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A modo de introducción

El litoral es un espacio específico, singular e integrado a otros espacios;  su originalidad es

producto de las peculiaridades que le imprime el  contacto y la interposición efectiva entre

tierra, agua y aire; se presenta como un espacio cada vez más valorizado a escala mundial por

un conjunto de actividades ampliamente influenciadas por su especificidad y como sustrato no

sólo  de  infraestructura,  equipamiento  y  servicios  de  estos  usos  y  ocupaciones  "marinas  y

marítimas" ( Cóccaro,1999), sino también de otras actividades que encuentran en la "costa" un

factor favorable de localización. Esa originalidad global le confiere una exigüidad espacial que,

en muchos  casos,  convierten  en antagónicos  los  crecientes  números  de  demandas  en los

procesos históricos de ocupación y producción . 

La  importancia  del  litoral  es  extrema desde  muchos  puntos  de  vista:  ecológico  ,  social  y

económico, entre otros; sin embargo, esos intereses diversos no siempre resultan compatibles

entre sí. Desde la perspectiva ecológica – en especial la marítima - este espacio, que juega un

rol capital en el ciclo del fósforo , sirve de habitat y de lugar de reproducción a numerosas

especies vivientes y, sobretodo a la mayor parte de la diversidad florística . Dado su condición

óptima para el asiento de equipamientos tales como escolleras, espigones e infraestructuras

portuarias , sus fundaciones han provocado la alteración y hasta la destrucción de las riquezas

naturales mencionadas .

Desde lo social, el litoral mundial ha comenzado a acumular tensiones en los últimos 30 años.

Se trata, en efecto, de un espacio abierto que- en ciertas partes del planeta – ya se percibe

como un espacio con altas concentraciones de población permanente pero que también resulta

un atractor  transitorio  para  un  público  consumidor  de  placeres  y  de  descanso.  El  intenso

proceso  de  urbanización  de  los  litorales  que  ha  ido  acompañado  de  fuertes  presiones

demográficas, ha sido estimulado por operadores inmobiliarios y turísticos y convalidado por

muchos Estados,  acelerando los procesos de tranformación de formas y redoblando los de

degradación  y  polución  ,  sin  que se  perciba  la  existencia  de  planificaciones adecuadas  ni

políticas  de  manejo  conjunto  (  regionales,  nacionales  ,  internacionales),  salvo  casos

excepcionales. El litoral ha devenido en un área de estímulo para la especulación.

Desde lo económico este espacio es asiento de un conjunto de actividades que, en mayor o

menor  medida son funcionalmente  dependientes de  la presencia  del  mar  y  que se tornan

importantes en la medida que permiten el sostenimiento de las poblaciones locales.Así, según

Jean-Marie Becet ( 1987) podríamos agruparlas en: 

- actividades marinas que engloban la explotación de recursos vivos e inertes. 

- actividades ligadas al mar que comprenden tanto la función portuaria como la energética y

-  actividades  terrestres  que  se  benefician  de  la  proximidad del  mar  (  turismo,  agricultura

asociada al litoral, industrias con necesidad de cierta proximidad costera, etc. ). Todas ellas

requieren de equipamientos que no siempre encuentran espacios disponibles y , cuando lo

hacen  y  entran  en  relacionamiento  las  variables  socio-económicas  y  naturales,  el

relacionamiento comporta riesgos bidireccionales y pluriescalares debido a la sensibilidad del



espacio considerado ( riesgos de polución, de degradación, de modificación del trazado de

costas  ,etc)  que condicionan –en distintos  plazos  –  a  las  propias  actividades iniciales.  Los

problemas de ocupación y de cohabitación del espacio litoral se vuelven, así, cada vez más

cruciales.

¿Espacio litoral o espacio costero? Encuadre nominal

Una exploración

En  líneas  generales,  la  utilización  de  los  términos  Litoral  y  Costa  es  ambigua;  en  ciertas

ocasiones se usan como sinóninos y en otras se diferencian según el alcance que le dan los

sujetos sociales que las emplean ,variando los conceptos en espacio y tiempo y según los

contextos discursivos.

Si  en pos de  una claridad conceptual  recurrimos al  Diccionario  de la lengua española,  los

términos se nos presentan aún oscuros. Allí , Costa significa "Orilla del mar y tierra que está

cerca de ella", remiténdonos a la palabra orilla y dejando una idea de franja ( y no de línea ).

Mientras que, el término Orilla nos conduce a tres acepciones : la primera, "término, límite o

extremo de la extensión superficial de algunas cosas"; la segunda, " Límite de la tierra que la

separa del mar, lago, río, etc." y la tercera " faja de tierra que está más inmediata al agua" ,

haciéndonos figurar –  las dos primeras -  una línea y la última,  una superficie  terrestre.  El

término  Litoral  ,  por  otra  parte,  nos  envía  -  en  su  primera  acepción  -  hacia  aquello

"perteneciente a la orilla o costa del mar", que se interpreta como de menores dimensiones y

subsumido,espacialmente, dentro de la costa ; en tanto que, su segundo significado : " Costa

de un mar, país o territorio" asimila el concepto de Litoral al de Costa.

Por otra parte, si exploramos , en la literatura, los médias ,la cartografía histórica, el lenguaje

cotidiano y la historiografía nacionales acerca de qué es la costa y qué es el litoral para los

diferentes actores sociales , la cuestión parece clarificarse y se resuelve ,en la medida en que

nuestra sociedad ha utilizado y utiliza - con mucho más frecuencia- el término Costa ( y sus

derivaciones ) que el de Litoral, para referirse al espacio aludido y hoy objeto de estudio .

Probablemente razones de índole histórico-culturales que se remontan a la génesis hispánica ,

puedan dar continuidad temporal al uso del término "costa" en el territorio nacional desde las

incursiones de Juan de Garay hasta nuestros días, prolongando el uso del término a través de

un sinúmero de sitios con topóminos y motes relativos.1 Cabe destacar que una buena parte

de los exploradores, militares y misioneros españoles que entre los siglos 16 y 19 2 recorrieron

estas tierras utilizaban el término costa para referirse a la franja terrestre que lindaba con una

orilla de mar ó de rio, explicitando en sus descripciones si se trataba de  "costa de la mar",

"costa del río", etc.. Esta costumbre se ha mantenido hasta nuestros días cuando expresamos

"costa  del  Río  de  la  Plata" y  "costa  atlántica" para  diferenciar  los  tramos  fluviales  de  los

marítimos. 

Pero la percepción de lo que es la costa para el ciudadano argentino es relativa dependiendo

de las escalas espacio-temporales - variables según las experiencias individuales y/ó grupales-

y de las relaciones que se establezcan entre el "interior" y la "costa" propiamente dicha. Así

,pareciera existir una relación directamente proporcional entre la distancia efectiva que separa

al binomio interior- costa y la extensión espacial adjudicada a lo que se evoca como costa . Si

un habitante de San Salvador de Jujuy habla de Mar del Plata como lugar de la costa, considera

a toda la ciudad de Mar del Plata como integrante de la "costa" y no a una porción de la

misma; en cambio la percepción espacial que tiene de la costa un habitante de Mar del Plata

que vive alejado del mar ,es bastante diferente y también lo es para un visitante ocasional .3

Del mismo modo, cuando en nuestro proyecto tomamos el criterio provisorio ( a falta de otros

más convincentes sobre los que se hace necesario indagar) de definir – "a priori" y con fines

operativos- unidades de análisis espacial costeras en base a la consideración de los distritos



con frente  marítimo,  en realidad ,sesgamos la realidad en la  medida en que no todos los

habitantes de los partidos considerados inicialmente como costeros, se "sienten"costeros.4 

La palabra Litoral, en cambio, ha sido y es escasamente utilizada en nuestro país para referirse

a  nuestro  objeto  de  estudio.  Las  pautas  culturales  forjadas  en  el  proceso  histórico  de

producción del espacio nacional, han adjudicado al término "litoral" una capacidad de remisión

espacial  que se vincula –casi  exclusivamente-  con algunas provincias  del  NE argentino,  en

especial las mesopotámicas; tal  es así que, ciertos diccionarios suelen incluir una acepción

diferente,  para  Argentina,  expresando:  "dícese  de  la  región  bañada  por  los  ríos  Paraná  y

Uruguay"  5.  Otras  locuciones  y  frases  cotidianas  de  diversa  índole,  y  en  especial  las

provenientes de multimedios atestiguan estas correspondencias : "Inundaciones en el Litoral",

"Música del Litoral", etc..

Sin embargo ,otros países -como Francia – emplean ,hoy ,con mucho más frecuencia la palabra

Litoral asociada a los espacios marítimos que la palabra costa; y esto, tanto en el vocabulario

político, jurídico ,académico como en el periodístico. Sin embargo ,la extensión de su uso no

implica una uniformidad de criterios , los que han ido variando según las disciplinas que lo

empleen ,desde la aparición de la palabra en el siglo 18 ( J.J. Bavoux; D. Bavoux;1998), 

Necesidad de conceptualización

Los litorales constituyen una interfase entre dos mundos: el acuático ( marino y fluviomarino) y

el continental. Esta yuxtaposición genera complementariedades pero también rupturas, tanto

en el orden físico como social, ya que la organización espacial - a menudo linear- puede hallar

discontinuidades entre las actividades más ligadas al agua (mar) y aquellas ligadas a la tierra

( interiores) 

Para  poder  aclarar  los  problemas  de  definición,  deberemos  incorporar  junto  a  la  dupla

terminológica litoral – costa , la de línea o trazo de costa y la de ribera . Así, el término litoral ,

y en su sentido más general,  concierne a toda región situada sobre la influencia directa e

indirecta del mar, según lo expresan P.Baud, S. Bourgeat y C. Bras (1997) . Podríamos agregar

a este lineamiento conceptual que , se trata de una interfase que tiene un espesor que incluye

tanto una porción de tierra cercana al agua como una porción de agua cercana a la tierra. 

El término ribera ,en cambio, está reservado al contacto directo entre el mar y la tierra; es la

zona directamente sometida a las acción de las mareas ( zona intertidal) , comprendida entre

la línea de altas y de bajas mareas (P.Baud, et. al; op.cit.)

Por último, la costa es la zona de relieve positivo situada por encima del nivel de mareas altas,

a partir del estran. El contacto entre estran y costa propiamente dicha ,es entonces ,llamado

línea o trazo de costa. ( P.Baud, et. al; op.cit.) . Ver Dibujo Nro. 1

En este contexto hablaremos, entonces de litoral referiéndonos a la zona de mayor amplitud

que contiene porciones de tierra y agua ; y de costa para aquella zona de menor desarrollo ,

con perfil terrestre y que se encuentra subsumida dentro del ámbito litoral, respetando - con

esta última adopción – las pautas culturales vigentes en nuestra sociedad. Claro que, todavía

resta avanzar en lo que respecta a sus fronteras puesto que, aunque nos hemos aproximado

con ciertas definiciones, las mismas parecen no ser tan precisas .

De nuestro objetivo e hipótesis

Uno  de  los  objetivos  específicos  del  proyecto  global  es  ensayar  metodologías  "ad  hoc"

tendientes a definir fronteras terrestres internas de "lo costero propiamente dicho"en algunos

tramos del litoral bonaerense. En esta primera fase se realizarán unas tímidas exploraciones

propensas a encontrar argumentos válidos que permitan seguir hipotetizando que el litoral es

una franja de dimensiones imprecisas , característica inherente a su frontera interna terrestre

que  se  presenta  versátil  en  espacio  y  en  el  tiempo  con  independencia  de  las  variables



involucradas. Con tales fines, partiremos de las bases conceptuales precedentes, reafirmando

ciertas  propiedades  de  nuestro  objeto  de  estudio:  no  se  trata  de  una  línea,  sino  de  una

superficie que involucra a componentes del medio natural marino, continental y atmosférico.

La superficie compromete a : artefactos producidos por el hombre ( fijos y móviles; de distintas

edades  y  funciones,  entre  otras  particularidades);  implica  también  al  medio  social

(  permanente  y  transitorio;  relacional  y  dinámico;  sujeto  a  normas  y  poderes  de  distintas

escalas variables en el tiempo; con roles diferenciados y en permanente mutación. ). 

Problemáticas fronterizas

Uno de las cuestiones centrales que atraen del espacio litoral / costero es -precisamente - esa

polémica  configuración  espacial  que  desdibuja  sus  contornos  ,tomados  -  por  unos  -  como

dominios terrestres y -por otros- como dominios marinos, aunque en la gran mayoría de los

casos no se expliciten sus fronteras por considerarlas confusas . Y esto es así porque, como

dice  J-M.  Becet  (  1987)  "se  está  ante  la  presencia  de  una  noción  teleológica  ,donde  el

contenido varía según la finalidad que se le asigna". Si bien las definiciones y los alcances de

las zonas litorales / costeras varían según la orientación disciplinar de cada autor y el área

geográfica desde donde se la aplica , la mayor parte de las producciones parecen acordar en

otorgarle a dichas zonas un carácter relevante como espacio diferenciado. Espacio singular con

problemas de delimitación que devienen de la misma noción de interposición dominial que

excede los  confines donde se  materializan los  procesos morfogenéticos  reconocibles  en la

configuración de playas, dunas, acantilados y entornos conexos (lagunas y fondos costeros,

entre otros) e involucra las franjas contiguas de tierra y agua a esta zona de interposición

efectiva  y  cuyo  alcance  espacial  -  hacia  el  mar  y  la  tierra-  estaría  determinado  por  la

disminución en intensidad de la interacción de todos y cada uno de los procesos propios de una

zona de contacto de dominios diferentes. ( GIAC, 1999)

Desde la  perspectiva de  entender  la  organización  de este  espacio  como una construcción

social- a partir de las relaciones de poder entre sectores y en un proceso histórico natural-

social en su conjunto- el litoral es un ámbito de frecuentación y actividades influenciadas por la

presencia del mar , que han desarrollado y/o frustrado sus vocaciones específicas, pero que

han ido variando a lo largo del tiempo y espacio..

Siguiendo a J.M.Cóccaro (1998) ,la delimitación del litoral reconoce dos ejes directrices: uno ,

paralelo a la línea de costa y el otro, perpendicular a la misma. En relación con ellos, expresa

dicho  autor:  "en la  definición  del  primer  eje  los  inconvenientes  se  resuelven sin  mayores

polémicas  porque  la  configuración  ofrece  –  frecuentemente-  continuidades  manifiestas

traducidas en "arreglos espaciales" que expresan las influencias directas de la presencia y

acción del mar, en particular en la zona de interposición efectiva. En contraposición , el eje

perpendicular plantea una serie de desavenencias que,sólo se atenúan cuando se alcanza un

consenso  generalizado  en  base  a  que  dicho  eje  perfila  una  zona  de  transición  entre  el

espacio"contiguo" interior y el espacio"contiguo" marino". En el contexto de esta "vaguedad"

se despliegan y utilizan una amplia serie de criterios para delimitar el alcance del espacio

sujeto a análisis hacia tierra y hacia el mar.

Según J.  Sorensen,  S.  Mc  Creary y  M.  Hershman (  1980),  las  principales  variables  de  uso

potencial y/o utilizadas por naciones y unidades subnacionales litorales se sustentan en:

- el alcance espacial de la manifestación de procesos y factores físicos característicos de una

zona de contacto de dominios diferentes (límite interior de la influencia climática marina o de

la vertiente costera, por poner ejemplos);

- el alcance espacial de actividades de producción, consumo e intercambios de alta frecuencia

y  con  relación  directa  a  sus  vocaciones  específicas  (límite  terrestre  interior  del  uso  y/ó



cobertura de la tierra que tiene relación directa con los recursos costeros;  límite oceánico

externo de la zona de influencia costera con los recursos marinos );

- el alcance espacial de competencia y jurisdicción político-administrativa (límite interior: el

territorio entendido como:departamento,partido, comuna; límite exterior: la franja de las aguas

territoriales , la de la zona económica exclusiva).

A las fronteras de este espacio le adjudicamos un carácter vacilante porque también lo son sus

componentes. De este modo, la línea o trazo de costa resulta -en sí misma- de una indecisión

espacial notoria en tanto que es prometedora de múltiples variaciones temporales: de corto

plazo  (  balance  de  las  mareas  sobre  el  estran,  en  cualquiera  de  las  playas  de  la  costa

bonaerense) , de mediano plazo ( tierras ganadas al mar por proceso de artificialización de

playas, como en el caso de Mar del Plata), o de largo alcance ( variaciones en el nivel del mar,

como lo atestiguan los relictos de antiguos niveles de playa a cientos de metros tierra adentro

en las proximidades del Bo. Parque Mar Chiquita). El espacio litoral está, de hecho afectado por

numerosas dinámicas; por un lado, las físicas ,que se manifiestan en esta porción anfibia de la

superficie  terrestre  de  los  intercambios  de  materia  y  energía  entre  atmósfera,  litosfera,

hidrosfera  y  biósfera  y,  donde la  línea de costa  es  "la  traducción  espacial  efímera  de un

equilibrio provisorio entre las acciones marinas y las resistencias continentales" (J-J Bavoux; et.

alt;1998) .Por otro lado, las dinámicas también son sociales en la medida que los espacios

litorales  son  los  lugares  de  las  miradas  contemplativas  e  interesadas  ,  los  lugares  de

sobrevivencia  y  de  captación  de  rentas  diferenciadas,  los  lugares  de  las  dispersiones  y

concentraciones , y también de "los tránsitos y de las transiciones, de las coincidencias y de

las confrontaciones, de la ósmosis y de los cosmopolitismos"( J-J Bavoux; at.alt; op.cit.)

La mayoría de los fenómenos que tienen lugar en el litoral hacen intervenir una porción de mar

y  una  terrestre,  ambas  de  dimensiones  imprecisas;  constituyen  lo  que  los  especialistas

franceses denominan, respectivamente, un "avant-pays" y un "arriere-pays", antiguos términos

de localización , pero actualmente empleados para expresar la existencia de ligazones con un

espacio de referencia ( P. Baud; et.al; op.cit). En nuestro contexto ,un arriere-pays constituiría,

entonces,  la  delimitación  del  espacio  litoral  sobre  su  faz  terrestre  tomando en cuenta  las

interrelaciones que se producen entre la orilla y las áreas terrestres / interiores de "espesor"

variable; el concepto, sería asimilable al de "hinterland" ,acuñado por los geógrafos alemanes. 

Un avant-pays ,en cambio, estaría delimitando al espacio litoral sobre su faz marina tomando

en cuenta las interrelaciones producidas entre la orilla y las áreas marinas /exteriores también

de "espesor" variables; este último concepto sería equiparable al de "foreland" ,empleado por

los geógrafos ingleses. Un claro ejemplo de ello lo constituyen los puertos, que además de ser

uno de los  elementos  con mayor  probabilidad de ligar  actividades terrestres  con marinas,

desde siempre han estado vinculados con centros industriales y su sola representación se torna

inseparable de la del concepto de arriere-pays en la medida que dicha noción tiene un alcance

espacial  continental  que  va  desde  la  inclusión  de  las  redes  de  transporte  terrestres  que

recorren toda el área de influencia de dicho puerto , hasta la zona de captación de mano de

obra de las empresas y el área terrestre directamente ligada al puerto a través de diversas

actividades  y  procesos,  entre  muchas  otras  posibles.  El  concepto  de  avant-pays  también

resulta indisociable del de puerto, en la medida que dicha noción tiene una extensión espacial

marina que asigna el espacio ligado al puerto a través de actividades y procesos específicos

desarrollados en el agua ( por caso , si sólo tomáramos como único criterio la capacidad de

autonomía de las embarcaciones amarradas ,  aún así  tendríamos avant-pays de diferentes

dimensiones).

Vemos ,de este modo que, la realidad geográfica se presenta compleja para definir claramente

las fronteras litorales en un análisis sincrónico, pero también se vislumbra el incremento del

grado de complejidad si se utiliza una perspectiva diacrónica de análisis, puesto que el número



de variables  a  considerar aumenta con el  tiempo y también lo  hacen las  posibilidades de

disponer –cada vez con mayor frecuencia- de una gran diversidad de soportes de información

geográfica  con  variaciones  multiescalares  y  pluritemporales,  mediados  por  el  progreso

tecnológico; hecho que, si bien en primera instancia parece positivo, obliga necesariamente a

una  meticulosa  selección  yjerarquización  de  la  información  ....Ante  esta  realidad  nos

preguntamos: : ¿estamos bien orientados cuando hablamos de población , de distritos , de

turismo, de recursos "litorales" ,en sentido estricto? y ¿hasta dónde lo son – espacialmente

hablando? ........Jean-J y Daniele Bavoux ( 1998; op.cit) imaginan que remontan un gran río

desde el mar y se preguntan: ¿cuál sería en ese río la última ciudad litoral y qué criterios

tomarían  para  designarla  como  tal  ?:  ¿  la  influencia  de  las  mareas?  ¿las  actividades

predominantes?,  ¿  el  gradiente  de  salinidad?  ,¿la  influencia  de  los  vientos  marinos?  ¿las

representaciones de sus habitantes? .........

¿Qué dimensiones tendría, por ejemplo, el arriére-pays de Mar del Plata si la principal variable

de  uso  se  sustentara  en  el  alcance  espacial  de  su  influencia  turística  –exclusiva  como

balneario-  a  escala  nacional?  ....¿cómo  delimitarlo?  y  antes  que  nada  ¿valdría  la  pena

intentarlo,  si  se  dispone  de  la  información?......Supongamos  seguir  en  nuestro  empeño...

nuestra  frontera  interna  tendría  ,  entonces,  una  traducción  espacial  tan  efímera  como  la

determinada por los cambios estacionales, condicionante temporal que no es suficiente por si

mismo ya que las variaciones interanuales de afluencia turística son notables y dependientes

de factores económicos y políticos de diferentes escalas ( nacionales e internacionales) y no

sólo del espacio de referencia. . Si deseáramos privilegiar, en cambio, la actividad pesquera

¿ qué tendríamos que tomar en cuenta para delimitar el avant-pays y el arriere-pays? : ¿el tipo

de  flota  ,  el  de  los  recursos  involucrados  ?  ¿  las  connotaciones  socioeconómicas  y

socioespaciales de la aplicación de las normativas vigentes- permanentes y transitorias?, ¿ las

variaciones en las balanzas comerciales internas y  externas?¿ la captación de la mano de

obra ? ¿ los circuitos de comercialización formales ó los informales?.......

Evidentemente  la  visión  amplia  o  restringida  de  la  extensión  del  área  litoral  tanto  en  su

costado costero de tierra adentro ( sobre el que intentamos reflexionar) como en su borde

externo,  dependerá  de  la  selección  del  criterio  utilizado  de  acuerdo  a  la  perspectiva  de

aproximación que otorgue consistencia a los objetivos perseguidos por cada especialista. Y ello

puede ser aceptable, en tanto ejercicio intelectual pero, si se decidiera hacer efectivo algún

tipo de manejo integrado, la convergencia de múltiples variables en un solo sitio debiera ser

inevitable , aunque las mismas se fuesen renovando ( o nó) a través del tiempo.

Algunas variaciones temporo-espaciales de la frontera terrestre en los

espacios costeros del litoral bonaerense

Siguiendo los  argumentos  clasificatorios  empleados por  Sorensen y  otros  (  1980;  op.cit.)  ,

presentaremos  tres  ejemplos  que  pretenden  poner  en  evidencia  la  oscilación  de  estas

fronteras:

- Para definir nuestra frontera interna terrestre, tomaremos como variable principal el alcance

espacial de competancia y jurisdicción político – administrativa en el tramo comprendido por

los Partidos de La Costa, Pinamar y Villa Gesell . Trazando la línea de costa ( 178 kms) y los

actuales límites ( entre los partidos involucrados), que en una gran parte coinciden con la traza

de la ruta Pvcial Nro. 11 , se materializaría dicha frontera a partir de la cual –y hacia la línea de

costa – quedaría conformada una superficie de 570 km2 administrada por los tres partidos

mencionados . Sin embargo, si observamos cualquier mapa político de la Pcia. de Bs. Aires con

fecha anterior a 1978, veríamos que la frontera se modifica,  ensanchándose notablemente

debido a que estos Partidos no existían como tales , ni como Municipios ( condiciones -estas

últimas -alcanzadas en 1983 y en 1978, respectivamente), sino sólo como balnearios de los

Partidos de Gral. Lavalle y Gral. Madariaga, que, en su conjunto abarcaban unos 5000 km2 de



superficie  terrestre  con  frente  marítimo.  Y,  si  consultamos  cartografía  del  área  anterior  a

diciembre de 1839, veríamos que la zona en cuestión se encontraba subsumida dentro del

Partido de Monsalvo de mayor desarrollo latitudinal y longitudinal a partir de Ajó. Vale decir

que, nuestra frontera interna se fue "desespesando" a través del tiempo, producto de variadas

decisiones políticas que van desde las tomadas por Rosas -luego de la revolución de los Libres

del Sur en1839- hasta las muy posteriores subdivisiones provocadas por las confrontaciones

entre dos racionalidades productivas "antagónicas" ( la del interior, tradicional y la costera,

moderna y con perfil turístico).

Claro que dicha exiguidad espacial progresiva sobre el eje perpendicular a la línea de costa ha

estado acompañada de un "espesamiento" demográfico y de estructuras construídas sobre el

eje  paralelo  -  casi  de  manera  ininterrumpida  a  lo  largo  de  178  kms-  posibilitando  la

configuración de espacios lineares con insinuaciones de tensiones que confrontan el medio

soporte con el medio construído y el social y creando conflictos entre los diferentes grupos de

localidades balnearias, las que intentan –hoy- disponer de independencia política y económica (

a través de la presentación de proyectos separatistas o de conformación de nuevos partidos)

con la ilusión de poder superar las problemáticas socioeconómicas y ambientales, en un marco

global  de  ajuste económico y  de  alicaimiento de  los  ingresos provenientes del  turismo de

playas.

- Tomemos, ahora, como variable principal el alcance espacial de la manifestación de procesos

y factores físicos característicos de una zona de contacto de dominios diferentes ( en este caso

fluvio-terrestres  ,  fluvio-marinos  y  atmosféricos)  que  se  suman  al  alcance  espacial  de

actividades  de  intercambio  englobadas  en  el  NE  de  la  Pvcia  de  Buenos  Aires  y  entre

Chascomús y Buenos Aires, de manera particular, a mediados del s. 19 ( Ejemplo de litoral

fluvial).

Durante  los  años  1856  /  57  la  campaña al  Sur  de  Buenos  Aires  fue  visitada  ,de  manera

recurrente, por fuertes sudestadas , recibiendo copiosas precipitaciones que terminaron por

inundar  toda  la  "pampa  deprimida"  ;  algunos  poblados  como  Dolores  y  Chascomús  se

encontraban  incomunicados  y  sin  posibilidades  de  poder  dar  salida  a  sus  principales

producciones  de  cueros,  lana  y  cerdas  (  Moncaut,  1966).  Las  alternancias  de  sequías  e

inundaciones en el área - descriptas por los jesuítas a mediados del s. 18 – ya eran legendarias:

siempre habían ocasionado interferencias en las comunicaciones (  las primeras,  generando

escasez de agua potable y las  segundas,  poniendo en peligro a las escasas caravanas de

carretas que surcaban la región ) ; y ,en ese año 1857, volvieron a ponerse de manifiesto . En

Buenos Aires, la firma naviera Aspiazú, Hoevel y Cía , conocedora de la sobreabundancia y del

sostenimiento de los caudales del río Salado del Sur y de que su desembocadura se encontraba

despejada  de  fangos  (  probablemente  por  influencias  del  constante  aporte  de  corrientes

marinas  al  dominio  fluvial)  ,  solicita  autorización  al  gobierno  para  la  explotación  de  la

navegación a vapor  6  sobre dicho río a los efectos de dar continuidad a los contactos entre

Buenos Aires y estos pueblos aislados e intensificar los intercambios y el comercio a bajo costo

y  a  mayor  rapidez  que  por  los  medios  convencionales.  Luego  de  ciertas  controversias

producidas  dentro  de  las  Cámaras  de  representantes  y  de  las  polémicas  suscitadas  -por

detractores y adherentes al proyecto - en varios periódicos locales , se dá conformidad a la

propuesta a condición que, la compañía mencionada debía hacerse cargo de realizar una serie

de mejoras sobre el río en cuestión. Cumplido lo acordado, los periódicos locales mencionan, el

día 17 de Julio de 1857 que, en esa semana, el vapor "Río Salado del Sud", emprendería su

aventura, remontando el Salado con cargas destinadas a Dolores y que luego continuaría su

expedición en búsqueda de un conjunto de lagunas encadenadas por donde pensaban llegar a

Chascomús, con el resto de la carga. Y así fue como la mencionada embarcación llegó a dicha

localidad el 11 de Agosto de 1857, navegando – al decir de Moncaut- "por lugares que en

tiempos normales eran prados donde pacían ganados" y "donde la población de toda la región,



rebosante  de  alegría,  recibió  a  los  viajeros  con  repiques  de  campanas,  música,  baile  y

tedeum"... Pero la algarabía generalizada de productores, comerciantes, empresarios navieros

y consumidores aislados duró poco, porque con el correr del tiempo ,las aguas fueron bajando

de nivel,  aportando grandes volúmenes de sedimentos a la desembocadura y con ellas se

desvanecieron proyectos  y  sueños ...Un año después (  1858)  la  empresa naviera Aspiazú,

Hoevel  y  Cía  .  liquidaba  sus  inversiones  en  la  zona.  Este  breve  episodio  en  la  vida  de

Chascomús le permitió pasar ,de ejercitar el rol de pueblo aislado del interior de la campaña

bonaerense al rol de frente pionero fluvial-marítimo unido por barco a vapor con el puerto de

Buenos  Aires.  La  frontera  interna  del  litoral  (  fluvial,  en  este  caso)  para  1857  se  había

desplazado hasta Chascomús : 60 kms. tierra adentro de la línea de costa.

-  Tomemos,  por  último,  como  principal  variable  el  alcance  espacial  de  actividades  de

producción y comercialización ligadas – directa o indirectamente- con el ámbito litoral, en el

contexto del Partido de Mar Chiquita. Este distrito del litoral marítimo bonaerense posee un

frente costero de 49 km y una superficie de 3116 kms2 ocupada por 14884 habitantes 7 de los

cuales el 84,8% se concentra en áreas urbanas.

En trabajos anteriores 8 se han reconocido en el distrito dos ámbitos bien diferenciados: uno

mediterráneo,  tradicional  y  dominante  que  responde  a  una  economía  de  tipo  rural,

fundamentalmente  ganadera,  y  el  otro  costero,  moderno  ,  marginal  y  con  pequeños

asentamientos  que  responden  a  una  dinámica  marcada  por  la  afluencia  turística  estival

favorecida por la cercanía con Mar del Plata y por la presencia de la ruta provincial Nro 11 que

los comunican con los balnearios del norte del litoral atlántico bonaerense. Un conjunto de

estos  asentamientos  costeros  se  empeñan  -  desde  hace  varios  años  –  en  impulsar  ante

instancias de decisión provinciales un proyecto de separación del Pdo. de Mar Chiquita,  en

búsqueda de una autonomía política y económica. Actualmente, la frontera interna terrestre de

este espacio litoral guarda una correspondencia muy estrecha con el diseño y trazado de la

ruta Provincial Nro.11 ( excepto en un pequeño tramo donde la mencionada ruta se transforma

en avenida costanera) . Vale decir que, desde la ruta hacia el mar encontramos el ámbito litoral

y desde la ruta hacia el interior, el ámbito rural.

Se ha intentado tratar de comprobar si esta frontera- hoy tan abrupta- ha tenido algún tipo de

oscilación en tiempos históricos, a partir de la conformación de posibles áreas de transición

productiva que pudieron oficiar de articuladoras entre esos dos ámbitos tan irreconciliables en

el presente ( el ganadero y el turístico). Para ello se han tomado como referentes a las antiguas

estaciones ferroviarias de Cobo, Nahuel Rucá y Calfucurá , más cercanas al sector costero pero

insertas en un medio rural y que, a fines de la década del ’30 habían logrado congregar en su

entorno a 1850 pobladores. Se pretende a través del análisis de los datos brutos obtenidos de

los movimientos de despachos y recepciones del Ferrocarril del Sud ( ramal El Juanchero) y el

aporte de entrevistas realizadas a viejos pobladores de la zona, detectar si antes de la "muerte

temprana" del ramal ferroviario, provocada por decisiones políticas extraterritoriales hace 40

años, existía algún tipo de vínculo ó relaciones socioproductivas entre las áreas rurales y las

litorales, o si por lo contrario, la racionalidad productiva ganadera dominante era tan inflexible

como en la actualidad. Se selecciona este período puesto que se ha comprobado que, entre los

años ’30 y ’40 el distrito de Mar Chiquita alcanzó su máxima diversificación de producción

primaria  (  máxima  expansión  de  la  agricultura  del  Partido,  aunque  nunca  superó  a  la

ganaderil).

Resultados del análisis por estación

a) Estación Cobo: el poblado estaba vinculado -desde entonces e indirectamente- con el ámbito

costero, pero no con el de su propio distrito ( aún no se había iniciado la ocupación y puesta en

producción turística del área) sino que orientaba y canalizaba su producción primaria hacia el

Pdo. de Gral Pueyrredón. La actividad ganadera comenzaba a generar derivados específicos



( leche) y otros complementarios ( productos de granja) . La diversificación de la producción

dentro de la actividad agrícola se vió reflejada en la oferta de frutas,cereales, lino y papas.Este

cambio significativo de la racionalidad productiva dominante surge por la ampliación de las

demandas del creciente mercado marplatense y se sostiene por la materialización de la ruta

Nac. Nro.2 ( 1938) ,que conjuntamente con el ferrocaril les permiten hacer fluir la producción

de las explotaciones. 

Esta  situación  parece  consolidarse  en  la  década  del  ‘40  ,creando,  así,  ciertas  condiciones

positivas , para el posterior desenvolvimiento de otro tipo de mercado : el inmobiliario, que

inició los primeros loteos urbanos sobre la costa marchiquitense . Estos, fueron intentos de

articular, el recién nacido impulso de diversificación productiva del "interior" con la actividad

turístico-recreativa- estrechamente ligada al mar-, que surgía como una nueva posibilidad -

probada ,consolidada y con necesidades de expandirse-  en el  Pdo .de Gral.  Pueyrredón. El

proyecto fue pergeñado por los mismos actores sociales extraterritoriales: marplatenses y de

Capital Federal. 

b) La Estación Nahuel Rucá, más alejada que la estación Cobo de la costa y de Mar del Plata y

sin una ruta que posibilitara su canalización productiva , realizó, sin embargo, ciertos esfuerzos

tendientes  a  diversificar  la  producción  tradicional  y  como  consecuencia,  a  reorientar  la

racionalidad productiva prevaleciente. Así, se incentivó la agricultura ( cereales y lino) y el

cultivo  de  frutales  (  sobre  todo  manzanas)  y  forestales.  El  destino  de  las  innovaciones

posibilitaron la vinculación con el ámbito costero a través de la vía ferroviaria que "embarcaba"

la producción hacia Mar del Plata ( vía Vivoratá) y alrededores, situación que quedó trunca al

levantarse el ramal ferroviario durante el período 60-70. No se infiere de las estadísticas brutas

consultadas, que este lugar tuviese vinculación con el sector costero de su propio distrito, por

entonces despoblado.

c) La Estación Calfucurá , unida a las otras dos estaciones por el ramal ferroviario que a su vez

les permitía conectarse con otras áreas desde 1912, estaba más distante del mar (tanto del

sector  costero  marplatense  como  del  marchiquitense)  .  Calfucurá  se  encontraba  -y  se

encuentra- más cercana al conjunto de cuerpos lagunares semisalobres interconectados entre

sí y con el océano, a través de la albufera de Mar Chiquita. Esta zona productiva, fué la que

menos se arriesgó a diversificar su producción....sin embargo ,una de las actividades que más

se distinguen en la zona - no por los volúmenes de producción que, comparativamente con los

de  las  actividades  tradicionales  son  escasos-  sino  por  la  significatividad  que  adquiere  su

consideración dentro nuestro trabajo es la pesquera. La presencia de dicha actividad en esta

zona y en estos tiempos , no sólo es un buen indicador para intentar demostrar las relaciones

existentes entre "la costa" y "el interior", sino que también es un buen ejemplo de valoración

de  los  recursos  locales  disponibles  ,no  ya  para  la  subsistencia,  sino  con  el  propósito  de

incorporarlo  dentro de un mercado,que,  fluctuante en sus demandas pero también en sus

ofertas,  les  permitía  a  sus  concesionarios,  movilizar  a  través  del  "Juanchero",  más  de  40

toneladas anuales de lisa y pejerrey extraídas de estos complejos semisalobres, para surtir a

los  hoteles  marplatenses  en  temporada  estival  .  Una  suerte  de  microemprendimiento

productivo, que fué exitoso hasta el cese del paso del ferrocarril.

Esta mirada situada en un determinado contexto  temporo-espacial,  nos  permite  reconocer

que,los intentos de diversificación productiva a fines de los ’30 y principios de los ’40 en el

área, fueron esfuerzos positivos que apuntaban no solo a integrar "el interior" marchiquitense

con "el litoral" marplatense, sino tambien a dicho interior con la puesta en producción de su

propio litoral, hasta ese momento vacío de ocupación. El desplazamiento hacia el interior de la

frontera terrestre del espacio costero alcanzó, por esos tiempos, la máxima expansión histórica

en el área y sufrió una fuerte contracción hasta sus límites actuales cuando se "cerró"el ramal

ferroviario, trayendo consigo la inmigración, el abandono de producciones no convencionales y

la emergencia de poblados fantasmas.



Conclusiones

El concepto Litoral es más vasto que el de Costa, aunque ambos comparten el rasgo de poseer

confines indeterminados, vagos. Esto es así porque, desde la perspectiva física, las variaciones

procesuales involucran distintos componentes cuyo comportamiento es a veces episódico y,

otras, depediente de los "tiempos de residencia" fenoménicos que incluyen desarrollos más o

menos  lentos  y  otros  más  acelerados....Y  es  así  porque,  desde  la  perspectiva  social,

sobreabundan los motivos de variabilidad temporal y espacial en la medida que, los procesos

de construcción culturales y los de conformación de sistemas de valores se acompañan de

cambios tecnológicos y de constituciones de pirámides de poder que también son variables a

lo largo de la historia, conformando diversas tipologías sociales que se relacionan entre sí y con

el medio soporte de infinitas formas......

Si bien los hábitos de las prácticas disciplinares nos conducen a querer plasmar límites precisos

de lo litoral, desde una visión más holística y teniendo como objetivo la implementación de un

manejo  integrado,  dichos  límites  no  solo  tendrían  que  contemplar  la  posibilidad  de  hacer

converger  variables  diferenciales  en  cada  tramo  del  litoral,  sino  que  también  ,dicha

delimitación,  debería utilizarse sólo temporalmente y  de manera provisoria  –  a  los efectos

operativos- ya que se trata de un concepto en permanente proceso de redefinición de sus

límites.

DIBUJO NRO. 1

  

 

Citas:

1 · " .... tome la costa deste Rio de La Plata en la mano vnas veces a la vista de la costa y otrasveces metiendome cinco o seis leguas la

tierrra adentro;fui a dar en la costa de la mar del norte mas de sesenta leguas del puerto de buenos ayres....es muy galana costa y va

corriendo una loma llana de campiña sobre la mar...." . Informe de J. de Garay al Rey y Consejo de Indias; 20/04/1582 .Paul Groussac,

"Anales  de  la  Biblioteca",  Bs.  As,1915.

· En 1748 SJ.J.Cardiel ( de origen español) en su "Viaje y Misión al Río del Sauce" usa de forma permanente y exclusiva el término costa

en  sus  minuciosas  descripciones  del  litoral  bonaerense.

· En 1918 se inaugura en Buenos Aires el Balneario Municipal de Costanera Sur ; "Todo es Historia"Nro 391,Bs. As. Febrero 2000 ·

.En 1978 surge como un desprendimiento de los Partidos de Gral Lavalle y de Gral.  Madariaga, el  Municipio Urbano de La Costa.



· Algunos balnearios del litoral marítimo bonaerense son reconocidos, hoy, por nombres compuestos ,en los que precede el sustantivo

Costa acompañados de variados epítetos ( Costa Bonita, Costa del Este, Costa Esmeralda , Costa Chica ,Costa Azul ) .Ciertas guías

turísticas nacionales ( Clarín, Pirelli, YPF ) utilizan -exclusivamente- la palabra costa ( y no litoral) para caracterizar ciertos lugares del

litoral argentino.Casi todos los balnearios bonaerenses tienen una Avenida -que con independencia de su nombre oficial - se las llama

"avenida costanera" 

2 J.de Garay ( s.16) ,Hernandarias ( s.17) ,R. Guzmán ( s.17) SJ. J. Cardiel (s. 18); M. de Pinazo ( s.18); P. A. García ( s. 19), entre otros.

3  ".....en la  estación esperaba una nube de carruajes de los hoteles para llevar  a  los pasajeros a la  costa  por un largo camino

arenoso...." .Frase atribuída a Julio A. Roca en una de sus visitas a Mar del Plata a fines del s. 19. Félix Luna, "Soy Roca"; Bs. As.; 1994.

4 Grupo Inv. Ambientes Costeros, UNMdP. Informe final proyecto : "Bases para elaborar propuestas de ordenamiento en el ámbito

costero del Partido de Mar Chiquita". 1992-1996. Inédito. 

5 Nuevo Diccionario Enciclopédico;Ed. Sopena, Buenos Aires, 1985. 

6 Moncaut, 1966. Se debe pensar que en 1857 los viajes que partían de Buenos Aires a través de los océanos se realizaban en fragatas,

bergantines,polacras, todas impulsadas a vela. Sólo había una línea a vapor entre Buenos Aires y Montevideo. 

7 INDEC,Censo de Población y Vivienda ,1991.

8  *  GIAC,1996.Informe final  proyecto  Bases para elaborar  propuestas  de  ordenamiento en  el  ámbito  costero  del  partido de  Mar

Chiquita.

* Villar,M;et.al;1995 "Mar Chiquita: un partido con ámbitos desarticulados". Ias Jorn. Platenses Geografía; UNLa Plata, Vol..1 p.357. 
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