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Resumen

En los últimos años, el sur de Mar del Plata ha sido testigo del crecimiento de urbanizaciones cerradas. 
Al respecto, se realizaron inversiones en la construcción y equipamiento específico que han modificado 
la geografía del lugar. Sumado a ello, en dicho sector de la ciudad se registró un aumento en el número 
de inundaciones y anegaciones. En consecuencia, se produjeron grandes pérdidas materiales y serios 
condicionamientos para el normal desenvolvimiento de la comunidad. Ante esta problemática, 
el objetivo principal del trabajo es realizar un diagnóstico sobre los riesgos que probables eventos 
peligrosos desarrollados en cercanías a los emprendimientos privados provoquen en el Barrio 
Parque Independencia. Así, el trabajo presenta una doble finalidad: por un lado, considerar para la 
problemática el modo en que se han articulado actores de distinto nivel de organización y rol; y, por el 
otro, realizar un diagnóstico del área de estudio con el fin de estimar el escenario de riesgo al que están 
expuestos los habitantes ante las probables pérdidas directas e indirectas que causaría una inundación 
sobre el territorio. El texto concluye que, como resultado del patrón de ocupación territorial y las 
componentes de vulnerabilidad identificadas en los contextos socio-económicos expuestos al peligro, 
sustenta la caracterización de dicho territorio como un escenario de riesgo.
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Abstract

In recent years, southern Mar del Plata has witnessed the growth of gated community developments. In 
this regard, investments were made in the construction and specific equipment that have modified the 
geography of the place. In addition to this, there was an increase in the number of floods in that city sector. 
Consequently, there were large material losses and serious conditioning for the normal development of 
the community. Given this problem, the main objective of the work is to make a diagnosis of the risks 
that probable “dangerous events” developed in close proximity to private enterprises cause in the Parque 
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Independencia neighborhood. Thus, the work has a double purpose: on the one hand, considering the 
way in which actors from different levels of organization and role have been articulated; and, on the other 
hand, making a diagnosis of the study area in order to estimate the risk scenario where the inhabitants 
are exposed to the probable direct and indirect losses that would cause a flood over the territory The text 
concludes that, as a result of the pattern of territorial occupation and the components of vulnerability 
identified in the socio-economic contexts exposed to the danger, it supports the characterization of said 
territory as a risk scenario.

Keywords: Gated community; Risk scenario; Social actors; Dangerousness
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IntroduccIón

Las urbanizaciones cerradas, ubicadas en 
áreas periféricas y destinadas a las clases privi-
legiadas son producidas por los desarrolladores 
urbanos, actor social que invierte en tierras pe-
riurbanas baldías y las comercializa, previo acon-
dicionamiento de la infraestructura urbana y de 
las características ambientales. La concentración 
de la población en paisajes urbanos dominados 
por la tecnología y la infraestructura está en au-
mento a nivel nacional y regional. Es una tenden-
cia que no solo se desarrolla en las grandes áreas 
metropolitanas, sino que su lógica se traslada 
hacia ciudades intermedias como La Plata, Bahía 
Blanca y, en este caso, Mar del Plata.

Considerando que el desarrollo urbano es im-
pulsado por la actividad humana, la mayor parte 
de los cambios en el territorio que se dan en y 
alrededor de las ciudades son intencionales. De 
forma que la producción del espacio urbano y la 
permanencia de estructuras físicas se asocian a 
los procesos socio-económicos que les dieron ori-
gen. Así, se pone en discusión la lógica con que 
la sociedad incorporó diferentes áreas al proceso 
de urbanización. No obstante, la construcción de 
emprendimientos urbanos cerrados en el sector 
sur de la ciudad de Mar del Plata ha generado 
una serie de problemas en los barrios adyacen-
tes. En este marco, la variable climática ejerce su 
influencia sobre el territorio. La eventual sucesión 
de precipitaciones y su mayor intensidad tiende a 
provocar anegaciones e inundaciones que inciden 
en el normal desenvolvimiento de los habitantes. 
Como sostienen Balvanera y Cotler, el balance es 
complejo: se ha privilegiado la posibilidad de ob-
tener ciertos tipos de beneficios a costa de otros; 
se han favorecido los satisfactores a corto plazo 
a costa de aquellos a mediano y largo plazo; se 
ha puesto énfasis en la obtención de bienes en el 
entorno inmediato a costa de consecuencias en 
todo el ambiente (Balvanera y Cotler, 2007).

Marco teórIco

El análisis urbano-rural de las áreas en ex-
pansión basado en el modelo tradicional de 

oposición campo-ciudad no alcanza para com-
prender los procesos que se dan en ellas. Su es-
tudio requiere de enfoques capaces de asumir 
la interacción urbano-rural que define la zona 
de interfase. El marco teórico-metodológico de 
los sistemas complejos ofrece una perspecti-
va interesante para analizar e interpretar gran 
parte de los procesos que tienen lugar en el pe-
riurbano (Zulaica, Ferraro y Echechuri, 2010). 
La complejidad inherente a cualquier situación 
de riesgo, impone la necesidad de indagar bajo 
una visión holística las relaciones e interdepen-
dencias entre las amenazas (o peligros), los 
contextos expuestos vulnerables y las respues-
tas de los actores sociales (Monti, 2013). García 
(2006) sintetiza como sistema socioambiental 
complejo, a aquel donde se hacen manifiestas 
las relaciones, funciones y mutuas dependen-
cias entre atributos y procesos del medio so-
cio-económico y político, con elementos y fenó-
menos propios del medio bio-físico-natural, en 
su función de soporte y condicionante del de-
sarrollo territorial. A su vez, destaca que es una 
totalidad emergente derivada de un ecosistema 
natural transformado por el hombre.

El crecimiento de la ciudad de Mar del Plata 
se ha dado de manera espontánea y desorde-
nada, cuyo resultado es un territorio periur-
bano fragmentado, con escasa consolidación 
y vulnerable a ciertos peligros como las inun-
daciones. Las políticas de planificación urbana 
no han guiado ese incremento. Fernández et al. 
(1999), en un estudio sobre la sustentabilidad 
natural marplatense, indican que las proble-
máticas originadas por las diferentes prácticas 
urbanas de gestión impactan sobre el capital 
natural (recursos), base de sustentación de 
la ciudad, e inciden sobre las condiciones de 
habitabilidad social, principalmente de la pe-
riferia y de la interfase urbano-rural en la que 
avanza el crecimiento urbano.

Las condiciones de habitabilidad cambian a 
partir del impacto que dichos procesos tienen en 
el territorio. Por ejemplo, en el barrio Parque In-
dependencia se ponen de manifiesto en la vulne-
rabilidad de su población, reflejado en daños en 
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las viviendas y locales comerciales, evacuados y 
asistencia de personas, cortes en la energía eléc-
trica, suspensión de clases, daños en la infraes-
tructura vial y equipamiento urbano. Es decir, 
el concepto de vulnerabilidad ayuda a determi-
nar al espacio como “susceptible o no a sufrir 
un daño o perjuicio ante un eventual fenómeno 
natural” (Wilches-Chaux, 1993, p. 43). De esta 
interpretación, Saurí Puyol (2003) añade dos 
dimensiones más a la exposición física que son 
respectivamente: a) la resistencia o la capacidad 
del sistema socionatural de seguir su funciona-
miento normal a pesar de haber sufrido una per-
turbación; y b) la resiliencia o la capacidad de 
recobrarse de las alteraciones inducidas por una 
perturbación que han afectado sustancialmente 
el funcionamiento de este sistema. Estas defi-
niciones permiten obtener una mayor precisión 
en las características de la población que se en-
cuentra expuesta a fenómenos de riesgo. Estos 
eventos generalmente generan escenario de de-
sastre frente a las inundaciones extremas, en las 
que las lluvias superan la capacidad material de 
sectores de la población para absorber, amorti-
guar o evitar los efectos de este acontecimiento 
y, por ende, interrumpe la actividad socioeco-
nómica de una comunidad y produce un cierto 
daño directo e indirecto (Herzer, 1990).

A diferencia de las urbanizaciones cerradas 
que la limitan, las viviendas del área objeto de 
estudio presentan riesgo de inundación y con-
secuentemente probabilidad de registrar pér-
didas materiales e, incluso, humanas. Durante 
un evento climático en abril de 2017, Rodrigo 
Goncálvez, director de Defensa Civil del muni-
cipio, señaló que “más de 100 personas fueron 
evacuadas y muchas están a la espera de que se 
les recompongan sus domicilios y puedan volver 
a sus hogares” (Zona 54, 09/04/2017). El riesgo 
es un concepto extraño y complejo, representa 
algo que parece irreal, relacionado con el azar, 
con posibilidades, con algo que aún no ha suce-
dido (Cardona, 2001). Por lo tanto, el autor lo 
define como un “daño esperado ante la proba-
bilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de 
la vulnerabilidad de los elementos expuestos en 

un cierto sitio y en un cierto periodo de tiempo” 
(Cardona, 1993, p. 45). 

De acuerdo a la afirmación precedente, el es-
pacio que se aborda presenta un nivel de riesgo 
aceptable (Maskrey, 1993) ya que la comunidad 
afectada está dispuesta a asumir determinadas 
consecuencias a cambio de una tasa de bene-
ficios que no desean relegar. En este contexto 
de incertidumbre, la peligrosidad, entendida 
como la “probabilidad de que una zona dada 
la superficie terrestre se vea afectada por un 
determinado proceso, la cual puede ser poten-
cialmente peligrosa para el hombre (Cendrero 
y Fischer, 1997), está latente si se analizan los 
registros climáticos de la ciudad, en especial los 
periodos mensuales de precipitaciones. El desa-
rrollo de un desastre es probable, pero en estos 
contextos de alta vulnerabilidad la posibilidad 
de daños, por mínimos que sean, genera un im-
pacto significante en los habitantes del lugar. 
Lavell define el concepto de desastre como 

la situación o proceso social que se desencadena 
como resultado de la manifestación de un fenó-
meno de origen natural, tecnológico o provoca-
do por el hombre que, al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en una población, 
causa alteraciones intensas, graves y extendidas 
en las condiciones normales de funcionamiento 
de la comunidad. (2013, p. 18)

De este modo, se observan dos situaciones: la 
peligrosidad de un evento natural y la vulnerabi-
lidad de habitantes y elementos de infraestructu-
ra dispuestos en el lugar. Según Cardona (1993, 
p. 54), la exposición de los elementos y configu-
raciones espaciales se vincula con el “contexto 
social, material y ambiental representando por 
las personas, y por los recursos y servicios que 
pueden verse afectados por la ocurrencia de un 
evento de peligro”. Además, el autor incluye, en 
la anterior definición, las actividades humanas, 
así como “todos los sistemas realizados por el 
hombre tales como edificaciones, líneas vitales e 
infraestructura, centros de producción, utilida-
des, servicios, la gente que los utiliza, y el medio 
ambiente” (Cardona, 1993, p. 54). En este senti-
do, el análisis de riesgo, es 

el resultado de relacionar la amenaza y la vulnera-
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bilidad de los elementos expuestos, con el fin de 
determinar los posibles efectos y consecuencias 
sociales, económicas y ambientales asociadas a 
uno o varios fenómenos peligrosos. Cambios en 
uno o más de estos parámetros modifican el ries-
go en sí mismo, es decir, el total de pérdidas es-
peradas y consecuencias en un área determinada. 
(Lavell, 2013, p. 17)

Por último, es imprescindible destacar que 
los desastres no son naturales. La misma se 
caracteriza por su vinculación con las acti-
vidades humanas, en nuestro caso: la cons-
trucción y/o modificación del terreno para la 
edificación de emprendimientos de barrios 
privados. Al mismo tiempo, se asocia a varia-
bles naturales interpretadas y recalificadas por 
el hombre, lo cual vuelve aún más significa-
tiva la connotación negativa en la población 
por su potencialidad de daño. De manera que 
el hombre se encuentra comprometido en el 
plano material, el simbólico -valores culturales 
y morales- y en los diversos componentes del 
ecosistema bio-geo-físico que lo hacen vulne-
rables a determinados peligros, configurando 
en consecuencia escenarios de riesgo. Monti 
(2007) define a los mismos como la coinciden-
cia espacial de procesos que por su magnitud, 
frecuencia e intensidad constituye un factor 
de peligrosidad desde la perspectiva humana 
y contextos físicos, socioeconómicos y ecoló-
gicos con distintas condiciones de vulnerabili-
dad frente a determinados peligros.

La importancia de evaluar la peligrosidad 
yace en la necesidad de construir una visión 
objetiva y real de la potencialidad de una 
población. Por este motivo, el tipo de cono-
cimiento a construir apela a una matriz epis-
temológica holística y a la vez precisa del fenó-
meno, sea este de origen natural, tecnológico 
o mixto. De este modo, será posible fomentar 
respuestas adecuadas y efectivas de la pobla-
ción frente al peligro y, a su vez, permite esta-
blecer la/s fuente/s origen de la peligrosidad y 
sus posibles cadenas causales.

A partir del presente trabajo y, aplicando los 
conceptos de Simioni (2003) y Sorensen, Mc 
Creary, y Brandani (1992), se pretende realizar 

una clasificación de actores del riesgo que per-
mita obtener una mayor comprensión de las 
lógicas e intereses que rodean a cada uno de 
los actores involucrados. Según ambos auto-
res, podría caracterizarse a los mismos de dos 
maneras: los actores estructurales, que se ca-
racterizan por hallarse ligados directamente a 
la evolución y el desenlace del fenómeno; los 
actores funcionales son aquellos cuyo rol fun-
damental es servir de nexo entre los ámbitos 
y los actores estructurales. La clasificación de 
actores sociales del riesgo permite obtener una 
mayor comprensión de las lógicas e intereses 
que rodean a cada uno de los actores involu-
crados en la problemática.

Métodos

El enfoque metodológico para desarrollar 
la investigación es mixto. La diversidad de 
fuentes seleccionadas impone la utilización 
de distintas técnicas. Ello implica el empleo 
de diferentes metodologías de recopilación y 
análisis de la información que incluyen tanto el 
examen cuantitativo como el tratamiento cua-
litativo de las mismas.

Para llevar adelante la investigación, se toman 
como referencia los mayores emprendimientos 
privados (Rumencó, Arenas del Sur, Arenas Chico 
y Las Prunas) y uno de sus barrios adyacentes. La 
zona elegida para su análisis se encuentra locali-
zada en el periurbano sur de Mar del Plata y com-
prende el barrio Parque Independencia. 

Se utilizó el enfoque cuantitativo para la 
obtención y el tratamiento de datos secunda-
rios provenientes de fuentes oficiales como la 
Encuesta Permanente de Hogares y del Censo 
Nacional de Población 2010, de instituciones 
públicas nacionales (Obras Sanitarias Socie-
dad del Estado –OSSE-, Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria –INTA-, Servicio 
Meteorológico Nacional –SMN-, entre otros) y 
otros procedentes de distintas secretarías del 
Municipio de General Pueyrredón. También se 
incorporaron al análisis los datos primarios re-
cogidos de 65 encuestas cerradas, hechas con 
carácter aleatorio a los individuos del barrio 
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Parque Independencia. En las mismas se dio 
especial énfasis a la obtención de datos rela-
cionados con las características socioeconó-
micas de los habitantes y los atributos de las 
viviendas del lugar.

A su vez, se realizó un procedimiento cua-
litativo para abordar la realidad subjetiva de 
la población. De este modo, se han realizado 
entrevistas a informantes calificados (presi-
dentes de sociedades de fomento, directores 
de las instituciones educativas, encargados 
de distintos comedores y merenderos, entre 
otros) para profundizar aún más en la cuestión 
trabajada. No obstante, sumado a lo anterior-
mente dicho, hay que destacar los aportes que 
la observación directa y el relevamiento de 
campo aportaron a la realización del trabajo. 
Todos ellos son datos cualitativos que permi-
ten contextualizar los fenómenos y lograr una 
mayor profundidad en la problemática. Los 
métodos de campo empleados incluyeron vi-
sitas frecuentes para realizar observaciones 
directas sobre los atributos del sistema físi-
co-natural y del sistema socioeconómico que 
caracteriza el sitio. Por último, se utilizaron 
fuentes bibliográficas específicas, ordenanzas 

municipales, leyes de ordenamiento territorial, 
artículos periodísticos, entre otras, que per-
miten avanzar en el análisis de los discursos y 
prácticas de los grupos sociales. 

Área de estudIo

El área seleccionada para el trabajo se ex-
tiende fuera de los límites del ejido urbano, 
en el área periurbana sur de la ciudad de 
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. La 
misma se ubicada a 4 kilómetros de la zona 
litoral sur, aproximadamente. 

El barrio Parque Independencia –área referen-
cial del presente estudio- se encuentra ubicado 
sobre la Av. Jorge Newbery, al sur de la Av. de 
Circunvalación Mario Bravo (Figura 1). Según los 
datos del Censo 2010 (INDEC, 2010) se trata de 
un barrio de 1.390 habitantes, distribuidos con 
una densidad poblacional muy baja en un territo-
rio con gran cantidad de terrenos y espacios sin 
construcción. Zulaica, Ferraro y Vázquez demues-
tran, “una transformación considerable respecto 
del proceso de urbanización anterior desarrolla-
do en esa zona, caracterizada por la presencia de 
numerosos espacios vacantes.” (2012, p. 149).

Figura 1. Barrio Parque Independencia, Mar del Plata (2017)

 
Fuente: elaboración personal con base en Google Earth (2018)
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Concretamente, se consideró la problemática de 
riesgo de inundación en el barrio Parque Indepen-
dencia (Mar del Plata), en el periodo comprendido 
entre 2017-2018. De hecho, esta investigación se 
encuentra en diálogo con la propuesta de Mujica 
(2016), quien encuentra en el análisis continuo de 
los fenómenos aquí estudiados, una disminución 
en el milimetraje de las lluvias, pero un aumento en 
la ocurrencia de precipitaciones más intensas en 
cortos períodos de tiempo, considerando el lapso 
1969-2015 (Gráfico 1). El periodo seleccionado 
continúa con la tendencia que sostiene la autora, 

resaltando un incremento de inundaciones.
El área se caracteriza por tener viviendas pre-

carias, de chapa, madera y, en algunos casos, 
ladrillos y membranas en los techos. Dichas vi-
viendas presentan un alto grado de vulnerabili-
dad y, según los datos relevados en las encues-
tas realizadas, no cuentan con la totalidad de 
los servicios básicos, específicamente ausencia 
de una conexión a la red de gas natural, un 
bajo porcentaje de acceso al agua potable por 
conexión a red pública, inexistencia de una red 
cloacal, por ejemplo (Gráfico 2).

Gráfico 1. Cantidad de eventos de inundaciones registrados en la ciudad de Mar del Plata durante el periodo 1969-2015

Fuente: Mujica (2016)

Gráfico 2. Características de las viviendas de barrio Parque Independencia (Mar del Plata)

Fuente: elaboración personal con base en relevamiento de encuestas cerradas
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La mayoría de las calles están cubiertas de 
tierra y granza. En épocas de frecuentes preci-
pitaciones, sobre todo durante la época estival 
(Tabla 1), se dificulta el traslado de los vecinos 
debido a continuas anegaciones e inundacio-
nes. Se trata de un asentamiento alejado del 
centro de la ciudad, frecuentado solo por al-
gunas líneas de transporte público que posi-
bilitan su conexión con el resto de la urbe. In-
cluso, las unidades de transporte público solo 
transitan por la avenida Jorge Newbery, y por 
avenida Mario Bravo, motivo por el cual con-
diciona la movilidad de sus vecinos en momen-
tos de inclemencias climáticas.

Las urbanizaciones cerradas de Rumencó, 
Arenas del Sur, Las Prunas y Arenas Chico se 
encuentran contiguas al área de estudio y sus 
superficies oscilan entre las 14 y 150 hectáreas1. 
El aumento de emprendimientos urbanos cerra-
dos en la ciudad de Mar del Plata es un proceso 
que acompaña las lógicas que se desarrollan en 
diversas áreas metropolitanas del país y la re-
gión. Sin embargo, a nivel local, el asentamiento 
de estos es un fenómeno relativamente reciente. 
En la ciudad existían antecedentes de urbaniza-
ciones con cerramiento perimetral -por ejemplo, 
los emprendimientos Lomas del Golf (1965) y 
Complejo Habitacional SOIP (1974)- caracte-
rizadas por el acceso indiferente y sin control 
estricto de personas y vehículos. Sin embargo, 
Mar del Plata no contaba con barrios cerrados 

1 Información disponible en: http://www.rumenco.com/; 
http://www.lasprunas.com/ (consulta junio de 2019).

en el sentido que lo expresa o define la Ley Pro-
vincial vigente2. Si bien cuentan con el amparo 
jurídico-legal del gobierno municipal y provin-
cial para su emplazamiento, faltaron políticas 
de gestión sustentables que contemplaran el 
impacto socioambiental del accionar humano. 
En la Figura 2, se pueden observar las delimita-
ciones precisas que existen entre las urbaniza-
ciones privadas anteriormente descriptas (color 
amarillo) y el barrio vecino a ellos, Parque Inde-
pendencia (color rojo).

El trabajo con encuestas ha permitido identi-
ficar que el barrio está integrado por emigran-
tes de distintos puntos del país, provenientes del 
conurbano bonaerense, Misiones, Corrientes, 
Santiago del Estero, por citar algunos de los lu-
gares de procedencia. Según Lucas Gavilán, un 
vecino de la zona objeto de estudio, gran parte 
de los vecinos tiene como anhelo “tener un techo 
propio y vivir dignamente. Mar del Plata nos da la opor-
tunidad de trabajar y tener nuestro pedazo de tierra”. 
Los terrenos fueron ocupados espontáneamen-
te sin contar con la documentación pertinente 
para realizar el traspaso de dominio. La obten-
ción de los lotes de esta manera tiene sus con-
secuencias, ya que se presentan innumerables 
complicaciones al momento de solicitar algún 
tipo de asistencia pública al municipio o alguna 
prestación a las empresas privadas de servicios. 

2 El Decreto Ley 27/98 de la provincia de Buenos Aires, en su 
artículo 1, denomina barrio cerrado “a todo emprendimien-
to urbanístico destinado a uso residencial predominante con 
equipamiento comunitario cuyo perímetro podrá materializar-
se mediante cerramiento”.

Tabla 1. Datos del clima en Mar del Plata, Buenos Aires (1981-2010)

Valor Medio de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura (°C) 20.4 19.8 18.2 14.5 11.2 8.4 7.5 8.8 10.4 13.3 15.9 18.5

Humedad relativa (%) 74.4 76.9 79.3 80.5 82.4 82.7 82.5 80.8 79.6 78.4 76.5 74.6

Precipitación (mm) 94.9 93.9 95.7 85.5 66.4 57.4 55.7 55.9 57.3 89.3 81.3 92.8

Frecuencia de días 
con Precipitación 
superior a 0.1 mm

8.3 7.9 9.0 9.1 8.6 8.5 8.8 7.9 7.9 9.8 9.6 8.8

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (2018)
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Figura 2. Área de estudio. Urbanizaciones privadas que limitan con el Barrio Parque Independencia

Fuente: elaboración personal con base en Google Earth (2018). Mapas de localización del área en 
distintas escalas elaborados por: Grupo de Estudios de Población y Territorio (GESPYT, 2010)

El entorno físico natural se caracteriza por 
la presencia de una forestación escasa, donde 
predominan especies exóticas como eucaliptos, 
pinos, cedros, cipreses, acacias, álamos, sauces, 
ligustros, olmos, fresnos, entre otras. La zona se 
encuentra atravesada por el arroyo Corrientes, 
fuente de abastecimiento de agua para anima-
les de corral, rodeado de juncales y pajonales 
de espadaña3. En cercanía al área de estudio se 
encuentra un tramo de dicho curso de agua.

El relieve de la ciudad de Mar del Plata pre-
senta levantamiento tectónico producto de la 
acción de fallas de alto ángulo. Este fenómeno 
le confiere su aspecto de bloques elevados se-
parados por amplios valles y abras espaciosos. 
De hecho, Mar del Plata está edificada sobre 
una topografía de bloques altos, llamados pi-
lares tectónicos que raramente superan los 40 
metros sobre el nivel del mar, y bloques hundi-
dos, conocidos como fosas tectónicas. En este 

3 Información disponible en: https://www.mardelplata.gob.
ar/Contenido/flora (Fecha de última consulta: Junio de 2019).

marco, el área objeto de estudio está localiza-
da sobre un bloque elevado de terreno con una 
leve depresión que no permite una escorrentía 
aceptable. La Figura 3 permite observar con 
mayor detalle la topografía del terreno. Las 
precipitaciones abundantes entre los meses de 
octubre y abril de cada año más las caracterís-
ticas del relieve, provocan situaciones de ane-
gación e inundación. En definitiva: la indiferen-
cia manifiesta del Estado municipal/provincial 
en torno a la proyección de obras de mejora 
o infraestructura unida a la modificación pro-
ducida por el relleno y posterior elevación del 
terreno producto de los barrios privados, ge-
neraron un escenario de riesgo para los habi-
tantes del barrio Parque Independencia. Car-
dona (1991) afirma que 

su configuración se realiza a partir de la distribu-
ción espacial de los efectos potenciales que pue-
de causar un evento de una intensidad definida 
sobre un área geográfica, de acuerdo con el gra-
do de vulnerabilidad de los elementos que com-
ponen el medio expuesto (Cardona, 1991, p. 3)
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Figura 3. Topografía del barrio Parque Independencia, Mar del Plata (2018)

Fuente: Elaboración personal con base en Google Earth (2018)

resultados

Diagnóstico - Evaluación DE riEsgo

La observación de la información climática de 
la ciudad de Mar del Plata en los últimos 30 años 
(Tabla 1), pone de manifiesto que el compor-
tamiento de las precipitaciones es mayor en los 
meses que van de octubre a abril de cada año. La 
probabilidad de ocurrencia de un evento peligro-
so en el corto plazo es permanente, en especial 
durante las estaciones de primavera y verano.

Por otra parte, el nivel de exposición y predis-
posición de los habitantes del barrio Parque In-
dependencia a la pérdida de un elemento o grupo 
de elementos frente a una amenaza o peligro es 
fuertemente probable. De hecho, la mayoría de 
las viviendas están localizadas sobre terrenos 
en desnivel o con evidentes signos de depresión, 
característica causada por procesos naturales 
(relieve) y por acciones humanas (construcción 
de terraplenes). En tal sentido, entre los factores 
que convierten al territorio en un escenario de 
riesgo para los pobladores del barrio destacan: 
a) la precariedad de las viviendas; b) la acción 

antrópica (modificaciones del terreno provoca-
das por agentes privados asociados a las urba-
nizaciones cerradas); c) la falta de infraestruc-
tura que facilite la contención o circulación del 
agua en periodo de precipitaciones abundantes 
y; d) las características propias del terreno (bajo 
nivel para la escorrentía superficial y niveles in-
suficientes de infiltración, rápida saturación de 
los suelos). Según la clasificación de fuentes de 
peligrosidad de sitio, realizada por Monti (2011), 
nos hallamos ante una tipología natural induci-
da social o económicamente. Es decir, la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno na-
tural, inducido o potenciado por acciones an-
trópicas que modifican la dinámica original del 
mismo, en un sitio y tiempo específico, tal que 
visualizado desde la perspectiva humana puede 
producir impactos negativos en la población, la 
infraestructura y demás bienes, funciones y servi-
cios del ambiente. (Monti, 2011, p. 28)

En el presente caso, dicha situación se debería 
a la anegación e inundación del barrio Parque 
Independencia por modificaciones en las pen-
dientes del terreno, las mismas que interfieren 
en la escorrentía natural del agua. 
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La integración de la peligrosidad del evento 
y la vulnerabilidad de los contextos expuestos 
resulta necesaria para estimar daño probable de 
la comunidad ante esta caracterización. Así, a 

continuación, se establecen las pérdidas proba-
bles directas e indirectas que un evento peligro-
so pudiera llegar a causar en el área de estudio 
(Tabla 2).

Tabla 2. Estimación del riesgo sobre la base de pérdidas probables directas e indirectas ante un evento de peligro

Evento Pérdidas probables directas Pérdidas probables indirectas

Intensas precipi-
taciones, provo-
can anegación 
e inundación

- Pérdida de infraestructura
- Cortes de luz.
- Anegamiento de calles
- Deterioro parcial o des-
trucción de la vivienda.
- Accidentes viales.
- Inundación de terrenos bajos.
- Pérdidas de bienes materiales.
- Probabilidad de evacuación, 
heridas o fallecimiento.

- Pérdidas de días de clase.
- Suspensión del transpor-
te público de pasajeros.
- Pérdidas de días de trabajo.
- Imposibilidad de ingre-
so de asistencia médica.
- Impedimento de tránsito vehicular.
- Eventualidad de enfermedades.
- Suspensión del servicio de re-
colección de residuos.

 
Fuente: Elaboración personal (2017/18)

clasificación DE actorEs socialEs 

El relevamiento de información permitió re-
conocer los actores sociales vinculados con la 
problemática de riesgos de inundación en el ba-
rrio Parque Independencia, con el objetivo de 
comprender las lógicas e intereses que rodean a 
cada uno de los involucrados. En la Tabla 3, se 
han agrupado los actores sociales participantes, 
según criterios de: a) nivel de organización; b) 
función que cumplen en el proceso de búsqueda 
de soluciones y; c) nivel de participación según 
su escala territorial de acción.

Los actores fueron divididos en “Bien Orga-
nizados” y “Menos Organizados”. Sobre los pri-
meros, 79% del total, en su mayoría son actores 
de tipo Estructural (66%). Dentro de estos, el nú-
mero mayor se corresponde a sujetos vinculados 
con organismos de gobierno (estatales) mientras 
que el porcentaje restante se vincula con secto-
res empresariales. El rol principal de todos estos 
actores en la problemática se correspondería, 
únicamente con los de tipo Estructural, por estar 
directamente vinculados con la evolución y el 
desenlace del proceso de gestión. La actuación 
que realizan dentro de la problemática también 
los diferencia: los dedicados a la gestión pública 

son destinatarios de los reclamos realizados por 
los demás sectores mientras que los actores de 
gestión privada suelen intervenir aportando so-
luciones provisorias ante la ausencia de ayuda 
estatal. Por ejemplo, tal como puede observarse 
en distintos medios periodísticos donde resaltan 
que “los corralones de la zona donan de forma 
voluntaria materiales para la mejora de las ca-
lles” (Diario La Capital, 16/05/2017). A su vez, 
ambos grupos de actores Estructurales y Bien 
Organizados, poseen representantes en los dos 
niveles de participación territorial: local (muni-
cipal) y provincial. Dentro de los actores “Bien 
Organizados”, se identifica un grupo menos di-
verso, cuyo rol en la problemática permite su ca-
racterización como Funcional (los medios de co-
municación) y mayoritariamente de origen local. 
Noticias transmitidas en vivo, artículos periodís-
ticos y videos publicados en los medios gráficos, 
o en las redes sociales, se constituyen como los 
medios de exposición de las denuncias y visibili-
zación de la problemática. Dicha forma de ac-
tuación contribuye tanto a visibilizar el estado 
de vulnerabilidad de la población como a cum-
plir el rol fundamental de servir de nexo entre 
los ámbitos estructurales de ambas categorías 
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reflejadas en la Tabla 3.
Los actores sociales “Menos Organizados” 

son menos abundantes (21%) que los “Bien 
Organizados”. Este grupo encuentra referencia 
en la comunidad local, ya fuera en la Sociedad 
de Fomento del barrio, en los representantes 
de comedores o en merenderos vecinales. Sin 
embargo, el grupo expresa un nivel de activi-
dad significante. En la práctica, las estrategias 
de reclamos más recurrentes en este grupo 

consisten en filmaciones, cortes de calles, 
diálogos con la prensa, siempre con el fin de 
reducir los niveles de vulnerabilidad frente a 
peligros naturales. Incluso, hay actividades al-
ternativas como la realización de eventos po-
pulares, venta de bonos y rifas con la finalidad 
de recaudar fondos para el arreglo parcial de 
las calles. De esta manera, los grupos “Menos 
Organizados” involucraron en sus acciones al 
nivel municipal de gobierno.

Tabla 3. Clasificación de actores sociales involucrados en las respuestas frente al riesgo de inundación en Parque Independencia

Nivel de organi-
zación (Sorensen 

et al., 1992)

Rol en la pro-
blemática (Si-
mioni, 2003)

Topología de 
actores

Niveles de participación (Sorensen et al., 1992)

Locales Provinciales Nacionales

Actores bien 
organizados

Estructurales

Organismos 
de Gobierno

- Gobierno Municipal
- Emvial 
- Consejo Deli-
berante MGP
- Delegación Mu-
nicipal Puerto
- OSSE
- Dirección de De-
fensa Civil
- Unidad Sanitaria 
“Ingeniero Miconi”

- Vialidad de 
la Provincia 

No hay 
registro

Sector empresarial

- Empresa de con-
tenedores 
- Corralones
- Empresas de 
transporte públi-
co de pasajeros 

No hay 
registro

No hay 
registro

Funcionales

Sector Académico No hay registro
No hay 
registro

No hay 
registro

ONG No hay registro
No hay 
registro

No hay 
registro

Medios de Co-
municación

- Diario “La Capital”
- Diario “Qué”
- Canal 2 Mar del Plata
- Canal 8 Mar del Plata
- Radio Brisas

No hay 
registro

No hay 
registro



Estimación dEl pEligro dE inundacionEs: actorEs y rEspuEstas socialEs frEntE al EscEnario dE riEsgo En los barrios dEl sur dE mar dEl plata...

ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES. Revista de Geografía | Nº 27 enero-junio 2020 | 040 |
ISSN 1853-4392 [en linea] 13

Actores menos 
organizados

Estructurales

Propietarios
- Propietarios y/o 
ocupantes de viviendas

No hay 
registro

No hay 
registro

Sector comuni-
tario (organiza-
ciones sociales)

- Sociedad de fo-
mento Barrio Parque 
Independencia
- Comedores co-
munitarios
- Vecinos Barrio Par-
que Independencia

No hay 
registro

No hay 
registro

 
Fuente: elaboración personal (2018)

a Modo de dIscusIón

Los habitantes del barrio Parque Indepen-
dencia han interactuado en forma sostenida y 
determinada, tanto a nivel individual como co-
lectivo, para reducir los niveles de vulnerabilidad 
frente a peligros naturales, y han involucrado en 
sus acciones al nivel municipal de gobierno. No 
obstante, no se pudieron visibilizar acciones que 
intenten involucrar al sector académico u otros 
sectores del gobierno provincial y/o nacional.

La visualización de los reclamos ante la pro-
blemática es esperable en escenarios de riesgo 
que combinen dos condiciones específicas: a) 
espacios habitables con riesgos a sufrir daños 
ante la probabilidad de ocurrencia de eventos 
naturales y agravados por la acción antrópica 
sobre el terreno y; b) una comunidad local au-
tomotivada. De no existir una comunidad local 
con capacidad de lucha, podrían darse resulta-
dos muy diferentes, aun tratándose de espacios 
pequeños y frágiles.

coMentarIos fInales

Como se deduce del trabajo realizado, las 
áreas de interfase presentan una gran comple-
jidad debido a que se encuentran sometidas a 

intensos procesos de cambios (naturales, socia-
les, económicos) que son relativamente rápidos 
en el tiempo y que demandan revisiones en las 
herramientas de análisis tradicional aplicadas al 
campo y la ciudad. 

Los enfoques con perspectiva integral que 
abarquen distintas miradas disciplinares, alien-
tan nuevas alternativas en la gestión del periur-
bano. Así, la interpretación del periurbano como 
un sistema complejo, permite definir subsiste-
mas que resultan apropiados para comprender 
en profundidad sus elementos, procesos, inte-
racciones, problemas, a fin de dar respuesta a 
los conflictos emergentes. 

En este sentido, la interacción entre los me-
dios social y natural plantea una problemática 
ambiental compleja en el barrio Parque Inde-
pendencia. Por una parte, la naturaleza del re-
lieve y la periodicidad de los procesos naturales, 
está caracterizada por la presencia de precipita-
ciones durante los periodos comprendidos entre 
octubre y abril y frecuentes en corto tiempo. 
Esto, sumado al patrón de ocupación territorial 
y a las componentes de vulnerabilidad identi-
ficadas en los contextos socio-económicos ex-
puestos al peligro, sustenta la caracterización 
de dicho territorio como un escenario de riesgo.
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