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I. Introducción 
 

Yo vivo en una ciudad 

que tiene un puerto en la puerta  

y una expresión boquiabierta 

para lo que es novedad 

Miguel Cantilo. “Yo vivo en una ciudad” 

 

 

La Argentina de la recuperación económica y de la superación de la crisis, que 

comenzaba hacia 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, mostraría, en los años 

siguientes, la cara oscura del crecimiento. En los últimos decenios se fue 

consolidando una política neodesarrollista1 que basa su crecimiento económico en la 

explotación de las riquezas naturales, el “agronegocio” y las manufacturas 

alimenticias. Nuevos proyectos de explotación forestal, minera, petrolera, de 

monocultivos, grandes obras de infraestructura (como represas, rutas, oleoductos) y 

también grandes proyectos urbanos, protagonizaron y se beneficiaron de este 

desarrollo económico.  

Estos proyectos, además de prosperidad y riqueza, dejaron saldos ambientales y, a 

menudo, impactaron de forma poco saludable en los ecosistemas y las poblaciones 

locales2. Promovidos por grandes capitales –por lo general, trasnacionales–, en 

asociación con gobiernos locales, fueron encontrando, paulatinamente, la oposición y 

nuevas formas de resistencia en las poblaciones más próximas: organizaciones 

campesinas, movimientos urbanos, movimientos socio-ambientales, colectivos 

                                                           
1
 En palabras de la socióloga y doctora en Filosofía, Maristella Svampa. “Movimientos sociales, matrices 

socio-políticos y nuevos escenarios en América Latina” En: OneWorld Perspectives. Working papers 01. 

Universitat Kassel 
2
 De Sousa Santos, Boaventura (2011) “El desarrollo del subdesarrollo”. Documento en línea, disponible 

en: http://alainet.org/active/50488&lang=es. Accedido el 25-05-2012 
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culturales y ONGs comenzaron a movilizarse en defensa del medioambiente, de los 

“bienes comunes” y, de manera creciente, de una “mejor calidad de vida”3. 

El conflicto de las papeleras4 fue el caso testigo a través del cual las demandas 

socioambientales5 irrumpieron en la escena pública. Durante los primeros meses del 

año 2006, la instalación de la planta de celulosa de la empresa Botnia, sobre la 

margen izquierda del Río Uruguay, ocupó la primera plana de los diarios. Además de 

un motivo de disputa entre Argentina y Uruguay, las papeleras mostraron ser uno de 

tantos otros conflictos ambientales con una estructura similar: vecinos organizados, 

grupos de estudiosos, técnicos, expertos, gobiernos y empresarios atravesados por 

una disputa entorno a los usos de los bienes comunes. Estos conflictos se 

caracterizan en todas partes por una gran asimetría: por un lado, el poder público y 

las empresas, y por el otro, las comunidades y activistas de organizaciones que 

disputan los proyectos de explotación sobre su territorio6.  

En las ciudades, a medida que nos vamos adentrando en el nuevo milenio, también 

comienzan a aparecer conflictos parecidos, con la pérdida de regulación y 

planificación centralizadora del Estado en el planeamiento urbano. 

En la actualidad, el desarrollo urbano de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(RMBA) se viene llevando a cabo, primordialmente, por iniciativas privadas 

particulares. Algunas de ellas han conocido dimensiones extraordinarias, por medio 

                                                           
3
 Baldi López, Graciela y García Quiroga, Eleonora (2005) “Calidad de vida y medioambiente. La psicología 

ambiental”. En: Universidades, julio-diciembre, n° 030. Union de Universidades de America Latina 

(UDUAL). Distrito Federal, México pp. 9-16 
4
 El conflicto por las papeleras se dio entre grupos ambientalistas y el Gobierno uruguayo por la 

instalación de la planta de celulosa perteneciente a la empresa Botnia (después UPM) sobre la margen 

izquierda del Río Uruguay. 
5
 Demandas que ambientales que consideran la inserción del hombre como parte indisoluble del cuidado 

por el meido ambiente. Para mayor información: Mançano Fernandes, Bernardo (2009) “Movimientos 

socioterritoriales y movimientos socioespaciales Contribución teórica para una lectura geográfica de los 

movi mientos sociales”. Documento en línea, disponible en www.prudente.unesp.br/dgeo/nera. Accedido 

el 30-6-2010. 
6
 Merlinsky, María Gabriela: ‘’Conflictos ambientales y territorio‘’ [CLASE], en el curso: “Ecología política 

en el capitalismo contemporáneo”. (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural 

de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, Junio 2009). 
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de nuevas operaciones urbanas a gran escala: countries, barrios cerrados, torres 

country y renovación urbana de cascos degradados, entre otros. Algunos casos 

emblemáticos son Alphaville, en São Paulo, y Nordelta, en Buenos Aires. Estos 

conjuntos se constituyeron como ciudades enteras, ya que incluyen casi la totalidad 

de servicios y funciones de una urbe, sin necesidad de traspasar sus perímetros: 

trabajo, vivienda, recreación, consumo, cultura y educación7. Inaugurada en el 2000 

sobre 1.600 hectáreas inundables al borde de la frontera urbanizada del partido de 

Tigre, Nordelta es la primera ciudad-pueblo de la historia argentina: “una 

combinación perfecta de todos los servicios urbanos con la seguridad y la paz que 

posee la vida de pueblo”8. 

Otro caso señalado por varios analistas como eminencia de este nuevo tipo de 

urbanización, llevado a cabo a través de emprendimientos privados a gran escala, es 

Puerto Madero. El reciclaje del viejo puerto de Buenos Aires había sido una meta 

frustrada de varias administraciones municipales, y se concretaría recién a partir de 

1991. Con una inversión inicial de 2 mil millones de dólares puestos a renovar 170 

hectáreas de viejos galpones y espacios en desuso, Puerto Madero se materializó en 

nuevos y modernos edificios de oficinas y viviendas de alta gama, junto a locales 

comerciales exclusivos. 

Nordelta y Puerto Madero dieron el primer paso, mostrando la fuerza de Buenos 

Aires para ser un lugar global en el mundo9. Ahora, bajo un nuevo milenio, son varios 

los emprendimientos que esperan, ansiosos, volverse ciudad. El complejo Al Río en 

Vicente López –y su feudatario, el Vial Costero–, el proyecto Nueva Costa del Plata, en 

Quilmes y Avellaneda, el sinuoso camino que debieron atravesar para viabilizarse, 

sumados a las resistencias ambientales y oposición vecinal que despertaron, son los 

                                                           
7
 Janoschka, Michael. “El modelo de ciudad latinoamericana. Privatización y fragmentación del espacio 

urbano de Buenos Aires: el caso Nordelta”. En: Welch Guerra, M. (2005) Buenos Aires A la Deriva. 

Transformaciones urbanas recientes. Buenos Aires: Biblos. 
8
 Publicidad oficial de Nordelta de finales del año 2001. En: Janoschka, Michael (2005) Op. Cit. 

9
 Sassen, Saskia (1999) La ciudad global: Nueva York, Londres, Tokio. 
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protagonistas de esta investigación. Los dos escenarios están ubicados en la costa de 

la RMBA. Uno, al sur, entre los partidos de Quilmes y Avellaneda. Otro, al norte, en el 

Partido de Vicente López. Los nuevos megaproyectos urbanos, sin embargo, no 

terminan aquí. El proyecto Ciudad del Lago de Eduardo Constantini en Escobar 

(conocido como Nordelta II), los frustrados countries Santa Catalina, en Lomas de 

Zamora (liderado por Covelia, empresa vinculada al jefe sindical Hugo Moyano) y 

Colony Park, en Tigre, son sólo algunos ejemplos10.  

Se trata de iniciativas particulares que planifican la ciudad, no como totalidad, sino 

sólo en algunos de sus fragmentos. Una característica adicional “es la introducción de 

un nuevo formato, relacionado con la inclusión de una oferta de lagunas artificiales, 

marinas y muelles y forma parte de una oferta de acercamiento a la naturaleza, que 

pasa a ser parte de la estrategia de comercialización de estos emprendimientos”11, 

explica Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad de La Plata y co-autora, junto a 

Patricio Narodowsky, del libro “La privatopía sacrílega”. 

En paralelo, otros retazos urbanos proliferan de manera caótica, sin regulación, como 

son las villas miseria, cada vez más densamente pobladas, dadas las dificultades 

crecientes de adquirir una vivienda digna en el común del entramado urbano. Entre 

estos territorios, procedimientos políticos de dudosa legitimidad, y un puñado de 

vecinos, organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas, buscando 

torcer el rumbo de las políticas de urbanización, en una ciudad que se ha vuelto cada 

vez más desorganizada e injusta en su distribución.  

                                                           
10

 Se trata de urbanizaciones cerradas o que combinan espacios de propiedad privada con espacios 
públicos, y “reciclajes”, que se implantaron como un nuevo modo de urbanismo, liderado por el sector 
privado en la década de los ’90. Hoy, la vivienda para el segmento económico ABC1 se amplía con una 
oferta de nuevos productos urbanos. Para mayor información, léase: Wertheimer, Marina “Entre la tierra 
y el agua. Cartografía de los nuevos emprendimientos metropolitanos de alto estándar”. En: Informe 
Digital Metropolitano n°96 / mayo de 2012. Documento en línea, disponible en:  
http://www.metropolitana.org.ar/idm/idm_96/nota1.php. Accedido el 20-09-2012  
11

 Pintos, Patricia y Nardowski, Patricio (2012) La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en 
humedales de la cuenca baja del río Luján. 1a ed. Buenos Aires: Imago Mundi. 
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Quilmes, Avellaneda y Vicente López fueron los escenarios elegidos. La escala de los 

desarrollos inmobiliarios que están en juego, los apoyos políticos y resistencias 

sociales que despertaron, además del considerable lugar que ocuparon en medios de 

prensa nacionales durante su mayor conflictividad (a mediados de 2010) mostraron 

que el tema de los conflictos por el uso de la ribera metropolitana merecía un mayor 

espacio de análisis. En otras palabras, quedaba aún mucha tela para cortar. 

No obstante su dimensión local, los casos incluidos en esta investigación son reflejo 

de un problema que excede las distintas jurisdicciones municipales, y constituyen un 

problema mayor, que se repite en distintos puntos de la metrópolis bonaerense y, en 

gran medida, de todas las grandes ciudades del mundo. Claro está, con el sello 

propio que le imprimen las particularidades de la política local. Y en una ciudad que 

desde su fundación misma ha ido, paulatinamente, construyéndose “de espaldas” al 

río.  

 

I.1. Buenos Aires, de espaldas al río 

 

El agua ha sido históricamente el motivo principal para el asentamiento humano. Así, 

las principales ciudades del mundo se fueron estableciendo en sus costas; y el mar y 

los ríos fueron empleados para transporte, defensa y, también, recreación.  

Buenos Aires, la ciudad del mar de agua dulce y de puerto tardío, encuentra una 

relación conflictiva con su río. Sus costas naturales no son abruptas ni tienen límites 

tajantes que demarquen con exactitud dónde termina la tierra y dónde empieza el 

agua. El vaivén de las aguas y la suba y baja de la marea dieron lugar a un lecho 

barroso y no, como tiene el país vecino, Uruguay, playas firmes y arenosas. Pero, 

desde la formación de la ciudad, los intentos de trazar una frontera clara con el río 

han sido constantes. Sucesivos rellenos fueron empujando la ribera lejos de sus 
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barrancas naturales. Parece incluso haberse librado una batalla: se habla de “ganar 

terreno” al río mediante volcado de basura, escombros y tierra. 

Barrancas, desagües naturales, arroyos, playas barrosas, lagunas con pastizales y 

bajos anegados eran característicos de la morfología original de la costa. Hoy, sólo se 

puede observar sus formas originales en lugares puntuales de la ciudad. Sus 

barrancas veloces, en barrios como Parque Lezama y Belgrano. Y las arenas con lodo 

que caracterizaban originariamente la costa de la ciudad de Buenos Aires persisten 

entre La Plata y Quilmes. 

Con más rellenos, la costa está cada vez mas lejos del acceso de la gente: “Buenos 

Aires tenía un río, y era el más ancho del mundo. Ahora, preguntále a cualquier 

porteño cuántas veces en la semana ve el agua. Pocas, poquísimas veces vemos el río 

que Tata Dios nos regaló. ¿Por qué? Porque nos encargamos de ocultarlo con cuanta 

cosa tuvimos a mano”12, relataba Miguel Jurado en una nota de la sección 

Arquitectura del Diario Clarín.  

Pero esta tendencia a obstaculizar el acceso al río adquirió un nuevo giro en los 

últimos años, con la renovación de frentes costeros o waterfronts. Varias ciudades de 

todo el mundo, con costas que dan a mares y a ríos, atraviesan la misma tendencia: la 

revitalización de sus estructuras costeras a través de inversiones privadas, que 

incluyen una estética “global”13, con vidrios espejados, hormigón y hierro. 

Con la historia abierta por Puerto Madero, el diseño futurista llegó a los frentes 

costeros argentinos, acercando a Buenos Aires a ciudades como Baltimore, Sidney, 

Barcelona, las “vedettes” de la renovación de sus frentes de agua. Por lo general, 

constituyen emprendimientos provenientes del sector privado que, en alianza con el 

                                                           
12

 “El río que ocultamos”, publicado el 21-10-2011. Diario Clarín, suplemento Arquitectura. 
13

 Talesnik, D. y Gutiérrez, A. (2002) “Transformaciones de frentes de agua: la forma urbana como 

producto estándar”. En: EURE (Santiago) v.28 n.84 Santiago sep. 2002 
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sector público, relanzan áreas en desuso, con el valor agregado que representa la 

cercanía a espejos de agua, en costas de ríos o mares14. 

Otra característica común de los frentes de agua renovados es que presentan diseños 

estandarizados, desligados del estilo de las áreas donde se localizan, muchas veces, 

ajenos a su medio, “y parecen tener más que ver con un centro comercial que con un 

nuevo espacio público en la ciudad” 15, según sentencia el sociólogo urbanista 

Richard Senett. Pero, por otra parte, es innegable que estos nuevos espacios 

responden a necesidades de los ciudadanos de tener nuevos lugares de recreación y 

de encuentro: los “waterfronts” amplían la disponibilidad de espacios públicos, pero 

de una forma distinta a lo que solíamos concebir bajo este rótulo. Constituyen, según 

Senett, “espacios especializados en orquestar cuidadosamente el consumo, como el 

shopping mall”16. El uso público existe, pero mediado por el consumo. 

En los casos que tratamos a continuación, los proyectos que empiezan a desarrollarse 

en las costas de Vicente López, Quilmes y Avellaneda presentan realidades complejas. 

Por un lado, la promesa de una mejora en el espacio público, en la ciudad, 

generación de empleo, propuestas de desarrollo y modernidad, en proximidad con el 

río y “la naturaleza”. Por otro lado, grupos de vecinos, ambientalistas, “hippies” y 

artistas, tildados de románticos. En el medio, cambios de zonificación y contratos 

turbios con denuncias de ilegalidad. Las líneas que componen esta investigación 

procuran ser una contribución al conocimiento de cómo fueron los hechos que, 

resistidos, están transformando no sólo la cara a la costa metropolitana, sino el modo 

de vida de los ciudadanos que acceden a estos espacios. 

 

                                                           
14

 Iazzetta Di Stasio, E. P. (2007) “Imaginarios urbanos, cultura temporalizada y espacios públicos en los 
frentes de agua contemporáneos”. En: Revista de Artes y Humanidades. Maracaibo: UNICA, vol. 8, núm. 
18, enero-abril, 2007, pp. 259-280. 
15

 Sennett, R. (1990). The Conscience of the Eye. New York:  Norton & Company. 
16

 Ib.Íd. 
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II. Vicente López 
 

Ciudad de brujas y de asfalto 

Un puerto sin salida al mar!  

Si navegar es tan preciso  

Hoy voy a sentarme en el bar 

A viajar  

 

La Portuaria. “El bar de la calle Rodney” 

 

Vicente López es un partido que limita con el norte de la ciudad de Buenos Aires (ver 

en Anexo, Mapa 1). Es el partido más pequeño de la provincia, con 33 kilómetros 

cuadrados de superficie, y el más urbanizado. También, el que presenta mejores 

indicadores sociales. Viven allí casi 270.000 personas de un nivel adquisitivo 

relativamente alto17.  

El partido tiene un perfil mayormente residencial, con grandes mansiones, casas, 

clubes y lugares de esparcimiento. Desde su conformación, fue la zona elegida por la 

aristocracia porteña para vivir, que además encontró en sus playas un lugar de 

esparcimiento y veraneo. En el oeste del partido, con barrios como Villa Martelli, 

Munro, Carapachay, Florida Oeste y Villa Adelina, existen hoy cantidad de fábricas, 

particularmente metalúrgicas, alimentarias y químicas. 

En sus orígenes, allá por el siglo XVII, lo que hoy es el partido de Vicente López 

estaba integrado por chacras. Debido a la abundancia de árboles y a la prohibición 

de cortar leña en esta zona, se lo conocía como Pagos del Monte Grande e integraba 

una misma unidad con San Isidro. Fue en el año 1905 que Vicente López adquirió 

entidad propia y se conformó como municipio. 

Ya para 1938, su población ascendía a unos 70.000 habitantes. Este factor, sumado a 

sus 3.000 cuadras asfaltadas, sus elegantes edificios, las numerosas estaciones de 

ferrocarril, el hospital, el cementerio, y la buena disponibilidad de oficinas de correo, 

                                                           
17

 “La ciudad de Vicente López en el nuevo milenio” En: Página web de la Municipalidad de Vicente López, 
disponible en: http://www.mvl.gov.ar/sec_cultura/historia_privada.php. Accedido el 24-8-2012 

http://www.mvl.gov.ar/sec_cultura/historia_privada.php
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así como de otros servicios públicos, hicieron que al año siguiente el municipio fuera 

declarado como Ciudad de Vicente López. 

Para esta época, en Vicente López había tomado forma el primer balneario (ver 

Anexo, Imagen 1), que se extendía por la costa del Río de la Plata, a lo largo de 600 

metros, desde la calle Melo hasta la calle San Martín. Se llamó “El Indio” y era 

considerado, para la época, uno de los más completos que había en la costa: además 

de playa, tenía vestuarios, confitería y un salón de baile, donde las chicas de la clase 

alta iban a buscar marido18.  

Los ’60 fueron años dorados para Vicente López como ciudad balnearia. Aquella 

pequeña playa que en principio había sido para el disfrute de las clases acomodadas 

vicentelopenses, terminó volviéndose un lugar de concurrencia masiva. Gente de 

todo el partido y de más lejos iba a bañarse al río y a solearse a las arenas de El Indio 

y de los nuevos balnearios que se iban creando: El Ancla, La Escalerita y Los Ángeles. 

Pero la década siguiente encontraría una historia menos feliz para esta zona, que se 

volvió la base aérea de destacamentos militares durante la dictadura, hasta 

convertirse en los años ’80 en una zona de vertedero de residuos y escombros (ver 

Anexo, Imagen 4). Los vicentelopenses tendrían que esperar hasta mediados de la 

década del ’90 para poder volver a acercarse al río. Pero en las vísperas del nuevo 

milenio, sólo podrían tenerlo para contemplarlo como parte del paisaje. 

Sus aguas turbias, su costa accidentada de fierros oxidados, vidrios, cascotes y restos 

de demolición, tornó el bañarse en sus aguas una hazaña difícil –y desaconsejable–. 

Hoy en día, solamente son unos pocos aventurados, acalorados y sin otra posibilidad 

de refrescarse en verano, quienes deciden hacer caso omiso de los carteles 

prohibitivos y se sumergen en las oscuridades de sus aguas contaminadas. 

 

                                                           
18

 Entrevista a Miguel Morgenstern, vecino de Vicente López, 12-03-2012 
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II.1. La recuperación  

 

Si hay algo que llama la atención de las sucesivas acciones políticas sobre la costa de 

Vicente López, es la búsqueda incesante de “la recuperación”, que aparece como el 

eterno e inagotable argumento para justificar cualquier acción de política urbana. 

El primer indicio de “recuperación” se puede ubicar cuando, terminada la última 

dictadura militar, el intendente electo bajo el alfonsinismo, el radical Don Jorge 

Alberto Sabatini, levantó el Batallón Albatros, de Prefectura, que se había instalado en 

la ribera de Vicente López sobre sus antiguas playas. Así, reinauguró la zona como 

balneario municipal (ver Anexo, imagen 2). 

En su discurso de inauguración, en 1983, el ex intendente anunciaba: “Si hablamos de 

Vicente López, a todos nos viene siempre el recuerdo de nuestra costa. Creo que esto 

es un poco la obligación que hemos asumido, dentro de la tarea de gobierno: ir 

avanzando sobre aquellos espacios que hemos perdido en un tiempo”19. Para ello, se 

levantó la infraestructura militar y se abrió el acceso a las playas que hacía décadas 

habían funcionado como balnearios abiertos a todo público.  

 “Yo he nadado acá en La Escalerita. Era un placer. Era una playa, no de arena del 

Caribe, pero sí una arena muy semejante a la que podés encontrar en los balnearios 

del Municipio de la Costa, como Necochea. No era para nada pensable lo que 

terminó siendo”20, son los recuerdos que todavía conserva el concejal por Frente 

Comunal Vecinal (FCV), Javier Carrillo, impulsor del más reciente proyecto de 

recuperación de la costa.  

Pero esta recuperación que empezó con el ex intendente Sabatini duraría muy poco.  

                                                           
19

 “La Costa de Vicente López: Las patas de la mentira.wmv” Video subido por la asociación vecinal 

Vecinos Indignados. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=CLGimkLdmb4 
20

 Entrevista personal realizada en febrero de 2012 

http://www.youtube.com/watch?v=CLGimkLdmb4
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“El primer gobierno democrático, de Sabatini, que ganó en el ’83, tuvo un primer 

impulso muy bueno; y después se fue apagando. Pierde en manos de García en el 

año ’87. O sea que quedó por la mitad ese proyecto. García, supuestamente, viene 

con la misma impronta: recuperar la costa”21, analiza Fabio Martorelli, secretario del 

interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP) en el Concejo Deliberante de Vicente 

López. 

Con la asunción en 1987 del entonces radical, Enrique “Japonés” García22, a la 

Gobernación municipal se cerró el acceso al río. Un cartel que se repetía en las 

entradas al balneario anunciaba “Este predio pertenece a la Municipalidad de Vicente 

López. Prohibido su ingreso. Enrique García, Intendente” (ver Anexo, Imagen 3). 

El pretexto, “recuperar la costa”, cuando ya lo había hecho Sabatini. Extraño método 

se utilizó: se alambraron y cerraron todos los accesos, se volcaron restos de 

demolición y residuos de todo tipo. “Fue con García que se empieza a tirar cascotes y 

basura, y comienza el deterioro de la costa. De hecho nadie la quiso usar más. Pero 

ojo, también fue porque se empezó a contaminar el agua. No todo fue la culpa del 

distrito”, recuerda Martorelli. Fueron largos años de sacrificio de la costa, de su salud 

y de su uso público, en pos de la mentada recuperación. 

Pero se logró. La basura y escombros vertidos durante años, a lo largo y a lo ancho 

de la ribera norte, se convirtieron en relleno, en terreno ganado al río. Y finalmente, 

en el año 1993, se inauguraron los primeros metros de lo que más adelante 

terminaría siendo el Paseo de la Costa. 

                                                           
21

 Entrevista realizada en marzo de 2012. 
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 Enrique “El Japonés” García comenzó a militar en el socialismo a los 14 años. Más tarde se pasó al 

radicalismo. Ganó las elecciones municipales de 1987 con el apoyo de Alfonsín y gobernó durante seis 

mandatos seguidos. Tras la crisis social y política de 2001, abandonó la Unión Cívica Radical (UCR) y se 

sumó a la Concertación Plural convocada por Néstor Kirchner, tras lo cual decidió crear un partido vecinal, 

el Frente Comunal Vecinal (FCV). En 2011, después de 24 años de poder ininterrumpido, perdió frente a 

un outsider, Jorge Macri. 
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“En el ’92, recién, se llama a un concurso nacional de ideas para la recuperación de la 

costa pública. Todos los proyectos tienen el mismo nombre, ¿viste? Es interesante ver 

cómo todos hablan de la recuperación de la costa. Recuperación urbana ambiental y 

ecológica del área ribereña de Vicente López. Ese era el nombre exacto. El concurso 

es convocado por el municipio en el año ’93 y lo ganan cuatro arquitectos que 

plantean un parque público a modo de paseo costero. En realidad el proyecto en sí 

nunca lo pudimos tener. Pero lo concreto es que García no les da libertad. O sea, los 

contrata a los arquitectos, pero no les da libertad para hacer lo que era el concurso 

en sí, hasta que en el ’98 los arquitectos renuncian porque no se está llevando la obra 

tal como fue ganado el concurso”, profundiza Martorelli.  

A partir del 2000, García –aún al mando de la intendencia– alentó la construcción de 

Paseo de la Costa, “un poco robándoles algunas ideas a ellos”, según evalúa 

Martorelli. Y en el año 2004 terminó esta oleada recuperadora que no sería, sin 

embargo, la última. El verde remplazó al basural y el río volvió a ser de la gente. 

 

II.2. El Paseo de la Costa 

 

El Paseo de la Costa es un predio de 45 hectáreas de verde dispuesto sobre el cúmulo 

de los residuos que se volcaron durante más de 15 años (ver Anexo, imagen 5). 

Para llegar a este espacio, había que salir de la Capital Federal en sentido norte por 

Avenida Libertador y recorrer tres cuadras por su continuación en provincia, después 

de la autopista General Paz (ver Anexo, Mapa2). Al llegar a la calle Laprida había que 

doblar a la derecha, donde la vieja estación de servicio Esso obraba de punto de 

referencia. Luego de unos 300 metros, se llegaba a Vito Dumas, una calle peatonal 

que atravesaba de punta a punta, los 1.600 metros que el Paseo de la Costa tiene de 

largo. 
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Para dejar de ser juntadero de restos de demolición y llegar a ser lo que es hoy (o lo 

que fue hasta hace un tiempo, antes de la más reciente recuperación, en 2010), el 

Paseo de la Costa atravesó varias etapas. 

Primero vino la recuperación de la cabecera norte, en 1993, entre las calles Arenales y 

San Martín, cuando el municipio y varias escuelas del partido forestaron sobre los 

escombros con distintos pastizales y especies de arboles, como ceibos y tipas. La 

segunda etapa empezó a partir del año 1999, en la que se dio forma a los terraplenes 

de pasto que hay desde la ex calle Vito Dumas hasta la orilla del río y desde la calle 

Roca, hasta Melo, más al sur. Más tarde, en febrero de 2000, se construyó el 

monumento al Nuevo Milenio –los conocidos paraguas invertidos que, según dicen 

algunos vecinos, favorecen la escucha de las olas cuando se está debajo–. De allí en 

adelante comenzó la tercera etapa, desde los paragüitas hasta la calle Laprida.  

El remozamiento de la costa incluyó la construcción de un anfiteatro con capacidad 

para 40.000 personas, juegos para chicos, fuentes, juegos aeróbicos, baños, y la 

disposición de barcitos y restaurants de comida al paso. 

Pero cuando todo parecía listo, una nueva recuperación se impuso como necesaria. 

 

II.3. El Vial Costero 

 

“Ya estábamos disfrutando el Paseo de la Costa cuando el Honorable Consejo 

Deliberante nos cambió la vida a los habitantes de Vicente López”, denuncia Darío, 

vecino del barrio23. 

Darío se refiere a la construcción del Vial Costero, una avenida de seis carriles que 

corre de forma paralela al río y a la avenida Libertador, en el bajo de Vicente López, a 

lo largo de 17 cuadras sobre la ex Vito Dumas. Financiado con $25 millones del 
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 Entrevista realizada en julio de 2010. 
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Gobierno nacional, se inauguró en 2011 y es el emblema del nuevo proyecto urbano 

para la costa del norte del conurbano (ver Anexo, imagen 6 y 7).  

Construido bajo la promesa de aliviar el tránsito de la Avenida Libertador, vecinos y 

activistas denuncian otros propósitos detrás: viabilizar el desarrollo de nuevos y 

millonarios megaproyectos inmobiliarios. 

“Yo siempre digo, el Vial Costero va de ningún lado a ningún lado, porque termina en 

la calle Irigoyen y, tal como está ahora no se conecta con Avenida Libertador, en 

Capital Federal”24, denuncia Carlos Roberto, concejal por el Frente Amplio Progresista. 

Esta observación es reforzada por el arquitecto y urbanista Edgardo Estrin –que, por 

cierto, vive también en Vicente López–, quien explica: “Cualquier sistema de avenidas, 

de calles o de autopistas funciona como un sistema encadenado. Este Vial Costero no 

conecta con la Ciudad Autónoma. Es decir, al sur, se corta a pocas cuadras de Capital, 

y tampoco conecta con el norte, con el partido de san Isidro”25.  

¿Y cuál es, entonces, la razón de ser de una avenida que no puede aliviar el tráfico 

porque no tiene conectividad? “La razón de ser del vial costero son dos hitos: uno, el 

shopping, y el otro, un conjunto de edificios en Avenida Libertador e Irigoyen”, 

explica Roberto. 

El “primer hito” al que se refiere es el mega-emprendimiento del empresario Carlos 

De Narváez, hermano de Francisco que, asociado a la empresa inversora Ribera 

Desarrollos SA, proyecta la construcción de un complejo de 16 hectáreas detrás de 

Carrefour y Sodimac, que están ubicados sobre la avenida Libertador, a metros de la 

Capital Federal. El emprendimiento que está construyendo incluye un centro 

comercial y edificios de oficinas y viviendas (ver Anexo, imagen 8). 

El otro es el complejo de siete torres que se terminó de construir en 2011 sobre 

Libertador y la calle Arenales, de la empresa Inversiones y Representaciones Sociedad 
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 Entrevista realizada en febrero de 2012 
25

 Entrevista realizada en mayo de 2012. 
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Anónima (IRSA) (ver Anexo, imagen 9). IRSA es una sociedad comercial de capitales 

argentinos dedicada a los bienes raíces, propietarios de los principales centros 

comerciales y responsables de algunos de los mayores proyectos inmobiliarios del 

país, entre los cuales se destacan: el Hotel Sheraton, el Llao Llao en Bariloche y el 

shopping Alto Palermo.  

“Esos dos hitos dan sentido al vial costero, porque digo, esos dos lugares si no 

tuvieran el vial costero no tendrían manera de llegar a su lugar”, redondea Roberto.  

Ahora bien, para poder instalar tan grandes complejos en una zona baja y soleada de 

las afueras de la ciudad, el camino legislativo que hubo que seguir fue sinuoso y 

resistido por vecinos y ambientalistas, ya que requirió de la modificación de todo el 

Código de Ordenamiento Urbano (COU) del partido y de posteriores modificaciones 

“ad hoc”. 

 

II.4. Un proyecto aprobado entre gallos y medianoche 

 

La aprobación de las obras del vial encuentra, como primer antecedente, una sesión 

maratónica en el Concejo Deliberante a fines de 2004, en la que se habilitó la 

modificación del perfil urbano del partido bajo procedimientos de dudosa legalidad. 

En tiempo récord, se aprobaron 303 dictámenes y modificaciones al Código de 

Ordenamiento Urbano, que había sido aprobado y homologado por la provincia de 

Buenos Aires tan sólo cuatro años antes. Esta sesión fue bautizada entre los vecinos 

como “la noche de la vergüenza” y ya forma parte del folclore de Vicente López. 

“Las propuestas de estas modificaciones urbanas, en concreto, ¿de quién vinieron?”, 

pregunté durante una entrevista en el Concejo Deliberante en febrero de 2012 al 

concejal Javier Carrillo, quien también es presidente del bloque Frente Comunal 

Vecinal (FCV), fundado por el ex intendente Enrique García cuando abandonó el 

radicalismo para pasarse a las filas de “radicales K”. 
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“Empezaron como una iniciativa del propio Departamento Ejecutivo. Después, los 

desarrolladores siempre se enteran cuando va a haber cambios... Pero esto fue una 

iniciativa del Departamento Ejecutivo” respondió. 

Sin embargo, tal como consta en la versión taquigráfica de aquélla sesión de fines de 

200426, era de común conocimiento entre los concejales que los proyectos habían 

entrado directamente por las empresas peticionantes: IRSA y Ribera Desarrollos. 

Como se desprende de las palabras de la concejal “japonesista”27 Irene Corradini, 

fueron “propuestas concretas del sector inmobiliario”28.  

Y la celeridad con la que entraron al recinto del Honorable Concejo Deliberante 

(HCD) no encuentra precedentes. Si un ciudadano particular presenta un proyecto de 

ordenanza ante alguna comisión del Deliberante, el camino más seguro es el archivo. 

Con suerte, hay proyectos que esperan meses, y hasta años, para tratarse en el 

recinto.  

Uno de estos proyectos ingresó incluso cuando las puertas del HCD estaban ya 

cerradas, esquivando el largo camino burocrático que se impone al común de los 

ciudadanos: “Tuve la desgracia de estar en la librería donde se hacían las fotocopias 

que iban a ser incorporadas a un expediente. Decían las personas que allí estaban –

me estoy refiriendo a los arquitectos– que había concejales que los estaban 

esperando a las 4 de la tarde del viernes para recibir las fotocopias, cuando ya se 

había cerrado la recepción de expedientes. Cuando se dieron vuelta y vieron que yo 

estaba allí –lamentablemente, mi cara es conocida– lo menos que pudieron pensar 

fue que la tierra los tragara”29, cuenta el concejal Juan Enrique Romero. Él fue concejal 

de 2001 a 2005 por el bloque Alternativa Justicialista y formaba parte de los únicos 

cuatro concejales opositores a la iniciativa de reformar el COU. El hecho ocurrió el 
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 La secretaria de Javier Carrillo y el concejal Carlos Roberto me pasaron las versiones taquigráficas de 
algunas sesiones deliberantes que les solicité.  
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 Es decir, que respondía al partido presidido por el ex intendente Enrique “Japonés” García, Frente 
Comunal Vecinal (FCV) 
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 Versión taquigráfica de la 18
a
 Sesión del Concejo Deliberante, del 23-12-2004 

29
 Accedido de la versión taquigráfica de la sesión del 23-12-2004 
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viernes 17 de diciembre, menos de una semana antes de la última sesión deliberante 

del año. 

Pero las irregularidades no terminan aquí: los dictámenes a tratarse en la última 

sesión, además de entrar al HCD en tiempo récord y por una vía facilitada, llegaron a 

manos de los concejales recién el martes al mediodía. Es decir, sólo un día y medio 

antes de ser tratados, por lo cual casi no tuvieron tiempo de analizarlos para poder 

discutirlos de manera informada. 

Eran veinte contra cuatro. La decimoctava sesión del Concejo Deliberante arrancó el 

jueves 23 de diciembre, a las 9:42 de la mañana. Ese día trataron varios dictámenes; 

entre ellos, la habilitación de locales comerciales, la creación de un fondo para la 

promoción de la cultura, un pedido de la Armada Argentina para la instalación de la 

Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en el la zona costera del partido, y la 

aprobación del presupuesto para el año entrante. Cuando se empezó a tratar la 

primera de las excepciones al COU, ya corrían varios insultos entre opositores y 

oficialistas.  

Quienes más tuvieron para decir fueron los que menos tiempo habían tenido para ver 

los expedientes, y los que menos habían participado en las negociaciones puertas 

afuera. Lo que pedían era más tiempo para el tratamiento de las excepciones, y una 

mayor participación pública, tal como lo marca la Ley 8912/77 de la Provincia de 

Buenos Aires de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. 

“Excepciones de la naturaleza como las que se están analizando, requieren un amplio 

debate público con la participación de la mayor cantidad de ciudadanos que 

necesariamente deben estar involucrados en el destino y el perfil de la ciudad en la 

que les toca vivir. En ese sentido, debería convocarse a una audiencia pública”, fue 

uno de los reclamos de la concejal opositora por Casa Abierta, Sonia Martin. 

Luego de una larga jornada de debates acalorados, a las 10 de la noche se pasó a un 

cuarto intermedio. Los 20 concejales oficialistas se retiraron del recinto, mientras los 
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otros cuatro concejales los esperaban, así como los manifestantes enardecidos que 

habían ingresado a presenciar la sesión. 

Ante la ausencia prolongada de los concejales que habían abandonado el lugar, a las 

3:30 de la mañana del día siguiente, en presencia de un escribano, se hicieron constar 

las irregularidades, y se cerró la sesión. 

Fue entonces cuando Irene Corradini, Javier Carrillo y los otro 18 concejales de la 

“mayoría automática” –que no se habían vuelto a sus casas sino a un café muy cerca 

de ahí esperando que la oposición se fuera–, volvieron al recinto. 

A las 4.45 de la mañana del 24 de diciembre se volvió a levantar la sesión, unos pocos 

minutos después de que opositores y vecinos volvieran a sus casas. Y en sólo tres 

horas, aprobaron los casi 200 dictámenes que faltaban, esta vez, sin más debates ni 

discusiones. 

 

II.5. Los pasos que siguieron 

 

“¡Al otro día nos enteramos que habían vuelto a las 4:30 y habían votado en tiempo 

récord todas las modificaciones!”, cuenta, indignado, Carlos Roberto. 

Producto de aquella votación, 20 ediles permitieron construir en altura sobre avenida 

Libertador y dieron luz verde al proyecto presentado por el empresario Carlos De 

Narváez, declarándolo de interés municipal. 

Al año siguiente, la fuerza política de Carlos Roberto denunciaría las irregularidades 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, logrando la 

invalidación de las ordenanzas aprobadas en aquélla sesión, por no contar con el aval 

de provincia necesario mara modificar el ordenamiento urbano, ni respetar el espíritu 

de la Ley 8912/77, de Usos del Suelo. 
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Por ello, en vez de hacer ordenanzas de excepción –como las que se habían 

aprobado aquella noche de la vergüenza–, el oficialismo promovió todo un cambio 

general del ordenamiento urbano. En mayo de 2006, esta vez sí, con autorización de 

la Provincia de Buenos Aires, se firmó el “Preacuerdo Esquema Director Urbano”, y se 

estableció un programa de inversiones y de urbanización, que redundaría finalmente 

en la aprobación del Acuerdo Urbanístico.  

“Fue una nueva ordenanza que derogó eso que era como la ruleta de los permisos, y 

avanzó en una propuesta de conjunto que regulaba las alturas de las torres sobre 

Avenida Libertador, regulaba las alturas de las calles transversales, regulaba las 

alturas sobre las zonas más serenas, sectores residenciales que nosotros 

pretendíamos que se protegieran y que ahí no se hicieran torres. Tomaba como 

criterio el beneficio público”, recuerda el arquitecto Luciano Pugliese de sus años de 

gestión en la Dirección bonaerense de Ordenamiento Urbano, el organismo que 

administra el uso del suelo a nivel provincial en una competencia combinada con la 

de los municipios30. 

A partir de la aprobación de la ordenanza que fue la del plan director de la costa, se 

sucedieron nuevas normativas que “terminaron tergiversando el plan director”, según 

cuenta Pugliese. “Es muy complicado imponer reglas frente a fenómenos de tan 

tremendo empuje por parte de desarrolladores inmobiliarios muy fuertes”, completa. 

Gracias a estas normativas, Vicente López abriría las puertas, entre otros proyectos de 

menor tamaño, a la construcción de un monumental complejo con torres de 

viviendas, oficinas, y un centro comercial: Al Río, del empresario Carlos De Narváez 

Steuer.  

 

 

                                                           
30

 Entrevista realizada en marzo de 2012. 
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II.6. Breve digresión: los orígenes del emprendedorismo De Narváez 

 

Karel Steuer fue un comerciante checo que vino a la Argentina entrada la Segunda 

Guerra Mundial. Tras pasar unos años en Colombia, en 1946 fundó, junto con su 

socio Federico Deutsch, el mercado Casa Tía de Buenos Aires31.  

Su hija, Doris Steuer, se casó con Juan Salvador De Narváez Vargas, miembro de la 

alcurnia colombiana y bisnieto de un expresidente de ese país. Años más tarde, Karel 

Steuer legaría en él el negocio de los supermercados. Además de conducir Casa Tía, 

Juan Salvador tuvo con Doris cuatro hijos: María Isabel, Juana, Carlos y Francisco. Los 

dos hijos varones reemplazarían a su padre en el rubro supermercadista tras su 

fallecimiento, en 1985. 

Pero no hay que mezclar negocios con familia, dicen. Francisco rápidamente elevó su 

participación accionaria en la empresa familiar y, en sintonía con los vaivenes de la 

política y la economía argentina, en los ’90 decidió reducir el plantel de empleados, 

muchos de ellos de larga y reconocida trayectoria en la empresa. Entre la fila de 

despedidos, estuvo también su hermano Carlos, producto de una pelea familiar que 

duraría hasta el día de hoy.  

De todos los hermanos, Francisco fue quien se hizo más conocido: mediático, se 

quedó al mando de la empresa, fue tapa de reiteradas revistas faranduleras en los 

‘90, intentó suicidarse en 1992 en una habitación del hotel Hyatt. En 2004 pasó a 

controlar la totalidad de la Rural S.A. y adquirió el canal de aire América TV. En 2005 

compró el 20 por ciento del diario Ámbito Financiero. Ese mismo año ganó una 

banca como Diputado Nacional con el Partido Justicialista, se convirtió en el primer 

extranjero en llegar a la Cámara y se compró toda una biblioteca de libros de 

peronismo que difícilmente leería. Un año más tarde, compró todo el paquete 
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 Para mayor información ver: http://www.udesa.edu.ar/Unidades-
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accionario del diario El Cronista y, en 2009, renovó su banca legislativa gracias a una 

alianza con Mauricio Macri32.  

Su fortuna se completa con el 60% de Clan Comunicación e Imagen, las empresas 

agropecuarias Los Pacos, 60 Yardas y la citrícola Ayuí, con 2500 hectáreas de 

plantaciones. En el rubro textil es socio de las fundadoras de Rapsodia y otras tantas 

empresas con fines inmobiliarios o de compra y venta de acciones en los mercados 

bursátiles y financieros. A esto hay que sumarle sus casas, departamentos, autos e 

incluso un avión de 10 plazas33. 

El mayor de los De Narváez Steuer, Carlos, tiene una vida menos frenética y más 

reservada. Pero igualmente exitosa34. A paso firme, se fue haciendo su lugar en el 

mundo del real estate. Entre otros proyectos, Carlos De Narváez Steuer desarrolló el 

Paseo Alcorta, en 1992, así como varios otros centros comerciales en el interior del 

país: en 1998 inauguró el shopping Paseo del Sol de Bahía Blanca y otra sucursal 

homónima en Santa Fe, ciudad donde diez años más tarde inauguraría otro 

shopping: La Ribera Santa Fe.  

Con una fijación en los centros comerciales y las riberas, actualmente preside la 

empresa Ribera Desarrollos SA, con la cual está liderando el proyecto Al Río, en la 

costa de Vicente López, el cual –según fuentes de la empresa– ya en 2011 había 

vendido el 78% de sus unidades, faltando aún más de dos años para la finalización de 

las obras. Desde la empresa Ribera Desarrollos indicaron que el emprendimiento está 

orientado a un público ABC1, es decir, de alto poder adquisitivo, dado lo caro de sus 

unidades, que cotizan al mismo precio que Puerto Madero35. 
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 “Los especialistas”. Diario Página 12, 17-05-2009 
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 “Carlos De Narváez, el misterioso hermano de Francisco”. Diario Perfil, 14-06-2009 
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En noviembre de 2010, Carlos de Narváez invitó a un grupo de periodistas a la quinta 

edición del Salón Inmobiliario para dar a conocer el emprendimiento36, ocasión en la 

cual lo definió como “una propuesta de calidad de vida que ofrece un entorno seguro 

y accesibilidad a diferentes zonas de Capital Federal y GBA. Para aquellos que quieren 

disfrutar una vida en un entorno natural, que valoran su tiempo y el tiempo que 

pueden dedicarle a la familia, pero que de todas formas les gusta estar cerca de la 

ciudad”37. 

“Es un concepto muy similar al que se observa en Miami, una isla cerrada con todos 

los amenities, dos gimnasios con piscina, juegos infantiles, cines, guardería”, explicó 

De Narváez para la prensa. “La construcción es de hormigón y vidrio y habrá árboles 

en todos los niveles. Quedará un camino peatonal público, con bancos y mucho 

verde, que unirá Libertador con la zona costera”38. 

Su ubicación y “construcción sustentable” le valió a Al Río la certificación LEED (Líder 

en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible), que se otorga a construcciones que 

respeten ciertas pautas como eficiencia en el uso del agua, en el consumo de energía 

y en el uso de materiales que cuiden el medio ambiente.  

En 2012, Al Río fue nominado “Desarrollo del Año”, y su creador, como “Mejor 

Desarrollador”39 por la Asociación de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos 

Inmobiliarios. 

Junto a las empresas IRSA y Cyrela Brasil; Ricciardi SA; Codinsa; y Desarrollos Buenos 

Aires, entre otras, Al Río forma parte de los proyectos que están transformando la 

cara de Vicente López. 
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II.7. A favor del desarrollo 

 

“Puerto Madero ¿puede ser un modelo inspirador para Vicente López?”40, se 

preguntaba una nota del diario La Nación. Pues parece que sí. Desde el año 2000, el 

Bajo de Vicente López es receptor de las inversiones que la Ciudad no absorbe, 

colapsada y abarrotada de edificios para viviendas y oficinas. 

Las condiciones de la zona son prometedoras: cercanía a la Capital, buenos accesos y 

abundantes medios de transporte, en un entorno dominado por el verde y el río, y 

cerca de zonas residenciales. Los lotes comprados por los desarrolladores a muy 

buen precio en la zona que se extiende entre Libertador y el río llegan, una vez 

edificados, a igualar los valores de venta de Puerto Madero41.  

En la ribera de Vicente López, a diferencia de otras jurisdicciones, como San Isidro, se 

puede construir en altura, gracias al nuevo código urbano de 2006, que habilitó una 

mayor densidad poblacional y la construcción de torres: hasta 18 pisos en Avenida 

Libertador, 15 en las calles transversales, y hasta el permiso de instalar zonas 

comerciales en propiedades de dominio público. 

Gracias al nuevo código, ya se levantaron varios edificios de lujo: las torres Horizons 

de IRSA y Cyrela entre la calle Irigoyen y avenida Libertador, otras torres en la calle 

Solís, en avenida Libertador al 1200 y en Corrientes al 400, entre otras. 

Resistido masivamente por miles vecinos del partido, el cambio en el perfil urbano 

encontró también muchos apoyos. Sin mencionar una gran cantidad de habitantes 

del partido que sin duda acuerda con la modernización de la costa, los mayores 

promotores del cambio urbano provienen del sector inmobiliario, quienes han 

empujado al Ejecutivo local y a concejales del partido entonces gobernante, Frente 
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Comunal Vecinal (del ex intendente Enrique García), a tomar el estandarte de la 

modernización urbana.  

Entre los puntos a favor del desarrollo urbanístico en la zona, en primer lugar resaltan 

el impacto beneficioso para un área del partido en supuesto estado de abandono. 

“Con este desarrollo es indudable que se va a transformar un área actualmente 

desaprovechada en un paisaje renovado, de gran nivel, tanto en las modernas 

oficinas como en el centro comercial, en los jardines y en los grandes espacios verdes 

que va a haber”, afirmaba la concejal Marta Guardo, la presidente de la comisión en 

el Deliberante de Tratamiento de Zona Costera, en un debate legislativo de fines de 

2008, cuando se decidió concesionar siete hectáreas públicas al sudeste del partido 

par la instalación del mega-complejo Al Río42. 

Una zona tranquila, de barrio, y casas bajas, no obstante sus restaurantes, bares y 

comercios para un público de clase media, es para la concejal, y para mucha otra 

gente, una zona en estado de abandono, desaprovechada.  

En segundo lugar, el otro punto que justifica la llegada de los grandes desarrollos 

inmobiliarios es que favorecerá el acceso a un río al que parece difícil llegar: “Lo que 

hoy son tierras cerradas al público o abandonadas, se transformará en una 

centralidad de última generación, de uso público, como en este momento ocurre con 

los shoppings, que se han convertido en lugares de paseo para la población, donde 

no es necesario pagar para poder acceder”43, insistía la concejal Guardo en aquel 

debate legislativo. La construcción del shopping, además de aprovechar áreas en 

estado de abandono, aparece en su argumentación como un estímulo para el acceso 

público al río. 
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En tercer lugar, se mencionan los ingresos que representaran para el municipio el 

desarrollo de estos proyectos inmobiliarios, a través de la imposición de 

compensaciones y cánones a los desarrolladores44. De acuerdo al concejal del Frente 

Comunal Vecinal, José Menoyo, “ese impuesto va en beneficio del vecino de Vicente 

López. Por las obras que Vicente López tiene, necesita mayor recaudación, por los 

grandes servicios que presta en limpieza, en hospitales, en salas de primeros auxilios 

y todo lo que tiene que ver con la salud y la educación. Yo propongo tratar este 

proyecto con deferencia, y no con indiferencia”45, según afirmaba en aquella sesión. 

Modificar todo el perfil urbano de una ciudad y la calidad de vida de su gente se 

justifica, según su lógica, por la recaudación fiscal. 

Bajo esta óptica, las inversiones parecen buenas por sí mismas. En la misma sesión, 

José Menoyo seguía con su exposición de la siguiente manera: “Un proyecto en que 

se invierten 250 millones de dólares entre la tierra privada y la tierra concesionada 

por el Municipio… Este proyecto, deberíamos aplaudirlo, deberíamos estar contentos 

por tener un emprendedor que venga a tomar un riesgo semejante en estos 

tiempos”. 

Otros argumentos a favor de la modernización urbana son la generación de trabajo 

bajo el liderazgo del llamado “progreso”. El mismo progreso que ha sido bandera del 

Gobierno nacional desde el kirchnerismo. Tal como manifestó la propia presidenta 

Cristina Kirchner en la inauguración de oficinas de IBM en marzo de 2011 en Olivos –

junto al intendente Enrique García–, cuando ratificó su respaldo a la construcción del 

Vial Costero:  
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“No te preocupes Japonés, son sólo 11 locos los que se oponen al progreso”46. Nueve 

meses más tarde, en una video conferencia en el acto de inauguración del Vial 

Costero, la presidenta siguió con la pulseada contra la protesta vecinal: “Algunos 

energúmenos criticaban eso, pero bueno, energúmenos hay en todas partes”47. 

Según la Real Academia Española, un energúmeno es una “persona poseída del 

demonio” o “furiosa, alborotada”.  

En consonancia con la calificación de la presidenta de “energúmenos” y “locos” a 

quienes se oponían al Vial Costero y todos los proyectos que vinieron de la mano, un 

número importante de políticos de la escena local vicentelopense los han tildado de 

“románticos”, “conservadores” y “ecologistas”, entre otros calificativos. 

Irene Corradini, durante la “Noche de la Vergüenza” se había referido a los activistas 

que manifestaban su voluntad contra las modificaciones al ordenamiento urbano del 

siguiente modo: “Fue una moda de grupos ecologistas que protestaran y se 

opusieran a los edificios en torre con argumentos como este, en que se mezclaban la 

acusación de aprovechamiento especulativo del suelo y la nostalgia de una mal 

definida ciudad mediterránea horizontal (…) Su espíritu conservador que le teme a 

cualquier novedad. Es el mismo que impide rehabilitaciones radicales y 

refuncionalizaciones que merecen ser usadas hoy por todos los ciudadanos”48.  

Por su parte, el mismo intendente negó en reiteradas ocasiones que las nuevas obras 

fueran a destruir el verde de la zona: “el Vial Costero dará más espacio verde al río de 

Vicente López” 49 . Este tipo de afirmaciones, difíciles de entender para un 

pensamiento lógico, le valieron la dedicatoria de una pancarta que simulaba una 

placa roja del canal Crónica TV: “Insólito... MVL, protegen el pasto con cemento”50. 
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En suma, el estado de abandono en el que se encontraba la costa antes de las obras, 

el acceso público que traerían aparejado, los ingresos para el municipio y la 

generación de empleo, se elevan como los argumentos indiscutibles a favor del 

desarrollo urbano y el progreso para la costa. Como contrapartida, cualquier 

cuestionamiento que provenga de sectores opositores dentro o fuera del arco 

político institucional, es tildado, a grandes rasgos, de conservador, ecologista e 

incluso de loco, energúmeno y alborotado. 

 

II.8. La vecindad alborotada 

 

“¿De qué manera se puede ir a pasear a un shopping y que sea un espacio público de 

esparcimiento? Todo esparcimiento en estos lugares –tomar un café, jugar con 

juegos los chicos– es privado y hacen al erario privado, no público”. Así argumentaba 

el concejal Romero en la sesión de 4 de diciembre de 2008, en contra el 

emprendimiento de De Narváez. En sintonía con su postura, el urbanista Edgardo 

Estrin preguntaba en declaraciones para la prensa en una marcha contra el Vial 

Costero, en abril de 2010: “¿Por qué vas a poner un shopping en la costa del río? ¡Si 

la gente va al shopping para mirar vidrieras, no para mirar el río!”51. La marcha estaba 

convocada por Unidos por El Río, una agrupación vecinal formada a principios de 

2010 (en simultaneo al comienzo de las obras del Vial Costero) por diversas 

asambleas barriales, miembros de partidos políticos, organizaciones y ciudadanos 

que empezaron a llevar adelante diversas acciones de protesta contra la construcción 

de esta avenida y los proyectos inmobiliarios que nacieron de la mano de la 

modificación del Código de Ordenamiento Urbano (en principio en un intento fallido 

en 2004 y, de manera definitiva, en 2006). 
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Así es como vecinos y concejales cuestionan que un shopping vaya a ser el medio 

para mayor espacio público en el río. Es que para ellos, las nuevas obras no fomentan 

su acceso público, sino que van en contra. La costa, para ellos, es para ir a tomar 

mate “en armonía con la naturaleza”, y el shopping, para ir a comprar, para otro lado.  

“La autopista es un principio, lo que sigue es llenar esto de edificios, de restaurantes 

solamente para gente que tiene el poder adquisitivo para consumir eso, no para el 

pueblo y para toda la gente”52, mencionaba Clarisa en un festival organizado por la 

asamblea Unidos por el Río durante 2010.  

El concejal Carlos Roberto profundiza esta idea de que el nuevo proyecto urbano no 

promueve el acceso público a la costa: “Hoy, cuando uno ve el Vial Costero, no ve 

ningún tipo de servicios y no ve ningún tipo de incentivos para que el vecino vaya a 

ese lugar, más allá de tomar sol. Porque, por supuesto, no tiene ni los sanitarios que 

corresponden, ni la mínima calidad de servicio para poder estar en un espacio 

público. ¿Y por qué uno ve eso? Porque en verdad eso no fue pensado para espacio 

público. Está pensado para que pasen autos, y donde pasan autos, no hay espacio 

público”, explica. 

Por otra parte, la construcción de un shopping, de edificios y de una avenida donde 

antes había parque, es vista como perniciosa para el medio ambiente. Los 

ambientalistas denuncian la reducción de los espacios verdes “ya escasos en el 

partido, y muy lejos de lo mínimo admisible para un buen vivir”53, según puede leerse 

del blog de Unidos por El Río. 

“Donde ellos quieren poner cemento, nosotros ponemos verde, vida, flores” rezaba 

Clarisa, naif, durante aquella movilización.  

Para reforzar la importancia de preservar el verde, muchos ambientalistas apelan a 

una disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda un 

                                                           
52

 Entrevista a Clarisa, mayo de 2010 
53

 Extraído del blog de Unidos por el Río. Disponible en: http://unidosporelrio-vl.blogspot.com.ar/.  

http://unidosporelrio-vl.blogspot.com.ar/


35 

mínimo necesario de 10 metros cuadrados por habitante de espacios verdes para un 

“buen vivir”, que en Vicente López no se estaría cumpliendo, ya que el promedio 

actual en el partido es de 67 centímetros cuadrados por habitante. Esta misma 

disposición de la ONU es compartida por la Ley número 8912, de Ordenamiento 

Territorial y Uso del Suelo54. 

La importancia de preservar el verde se ve complementada con la denuncia de la 

destrucción de gran parte de los árboles que había antes sobre la actual traza del Vial 

Costero. Con ellos, se habrían perdido también metros de superficie absorbente 

sepultados bajo el nuevo asfalto, lo cual incidiría –según los vecinos– en mayores 

riesgos de inundaciones.  

Con una nueva avenida vendrán, además, una mayor cantidad de autos, y con ellos, 

contaminación del aire, contaminación sonora y, también, contaminación visual, 

agravada por la construcción de edificios de gran altura. En suma, todo un paquete 

de perjuicios para el medio ambiente. 

Por otra parte, 16.000 personas más viviendo en las nuevas torres de la costa harían 

colapsar las redes cloacales, pluviales y de agua, según señalan arquitectos y 

urbanistas que participan de Unidos por el Río. Sumado a ello, para poder construir 

las nuevas construcciones, fueron demolidos varios clubes, como el Club CASA –de la 

comunidad Sefaradí–, el club Bouchard –ambos sobre avenida Libertador– y existen 

espacios recreativos municipales en peligro de desaparecer, así como parte de un 

club municipal para la tercera edad detrás de Carrefour. 

En relación a lo anterior, la concejal macrista Fabiana Mongiat preguntaba en tono 

retórico en el debate legislativo sobre la concesión de tierras públicas para el 

emprendimiento de De Narváez: “¿Dentro de qué concepción estratégica de la 

ciudad de Vicente López se inscribe el proyecto inmobiliario que se pretende 
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aprobar? Lo primero que deberíamos plantear sería una discusión, y definir cuál es el 

modelo de ciudad que quiere Vicente López para los próximos 10, 15 o 20 años. Y 

como parte de esa discusión, deberíamos abordar cuál es el modelo de costa que 

deseamos y cómo lo integramos al resto del municipio”55. En ese sentido, muchos 

consideran que el shopping tendría que hacerse en áreas que efectivamente 

necesiten desarrollo, como la zona oeste del partido, no la zona norte: “Otro de los 

problemas en estos proyectos es la centralidad, porque están enclavados en una zona 

que debería ser un espacio verde público de acceso gratuito y abierto. Esa 

centralidad debería ubicarse en zonas relegadas en cuanto a su desarrollo”, opinaba 

la concejal Blanca Díaz (Espacio Solidaridad e Igualdad) en la misma sesión de fines 

de 2008. 

Los vecinos, asambleístas y opositores critican, a su vez, que estas iniciativas se 

justifiquen bajo la promesa omnipotente de las inversiones y la consiguiente 

generación de empleo. Así, el concejal Romero afirmaba ya en 2005: “En las últimas 

sesiones no hemos hablado de otra cosa que de inversiones, y la verdad es que a 

veces miro el calendario para ver si estamos en 2005 o en 1994/1995, cuando había 

que vender el Estado, las joyas de la abuela y a la abuela también. Pareciera que en 

Vicente López sólo interesan las inversiones, si total la gente se puede ir a vivir a otro 

lado”56.  

Otro de los puntos en contra es la falta de un estudio de impacto ambiental integral y 

la falta de una audiencia pública, cuando se empezó con la construcción del Vial 

Costero. De hecho la “Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas” y la 

“Fundación Ambiente y Recursos Naturales” intervinieron en la demanda de Unidos 

por el Río y, mediante un comunicado difundido en 2010, sentenciaban: “La 

principales irregularidades detectadas son la ausencia de Participación Ciudadana, 

por no haberse convocado a una audiencia pública, según lo establecido por la Ley 
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General del Ambiente, y la falta de realización de un Estudio de Impacto Ambiental 

integral del proyecto en su totalidad”57. Al respecto, esta ley, en su artículo 20, 

expresa la obligatoriedad de la participación ciudadana en la evaluación de proyectos 

con incidencia en el medio ambiente, a través de la figura de la audiencia pública 

como instrumento clave para la canalización de la participación. 

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas 

(AAdeAA), afirma: “La única instancia elegida fue la publicación de un edicto en el 

Boletín Oficial durante un día y que se limitó a comunicar a la comunidad que 

durante un plazo de 5 días, dentro del restringido al horario de 10:00 a 13:00 horas, 

los interesados podrían presentar las observaciones, ponderaciones o aclaraciones 

respecto al proyecto Vial Costero. Asimismo, limitando la participación sólo a aquellas 

personas que acrediten domicilio real o legal en el Municipio de Vicente López. 

Claramente este mecanismo no suplió, ni mínimamente, el requisito de participación 

ciudadana que impone la Ley General del Ambiente”58. 

 

II.8.a. La ciudadanía participando 
 

La agrupación vecinal Unidos Por el Río realizó numerosas actividades como parte de 

su estrategia de oposición al Vial Costero: jornadas de difusión de la problemática 

entre visitantes y transeúntes por el Paseo de la Costa, movilizaciones a la 

Municipalidad, festivales, llamados para detener topadoras y cementeras, acampes y 

bicicleteadas por el partido. Además, interpusieron demandas judiciales y recursos de 

amparo. Los festivales de reggae y rock que organizaron –que incluían obras de 

teatro– llegaron a convocar alrededor de cuatro mil personas de Vicente López y de 

otras partes de la ciudad. Sus marchas, más de dos mil, tal como se estimó en la que 
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fue una de las más numerosas, allá por mayo de 2010, cuando se dieron los 

momentos más álgidos de la protesta. 

Aquel mes de mayo, poco más de una decena de asambleístas se había instalado con 

carpas en lo que era el Campo Municipal número 3, en Yrigoyen y Solís, a metros del 

río: un predio donde varios colegios y particulares podían ir a disfrutar de sus 

instalaciones deportivas, del verde, de sus pinos y de su pileta. Con el acampe, los 

manifestantes reclamaban que no se destruyera este gran espacio verde. En tanto, los 

días anteriores ya habían ocurrido intercambios con la policía porque los acampantes 

no dejaban entrar las cementeras que construían el Vial Costero. 

Pero las obras debían continuar. Así fue que el viernes 21, el fiscal Alejandro Guevara 

dio la orden de desalojo. Al día siguiente llegó la Guardia de Infantería dispuesta 

despejar el área.  

Temerosos de que fuera otra jornada más de violencia y represión policial (como las 

que venían sucediéndose en las últimas actividades de protesta), los acampantes 

realizaron una convocatoria masiva, y así fue como gente de todas partes llegaba 

para apoyarlos. Para la noche, eran unas mil personas agolpadas en frente de del 

campo de deportes, “en defensa de los espacios verdes”59.  

“Vamos compañeros, hay que poner un poco más de huevo… El río es de la gente y 

no se vende, se defiende”, cantaban los manifestantes, al son del popular hit de 

Sergio Denis, Te Quiero Tanto, convertido ahora en canción de protesta. 

Adolfo Pérez Esquivel, Juan Carr, Victoria Donda, Vilma Ripoll, fueron algunos de los 

personajes públicos que iban llegando a este recóndito campo de deportes del bajo 

de Vicente López. Su intención expresa era mediar en el conflicto que a duras penas 

se hacia un lugar en la escena nacional, dominada por los luminosos festejos del 

Bicentenario. El premio Nóbel de la Paz, lograría finalmente acordar con el ministro 
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de Justicia, Julio Alak, y así suspender de la orden de desalojo, evitando que 

sucediera otra represión. 

“La tensión muta en alegría. ¡El vial costero se va a parar. Queremos verde y espacio 

popular!”, publicaba la prensa de Unidos por el Río ese día. Los manifestantes 

estaban visiblemente contentos: bailaban, cantaban y se abrazaban entre todos. “Se 

tienen que retirar las topadoras y no pueden destruirlo!!!”, publicaba la gente de 

Unidos por el Río desde su blog. 

Con un espíritu triunfalista, a la semana siguiente se realizó una movilización desde la 

Municipalidad hasta la Quinta de Olivos para seguir con la protesta contra el Vial 

Costero. Además del hit de Sergio Denis –que desde el acampe se volvería un clásico 

de cada movilización–, hubo varios otros cánticos de denuncia: “No a la autopista en 

el río”, cantaban los manifestantes a ritmo de murga con percusión de cacerolas. 

“La marcha desbordó las expectativas de los organizadores. Más de dos mil vecinos 

se manifestaron al son de la batucada y las palmas, para decirle NO al intendente 

Enrique García. Ya no cabe más la excusa de que sólo unos pocos se oponen al 

mega-proyecto del jefe comunal de Vicente López. Son miles los que están en 

contra”, compartían en una crónica de la manifestación los vecinos nucleados en 

Unidos por el Río. 

Pero el triunfo sería breve. 

En marzo de 2011, la violencia volvería a escena. Los últimos manifestantes que 

mantenían un acampe en “El Bosquecito” (una arboleda en la costanera a la altura de 

la calle Arenales) se subieron a los árboles para defender el último tramo sin 

pavimentar de la nueva avenida. Sus esfuerzos terminarían con ellos, desalojados y 

reprimidos por la policía, una vez más60.  
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Y a los tres meses, el 18 de junio de 2011, se inauguró, finalmente, el Vial Costero. Las 

marchas multitudinarias quedaron atrás y su convocatoria se redujo de manera 

significativa61. 

Ninguna de las demandas judiciales interpuestas, ni los recursos de amparo lograron 

impedir su construcción.  

Actualmente, Unidos por el Río sigue reuniéndose y, con un número reducido de 

integrantes, continúa impugnando los “negociados inmobiliarios” que atentan contra 

el espacio “verde y público”. En los últimos meses sumaron una nueva bandera: “No a 

la subestación eléctrica” (planeada para abastecer las nuevas residencias y complejos) 

bajo la denuncia de contaminación al ambiente y daños a la salud humana.  

Con aciertos y fracasos, lo concreto es que la gente de Unidos por el Río no pudo 

detener ninguna de las obras a las que se opuso. Sin embargo, hacia adentro de la 

asamblea se arrogan como éxito de su lucha el haber contribuido a desgastar la 

imagen del intendente Enrique García, uno de los históricos “barones” del conurbano. 

En las elecciones de octubre de 2011, y tras 24 años de ejercicio ininterrumpido de la 

gobernación municipal, García perdió finalmente el poder, derrotado en manos de 

Jorge Macri, primo hermano del jefe de Gobierno porteño. 
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 Christel, L. y Wewrtheimer, M. (2010) “En vilo contra el Vial Costero”. En: II Jornadas Internacionales de 

Problemas Latinoamericanos: Movimientos sociales, procesos políticos y conflicto social, escenario de 

disputa. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2010. 
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III. Quilmes y Avellaneda 

 

 

A los lados del tren, la ciudad se 

desgarraba en suburbios (…). La soledad 

era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann 

pudo sospechar que viajaba al pasado y 

no sólo al Sur. 

 

Jorge Luis Borges. “El Sur” 

 

 

Cruzando la Ciudad de Buenos Aires, al sur del Riachuelo, comienza el otro escenario 

de esta investigación, ubicado entre los municipios de Avellaneda y Quilmes (ver 

Anexo, mapa 1).  

Son los partidos más próximos a la Ciudad, desde el sur, y forman parte del vasto 

Conurbano. Sus ciudades –retratadas desde la literatura en obras como las de Jorge 

Luis Borges, Roberto Arlt, Julio Cortázar o Jorge Asís– fueron creciendo durante el 

siglo pasado al compás del avance de la industria nacional, que apenas comenzaba a 

asomarse en la descripción que realiza Borges en su cuento, El Sur, escrito en 1944.  

El Partido de Avellaneda está separado de la Ciudad de Buenos Aires por el Riachuelo 

(ver Anexo, imagen 11). Limita, al este, con el Río de la Plata, y al sur, con los partidos 

de Quilmes y Lanús. 340.985 personas viven en sus casi 53 kilómetros cuadrados, en 

casas que se suceden casi caóticamente con fábricas, talleres y refinerías62. El proceso 

en el que se fue poblando y densificando Avellaneda refleja la historia económica y 

social del país. 
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 “La Ciudad”, página web de la Municipalidad de Avellaneda. Disponible en: 
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=49 
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Su formación data de comienzos del siglo XIX, cuando se instalaron depósitos de 

frutas y saladeros para dar abastecimiento a la vecina ciudad de Buenos Aires. 

Conocida entonces bajo el nombre de Barracas al Sud, Avellaneda fue, en sus 

orígenes, una zona de quintas y haciendas sobre la ribera del Río de la Plata. Sus 

costas –sobre todo las del balneario municipal– eran lugar de veraneo; y sus canales, 

territorio de pescadores63. 

Las quintas y estancias se mantuvieron en la zona costera del Río de la Plata. La ribera 

del Riachuelo y el centro de Avellaneda fueron cambiando rápidamente su fisonomía, 

y ya a para 1914 era la mayor ciudad industrial y obrera de toda la Argentina.  

En la Ribera del Riachuelo se estableció un puerto, Dock Sud, y poco a poco llegaron 

la Sociedad General de Productos Químicos, las usinas de la Compañía Alemana 

Transatlántica de Electricidad y varias refinerías de la Anglo Mexican Petroleum, que 

transportaban, almacenaban, refinaban y volvían a transportar petróleo, combustible 

y otros derivados.  

La cuenca del Riachuelo comenzó a poblarse también de frigoríficos y curtiembres y, 

para 1943, había un total de 9.938 establecimientos industriales64. En su mayoría, eran 

frigoríficos y molinos harineros, y le seguían la industria metalúrgica, y los pequeños 

talleres. Con este cúmulo de industrias, vendrían de a poco también las 

consecuencias no deseadas como la contaminación. 

El crecimiento urbano de Avellaneda se fue dando sin una planificación que ordenara 

las distintas áreas residenciales, industriales, comerciales o recreativas. No obstante 

esta ausencia reguladora, la ciudad de Avellaneda cuenta hoy con un particular perfil 

arquitectónico donde el eclecticismo conjuga depósitos, talleres, locales comerciales, 

clubes, estadios junto a chalets y torres que dan forma a su actual tejido. En la ribera 

del Río de la Plata, a la altura de Villa Domínico, las quintas se mantuvieron hasta los 
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’70, cuando sus moradores fueron desalojados para la instalación del relleno sanitario 

más grande del país65.  

Veinte kilómetros al sur del Obelisco, luego de Avellaneda, nace el partido de 

Quilmes, que limita al este con el Río de La Plata; al sur con Berazategui y Florencio 

Varela; y al oeste con Almirante Brown y Lomas de Zamora. Es uno de los distritos 

más poblados del conurbano bonaerense, con 580.829 habitantes66 (ver Anexo, 

imagen 12). 

Quilmes recibe su nombre de la llegada de los indios Kilmes –originarios de 

Tucumán–, expulsados por la conquista española, y obligados a marchar a pie hasta 

el sur de Buenos Aires, allá por el siglo XVI. Una vez en Buenos Aires, alrededor de 

200 familias se instalaron en viviendas precarias sobre una barranca frente al Río de la 

Plata, y constituyeron el primer poblado al sur del Riachuelo: se llamó la Reducción 

de la Santa Cruz de los Indios Kilmes67.  

Azotados por las enfermedades, el hacinamiento y el maltrato al que fueron 

sometidos sistemáticamente desde la colonización –y con sus mujeres en 

servidumbre o prostituidas– el legendario pueblo de los Kilmes fue desapareciendo, 

diluyéndose en silencio en la historia oficial de los criollos. 

Diezmados, borrados de la faz de la tierra, dejarían, sin embargo, su nombre: el 14 de 

agosto de 1812, se fundó oficialmente un nuevo municipio que tomaría por nombre 

“Quilmes”. En 1852 comenzó a funcionar el primer Gobierno municipal68. 
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 “Nueva Costa del Plata: si hay algo que nos han demostrado las últimas décadas del Siglo XX es que 
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 “El trágico final de los indios Quilmes: desde Tucumán a Buenos Aires caminando”. En: Contexto. 
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 Historia del Municipio de Quilmes http://www.quilmes.gov.ar/laciudad/historia/index.php 
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Las tierras de la Reducción fueron regaladas entre notables personalidades de la 

ciudad de Buenos Aires, que instalaron allí sus casas de fin de semana. Y estancias 

que generarían, al fin, desarrollo económico para la zona. 

Con el crecimiento y la urbanización, la vegetación de los bañados que se extendían 

por la costa fue desapareciendo. Así, ceibos, sauces colorados, sarandíes negros, 

juncos, cañas y duraznillos blancos fueron reemplazados para dar lugar al desarrollo 

de distintas actividades productivas. Para comienzos del siglo XIX se había vuelto 

muy difícil encontrar selva virgen en la ribera quilmeña. 

En 1888 se instaló la Cervecería y Maltería Quilmes y, con ella, varias industrias más, 

que traerían a la zona prosperidad y progreso. Para 1946, Quilmes ya contaba con 

más de 700 establecimientos industriales.  

La creciente demanda de brazos para trabajar las nuevas fábricas fue cubierta por 

pobladores que llegaban del interior del país. Hacia mediados de siglo, en las 

cercanías de las plantas fabriles se crearon los primeros barrios obreros, que 

extendieron la trama urbana hacia la periferia. Pero los migrantes que venían en 

busca de nuevas oportunidades de trabajo, una vez llegados a Buenos Aires, se 

encontrarían con que cumplir su sueño no iba a ser tan fácil. Con necesidades de 

vivienda que sus magros sueldos a veces no alcanzaban a cubrir, muchos fueron 

asentándose de forma espontánea en lugares marginales de la ciudad, y así nacieron 

las primeras villas y asentamientos precarios. 

Los mismos que hoy tanto le preocupan al arquitecto Roberto Converti69, el promotor 

del plan para cambiar radicalmente la fisonomía costera del sur de la RMBA: “Casi 

todo a lo largo de la autopista, en todo el corredor hasta Quilmes, y más –se podría 

llegar hasta La Plata, inclusive–, se ha instalado la pobreza. Gente que está al nivel de 
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 Roberto Converti es director junto a Fabio de Marco del estudio de arquitectura Oficina Urbana, 

encargada del diseño de Costa del Plata. Durante el gobierno de Fernando de La Rúa como jefe de 

gobierno porteño, fue director de planeamiento. 
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puerto madero. el proy técnico urbano y llevamos adelante la construcción mas importante que fue la del 

espacio publico, de consolidar todas las ideas concurso, organización administrativa, modelo de gestión 
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Biafra. Lugares que nos sorprenden por los niveles de complejidad en la cual todo el 

mundo se ha instalado de cualquier modo”70.  

El perfil más pobre de Quilmes y de Avellaneda (cuyas imágenes observables, 

empero, distan mucho de las de Biafra) diferencia a estos municipios de Vicente 

López. Sin embargo, esto no parece un obstáculo para la avidez de los capitales 

inmobiliarios. Y su desembarco en forma de grandes proyectos urbanos es abrazado 

en la región, como el puntapié que hará dar el salto “al primer mundo”. La necesidad 

de mega-emprendimientos como Costa del Plata está mucho más justificada que del 

lado norte de la ciudad: la pobreza y la necesidad de desarrollo son mayores. Cabe 

aclarar: este gran salto no se planea a través del emparejamiento de las 

desigualdades socioeconómicas, ni del mejoramiento de los indicadores sociales, sino 

modificándole la fachada a la costa. A una costa que forma parte de un ecosistema 

sensible –según afirman grupos ambientalistas– y por medio de un proceso que 

encierra las mismas dudas sobre su legalidad que en Vicente López. 

 

III.1. Un proyecto salido de la basura 

 

El sur, popular y fabril, rodeado de arroyos contaminados por la temprana 

industrialización de Buenos Aires, fue el sitio ideal que pensaron los militares para la 

instalación de un basural. Allá por el año 1978, la Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) llamó a una la licitación para la 

“recuperación, forestación y urbanización de la zona costera del Río de la Plata”71. 

Nuevamente, el argumento de la recuperación. Y otra vez, el mismo y extraño 

método: el volcado de basura (ver Anexo, imagen 13). 
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 Aizcorbe, Besana y Bouzo (2011) “Conflicto ambiental y megaproyectos  de urbanización. El caso del 
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reconfiguraciones. Universidad de Buenos Aires. 2011.  
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La empresa Saneamiento y Urbanización Sociedad Anónima (SyUSA) –subsidiaria del 

grupo empresarial Techint– obtuvo la concesión para instalar y gestionar un relleno 

sanitario en un área aproximada de 600 hectáreas a la vera del Río de la Plata, en Villa 

Domínico, entre los partidos de Avellaneda y Quilmes.  

Tras décadas de deposición de residuos, entrados los años ’90, la empresa decidió 

hacer un uso más intensivo de los terrenos, a través de rellenos en altura, en una 

técnica llamada “expansión vertical”. Esto valió que la Asociación Civil Ambiente Sur 

presentara una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, cuestionando 

una modificación del contrato de concesión, efectuada en el año 1994. Esta 

modificación permitía –además de la “expansión vertical”– transferir a Techint la 

propiedad, no sólo de las tierras correspondientes a la empresa concesionaria, sino 

también de la zona que incluye la selva marginal, el albardón costero y los 

humedales72.  

En estos mismos años, en la zona de Wilde y de Don Bosco empezó a registrarse un 

aumento en los problemas de salud de la población, como cáncer y leucemia. En el 

año 2001 se conformó una red de organizaciones llamada “Asamblea de Vecinos 

Autoconvocados Afectados por el CEAMSE”, que lograría el cierre del relleno 

sanitario, tres años más tarde. Además, junto a autoridades de los municipios, del 

CEAMSE, de SyUSA, y representantes de otras asociaciones vecinales, se formó una 

comisión para controlar los efectos contaminantes del relleno ya desactivado.  

Con el relleno cerrado, parquizado y con sus contaminantes bajo control73 (ver 

Anexo, imagen 14), el grupo Techint llamó al arquitecto Roberto Converti, de Oficina 

Urbana, para que los ayudara a planear qué hacer con esos terrenos, más la selva 

marginal aledaña al relleno, incorporada –según Ambiente Sur, de forma ilegal– a su 

patrimonio en los años ’90. 
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 Según se desprende de la entrevista con Converti en marzo de 2012 



47 

El día de la reunión, la gente de Techint cayó con la propuesta de hacer un barrio 

cerrado74.  

—Mirá, acá mucha gente dice que podemos hacer un barrio, un barrio cerrado, 

náutico— le dijeron de Techint a Converti. Después de exponer las ideas que habían 

recibido, Converti les respondió, según cuenta: 

—No, nuestra opinión es la siguiente: Buenos Aires, en toda su historia, su costa ha 

sido diversa, se ha transformado, y es multitudinaria, no es un lugar bucólico: hay que 

hacer un proyecto abierto a la comunidad. 

No mucho tiempo después, en el año 2006, las autoridades del municipio de 

Avellaneda presentaron un proyecto a la empresa Techint para conformar un paseo 

ribereño, bajo la figura de “reserva municipal”. Y ahí la empresa realizó la contra-

oferta inspiración de Converti, que incorporaba, en los planos, terrenos dentro del 

municipio de Quilmes. Este proyecto fue “Nueva Costa del Plata”, presentado 

públicamente en el año 2008. 

 

III.2. Nueva Costa del Plata 

 

El 13 de marzo de 2008, el gobernador Daniel Scioli; el entonces intendente de 

Avellaneda, Baldomero Álvarez; y su par de Quilmes, Francisco “el Barba” Gutierrez, 

presentaron Nueva Costa del Plata en el teatro Roma de Avellaneda.  

Se trata de un proyecto para urbanizar 232 hectáreas del área costera de los 

municipios de Quilmes y Avellaneda, emplazado parcialmente sobre los terrenos 

desactivados del CEAMSE. Con 1.300.000 metros cuadrados de construcción, Nueva 
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 Ib.Ídem. 
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Costa del Plata es –según Oficina Urbana- el proyecto de mayor desarrollo urbano de 

América Latina75. 

Concretamente, el área que abarca la iniciativa está delimitada por el Río de la Plata, 

al este; el Canal Santo Domingo, al norte; la calle 222 de Quilmes, al sur; y la 

Autopista Buenos Aires-La Plata, al oeste. En Avellaneda, la superficie a construir será 

casi de 700 mil metros cuadrados, es decir, un área equivalente al 45% del total. El 

59% restante se ubicará en el partido de Quilmes, con más de 800 mil metros 

cuadrados.  

Según Roberto Converti “el 70% del espacio sería de carácter público, privilegiándose 

los espacios verdes”76. En tanto, el otro 30% se dispondría para usos residenciales, 

oficinas, comerciales, hoteles y equipamientos comunitarios, como una universidad. 

Los edificios, de hasta 40 pisos y áreas comerciales, albergarán alrededor de 25.000 

personas, con una inversión inicial de 50 millones de dólares. 

La primera obra será la construcción de una nueva sede para la Universidad de 

Avellaneda, financiada en su totalidad por Techint, así como la construcción de la 

infraestructura básica para servicios como gas, luz y agua.  

Las hectáreas del relleno sanitario desactivado –“ambientalmente aptas”, según 

fuentes de la empresa desarrolladora– piensan ser destinadas a un gran parque 

público, de más de 400 hectáreas. 

Desde enero de 2012, la empresa Techint comenzó el desmonte en la selva ribereña a 

fin de comenzar los preparativos para poder empezar a construir, con el aval del 

municipio de Avellaneda, que en 2008 aprobó la rezonificación necesaria para dar vía 

al mega-emprendimiento77 (ver Anexo, imagen 16). Sin embargo, después de muchas 

idas y vueltas, todavía falta la firma del Concejo Deliberante de Quilmes. Es que en 

                                                           
75
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este distrito, la zona donde se quiere instalar el proyecto está protegida por una 

ordenanza que la declaró como Reserva Natural. 

 

II.3. El apoyo al proyecto 

 

 “Una obra superadora, con autentica concepción metropolitana”78. Así conciben los 

desarrolladores Converti y De Marco al proyecto Nueva Costa del Plata. 

Según un documento elaborado por Oficina Urbana, Nueva Costa del Plata 

constituirá “un barrio abierto, integrado al frente costero del Río de la Plata y al orden 

urbano formal de ambas ciudades”79. Como se detalla en el documento, el proyecto 

plantea el desarrollo de una ciudad abierta que promueva el acceso público a la costa 

del río. Costa del Plata busca reconvertir la zona costera sur y conectarse con el resto 

de la ciudad.  

“Fijáte el perfil residencial, náutico, deportivo, recreativo, turístico, con calidad en el 

espacio público, que tiene toda la costa del corredor norte. Todo lo anterior, hasta 

llegar al centro, se da hasta este límite: el Riachuelo, o el puerto de Dock Sud. El resto 

no existe”80, explica Roberto Converti. “Entonces, si antes el Riachuelo era el límite, 

gracias a un proyecto así, se rompen los limites, porque es la oportunidad de 

empezar a ligar y conectar con otros tramos de la ciudad”, completa. 

Un sur alejado y rodeado de pobreza podría, gracias a esta visión emprendedora, 

conectarse con las áreas más prósperas de la ciudad. Otro aspecto destacable de este 

proyecto, lo relata su mentor:  
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“Nuestro aporte fue generar un proyecto que no sea ni un barrio privado, que no sea 

una zona excluyente, sino todo lo contrario: un barrio construido a partir de la 

concertación de intereses entre lo público y lo privado, a toda esta zona propiedad 

de Techint”81. Es decir, promover el acceso público a la costa.  

Para entrar, habrá cuatro accesos directos desde la autopista Buenos Aires - La Plata. 

La idea, insiste Converti, es generar nuevos accesos y movilidad hacia la costa sur, “a 

la que hoy nadie va”. 

“¿Viste que cuando dicen esto de ‘los vecinos hicimos una caminata’82? ¡No van! Es 

muy cómico. Si nadie entra a ese sitio. Es más, no se puede entrar porque no hay 

modo. Tenés que entrar por el CEAMSE, una zona complicada”. Con esta frase, 

responde en tono polémico a las caminatas que organizan los ambientalistas para dar 

a conocer la zona de la selva marginal y convencer al público de la necesidad de 

declararla reserva ambiental (ver Anexo, imagen 17). Sus denuncias indican que Costa 

del Plata va a arrasar con esta selva. Pero desde Oficina Urbana lo niegan: “la selva se 

va a mantener tal cual. O incluso mejorarla”. 

De acuerdo a expertos de la Fundación Metropolitana, el proyecto de Converti / De 

Marco se inspira en el Plan Regulador del Área Metropolitana de Buenos Aires de 

1959. En sus lineamientos se buscaba “equilibrar” las áreas altas Sur y Sudeste del 

GBA, “creando nuevas zonas de expansión en terrenos ganados al Río de La Plata, 

recuperando rellenos y levantamiento de áreas, conservando y recuperando el 

elemento físico natural. Planificando la zona costera de terrenos bajos a sanear y 

otros a ganar al Río de La Plata para uso del gran esparcimiento a escala de toda el 

área y de la expansión de núcleos de vivienda”83. 

Sin embargo, desde la redacción de aquel plan del ’59 a la actualidad las 

concepciones sobre urbanismo han cambiado profundamente, como quedó reflejado 

                                                           
81

 Ib.Ídem. 
82

 Ver apartado siguiente 
83

 “Nueva Costa del Plata: desencuentros en y sobre el territorio”, Op. Cit. 



51 

en un nuevo documento elaborado desde la Provincia de Buenos Aires, bajo la 

conducción del entonces subsecretario de Urbanismo y Vivienda, el arquitecto 

Alfredo Garay. Su entonces subsecretario, Luciano Pugliese, menciona: “Una buena 

práctica ambiental urbana es no transformar drásticamente la morfología en tales 

enormes superficies. A menos que sea estrictamente necesario. Además lo dice la ley 

en esos términos. Lo estrictamente necesario acá no esta probado ni por cerca”84. 

De cualquier modo, la legislación vigente exige que por la magnitud del proyecto se 

realicen estudios de impacto ambiental con análisis hidráulicos, geológicos y 

costeros, además de las autorizaciones municipales de los municipios respectivos 

para la aprobación de las obras y rezonificación del área. Al parecer, la empresa 

cumplió con todos los estudios. Fueron tres años en los que la Oficina Urbana trabajó 

interdisciplinariamente con diversos profesionales, incluso con equipos de la 

Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica Nacional85.  

En paralelo, se realizaron reuniones con los municipios y con dependencias de la 

provincia de Buenos Aires. Además, se desarrollaron audiencias públicas y reuniones 

promovidas por la empresa en el lugar del proyecto, con las ONG interesadas y la 

comunidad en general.  
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hidráulica del Río de la Plata y su relación con el área territorial del proyecto (Universidad de La Plata), 

Diseño de la defensa costera (Universidad de La Plata), Diseño de los desagües inter -nos del área del 

proyecto (Universidad Tecnológica Nacional), Estudio de línea de base, impacto y Plan de Manejo 

Ambiental / Estudios del medio socioeconómico / Estudios geológicos y geomorfológicos del suelo / 

Estudios de caracterización de la dinámica del sistema superficial / Estudios de caracterización 

hidrogeológica / Estudios de las condiciones morfológicas y dinámicas del sector costero / Estudio del 

medio biótico / Estudio de la calidad de recursos: aire, agua y suelo / Valoración de impacto y Plan de 

Manejo Ambiental (Universidad Tecnológica Nacional). 
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El producto de estos estudios fue un informe repartido en cinco biblioratos con 

documentación que se presentó a ambos municipios, fue revisado y parcialmente 

modificado por autoridades provinciales86. 

Gracias a Costa del Plata, Oficina Urbana ganó en 2010 el premio al Mejor Proyecto 

de América, otorgado por The International Property Awards, de Londres.  

 

III.4. Las demandas  

 

Pero no sólo éxito y premios internacionales genera el proyecto Nueva Costa del 

Plata. En Quilmes y Avellaneda existen varias organizaciones ciudadanas que se 

oponen a su construcción. Quilmes Unido, Bernal Unido, Asociación Plan Urbano 

Ambiental Quilmes, Foro en Defensa del Río de la Plata, Foro de Salud y Ambiente de 

Avellaneda, Vecinos de Villa Corina por un mundo mejor, CTA Quilmes, y la 

Asociación Civil Ambiente Sur, son organizaciones que cuestionan el impacto 

potencial de Costa del Plata en el medio ambiente, así como la manera en la que 

Techint se hizo de estos terrenos. 

“Techint, no taches la costa”, es el lema de los Asambleístas por el Río Bernal, que 

nuclea a varias de estas asociaciones. También bajo otra de sus consignas “No a la 

entrega de la costa”, vecinos y ambientalistas recorren la selva marginal de la ribera 

de Avellaneda y organizan charlas a cargo de especialistas que ponen de relieve la 

importancia de preservar la flora y la fauna del lugar. Con estas actividades, los 

ambientalistas buscan generar conciencia e impedir el desmonte para avanzar con 

Costa del Plata.   

A través de estas actividades, los miembros de la asamblea de Bernal buscan 

defender, en primer lugar, los humedales, que son algo así como pantanos, áreas 
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 “Ambientalistas de Avellaneda irán a la Audiencia Pública sobre Costa del Plata”. Diario Perspectiva Sur, 
21-11-2008 
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barrosas, inundables e inútiles desde un punto de vista productivo. Su valor, sin 

embargo, reside en los “servicios ambientales” que prestan. “Los humedales son una 

suerte de piletones que aminoran el impacto de una tormenta o de precipitaciones 

pluviales de magnitud, y contribuyen al escurrimiento de las zonas hoy 

urbanizadas”87, explica el arquitecto Héctor Casazza, integrante del Foro Regional en 

Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente. 

Estas organizaciones denuncian que parte de Costa del Plata se construirá sobre 54 

hectáreas de humedales, y para ello será necesario elevar su nivel en cinco metros 

con rellenos. Casazza, al igual que otros ambientalistas, advierte sobre la pérdida de 

la capacidad absorbente del suelo, así como de su función natural de recoger las 

aguas de lluvia de las zonas hoy urbanizadas.  

La propuesta del Grupo Techint para evitar inundaciones es continuar río adentro los 

canales que actualmente desagotan en los humedales. Lo que sucede, explica 

Casazza, es que de combinarse tormentas con una sudestada, y ante la ausencia de 

los humedales que actualmente protegen la zona, los vientos impulsarían las aguas 

hacia la población. 

En el ámbito internacional, la misma UNESCO reconoce la importancia de preservar 

los humedales, como quedó asentado en la Conferencia Internacional sobre la 

Conservación de los Humedales, en Ramsar (Irán) en 1971.  

Otra objeción que realizan estas organizaciones, es el material con el que se piensa 

rellenar, algo que, según señala Casazza, no está especificado ni en el proyecto ni en 

el análisis de impacto ambiental. Una posibilidad es el uso de sedimentos del Río de 

la Plata, contaminados con hidrocarburos, PCBs88, y hasta metales pesados. De 

emplearse los 5 millones de metros cúbicos de material de sedimentos que los 
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 Entrevista telefónica realizada en 2011. 
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 Los policlorobifenilos o PCB son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno que se 

han usado como refrigerantes de transformadores, hoy prohibidos en Estados Unidos y Europa. Los PCBs 

contaminan el suelo, las napas y el agua y son considerados dentro de los doce contaminantes más 

peligrosos del planeta. 
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especialistas calculan será necesario, se expondría a toda el área, a sus acuíferos y al 

sector de playas y juncales de la región a esos contaminantes.  

Por otra parte, preocupa el recorte en la selva marginal. Si bien desde Oficina Urbana 

niegan que vaya a haber una modificación, el propio Pugliese desconfía de que, en la 

práctica, esto se pueda mantener: “Es absurdo. Cualquiera sabe que un edifico de 40 

pisos, como los que se van a construir a la vera de la selva marginal, vos ves los 

renders, las imágenes, a 50 metros de una supuesta lonja de preservación ambiental, 

existe una huella ecológica. No, no es pensable una campana de vidrio”89. 

Los ambientalistas señalan que el recorte que se quiere hacer va a producir un 

impacto en ese ecosistema natural, impidiendo que siga vivo, que pueda recrearse y 

regenerarse naturalmente. Según los ambientalistas, “mientras que la empresa (el 

Grupo Techint) presenta por un lado la propuesta del respeto por el medio y el 

reconocimiento de su valor ambiental y cultural, por el otro, proyecta una 

urbanización que invade 54 hectáreas de lo que dice que va a proteger y 

mantener”90. 

Por otra parte, el director provincial de evaluación de impacto ambiental del 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Federico Jarsun, ha 

afirmado en prensa que Techint “no ha presentado los estudios de impacto 

ambiental del proyecto Nueva Costa del Plata”91, sino una línea de base ambiental, 

que no es más que una descripción del área.  

La Asociación Civil Ambiente Sur pretende que se declare esta zona de reserva 

natural, ya que, para ellos, la selva del Bernal es uno de los tres ‘pulmones verdes’ de 

la metrópolis de Buenos Aires, junto con la zona de Campo de Mayo y la ribera 

metropolitana norte. Hasta el momento, los dictámenes en el expediente de los 
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 Entrevista realizada en marzo de 2012. 
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 Entrevista telefónica a Jorge Trevin, de la Asociación Civil Ambiente Sur, realizada en septiembre de 
2012. 
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 “Nueva Costa del Plata: desencuentros en y sobre el territorio”, Op. Cit. 
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organismos intermedios provinciales han sido favorables a la protección del área92. 

Sin embargo, el gobernador Daniel Scioli firmó la convalidación provincial en las 

oficinas de CEAMSE, junto con el intendente de Avellaneda que asumió en 2011, 

Jorge Ferraresi, ratificando a nivel provincial la aprobación del HCD de Avellaneda93. 

En tanto, en Quilmes una ordenanza municipal protege la selva marginal bajo la 

calificación de Reserva Natural. 

Otro de los reclamos de estas organizaciones es que lejos de promover el acceso 

público al río, Techint lo está cercenando, desde el mismo momento en que se hizo 

de tierras que, según la denuncia de la Asociación Civil Ambiente Sur, no le 

corresponden94. 

 

III.5. Por el camino de la justicia 

 

Las sospechas de Asociación Civil Ambiente Sur sobre la adjudicación de estas tierras 

se transformaron en una causa, que fue iniciada en enero de 2009. Radicada en el 

Juzgado de Garantías de Avellaneda, a cargo del juez Luis Carzoglio, muy pronto 

pasó al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, por haberse declarado 

incompetente95. 
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 Para la Dirección de Recursos Naturales, por ejemplo, “el principio precautorio establecido en la Ley 

General del Ambiente 25.675, la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos, la Ley Marco Ambiental 11.723 en especial sus artículos 5, 7 y 9 así como la Ordenanza 

Municipal 9348/02 del Partido de Quilmes, brindan argumentos suficientes para convalidar el pedido 

obrante en fojas 1 a 3 de la Asociación Civil Ambiente Sur, por lo que el organismo competente debería 

abstenerse de autorizar la rezonificación a uso urbano de los terrenos ribereños de bosques y humedales 

localizados en los partidos de Avellaneda y Quilmes”. Con conceptos casi idénticos se pronunciaron otras 

dependencias de la Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible. 
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 “Avellaneda: Scioli puso en marcha el cuestionado proyecto Nueva Costa del Plata, de Techint” La 
Noticia 1, 18/10/2010 
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 “Quilmes: Proponen que tierras del Proyecto Techint sean declaradas Reserva Natural” Diario La Noticia 
1, 12/04/2010 
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 “Quilmes: Allanaron la Municipalidad por proyecto Costa del Plata” Diario La Noticia 1, 30-03-2010 



56 

Armella retuvo la causa por dos años. Pero en 2010 se declaró también incompetente 

y la causa pasó nuevamente a Carzoglio, quien la mandó a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a fin de determinar cuál era la jurisdicción competente96. 

Finalmente, la Corte dictaminó que la causa era competencia de la Justicia ordinaria, 

por lo cual volvió a manos del Juez Carzoglio, donde descansa hace más de un año. 

En ella, se acusa a Techint de cometer el delito de defraudación a la administración 

pública en el traspaso de las tierras costeras. 

En su defensa, el director de Personal de Techint, Ernesto Mario Rona, afirmó que las 

tierras en cuestión habían sido cedidas por el Gobierno en concepto de pago por el 

entierro de basura durante 25 años. “Son tierras que Estado nacional le pagó a la 

gestión del relleno sanitario en Avellaneda y Quilmes”97. 

La diferencia aparece en la interpretación del contrato de concesión. De acuerdo a 

Jorge Trevin, de Ambiente Sur, la ley original establecía que el pago a la empresa 

sería con tierras rellenadas con basura. Pero según Techint, el pago era en tierras sin 

rellenar.  

“Al menos, el Gobierno así lo entendió”, dijo Rona, “porque de lo contrario, el 

Gobierno no tendría por qué regalarle tierras a Techint”. 

La denuncia también menciona la falta de transparencia en la licitación pública, 

favorecida por la falta de garantías bajo el gobierno militar. 

Según Rona la firma SYUSA obtuvo la gestión ambiental del relleno sanitario Villa 

Domínico por una licitación internacional, y no “a dedo”, por una amistad con el 

gobierno militar de turno: “Así ganamos este contrato y nos ocupamos durante un 

montón de años del entierro de la basura (de Capital Federal y el Conurbano). El 

pago era parte en dinero, parte en tierras que había que recuperar para el uso 
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comunitario. De lo contrario, no había derecho a obtener estas tierras. No podíamos 

dejar estas tierras rellenadas, nada más, sino que el compromiso era devolverle el uso 

para la comunidad. Había el compromiso de desarrollarlas”98. 

Por este compromiso con la comunidad, nació en 2006 el Proyecto Nueva Costa del 

Plata. “Va a ser un barrio más de la ciudad. Cualquier vecino podrá llegar, estar y 

disfrutar del lugar”99, es la afirmación de Mónica Capellini, secretaria de Producción, 

Política Ambiental y Empleo de Avellaneda. 

Ahora bien, este barrio “más” de la ciudad, ¿podrá, efectivamente, ser usado por toda 

la comunidad? Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, plantea: “Tratemos de imaginarnos 

cómo un vecino cualquiera podrá llegar desde la Estación Avellaneda o desde San 

Francisco Solano hasta la costa del Río de la Plata. ¿Cuántas líneas de transporte 

público circulan por la Autopista? ¿Qué distancia hay que atravesar para llegar a la 

“Nueva Costa” plantada detrás de los actuales rellenos del CEAMSE y cómo lo 

hacemos sin apelar al vehículo privado?”100.  

La mentada integración será sólo con algunas áreas elegidas de la ciudad, a las que 

se accede en auto vía autopista que olvida las islas de pobreza circundante. En 

cambio, ¿qué sucederá con las más próximas Villa Inflamable, Villa Corina (ver Anexo, 

imagen 20), sólo por nombrar algunos de los tantos asentamientos precarios que se 

suceden unos tras otros al sur de Buenos Aires? ¿Y con los habitantes actuales que 

viven en sus casillas de madera en la calle Espora y el río, en Bernal (ver Anexo, 

imagen 19)? De acuerdo a la Oficina Urbana, no hay habitantes allí, lo cual se refuta 

simplemente con pasar por lo que fue el CEAMSE, saliendo de la autopista Buenos 

Aires-La Plata y la calle Espora hasta el fondo, llegando al río. Allí hay un precario 
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asentamiento donde lugareños viven de la pesca, con un estilo de vida que 

llamaríamos “tradicional”, en un reducto natural (pero contaminado) que olvida el 

paso del tiempo, la llegada de la modernidad, así como su cercanía a la ciudad. 

 

*** 

La libertad de hacer y rehacer la ciudad es, tal como plantea David Harvey, un 

derecho humano más, entre otros derechos humanos:  

“El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los 

recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la 

ciudad. Es, además, un derecho común, antes que individual, ya que esta 

transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para 

remodelar los procesos de urbanización”101. 

Ejercer el derecho a la ciudad es poder elegir qué tipo de ciudad queremos, en 

estrecha conexión con la elección del tipo de lazos sociales que dará esa 

configuración urbanística, las relaciones con la naturaleza, los estilos de vida, la 

tecnología y los valores estéticos. 

Pero el derecho a la ciudad, señala este autor, se encuentra cada vez más restringido 

a un número reducido de personas con poder político y económico, que tiene la 

capacidad de delinear las ciudades de acuerdo a su gusto y a sus propios deseos. Es 

que la calidad de vida en la ciudad (y la ciudad misma) se ha transformado en una 

mercancía como cualquier otra, y pueden gozar de ella quienes están en una mejor 

posición relativa: “los pobres, los no privilegiados y los marginados del poder político 
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[son] quienes sufren primeo las consecuencias de este proceso, en el que la violencia 

es necesaria para construir el nuevo mundo urbano a partir de las ruinas del viejo”102. 

Las elocuentes palabras de David Harvey me resultaron apropiadas e ilustrativas para 

coronar las líneas que componen esta investigación. Dos procesos en apariencia 

diferentes, separados por la topografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el 

proyecto de renovación urbana en la zona del bajo de Vicente López y la 

construcción del mega-complejo Nueva Costa del Plata, en Quilmes y Avellaneda) 

hablan de una misma tendencia global: la tendencia a planificar la ciudad sólo para el 

segmento del mercado más rentable103. Y, en paralelo, cada vez más conflictos que 

disputan el uso del suelo. 

Los pobladores de bajos ingresos habían podido vivir y usar esas tierras durante 

muchos años. Ahora, muchos deberán resignarse a no poder seguir disfrutándolas, 

sean usuarios de un balneario costero en los ’60 –que se volvió paseo público en los 

’90–, sean habitantes precarios de la selva marginal de la costa metropolitana sur. El 

desalojo de estas tierras para poder dar lugar a la construcción de Nueva Costa del 

Plata parece ser parte de los daños colaterales; el precio que hay que pagar para 

poder dar la bienvenida a la modernidad, del mismo modo que hubo que pagar con 

el lento y silencioso exterminio de los Kilmes, 300 años atrás. 

Las oposiciones vecinales que se suceden en los lugares estudiados bien podrían ser 

analizadas como un auténtico ejercicio del “derecho a la ciudad”. En cambio, para el 

poder dominante y su discurso del progreso y del desarrollo –que no deja espacio 

para visiones alternativas– no son más que una muestra de locura, como lo ha 

señalado la presidenta al referirse a “los once locos” o “los energúmenos” de Vicente 

López. Y, más suavemente, la concejal Irene Corradini, cuando afirmaba que cualquier 
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oposición vecinal está poseída por un espíritu “conservador, temeroso de cualquier 

novedad”.  

En una historia que se presenta como lineal, donde las personas y la cultura se 

desarrollan en una única dirección positiva hacia el futuro, sólo cabe embarcarse en el 

tren del progreso para no perderse en el tiempo. Para subirse a este tren, movido por 

la locomotora del desarrollo económico, no importan los daños ecológicos que haya 

que pagar y no importa tomar atajos, recorridos más breves que obvien los senderos 

de lo legal, como muestran las denuncias de corrupción de uno y otro lado del 

conurbano. 

Esta investigación buscó contribuir a revelar hechos de poder en los escenarios 

tratados. No buscó desarmar nudos conflictivos de poder a nivel gubernamental (o 

no solamente), sino su ejercicio a lo ancho de todo el tejido social. La trama de poder 

“microscópico” o “capilar” sobre la que teorizó Michael Foucault104 no es el poder de 

los aparatos estatales o de los funcionarios gubernamentales. Es el conjunto de 

pequeños poderes e instituciones situados a un nivel más bajo. 

Como indica Foucault, el poder no puede ser localizado únicamente en las 

burocracias o en el Estado, sino que es una relación de fuerzas, una situación, en un 

momento determinado. Por lo tanto, al ser resultado de relaciones sociales, el poder 

está en todas partes. Y produce efectos de verdad, así como produce saberes. 

Los proyectos de renovación urbana en la ribera de Vicente López, Quilmes y 

Avellaneda son producto de una relación de fuerzas. De un poder municipal, 

provincial y nacional, más la fuerza de importantes capitales, que pueden imponer 

obras ampliamente resistidas. Y el poder también es capaz de imponer relatos, 

determinando que unos triunfen sobre otros105. Aquí, el relato del progreso se ha 

impuesto sobre el de la preservación, del cuidado de la naturaleza y del respeto por 
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formas de vida más tradicionales, sin mencionar una gran cantidad de otros 

microrrelatos. La búsqueda por un ejercicio más equitativo del derecho a la ciudad se 

expresó, esta vez, bajo reclamos como el “río es de la gente” al norte, o “Techint no 

taches la costa”, al sur. Pero al menos en Vicente López, la lucha por numerosa y larga 

que haya sido, no parece haber sido suficiente para contrarrestar el peso del 

progreso, la modernidad y el dinero. Avellaneda ya se ha expresado a favor del 

desarrollo a través de la modificación de su código de ordenamiento urbano. Pero 

dependerá del curso de acciones y de cómo se diriman las relaciones de fuerza en 

Quilmes, donde aun la selva es prioridad de protección municipal. 

Más allá de la puja “modernidad” vs. “conservación”, lo cierto es que el tiempo no 

puede correr en sentido inverso: las modificaciones urbanas ya están en marcha. 

Únicamente una regulación más inclusiva sobre el acceso a la ribera podrá 

determinar si su uso será para privilegio de unos pocos o, por el contrario, las obras 

habrán servido para ampliar su uso.  
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I. Elaborando la idea 

 

El que se pueda observar  

o no una cosa, depende 

 de la teoría que se emplee 

 

Albert Einstein, “Carta a Heisenberg”, 1925 

 

 

 

Al momento de decidir realizar esta investigación (fines de 2010), tenía lugar en 

Vicente López un conflicto que no conoció precedentes: un grupo relativamente 

numeroso de vecinos se oponía  a la construcción de una avenida en terrenos 

costeros, que sería el principio de una serie de proyectos de urbanización a gran 

escala. Este grupo de vecinos empezó a protestar por las nuevas obras denunciando 

el impacto ambiental para el medioambiente y los residentes del municipio, y la falta 

de consulta a la ciudadanía en la decisión de llevarlas a cabo. 

Como periodista y cientista social, pero también como vecina de Vicente López, me vi 

conmovida y sorprendida ante aquélla manifestación de protesta, acaso con mayor 

participación y convocatoria que las jornadas del 10 y 20 de diciembre de 2001, con 

numerosas movilizaciones a la Quinta de Olivos. La participación en las nuevas 

marchas era muy numerosa. En los momentos de mayor conflictividad con la policía, 

y cuando entre la gente que protestaba existía todavía la convicción de poder 

detener las obras, hubo movilizaciones a la Municipalidad y a la Quinta de Olivos de 

más de 2.000 personas, y festivales de música y teatro con más de 4.000. Los 

formatos de la protesta encontraron nuevas formas de expresión, con una gran 
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presencia del arte y una participación mayoritaria de la gente joven. Por otra parte, la 

protesta muy pronto adoptó la forma asamblearia para la toma de sus decisiones. 

La gente de asamblea que se formó para disputar los denominados “negocios 

inmobiliarios”, Unidos por el Rio, ¿de dónde había salido?, ¿qué los convocaba? Me 

llamaba la atención la aparente continuidad entre las líneas de acción de este 

conflicto local urbano y la gran cantidad de asambleas nucleadas en torno a 

“cuestiones territoriales” a lo largo y ancho de todo el país. No solo compartían la 

forma asamblearia, sino un mismo “lenguaje de valoración”106 sobre lo ambiental, así 

como una profunda preocupación por las consecuencias sociales de 

emprendimientos de gran envergadura, como los proyectos de megaminería a cielo 

abierto, contaminación por fumigación para soja RR y, de manera creciente, 

proyectos de reconversión urbana en áreas estratégicas de la ciudad. Este tipo de 

disputas sociales también es conocido como conflictos “d’amenagament” (de 

desarrollo). En ellos, se ve repetir emprendimientos a gran escala, percibidos como 

amenaza por las comunidades locales que denuncian su impacto en el entorno 

próximo. 

Entonces, de alguna manera, mi investigación buscó, a partir del análisis exhaustivo 

de dos casos puntuales, “iluminar” procesos más generales. Releyendo mis apuntes 

del primer seminario cursado en la Maestría, el Libro Periodístico, hallé que, según las 

palabras de Ivana Costa, esta tensión entre lo particular y lo general es precisamente 

la quintaesencia del libro periodístico, que “encuentra en la crónica algo que 
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trascienda el hecho puntual; en el caso estudiado, un interés más general que ese 

caso sólo; y el motor de la indagación es por inquietudes personales”107. 

En este sentido, esta investigación pretendió ser, como el de muchas otras 

investigaciones periodísticas, un camino inductivo del análisis de casos particulares, 

escogidos por una inquietud personal, para poder, a partir de ellos, iluminar 

parcialmente grandes procesos “macrosociales”. En este caso, los procesos más 

generales tienen que ver con un aspecto que afecta de forma creciente la calidad de 

vida de las personas que viven en las ciudades: el crecimiento urbano, que no se 

efectúa como respuesta a necesidades sociales, sino como motor de crecimiento y 

desarrollo, con consecuencias ambientales y humanas que son impugnadas por los 

habitantes mas próximos. Y además, se mezcla con el problema del acceso al río, en 

una ciudad que se ha ido construyendo “de espaldas” a él. 

A lo largo de la investigación, encontré este tipo de situaciones repetirse en varios 

puntos incluso de la provincia de Buenos Aires. Así que en simultaneo a que se 

desarrollaba el conflicto en Vicente López, fui buscando qué otros casos similares 

había en nuestro territorio, y encontré que del otro lado de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en Quilmes y Avellaneda, estaba comenzando un conflicto por el 

desarrollo de Costa del Plata, el “nuevo Puerto Madero”. 

Lo que me hacia dudar era el hecho de que esta investigación podía ser encarada 

más fácilmente para mí desde las ciencias sociales, como la sociología urbana. La idea 

de llevar adelante una investigación con las herramientas que estaba adquiriendo en 

la Maestría en Periodismo representaba un desafío grande. Y lo que me tranquilizó 

fue encontrar entre mis apuntes de nuevo las palabras de Ivana Costa “Un libro 

periodístico no se ajusta a una disciplina con características exclusivas. Se superpone 

con otros géneros”. Ahí estaba la clave. Mi bagaje previo podía no ser un 
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impedimento, sino una virtud. Podía nutrirme de mis lecturas anteriores y que ello 

fuera un insumo para la investigación periodística que emprendía.  

Pero una tesis periodística era para mí un desafío. El camino de lo académico lo 

conocía bien. Era la hora de lanzarme a hacer algo nuevo. Tomar hechos aislados y 

convertirlos en un relato amigable para el lector, intentando despegarme de la 

redacción académica, si bien reconozco que quedaron resabios en estas líneas. 

II. Los pasos 

Para encarar la investigación periodística, retomé, en primer lugar, el libro de Daniel 

Santoro “Técnicas de investigación periodística”. Básicamente, los pasos a seguir que 

enumera para poder realizar una investigación de este género: elegir un tema; 

delimitar el enfoque y el recorte espacio-temporal; establecer hipótesis que guíen el 

trabajo; después, organizar un archivo con el material disponible -que guiará, a su 

vez, la búsqueda de la información-. Paso siguiente, cruzar los datos, analizarlos, 

verificarlos y redactar finalmente el producto de todo un cúmulo de fuentes primarias 

y secundarias. Pero estos pasos, debo reconocer, los tomé más como un horizonte 

que me ayudó a organizar mi práctica, la cual, de hecho, fue bastante más caótica 

que la simple enunciación de esos pasos.  

Con un tema definido a grandes rasgos (el conflicto en las costas metropolitanas), 

restaba nada más ni nada menos, pensar –de todas las preguntas que tenía– a cuáles 

les daría rienda suelta para que me guiaran en la investigación y la acotaran a un 

tiempo y un espacio, y con un camino determinado. Pero para ello, debía primero 

descartar otros caminos. 
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III. Las preguntas iniciales 

De todas las posiciones encontradas sobre el mismo proceso, es decir, el cambio en 

el perfil urbano de la costa metropolitana, ¿cuál estaba en lo cierto?, ¿qué posición 

era la más válida?, ¿quién tenía la razón? ¿Los empresarios, los políticos, los vecinos 

organizados, los nuevos habitantes? ¿Cuál es el uso legítimo al que debería 

someterse el espacio en disputa? ¿Están mal o bien los nuevos proyecto de 

urbanización en la costa?  

Ese fue un poco el espíritu de las preguntas que me invadieron en un primer 

momento, mientras me iba acercando a las movilizaciones y protestas que tenían 

lugar en Vicente López. Pero a medida que fue pasando el tiempo y que, con él, fui 

reflexionando sobre el tema, me di cuenta que avanzar en la dirección que me 

marcaban mis interrogantes iniciales sería inútil. De haberle dado lugar, habría 

terminado generando un tratado ético en los casos de análisis sobre las buenas 

obras, lo deseable o lo indeseable, sin ninguna autoridad moral excepto la de ser una 

persona más, con sus propias parcialidades, juicios y valores, que intenta, sin 

embargo, dejarlos de lado a la hora de emprender una investigación periodística.  

En definitiva, preferí acercarme a “la realidad” encarándola tal como había retratado 

Ryszard Kapuscinski: como un palimpsesto, es decir, como la pintura que puede 

encontrarse detrás de otra pintura al rasparla108. La realidad, un texto escrito sobre 

otro texto. Muchas historias entrecruzándose en todo momento. 

Así, el objetivo del periodismo se vuelve desentrañar los múltiples ángulos de la 

realidad y dar cuenta de las distintas voces que la componen. Y aquí entra otra 
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cuestión, señalada por Nabokov109: “la realidad es un sistema de aproximaciones”; 

por lo tanto, es muy difícil afirmar y sostener que existe una única realidad. Y en 

relación a ello, el tema de la objetividad en el oficio.  

IV. La objetividad en perspectiva 

La objetividad periodística ha sido abordada, a grandes rasgos, desde dos ángulos: el 

epistemológico, según el cual el periodista debe y puede limitarse a reflejar fielmente 

los hechos sin interferencias subjetivas; y el ético, interpretado como un ideal 

imposible o muy difícil de alcanzar, pero por el cual vale la pena luchar, dada su 

función reguladora de la actividad periodística . 

La perspectiva epistemológica puede sintetizarse en la ya célebre frase de The 

Guardian “El comentario es libre, pero los hechos son sagrados”. El ideal del 

periodista como un mero canal de información estipula que el profesional debe 

limitarse a reflejar lo más fielmente una realidad previamente existente, dejando que 

“los hechos hablen por sí solos”. Bajo esta perspectiva, el periodista debe acercarse a 

la objetividad buscando distintas campanas sobre un mismo hecho, contando las 

cosas con un tono neutral y no debe interferir en la espontaneidad del relato. Es una 

especie de automatismo narrativo: un testigo imparcial que emite el parte de lo 

ocurrido con la misma asepsia de un cirujano.  

La creencia en la objetividad periodística comenzó a proclamarse en la prensa de 

fines del siglo XIX. Hoy, en cambio se entiende que tal objetividad, basada en la 

presunta independencia entre el sujeto y el objeto, es un ideal inconsistente tanto 

práctica como teóricamente “pues cada observador aprehende la realidad desde 

determinadas estructuras cognitivas y desde una determinada visión del mundo, que 
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fraguada individual y socialmente le acompañan (…) De forma más clara: un sujeto 

sólo puede observar el mundo subjetivamente y es inútil pedirle que se comporte 

objetivamente, tal si fuera un objeto…” 110. 

No obstante, la objetividad como baluarte de calidad periodística es un atributo 

cuyos encantos siguen seduciendo a la práctica del oficio. Muchos periodistas y 

medios siguen creyendo en ella, así como en su correlato, la imparcialidad, como 

fundamentos de la profesión.  

En el plano ético, la objetividad no requiere que el periodista sea un espejo de la 

realidad, sino, simplemente, buscar la honestidad y responsabilidad social en el 

acercamiento a la verdad como ideal utópico. Y es en este sentido que me permito 

pensar la objetividad, considerando que no es posible un periodista que transmita 

hechos a modo de parte policial, o como actas notariales. Y no sólo lo considero 

como algo imposible, sino como poco deseable, ya que se volvería una narración 

aburrida y pesada. El periodista debe hacer una construcción de los hechos y eso, 

precisamente, deja la puerta abierta a la subjetividad.  

Tal vez, la cuestión sea menos metafísica, y más sencilla. Tomar, como principio 

básico, no mentir. Narrar hechos con el compromiso de decir la verdad o, cuanto 

menos, la verdad que es capaz de alcanzar un periodista con sus herramientas, 

siempre –en mayor o menor medida– subjetivas. 

Quizá es aquí donde se encuentre la solución a esta dicotomía. Buscar la honestidad 

y el compromiso, contrastar la información y contarla de la forma que se considera 

más adecuada.  
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V. De las preguntas a la formulación de objetivos 

Tras esta digresión metodológica que pude ordenar gracias a la lectura de textos 

sugeridos por algunos colegas, decidí centrar la investigación, no en encontrar una 

verdad última, o determinar quién tiene la razón. Yendo a las marchas de vecinos de 

Vicente López, a las caminatas por la ribera de Bernal, charlando con los 

protagonistas de las protestas, no pude evitar acordar con su reclamo y considerarlo 

algo justo. Inclusive llegué a sumergirme en ese contagioso espíritu colectivo y entré 

en su lógica, atenta a su relato de héroes enfrentados a enemigos tan grandes como 

demonios.  Pero, además de estas instancias de encuentros con los vecinos, en sus 

asambleas, tuve encuentros con políticos, algunos opositores, otros a favor de la 

instalación de los mega-proyectos urbanos, que me ofrecían una visión totalmente 

distinta, pero igualmente válida sobre la necesidad de llevar a cabo estos proyectos. 

Destaco la charla de tres horas con el arquitecto Roberto Converti. Sus argumentos 

fueron enteramente convincentes.  

Pero si seguía escuchando todas las voces, abierta como estaba a dejarme convencer  

por la argucia de los distintos relatos, terminaría por adoptar una postura 

esquizofrénica que me llevaría a escribir dos investigaciones distintas –como mínimo– 

o una suerte de “elige tu propia aventura”.  

Es por todo esto –y conociendo, como expuse arriba, que una total y aséptica 

objetividad es imposible– que decidí dar un paso al costado. Sin la pretensión de 

determinar quién está en lo cierto, me propuse como objetivos narrar algunos 

hechos, historizar los nuevos modos de urbanización, caracterizar las protestas 

sociales, reconstruir el conflicto y contraponer las distintas visiones sobre el 

desarrollo urbano. Y contribuir, así, al conocimiento de un escenario local, reflejo de 

una realidad social más amplia que está en permanente cambio. Partiendo del 
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presupuesto filosófico –como quise dejar sentado en el apartado anterior– de que no 

existe una única verdad, sino que la realidad social es una superposición de distintas 

visiones intersubjetivas sobre la misma. 

Con la selección de estos objetivos, se perfilaba también el recorte espacio-temporal 

que iba tomando: la zona costera de Vicente López, Quilmes y Avellaneda, a partir de 

2004, cuando empiezan las primeras iniciativas para modificar la ribera. 

VI. La hipótesis 

A medida que fui delineando el objeto de estudio, así como los límites de la 

investigación, aparecía el imperativo de tener que delinear la hipótesis. Pero no podía 

formularla sin antes recolectar material para conocer mejor la problemática de estos 

municipios que comenzaban a perfilarse como caja de resonancia de problemáticas 

sociales complejas. Fue allí que me acerqué a algunos de los textos que menciono a 

lo largo de la investigación, la mayoría de sociología urbana, los cuales me ayudaron 

a plantear la hipótesis tal como la presenté en el proyecto de tesis:  

Durante las distintas gestiones –sin importar su signo político, en democracia o 

dictadura- desde el ’76 a la actualidad las costas que hasta los ’60 los vecinos 

disfrutaban para su recreación, cierran su acceso.  

Esta hipótesis fue formulada en 2010, durante la cursada de la maestría. Casi dos 

años después, tras un acercamiento bastante profundo a mi “objeto de estudio”, 

visitas seguidas a las asambleas, protestas, caminatas, reuniones con algunos 

políticos y promotores inmobiliarios, puedo afirmar que los hechos no son tan 

lineales como los había planteado. 

A partir de la aseveración formulada a modo de hipótesis, puedo afirmar que si bien 

los usos a los que se han destinado las riberas metropolitanas en los casos 
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estudiados se han modificado y tienden a ser más restrictivos que antes, no se puede 

decir que su acceso se haya cerrado cabalmente. En Vicente López, de hecho, a partir 

del año 1996 las costas vuelven a abrir su acceso. Y en Quilmes y Avellaneda, donde 

se proyecta Costa del Plata, su acceso no está, en la ley, cerrado, si bien es difícil 

llegar, ya que no hay senderos, ni señalizaciones, ni ningún tipo de comodidad para 

quien haya logrado llegar a pesar de todos estos obstáculos. Tampoco se puede decir 

que las nuevas obras vayan a cercenar el acceso público al río; en el caso sureño, de 

acuerdo al master plan de Oficina Urbana, se facilitará.  

Lo cierto es que lejos de ser como eran los balnearios vicentelopenses de mediados 

del siglo pasado, los nuevos espacios construidos tenderán a poner una barrera de 

consumo al mezclar espacios públicos con zonas de vivienda para un alto nivel de 

económico. 

VII. Las fuentes 

El contacto con fuentes primarias ocupó un lugar central en la investigación. Uno de 

los instrumentos fundamentales fueron las entrevistas abiertas, en profundidad, no 

estructuradas111. También, el análisis de documentos secundarios y bibliografía 

teórica, así como artículos periodísticos, literatura y videos subidos a YouTube. Y, 

antes todo, procurar “estar en el lugar de los hechos”. Esto implicó subirme a la 

bicicleta e ir a las asambleas de Unidos por el Río, charlas con vecinos, acompañarlos 

en algunas marchas y protestas. Con menos frecuencia –dada la distancia–, tomarme 

el tren Mitre en la estación Florida, hasta Retiro, de ahí el subte hasta Constitución, 

donde tomaría el último de los trenes: el Roca, hasta la estación Bernal. Allí, las 

caminatas, otras tantas entrevistas, acudir al archivo de la asamblea de Bernal, las 

charlas en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUi) y los recorridos 
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observacionales por la ribera con los vecinos. Y no menos importante: Internet, para 

acceder a archivos de los diarios Clarín, La Nación y los zonales de cada distrito. 

En un nivel complementario, empecé a investigar sobre los análisis de sociología 

urbana. Gracias a ellos, pude dar forma a lo que de algún modo sospechaba: los 

procesos de renovación urbana en la costa metropolitana no están aislados: los hay 

por todo el mundo. Además, estas lecturas me permitieron comprender los vínculos 

entre los escenarios locales con los actores estatales, trasnacionales y el sector 

privado. Vínculos que se dieron, de uno y otro lado, envueltos en sospechas de 

corrupción.  

VIII. Cruzamiento de datos, análisis, verificación y redacción  

Una vez relevada la información (proceso que continuó, igualmente, durante el 

análisis) tuve que cotejar lo que las distintas fuentes sostenían, en un ejercicio que 

Santoro denomina “cruzamiento de datos”. Esto implicó tomar las distintas fuentes, 

entrevistas, charlas, grabaciones, videos, notas en periódicos nacionales y locales, 

declaraciones, documentos y revisarlos  una y mil veces. En base a ellos, construir una 

línea narrativa, afinar lo que quería contar. Y lo más difícil, chequear distintas 

versiones sobre los mismos hechos, a fin de no dar ningún paso en falso: no dar por 

sentado hechos y situaciones basados en situaciones erróneas. 

Este proceso de cruzamiento de la información, análisis y verificación se siguió 

incluso durante la escritura y durante la relectura.  

En suma, con esta serie de pasos mencionados -que, insisto, se dieron más 

caóticamente en la práctica que en su abstracta formulación- pude ir ordenando la 

elaboración de esta tesis periodística. Busqué, en toda ocasión, que tuviera rigor 

periodístico, metodológico y ético. También, compromiso con el oficio y con “la 
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sociedad”, en tanto figura abstracta a la que espero, sin embargo, que alguna vez 

lleguen estas líneas.  
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V. Las fuentes  

V.1. Fuentes primarias 

 Entrevista a: 

o Concejal Javier Carrillo 

o Concejal Carlos Roberto 

o Secretario de concejales Fabio Martorelli 

o Oficina de ventas Al Rio  

o Arq. Roberto Converti 

o Arq. Luciano Pugliese 

o Arq. Edgardo Estrin 

o Arq. Hugo Casazza 

o Darío – Unidos por el Río 

o Clarisa – Unidos por el Río 

o Miguel Morgenstern 

o Jorge Trevin 

o Miembros de Unidos por el Río y las Asambleas de Bernal. 

 Encuentros observacionales durante 2012 en Bernal 

V.2. Fuentes secundarias consultadas 

V.2.a. Vicente López 

 “La ciudad de Vicente López en el nuevo milenio” En: Página web de la 

Municipalidad de Vicente López, disponible en:  

 http://www.mvl.gov.ar/sec_cultura/historia_privada.php. Accedido el 24-8-2012 

 Preservación de Patrimonio Cultural y Natural - Palacio Municipal de Vicente 

López. - Av. Maipú 2609 – Olivos 

http://www.mvl.gov.ar/sec_cultura/historia_privada.php
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 Historia de Vicente López.  

http://www.mvl.gov.ar/sec_cultura/historia_privada.php 

 Historia de Vicente López http://www.dinardoprop.com.ar/06-

historiavtelopez.htm 

 Vicente López http://heraldicaargentina.com.ar/3-BA-VicenteLopez.htm 

 Página del HCD: www.hcdvlopez.gov.ar 

 “La Ciudad”, página web de la Municipalidad de Avellaneda. Disponible en: 

http://www.mda.gob.ar/index.php?s=49 

 

 Videos 

 “La Costa de Vicente López: Las patas de la mentira.wmv” Video subido por la 

asociación vecinal Vecinos Indignados. Disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=CLGimkLdmb4 

 “No al Vial Costero en Vicente López, marcha 5 de abril 2010”. 

http://www.youtube.com/watch?v=TwhiobNWEXA 

 

 Notas periodísticas 

 “Al Río y Carlos De Narváez Steuer, nominados para los premios AEV. En 

CoverMews, mayo de 2012. Disponible en: 

http://www.covernews.info/portal2/?p=35437 

 “Carlos De Narváez, el misterioso hermano de Francisco”. Diario Perfil, 14-06-

2009 

 “Comenzaron las obras de cinco torres de lujo en Vicente López”. Diario La 

Nación, 23-09-2011 

 “Cristina, contra los ‘energúmenos’”, Clarín, 09/12/11 

http://www.mvl.gov.ar/sec_cultura/historia_privada.php
http://www.dinardoprop.com.ar/06-historiavtelopez.htm
http://www.dinardoprop.com.ar/06-historiavtelopez.htm
http://heraldicaargentina.com.ar/3-BA-VicenteLopez.htm
http://www.hcdvlopez.gov.ar/
http://www.mda.gob.ar/index.php?s=49
http://www.youtube.com/watch?v=CLGimkLdmb4
http://www.youtube.com/watch?v=TwhiobNWEXA
http://www.covernews.info/portal2/?p=35437


80 

  “El río que ocultamos”, publicado el 21-10-2011. Diario Clarín, suplemento 

Arquitectura. 

 “Enrique García reprimió a vecinos que se resisten al Vial Costero”, en Zona 

Norte diario online. 23-10-2010. Disponible en: 

http://www.zonanortediario.com.ar/despachos.asp?ID_Seccion=147&cod_des=

12885 

 “García: ‘El primero de Mayo voy a inaugurar el Vial Costero’. Infoban, 16-3-

2011 

 “Heridos y demorados en Vicente López”. Diario La Nación, 29 de junio de 

2010 

 “Los especialistas”. Diario Página 12, 17-05-2009 

 “Vial Costero: subidos a los árboles, amenazaron con tirarse si intentan 

sacarlos”. Diario Clarín, 16/03/2011 

 “Vial costero Vicente López: para entender qué se discute” En: ID 

Metropolitano de Fundación Metropolitana, julio de 2010 

  “Vicente López: ¿el nuevo Puerto Madero?” La Nación del 27 de noviembre 

del 2011 

  “Vicente López: lanzaron megaproyecto al Río”. Reporte Inmobiliario, 11-11-

2010 

  “Vicente López: Tiempo de cambios”, en Top Inmobiliario 

 “Vicente López: modifican la costa con obras por US$ 700 millones” Clarin, 

Domingo 04 Noviembre 2007 

 

 

 

 

http://www.zonanortediario.com.ar/despachos.asp?ID_Seccion=147&cod_des=12885
http://www.zonanortediario.com.ar/despachos.asp?ID_Seccion=147&cod_des=12885


81 

 Recursos digitales 

 Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas –AAdeAA-: 

http://www.aadeaa.org.ar/novedad5.html 

 Blog de Unidos por el Río: http://unidosporelrio-vl.blogspot.com 

 Génesis emprendedora: 

http://genesisemprendedoraargentina.blogspot.com.ar 

 Top Inmobiliario: http://www.topinmobiliario.com/blog/index.php/vicente-

lopez-tiempo-de-cambios/ 

 Reporte inmobiliario: http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article303-

boom-inmobiliario-en-argentina.html 

 

 Versiones taquigráficas de las sesiones del Concejo Deliberante  

 Versión taquigráfica de la 18a Sesión del Concejo Deliberante, del 23-12-2012 

 Versión taquigráfica de la 16a Sesión del Concejo Deliberante, del 4-12-2008 

 Ordenanza 23.446 de 2006 

 

V.2.b. Quilmes y Avellaneda 

 Ales, Manuel, Quilmes de fin de siglo, 1966. 

 Craviotto, J. A.: Quilmes a través de los años. Municipalidad de 

Quilmes. 1969. ISBN 978-987-96574-1-6 

 Craviotto, J.A.: Índice Cronológico de la Historia de Quilmes, Impresora 

Nardi, 1941. 

 Lomban, Juan Carlos: Nueva Historia de Quilmes, Quilmes, El Monje ediciones, 

(1992). 

http://www.aadeaa.org.ar/novedad5.html
http://unidosporelrio-vl.blogspot.com/
http://genesisemprendedoraargentina.blogspot.com.ar/
http://www.topinmobiliario.com/blog/index.php/vicente-lopez-tiempo-de-cambios/
http://www.topinmobiliario.com/blog/index.php/vicente-lopez-tiempo-de-cambios/
http://es.wikipedia.org/wiki/1966
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789879657416
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/1992


82 

 Revista theomai, Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, número 2 

(segundo semestre de 2000). 

 Historia del Municipio de Quilmes 

http://www.quilmes.gov.ar/laciudad/historia/index.php 

 “34 meses de lucha contra la entrega de la costa de Quilmes en imágenes” 

Página de la CTA de Quilmes: http://ctaquilmes.blogspot.com.ar/2010/12/29-

meses-de-lucha-contra-la-entrega-de.html 

 “Los desafíos de la ciudad futura”. Documento oficial de Oficina urbana De 

Marco / Converti Arquitectos 

 

 Notas periodísticas 

 “Ambientalistas de Avellaneda irán a la Audiencia Pública sobre Costa del 

Plata”. Diario Perspectiva Sur, 21-11-2008 

 “Denuncian que Techint comenzó el desmonte”. Diario Quilmes Ahora. 24-01-

2012 

  “Levantarán un "Puerto Madero" en el GBA” En: 

http://www.26noticias.com.ar/levantaran-un-puerto-madero-en-el-gba-

83309.html 

 “Nueva Costa del Plata: desafíos y nuevos paradigmas en el territorio 

metropolitano de Buenos Aires”. En: IDM JUNIO 2011, Fundación 

Metropolitana 

  “Nueva Costa del Plata: desencuentros en y sobre el territorio”. Informe Digital 

Metropolitano n 84 mayo 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://www.quilmes.gov.ar/laciudad/historia/index.php
http://ctaquilmes.blogspot.com.ar/2010/12/29-meses-de-lucha-contra-la-entrega-de.html
http://ctaquilmes.blogspot.com.ar/2010/12/29-meses-de-lucha-contra-la-entrega-de.html
http://www.26noticias.com.ar/levantaran-un-puerto-madero-en-el-gba-83309.html
http://www.26noticias.com.ar/levantaran-un-puerto-madero-en-el-gba-83309.html


83 

  “Nueva Costa del Plata: si hay algo que nos han demostrado las últimas 

décadas del Siglo XX es que solamente con “urbanización” no se construye 

ciudad” IDM JUNIO 2011 

 “Quilmes: Allanaron la Municipalidad por proyecto Costa del Plata” Diario La 

Noticia 1, 30-03-2010 

  “Quilmes: Proponen que tierras del Proyecto Techint sean declaradas Reserva 

Natural” Diario La Noticia 1, 12/04/2010 

  “Techint defendió su derecho a construir sobre tierra firme”, Diario Perspectiva 

Sur, 18-11-08 

 “Avellaneda: Scioli puso en marcha el cuestionado proyecto Nueva Costa del 

Plata, de Techint” La Noticia 1, 18/10/2010 

 

 Recursos digitales 

 Blog de las asambleas unidas de Quilmes y Avellaneda: 

http://riberaconurbanosur.blogspot.com.ar/ 

 Historia del Municipio de Quilmes 

http://www.quilmes.gov.ar/laciudad/historia/index.php 

 “Barracas al sud”. Disponible en: http://laciudadavellaneda.blogspot.com.ar/ 

 “El trágico final de los indios Quilmes: desde Tucumán a Buenos Aires 

caminando”. En: Contexto. Acccedido el 1.7.2012. Dsiponible en: 

http://www.contexto.com.ar/nota/20643/el-tragico-final-de-los-indios-

quilmes-desde-tucuman-a-buenos-aires-caminando.html 

 

http://riberaconurbanosur.blogspot.com.ar/
http://www.quilmes.gov.ar/laciudad/historia/index.php
http://laciudadavellaneda.blogspot.com.ar/
http://www.contexto.com.ar/nota/20643/el-tragico-final-de-los-indios-quilmes-desde-tucuman-a-buenos-aires-caminando.html
http://www.contexto.com.ar/nota/20643/el-tragico-final-de-los-indios-quilmes-desde-tucuman-a-buenos-aires-caminando.html


84 

VI. Anexo fotográfico 

VI.1. Vicente López 

Imagen 1: Balnearios populares de Vicente López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Los balnearios de Vicente López y Martínez”, Diario La Nación, 17-02-2011 

 

Imagen 2: La costa de Vicente López en 1985, antes de su relleno con basura 

 

Fuente: Vecinos indignados de Vicente López 
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Imagen 3: Cartel prohibitivo de la MVL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 26 TV 

 

 

 

Imagen 4: Relleno con basura 

 

Fuente: http://puntocerohaciaelfuturo.blogspot.com.ar/ 

 

http://puntocerohaciaelfuturo.blogspot.com.ar/
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Imagen 5: Paseo de la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Turismo Práctico. 

 

Imagen 6: Vial Costero 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Infosur.info 
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Imagen 7: Vial Costero 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo propio 

 

Imagen 8: Proyecto Al Río 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: forum.skyscarperpage.com 
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Imagen 9: Torres Horizons (IRSA-Cyrela) 

 

Fuente: archivo propio 

 

Imagen 10: Protesta contra el Vial Costero, mayo de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivo de Unidos por el Río 



89 

VI.2. Quilmes y Avellaneda 

Imagen 11: Puente Avellaneda 

 

Fuente: enoy-argentina.org 

 

Imagen 12: Quilmes y su histórica rambla 

 

Fuente: pensandolabronca.blogspot.com 
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Imagen 13: Relleno CEAMSE Villa Domínico 

 

Fuente: estrucplan.com.ar 

 

 

 

Imagen 14: Relleno desactivado 

 

Fuente: CEAMSE 
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Imagen 15: Nueva Costa del Plata 

 

Fuente: Oficina Urbana 

 

Imagen 16: Desmonte de la ribera de Avellaneda 

 

Fuente: Costa del Plata: “Los concejales defienden la obra sin argumentos”, Diario La 

Tercera, 28-03-2012 
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Imagen 17: Caminata por la ribera de Bernal 

 

Fuente: archivo propio 

 

Imagen 18: Protestas contra Costa del Plata 

 

Fuente: Asambleas Bernal 

 

 

Imagen 19: Asentamiento en Espora y el río, Bernal 
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Fuente: http://puntocerohaciaelfuturo.blogspot.com.ar 

 

Imagen 20: Villa Inflamable 

 

Fuente: Environment News Service 
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VII. Mapas 
 

Mapa 1: Los partidos de Vicente López, Avellaneda y Quilmes en la RMBA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 2: Acceso al Paseo de la Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dreamtheater.org.ar 


