF, el portugués como lengua, y la profundidad de los debates meto-
dológicos que se dieron sobre cada una de las exposiciones, hicieron de esta experiencia una de las más complejas de 
mi carrera como investigador. No olvidemos que es la tierra de Milton Santos, el principal referente de la Geografía 
Crítica latinoamericana. La recompensa se hizo presente luego del evento, al encontrarme las cálidas y celestes olas de 
la playa de Barra de Tijuca, una costa de arena gruesa, rectilínea de pendiente pronunciada que, en los días de grandes 
marejadas, las olas suenan a bombas de estruendo, y en donde Maraco, una leyenda del surf de Río, me facilitó la tabla 
y los conocimientos para concretar mi sueño carioca.
En los años recientes, el equipo ha ido profundizando su trabajo, apuntando a los mecanismos que reproducen las 
ganancias del capital de los popes nacionales y otros tantos de corte internacional, así como su impacto ambiental en 
los pastizales y humedales de la Región del “Tuyú”. Nuestras hipótesis fueron socializadas con grandes de la Geografía 
Nacional y Latinoamericana, como durante la participación en las Jornadas Platenses de Geografía - XX Jornadas de 
investigación y de enseñanza en Geografía, en noviembre de 2018. En esta ocasión, en la cual tuve el orgullo de acom-
pañar al artífice de nuestra investigación Gabriel Videla, pudimos intercambiar ideas, almuerzos y cafés con geógrafas 
de la escala de Patricia Pintos, Mónica Colombara y Perla Zusman. 
A finales del año pasado en ocasión del  III Congreso Internacional de Geografía Urbana, celebrado en la sede de CABA 
de la Universidad Nacional de Luján, nuevamente junto a Gabriel, pudimos reflexionar en torno al espacio urbano y 
sus desafíos ante una nueva década, con profesionales de la dimensión de Omar Gejo, la Dra. Brisa Varela, el Dr. Rodri-
go Hidalgo, el Dr. De Jong Gerardo, el Dr. Bussai, y el Dr. Oriol Nelo, cada uno de ellos con una extraordinaria carrera 
en el campo de la Geografía y el espacio urbano abordado desde los más diversos enfoques. En estas últimas ocasiones, 
si bien no encontramos olas, pudimos surfear las profundidades del conocimiento geográfico más vanguardista de la 
región.
Para finalizar este itinerario de desafíos profesionales, olas y alegrías, me quiero detener en las Jornadas de Investiga-
ción anuales que se desarrollan ininterrumpidamente desde hace 5 años, en el mes de Noviembre, en nuestra casa de 
estudios de la UAA siendo en las últimas dos oportunidades, en simultáneo entre las sedes de Dolores, Mar del Plata 
y Mar de Ajó, a través del medio virtual. Quiero destacar en esta instancia la posibilidad de compartir y enriquecer de 
modo dialéctico con nuestra comunidad, nuestros y nuestras estudiantes, con los decisores políticos, nuestros avances y 
resultados de un trabajo que pone la lupa en la relación que se despliegan entre una sociedad y un recorte de naturaleza 
sumamente particular como lo son los humedales, pastizales y playas del “Tuyú”, bajo una lógica sumamente econo-
micista, que hoy en el contexto de la pandemia de COVID-19 está siendo fuertemente cuestionada. No me queda más 
que palabras de agradecimiento a todas aquellas personas que me acompañaron en este trayecto.
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Formación de una 
Mega-Región urbana 
rioplatense y sus 
implicancias territoriales: 
el caso de la región del 
Tuyú.1

1 Este trabajo se encuadra dentro de un Proyecto de Investigación UBACYT 2018-2020, con financiamiento de la UBA, y en el marco del Programa de Desarrollo Territorial y 
Estudios Metropolitanos (PDTEM), del Instituto de Geografía (IGEO) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
2 Doctor en Geografía. Director del PDTEM, IGEO, UBA. Profesor Titular Ordinario, FFyL-UBA. Director de la Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales, FFyL - 
UBA. 
3  La misma se extendería entre el área metropolitana Santa Fe-Paraná, hasta Mar del Plata-Miramar (frente fluvial y borde litoral santafesino-bonaerense) y desde Nueva Palmira 
hasta La Pedrera (deptos. uruguayos de Colonia, San José, Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha), considerando a la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), 
como centro y eje de esa mega-región Rioplatense.

Pablo Ciccolella2

Los procesos de metamorfosis urbana y la formación de nuevas tipologías espaciales como las mega-regiones, consti-
tuyen un nuevo estadio y salto de escala del proceso de urbanización (Brenner, 2013), que responde a las necesidades 
de integración y funcionalidad del capitalismo global actual y de sus crisis. Las mega-regiones aparecen -junto a las 
ciudades globales- como las nuevas unidades y bases territoriales de la configuración multiescalar emergente en la actual 
etapa del capitalismo (Ciccolella, 2017).
En el marco de la reestructuración económica mundial, el Estado ha modificado su papel en materia de desarrollo 
territorial en función de los intereses globales. Para ello ha generado las condiciones políticas, administrativas, fiscales y 
económicas para el despliegue y desarrollo del capital corporativo (fundiario, productivo, inmobiliario, financiero) en 
el territorio (Sassen, 2007).
La formación de mega-regiones, como la Rioplatense3 profundiza las falencias de la planificación urbana y el ordena-
miento territorial y ambiental. Estas se vuelven críticas al permitir la preeminencia de los intereses del capital inmobilia-
rio-financiero, alimentando procesos descontrolados de apropiación, usos y valorización del suelo. 
La configuración de una mega-región Rioplatense, debido a su extensión, heterogeneidad y complejidad, incluyendo 
usos productivos, logísticos, residenciales o turísticos, modifican las formas de crecimiento tentacular metropolitanas 
(de la metrópolis a la mega-región) y plantea desafíos en materia de gestión territorial y ambiental, así como de go-
bernanza. El consumo extensivo de suelo urbanizado bajo la forma de mega-regiones urbanas promueve la expansión 
de la huella ecológica y provoca impactos ambientales no evaluados por los organismos con competencia territorial y 
ambiental. 
Asimismo, una mega-región requiere una inversión pública en infraestructuras y vialidades que escapan de la esfera de 
los gobiernos municipales e incluso provinciales. Esto haría necesario una nueva arquitectura institucional (multiesca-
lar, multiactoral) capaz de enfrentar esta nueva dimensión territorial.
Los procesos especulativos ya no sólo se observan en las áreas centrales de las ciudades, o en los bordes metropolitanos, 
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4 Espacio geográfico comprendido por los partidos (departamentos/municipios) de General Lavalle, La Costa, Pinamar, General Madariaga y Villa Gesell.
5 San Clemente del Tuyú, Santa Teresita-Mar del Tuyú, San Bernardo-Mar de Ajó, Pinamar, Ostende y Villa Gesell, entre las más importantes.
6 Como es el caso de Mar de las Pampas y Mar Azul, por ejemplo.
7Pinamar Norte, Pioneros y Cariló Nuevo (todos en el partido de Pinamar)
8Entre otros, Km 314, Costayres, Pueblo Marítimo, Villa Robles, North Beach, Costa Esmeralda (partido de La Costa), Dunas, La Herradura (partido de Pinamar), La Mansa 
(partido de General Madariaga) y El Salvaje (partido de Villa Gesell)
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sino que también han avanzado sobre riberas fluviales o lacustres y sobre franjas litorales de alta vulnerabilidad, como 
es el caso de la región del Tuyú4, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, expandiendo los negocios inmobiliarios, 
sobre áreas turísticas que van teniendo un uso cada vez más intensivo y permanente todo el año (Ciccolella y Lencioni, 
2018).
En efecto, desde inicios de la década de los años noventa, a la expansión y densificación de las urbanizaciones tradiciona-
les5 en la región del Tuyú, con un crecimiento demográfico muy por encima de la media nacional y provincial; se suma 
el desarrollo de nuevas localidades de fuerte y rápida expansión6, nuevos macro-loteos7 y emprendimientos privados 
bajo la modalidad de urbanizaciones cerradas8, que están complejizando y haciendo más intensivo el uso del suelo. 
Todo ello significa un notable aumento de la presión inmobiliaria sobre el ecosistema litoral y, en particular, sobre las 
playas y líneas de dunas de la región, tornándolo más vulnerable. 
En efecto, algunos litorales, se han convertido en nueva residencia permanente de habitantes metropolitanos expan-
diendo linealmente el espacio urbano por decenas de kilómetros, o se han convertido en virtuales segundas residencias a 
distancia, de uso frecuente todo el año, hacia el cual se expande el fenómeno de las urbanizaciones privadas de la tercera 
y cuarta corona metropolitana de Buenos Aires. Así, regiones y corredores urbanos como el Tuyú, se van incorporando 
más y más a la reconfiguración de la vida cotidiana y los estilos de vida de muchos habitantes de las grandes metrópolis, 
distantes hasta 300 o 400 km. 
En algún sentido, la franja turística litoral bonaerense sobre el océano Atlántico se va constituyendo más y más, en un 
enorme suburbio ampliado y discontinuo, donde miles de porteños poseen su segunda residencia. En otras palabras, 
estos espacios litorales comienzan a competir más y más, como segunda residencia, con los propios barrios privados de 
la periferia metropolitana de Buenos Aires, siendo de este modo, otro de los factores de integración y cohesión de la 
megarregión Rioplatense en este corredor.
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