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EDITORIAL 
Dedicamos el ejemplar Nº-40 de la Revl9t:il de 
Historia Bi>naerense al turismo, a=ma pDC» 
explorado por las ciencias scclalM y a.iya 
lnvestlgodón e& reh1Uv11merrtll reáenl:e. 
Nuestra provincia tiene el prtvl~lo de ser 
uno de los primeros b!l'Tltorloo del turfsmo 
nocional, por lo que pueden nistrQrse desde 
ftnes del slglo XIX loa diferentes procesos 
que lo <icom~f\aron dude sus Inicios. 
Muchos son los aban:lajes que pueden 
hacerse sobre esm Interesante teméUca ya 
$eD deUe lo temwr1111, lo urbanfstlcD, lo 
econ6mlco o lo patr1monlal enlre Oll'OS 
enfoques de su rle<i hlstc)rl11. El turfsmo 
ofn!cl! por Dtnl parte la poslbllldad de 
analizar, el contexto histórico qoo flJe 
moldellndo Qldll un11 de $1.15 eblpn, y 111 
reepuesta de la .sociedad en relad6n al uso 
denlempo libre. 
Este númern ofTece tniba}as que ablln:zin el 
anélisls de las primeras polfllcas elltetilles 
destlnlldas 111 turl5mo m•stvo, la pl•nlftQl
ci6n urtlane y la obra pública, la ~eneraci6n 
de atnc:ttvo& tur1stlcos y d& comodld<ldes y 
aa:eslblildad p11111 los u!Rlarlas. Se analizan 
también los emprendlmlentos lnmoblllar1os y 
comerclalC$, los pionero~ que liev11ron 
adelante prvyectllS y sueilos, los esfuerzos 
de dístlntls ln9tltucloo&S que contribuyeron 
a ainsollder balnearios emblernátlms como 
Mar del Plata; son hllltol1as que all'BV&911ron 
primero a lis d1su 1lbls y luego, nlpkl1-
mentr:, alcanzaron al mnjunlD de la llOCie
dad en un proceso d& democnllz<idón que 
mmenz6 en las d~as del veinte y del 
treinta y wlmlnó en la a.iltura de ma11111S. 
Ag111deciemos a los 11ullore$ el 1Mterl1I 
tomgnlrc en muchos aisos inédito, q11e 
enriquece estas págln<1&. 

SI dese.a consultar el <:Btlllogo de nuestra 
~y 1lgunos de sus arttculos, puede 
dirioir.se a la página web de la Asociaci6n 
de Amigos y Amigas del Instituto y 
Archivo Hl~co Munfdpal de Morón: 
htlll://www.moronlllltlllr1co.org .. r 
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La democratización social del balneario. 
La trayectoria de las asociaciones privadas. 
Mar del Plata en los años treinta 

M•d• Plñl:•l•r•n u1.-.ri. 
En IGS •llGS sesentll M" del Pilitll flgun1 
definitivamente •oclllda con 111 Imagen del 
g nm balneario ArgenU no lC6mo y cuando 1e 
conrigur6 eta reflrMentllci6n7 Le indega
dón dun ntll lae anos trelnlil pueda dam011 li 
dlivt=. l4llr del Pl•QI fue escen• r1o de profun
dos aimblos ISlnlctu111IM qua poslbllltaron 
un relewinte Incremento de 111 comentes 
tu rlstlcas y u na vertlgl nasa expansl6n 
urbana. El aludldo proceao rua l'ilcllllildo 
medlllnte un experimento socllll que com-

Elisa Pastoñza 

pnindl6 la confluencia 4a lnlclatlvu pObUcaa 
y pr1V11das que se plasmaron en d ~dO 
pObllca local. Esto sa log r6 con un au manto 
del lntervenclonltimo ptlbllco y la conAgn
ci6n de u na tendencia de democratización 
social del balnaarto. 
As!, en consonencl• con tninsforTnlldona 
acon6mlcas y sociales necronalas, la blmpn
na • vlll1 1rtstoc:ritlca • ti.le dlndo paso a 
nuevas visitantes que modlllc:aron pa ulatlna
manta las prtmens p"1c:tloas wninl9!18s. El 
resultlldo de l•s estnlt:egl•s c:onjunlils de los 
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gobiernos cansen111dores y los sectores 
privados para lmpulaar el turtsmo devino en 
un cxtniordlnar1o e red miento de 11 ciudad en 
sus més variados campos. El lng raso da 
vennuntea trep6 de 1lrededor de 60.0DO 
en 1930 a 34tl.OOO en 1940, mientras que 111 
población loca 1 se du pllcaba •con IBBlls de 
c;redmlento cerunas a l.s de la dud•d 
metropolitana-, y prosperaron los !ndlc:m 
que 1dvertf1 n la wnfomt1c:l6n de una dudad 
de n1sgos mb complejos. Asimismo, 111 
d ln.émlca da la raadlwct6n económica y 
sad•I -Gesde mediados de la d~.
prodlljo al noradmlanto da las emp
canstr\lctDnls, comercios, hoteles y ~br1clls; 
dtuac16n a partir de la C1111I, la ciudad se 
convl rtl6 an un centro rec:aptor de poblacl6n 
Q.l'fO c.tgen fue prer.:rentementc el de ot,. 
ragillflas del territorio bonaerense, y al 
balnaarto sa orientó Cild1 vez más al lntN
mento en la oferta de servidos.' 
En llllta cantaxto, los rastrtt:*lvos goblamos 
con&e~ores tuvieron 11 1udlld1 de bomir 
dal mapa dos símbolos de ra Mar dal Plata 
1rtstoa4tlc:ll: la Rambla Brtstol y el Paseo 
Genenil Paz, CDloc:ando en su lugar el 
monumental edlflclo del Cllslno convalidan
do 111 cesión de la pl1y¡i Brtstol 1 los nuevos 
visitantes, a la par que los antiguos fueron 
ubicados en Playa Gr.ilncle. Es varoad qua al 
proceso d~ traslado hacia lu plcryas dd sur 
• habla Iniciado allos antas, cuando las 
1rtstoa1clas p1ul1tln1mente abl ndlon11b1m 
la Brittol ante la irwasi6n de los 'nuevas 
rtcos'. Los conservadores oonsol Ida ron est3 
rr111rdla. Con mucho verde y respetllndo los 
al nones de la áudsd JBlfiln surgl6 ar comple
jo de Playa Gnnde (concebido con anter1ort
dad al del casino), el Parque San Martln y la 
red da cam lnos y Jardines que Vlnculaban 
Playa Gn1nde, Plll'flll O.Ice, cabo Comentes y 
el llllT66n.' Estaba naciendo un nuevo di bl.00 
de 11 dudad turflllca y con ella sie plasmaron 
numl!rOSlls transfonnedones: se pavimen
taron l'1ltls -entre las mis lmportil ntlls la 
Ruta 2 y el e11mlno que unla Mar del Pi.t. c:on 
MI rama r-, amarga una hotl!larla y rmlden
cllll veranlegu menos IUj08llS Junto a 
nuevos ""bltos del dlsfTute del ocio. Esta 
n.u111111 cara de Mar del Plata fila premonltur1a 
de I• ipocas que se l!Yednablln en 105 allos 
peronlstas. 
Como siefta lamos, el mencionado proceso fUe 
el resultlldo de la conlluende de las politices 
pObllcas y al ~rdclo da las organizaciones 
pravenlentes de la sociedad dvll. En efectg, 
el n u avo Impulso a la actMdad turlsUca 

mnt6 con distintas entidades patrocinadoras 
(empresarias, da fomenl'o, slndk:illas, ele 
lnmlgn1nta) or1gen de los dl'Qllos privados 
que, .,_,o al lama de propender al prooreso 
de la dudad, lnbm1áuaron en el 6mblto 
p(ibllco. En el presente artlculo dl!d lea remos 
nuastra atanclón al OIUmo aspecto. 

LmalT" 'nw 
M11r del Pilitll cor!ll6 de5de 11 fund1c:l6n de la 
alltllc:i6n da mer, con un temprano ejarcioo 
de clubes y entldlldes de fQmento que 
e11nalluron la n!llllludón de 1 mport>lntl!s 
1 ntel'llenclonee u rt>a nas. F\.ia antoncas 
o.iando surgleovn el aub Hat" dé Plata, Golf 
aub, Oc:eM Club y, mds tardíamente, al 
aubl'flflyrr&don · 1907, 1911, 1912y 1919, 
lftlll!ctlV11mente-. Ellos fueron, junlll al 
Brlstol Hotml y la Rambla BrtstlJI, loe prt ndpa
les nllcleos de socl1bllld1d y el'IQ.lentro del 
balneario hasta 111 dlade del treinta, donde 
el sesgo de alcumlil y llda Juga bi an bmto 
elemento dlfl!rendedor ente el mntlnuo flujo 
percibido como una 'Invasión', que planteaba 
u n1 lil0ded1d en constante proceso de 
apertura.' 
En paralelo a la Idea ele 'dub' surgl6 lil ele 
'Com1s16n de Fomento', enl2ndrda como un 
Instrumento vlable adoplaclo por los actDr88 
que pretendieron tnmsformarel p1rw,Je en un 
'mbito que reuniera los requisitas indispen
nblaa para ak:anz.ar al grado de seda dal 
juego socia! de un deb:rmlnado grupo. Estn 
anlldades, nacidas c:on al balnaarto, sa 
fUslonaron luego con algunos dubes, como 
los elegantes Club Har del Plata y el Ocean 
ctub. Aqul lntroduclmae una adaradón. Una 
perte relev. ntl: de I• estruc;tun1 rnater11 I 
.sobre 111 que se asenbS la villa 5'11 mnaebS a 
t~1 de obns proye~das y ltn1 nc:tad11s 
por lnvenlones privadas porteftas, que 
cantaron con el visto bueno y la cola borecl6n 
del Estado. 
Para organizar Htas IMlllrvendonas urbanas 
a ltnales de los 11ft09 novenll, durante la 
Intendencia de Eduardo Peralta Ramos 
(1996·98), un grupo da '18'11neentas sa 
repartle<on las 1ctfllldedes formando dos 
Oomlslonee da FomantD, la aury 111 naiu, da 
acuerdo a 11 división de la tnmJa matera en 
dos secciones,. •pandas por la llVel'llda 
Amértc:11 (m'8 adelanta llamada IWlro Luro) . 
La CVmlshJn de FOmen(O del 's.nto sur 
presidida por el banquero Emasto Tomqu lst 
-acomp1 nado entre otros por M lguel 
MartlnH de Hm. Alberto del Salar, Arturo z . 
Paz- d~ó como saldo lu fllmoaas explana-
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Veraneanms en Ja Playa Popular (c.1937). Fuenbll: HGP. Archivo Hlstórko Municipal, 
R~ T. /Ji/H'I//. 

d.s y, mediante la contnblcl6n de Cirios 
Thays, los diseilos paisa,jl'.sticos del Paseo 
General Paz y la Plaza Colón.• 
En 1913 fue lna1.19urad111 la mnC1:$11dlll 
Rambla B11stol qua, con sus 400 matros 
panrlelos al mar, se sumó al corazón de la 
vide Vl!nlnlege.• P11111 su edlflcecl6n fue 
conformada la Comlsl6n Rambla, depen
diente del aub ftfllrdel Phlta, tutel1dll por el 
diredGr de La PreMIJ, Ezequiel Paz, acompa
ftado por personalidades del mundo de la 
polftlco y de ,, 111ltll soclecllld portel\11. a 
ascenso del radlcallamo mercó un cercena
miento a la entidad. Lll admlnlstraáón de la 
Rambla y el usufructo de le rent21 del a sino y 
de los locales y playas, pesó e nuevas 
monos. Lll Inmediata respuesta fue lo 
coi 1foi m~ci6n, en 1919, de la ComisiM Pn>
Hardel Plata~ la dirección de Tomás Sojo 
e lntegraclll por ex-gol>em¡idores banaef'en
sea, dlputedoa y senadores nadonales, 
directcires de IO!J diarios naclonales, propie
tarios runile5, constructol1!s, comerdentes y 
locatarlos de la Rambla Brlstol. Rápidamente 
el Ccmgreso Naclonal -11 pl'Opuem del 
Senador Vicente Galle>- junto a la legislatl.tre 
provincial, sancionaron subsidios, que se 

sum1r'On 11 los opones de los dubn y de los 
empn!Sarios y part:iculeu1!s, en ~cial los 
del juego. Se Implementó entonais, un 
ambicioso progra1n11 de obras.• El Infonne de 
1930 da cuanta de arreglos de las 6>Cplana
dH y la plaz:IJ Colón, como también de la 
ell!Ctr!flcad6n del tnuwle, la lnlcladón de 
camines a Mlremar y una línea vlal paralela a 
la coWI para unir 11 Expl11nad1 sur y el 
Puerto. Para el embellecimiento del paisaje 
se montlron los parques r1be111ftos General 
Urqutu y Alberto dd Sol11r en Pleyo Q,lce y 
Grande, r&peetlvamente, milis adelante 
modlllclldos con la ul'Nnlzllcl6n CONel'Vllde>
ns.' 
Esbls pn!ctlcas nos hablan de una Institución 
q1.1e enair6 con bam!M éxito 1lgunos de 
sus proyectos. Sin embargo, no pudo sortear 
tácllmente el enfrentamiento con las organl
Z11clones polftlczls de lo cTucllld, en espedel 
ccn el soclallsmo, ccmo también con el 
radi~lrsmo en su& n!Yeles provincial y 
neclanal. Yo en .sus prlmenis declel1tdones 
planteaban una severa aillca a los poderes 
públlc:os, en espec:Slll 11 la •111c1ose 01"911n!Zll
ci6n municipal". A le par de ecusar el de$
preocuparse por Impedir el 'desast111' de la 
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zona y descuidar una vlllll fllante de lngre
-· no podí1n digert'r el hecho que el 
balnearlo arlstllcnltk:D estuviera gobemedo 
por •1os INll9tleros de Harx"', como argumen
tobon.' Sin ducllls, estos clrcun~ncln 
hlderon ccrrermucha tinta. 
Un ~pfrulo especial de la controversia 
ocum6 aiendo le Comlsl6n Pro HarM:I Pil!ttlt 
plente6, ante le 6>Clstencle de dos órdenes de 
lrrtleres8$ divergemes (poblad6n 5ed~r11 
y flot21nue, S[C), la exigencia del derecho al 
voto munk:lpal de los veraneantes proplet2-
rlos.• A.si, eleve ron 11 lo C6mera de Olputlldos 
una mod/f1t:ad6n de la lflyeltlctlorat, redecm
da por Adrfi§n Becalr Vllrela, donde &e 
objeblba le Ley Ell!Cto111I de 1913 (erts. 9, 
10, lnc. e y ert. 99) por pl'Mlr al veraneante 
de la poslbllidad del vob>. Por dich1 razón s:e 
solicitaba su de1"09aci6n y el n!tl:lmo de la ley 
de 1912 que otorgaba t:ill derecho. De est3 
f'Ol'mll de&llndebon !SIUS dlfen:ticlos, en un 
pleno e501ctament& polftlco, de la ccnduc
c16n munlclpal y provtnáal (que era la que 
edmlnlstnlba la Rllmbla BrlstDI desde le 
Intervención de 1917), pretendiendo creer 
un gobierno dentl'O del VI exlstlente ... 
Aduclan qlll! une ciudad-balnearia permitla 
la poslbllldad de poner en pr.ktlca una 
'leglslecl6n especie!', O'lJUmentllndo 111 fllvor 
de los benetldos pera la comuna derivados 
de lll dupllcaáón del padrón ele<tciral." E9t:lls 
propuestas, fueron urwlnlmementz n!pudle
das por el Q)l\junto de las fl.ler:zas polftlces y 
soáoles, a In que 5e sum6 11 Logl1 
Masónica, une or,1anizaci6n que raramente 
aparecla públicamente. Estos acontecimien
tos, junto 111 IH m¡ilas temporados provoco
daa por la crisis y lea sucesivas prchlbldones 
del jue;o, Junto ll la necesidad de estimular 
el mmerdo local, mnstll.\lyl!f'On un lzn"eno 
rértll pera que, al promediar los eftos veinte, 
florecieran 1soáoclonK IOCllllK qlll! actl.la
ron en simululneo con 'las de los V1!111nl!fln
tes'. Ent111 ellas, lll mib &lgnlncattva file la 
As«llH:J6n de Pro[Hl9fHldll y Fomentv de ,_r 
del Pl8t:a (en BdeJanteAP'IF). 

La hora de 11118 a110Cladonea localM 
El estudio del Itinerario de laAPYF, Integrada 
por los 'vecinos airacterlz.odos' de le dudad, 
indica hasta qué punto éste gan6 le pulseada 
en los aftos treinta cuando desplegó una 
Intense ecllvlded orientada en une plu111llcllld 
de planos -41Xpres&da en loa dfarlos locala&, 
les MEHORIAS y la revl91:1l ANUlllUO-, en 
ooordlnod6n mn los 11!pl1!Sententes de les 
prlnclpales f\lerzas económicas lnta111sados 

en el crecimiento de le orarte tlJri&tfca. Entno 
ellas s:e conl3ron In entidades hol:elens& y 
del oomerdo, la empresa del ferrocarril y 
otras empresas de transporta. Las m~s 
destocebles f\Jenin: le Ar;t:J6ri ~ de 
Turismo, la Ofmlll'8 Comflrdal e InduSfrfal 
(ex·UaP), la Asocktcl6n de propktartos de 
Bienes R.a!oes, le Saciedad Rural, el R.at&ry 
Club, la Sodedad Proplfltarlos de Grandes 
HobeJes, el Autom6vtl Club Argentino, el 
CeJ!Cn) df! C~ y AtlellOS, el 
Ferrocarril del St.td, y las empresas de 
ómnibus C6ndory Chev"11ter. 
Asl, de la meno de las consignas •Por 18 
ctemoCl?ll:iud6n del baTner1rto' y •ffar del 
PU! úi no atm Tna .sollt ", se en u ncl6 le e pe rtll ns 
del balnaarlo a los nuevos sectores soclales 
en ascenso, como fonn1 de g1r1nt1z11r el 
progreso del oomen:io, la hotelerta y le 
con&truccl6n, perjudícados por el cierre de 
los Ce sinos y le !1!Cl:Sl6n derlveclll de lo cr151s 
económica del treinta. Los reaullllcloa de la 
convo~torfa produjeron una dlnoimlca 
ectMcllld en todos los plenos: Intendencia, 
gobierno provincial, poderes nadonalea, 
leglsl1tlVO$ y lo 1ctMcllld prtY11d11. 
la introducción de nueves prácticas y 
actores generaron tensiones entno las viejas 
~lites y las nuevas, 1111 lncior¡>Of11r dlfel1!ntes 
usos sociales y abrir opol1.'UnldadM a las 
dlrfgenáas locales para el guenc:Sllmlento 
del turismo. De esl2I forme se extinguen los 
l'.iltlmos eeo& de una generación rormada en 
el cruce de lo'1 slgl0$ que hablan pensado o 
Mar del Plata oomo un lugar ideal pare 
r11produdr lo que habían visto, admirado y 
experlmentoclo en los pleyes ~ropen, 
pasible a prácilcas soclel&S dlltllzatorlas."' La 
APYF no solamente exhibió un amplio 
espectro de le ~!te loczil (grandes y media
nos comaroantes, hoteleros, concesionarios 
de pley•, hacendados, P"ipieterlos de llS 
pr6spMs empresas construc:lllra.S), sino 
que también Incluyó en sus comisiones 
dln!ct'IYlls 11 polltlcos profeslonoles de 
diferentes lncllnadonea -conservadores, 
soclall&ta& y nrdi~les-. A pesar del pluralis
mo pollti'co, la enti'cllld f\Je ldenti'flcade mmo 
lll~soclellsm. El prolllgonlsmo del Diputado 
NflClonel Ruflno Ind• al frente de le entidad 
en calidad de Secretario y sus p~ 
respecto a la problamátlca t\Jrfstlca (pre>
puesto de c:reoc:lón de le Dlreccl6n Neclonel 
da Turismo, del Circuito da Mar y Sierres y un 
proyecto de ley naáonal de blrlsmo) pare
den c:onflmner dicho sesgo. 111 

El surgimiento de la entidad no puede ser 
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tomado come> un aconlle<:lmlento ali;lado. Lll 
ciudad-balnearia venia experimentado un 
dllatldo aec:lmlento, qua la 8ld11bfa mayor
mente complejll y plural en $U nma sodol. 
El podarpc>lftk:I> municipal con al ascenso del 
sodalismo en 1920 presenblba ra9gos de 
mayor eullXlamfa y fue entonces cuando se 
abordaron los primeros proyectos qua 
proponllln abrir el veraneo o diferente$ 
secton!l6 social!16. lCudl fue le PnlP'U!l61:8 
lnrMMJdora del soclallsmo lnlnta al l\Jrlsmo?. 
Autaconsldenidos fOJ; herederos del llberalls· 

mo, post1,¡l1ron sus principios evoluctonlstu 
y n!formistas, en un discurso que conjugeba 
al hlglenlsmo y la eicpansl6n econ6mlca con 
111 democnilf211cicln de IC>S blenu en favor de 
los trabaJadc>ras. ESCB ~6rlca de los ham· 
bres llderados porTeodoro Bronzlnl en pro de 
fOJ; secton!S populares urbe nos no lmpllcaba 
un rechazo ni le desatencicln de la ciudad 
blllnealia y d veranee> de 111 .!lite; por el 
contrario, implicaba su -ocimiento. Por 
eso, la plataforma electoral Incluyó deede 
1920 el •fomento del balnearlo", adem&s de 
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In tnldtcfonales reMndlcaclones sobre 
salarlos, munldpallz:acl6n de los servicios, 
salud y cull\Jra popular. Y, para garantizar 
un11 tzmpo~11 veranleg11 C!ldtose, contem
plaba diversas propuesaia de ob1'818 p(ibllcas 
en dl9tlntosse<:toresde la ciudad, .ilgunas de 
las cuales e!Pluvleron pensadas en rund6n de 
la a.iestfón wrfstlca: defensas y eoooUeras en 
111 pleye La Perle (ubfc¡Jdll ~clll el nortedel11 
ciudad y con la visita fn!lc.tenm de los 
111sldentes), ens1Jncne de l<i ramblll de l<i 
mlsrn11 playls, edlftcac:l6n de un Estadio 
Municipal da Ejercicios FTsk:os en la Plaza 
Espal'la, aeacfón de parquK públicos y 
nuews pllmls. Especfficamerrtl!, ~aspiraba 
a transformar el carácter excluslvlsta del 
belneorlo d11ndo un Impulso democnitlz:ador 
que atendiera a los sectores obreros y gentA!IS 
sin reQJ1110S." Con un crfllerlo m6s orgánico, 
en 1925, el gobierno sodallsta form6 une 
Comisión de Propaganda del Balneario, cuyo 
ejercido reflejó, 11demh de un11 respuestll 11 
las fuertes cíticaa de le Comisi6n PllO·Mar 
del Plata, l<i reaftrmaclón de la <iutonomfa de 
la aimuna en un área que t11!1dlcfon¡ifmente 
estuvo en manos da la 4§1tte veraniega 
portel!1 y en los gobierno$ pl'IMnclllles y 
nacionales. 
Para alcanzartllesobjetlllos, &e proyectó, en 
el 111101926 y por vez prlmel'8, lecn111Cl6n de 
un 88/ne111fo Munldpal Plíbllc», solk:lblndo 
un empréstito que cubriera las necesidades 
flnanderas del emprendlmlento."' La Iniciati
va q11e no pudo ser matarlellzada al ser 
h'ef'llld11 primero en el Conc:ejo DellbeQnte y 
luego por la Intervencl6n provfnclal en la 
comuna. La suspensión de la .iutonomfa 
aimunal en 1929 puso fln al airto pero 
perdurable p~omlnlo sodallsta da los ellos 
veinte, lo q1.1e p;irecl611nundu el punto tln1I 
de los primeros intentios democratizadon!ll. 
Sin embargo, estas b!ndanáas estiban ya 
11rralgada$ en la socledlld 11rgenlfna, mar
cando el camino a le conqulsm de nu8\IOS 
sectores soclllles al ocio, que Implicaron 
procesos modemlz:adon!S y 111 democratlza
dón del balneario. Las administraciones 
ClOl'l$etV1I doras que n l'ltl a. ron duran te 111 
di!ícada slgulent& no asc:aparon a las mencio
nadas tendendas, lo cual no lmpllcó la 
In existen ele de tensiones.•• 
Ahora bien. leuálas filaron los objetivos de 
la nuevo Hoólld6n?. Clara y expre$11mente 
abrir eJ balneario a nlll!M)s contingenb!HS. 
Oemocntlz<irlo, convertir el 'veraneo' en 
'turismo', entzndlendo 111 primero como 
ªpractf cadc> prefl!rente y casi exclusivamente 

pe>r las fllmllllls y los hombres de holgados 
recursosª." Estos e~ vislumbraron a>n 
darldad, a modo de balance, veinte al!os 
m6s tllrde, el resultlldode esN polftlc:Bs: 
ªEl 1llrlsmo se hizo popular; se democrattzó
es<i es la p;ilabra-; y las consecuencias de 
es11 democntllzacl6n estén hoy bien e le 
v1sm•.'" 
De m11ne111 tlll que fueron retom•dH !den y 
gestiones previas, expresadas en vastos 
programu que apuntaron a prolong<1r la 
temporada ve1'8nlege, lncnrparar nuews 
playas a les 8>Clstentas, le empllecl6n da su 
uso sodel -desde 11 l1gun1 de Mu Chlqu!t.11 
en el norte, hasta Miramer el sur-, a la 
plantncacl6n de caminos y redes viales de 
f1!cll 11a::eso o In playlss, cion reserv• Pllr8 
parques públlco& a los qua se plenlftcaba 
forester, propiciar un Plan regulador urbano, 
la construcd6n de un Q1'8n aslno y e le 
puesm en man:ha de proyectos qua, 
medl•nte un11 plurallcllld de emtegtn, 
posibiliblra elaa:mo de nuevos y mésvastos 
sectores eocfalas al b<llnearfo. 
Pllra llevar e buen ~lno estos prop6shlls, 
un eictenso programa da obras enlazó con el 
de loi; podel'e$ p(ibliCO$: sollcltlld P11t11 
~r la última pa~ de la ruta nacional -
Oc>lora~Mar del Plata·, pa\lfmant;icfón de las 
gifles y caminos lldyacentes, estllbledmlen
to de ()l)lonles da vacaciones, dlf1Jsl6n de 
programu de emisión radial y publlddades y 
a-Hcl6n del ClrcullD de Mar y Sl1!1'!'8s 
(uniendo a Mar del PlatB con Mlramar, 
N-heo, Azul, Ol111111nia y illndll), que 
c:oll)Cllba a la dudad en el eje del turismo 
reglon<il. A su vez, se sollcltó que el 50% de 
los recursos extnonllnerlos pn>Venlentes 
del juego flJeran destinados a las nnenzas 
munldpales P1t11 ser Invertido$ en alumbnl
dc> públia>, la mntlVuCácln del Colegio 
Nilld'onal y el Hospltll Regional, enlra otros. 
entre los n=Mndk:actones tllmblEn flgurabll 
el empilar la lllmporada, entldpéndole a 
noviembre y extendiéndola nami ftnK de 
marzo, eomo tambll!n 9b!nder las we21clo
nas escolares hasta el mas de abrll, e 
Incorporar la planltkllc16n de viajes ~ra 111 
'tempc>rada' de !!Memo. Asimismo, se 
pusieron en marcha por primera vez planes 
de turismo e cn!dlto pant los maestros de 
escuela (comienzan en la b!mponida 
1937/38), en una •ctl'11ldad coordll'llld11 oon 
la A«i6n c.oJectivB de Turismo y el FfllTOCBnil 
del Sud; se les conc:edl6 el 8ol9t.o c.omblnado 
para doantes dependientes del Consejo 
Nadonal da EdllCllc16n, pageden> en diez 
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mesas. La asodad6n abtuvll al paga de las 
plaz:as por el femic:aml y lo• hoteleros, al 
!lempo que la entfdlld educatfva aceptú 
tomar a su cargo el daecuentD mensual. 
F\jeron pl1sm1d115 un• Vllrleded de eJ-lcfos 
de 8Gl«m ComblnBdos, enll'e el 1r11 n&p11rte 
y la Aaf6n ~de 7l1fflmo que agrupa· 
be a las hotejel'DS, e las ~ de obtener 
alojamiento y pasajes bera!X>ll e Impulsar a la 
pri\ctfc:a turfrtlQI en sectores de menores 
recursos." 
Estn atUvklades pueden ser consideradas 
como ensayas de las planes de turismo sodel 
pullll!X>ll en práct2ca u1111 decena de allos 
despu&. En C$t. lfneii tamb~n fueron 

lmpulsadaa la aper1llra y rad lcacl6n de 
Colon118 de Vaaictones... Por aftlldldu 111, 
anualmente se dese1TOll1bll un 1 mpllo Plan 
t1e tJutas p/1b/Jcas y DeportNas, Ql)IO 

oOjeUvo e<11 organ tz:u el oo;Jo del públlco 
l\lere dll horarlG de concu1TW1da a laa 
playa1. Se propuso ampliar el radio de las 
playas, hasta les sierras, con fiestas departl
vas como alblmallws rac:reallws. 

•) Pro111ag•ndaydtw'91d6n 
En 1932, la revista Hltt' del Pliml, ÑNlilffO 

e.cprem ba la Idea redol a que 11111 a presidir el 
plan de propaganda que lnlnsltxS 10& aftas 
trelntll: 
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FolleJ:tn de ~111111 deJ Fenoaurll del Sud (c.l936) 

• ••• q ul!brer er conceptn hecho ca me en todas 
ros h1bltilntes del p;ils, de que ar veraneo en 
nllesbv blilnearfo e111 sumamente Qlro e 
lnaClCl!Slble a ras person1111 de MCBllOS 
rec:u 1'108 • • 

Encarar le dlfusl6n de los etractlvGs de Mar 
del Platil !lle u na de las ta reas prtorttilrfas de 
ra entld1d fomentlsbl, ¡:111111 lo cusl recun16 al 
uso de 1'11111111 rnademas de propagenda y 
pu bllddad. Se produjeron pellculas doo;u· 
mentares, notfclerm, espacios en radio, en 
rwr!llils, gulas y se puso a dlsposld6n del 
pú blrco copiosa (glleterfa de d1Yulg1cl6n. 
La ,,,.,,.,, ua tra: cotldlanameni& se 
reain16 a lllS publlc:aclones en los diarios de 
mayor tl"l!e, al como afiches fijadas en la 
call• de laa prt ndpales dudades a 111entlnas 
y lat1noamer1e1 nas; se pu bllc:6 an u1lmente 
una 8111• dll TUrt .. y se editaron taljetas 
p09tlles, eet.1mplll1111, folletos y map11, l'Gr 
lnldld6n, los pr1ndpales diarias argentinos 
tuvieron au aJ1T1Eponsarra en el balnearto. 
Prfmeru ~""' s Dlilrfo y El Cen50t', 101 que 
se oa.paran de ra reciente vida SCKial de ra 
VIiia; en 1898, el estableclmlentD de La 
~ Iba a anticipar el d91!mbarm de su 
par metropolllllno, Lll Nad6n. Dellpu'9 les 
siguieron ~ R.uón, Notlcln ~ El 
Mundo y, finalment:l!I, Clltñn. l..88 revilt:l!ls de 
m1yor dlvul~d6n (P8T, EL Hogar, can.s y 
Catftas, enln otras) fuerun YoarllS de los 

SUCl!!SGS de la ll!mpanida y ailaboreron con 
latania de la lnsUtud6n. Pilra garanllZilr un 
nivel de prop1911nd1, fue creada 11 Agenda 
Tul1S de Informadonas enca111ada del 
6ptlmo suministro, durante los meses de 
pr1maver11 y wr11na, ele noticias, glasas y 
comentarlos a rn6s de 500 dlarfos y pertódl· 
cos tanlD del Interior del pafs, como 1 11 
prensa ext1111\le111. 
Lll pu bllcrdad griftai flle tl'llscendente en 11 
~ca: afiches, prmped:GS, tarjetas posm
les, estam pll ras, revistas, concursos de 
fotog111fta5, vorantes que dlfundr1 n los 
planes del ocia, follellas lluBtnldos, avisas en 
dlarfos y revistas y la dlstrtbuc16n gratuita de 
la Gula del Turista contribuyeran con la 
dll\lsl6n de IOll atractivos de la dudad. 
Pa111 poder observar las dimensiones 
alcanzadas por el plan de propaganda, 
vem0& que 111610 en la tempOl'lltla 1937·38 
fueron editados 50 .000 afldles murelK y 
so. ooo roHe!X>ll llu11trade111, 100. ooo revistas 
dlstr1buldH 1 domlclllo por correo, 500.000 
volantes de Boleltls Combinados y 200 .ooo 
tilrjetas postales. A IDdo esto 818 sumaron la 
colacad6n gniturta de la Gufa Turflltlca d .. 
Sud y la 0111anlzad6n de ClOnaJrBos de 
fotog1'11fta5 artísticas que poster1ormente 
fueron empleadas en la promoci6n de la 
dudad." 
l.JI 1a~ yeldna: como na podla ser 
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abón l:feno de .Pravl 

<;ÁL-~rld·"""""1• 

Publldd8des Vflnlfl/eg8s. Fuente RevfstB 
H11r deJ Plllta An!HNfo, enero 1939. 

de~ manera, se ed'6 mano a los $ervldos 
dl!I la dnematogralfa y a la muy reciente 
nrdlodltus16n. ~91:1l habla blnldo su origen en 
lo.s Inicios de los veinte, cuando comenmnin 
a operar loa radloal'k:lonados en la ciudad, 
salló al aire UJ 9 RJ/dlo Ati4nl:lcil. Se emitie
ron programas nidia~ aiortllnaclos entre la 
Asociación, el Rlrrocarrtt y la Sociedad de 
Hoteles. Un ejemplo de la magnltl.Jd de la 
empresa fue la programeci6n de la eudici6n 
en cadena, un Boletfn diario de 15 mlnut»s, 
llia W6 Radio~ en conexión Ci)n l.$8 
Radio SW!ror, Belgr&oo y Sp/endld dl!I 
Buenos .Aires, en er arre desde el 15 de 
diciembre de cada afio. Estzi propaganda de 
los servicio a y la oonaecuente lncltllcl6r1 a loa 
nuevos consumos, Integrados a los prognr
mas de los nuews gl!neros que se Iban 
Imponiendo en el gllSto popular, los radlotee· 
tr'o$ y los m1.tSI011IK. 
Fueron contralllcloa los s&rvicios de los 
Laboratorios Valle con sus documentados 
noticieros semanales prvyect.tldos en las 
salas de todo el pala. En una de sus 
Memorias y Balaooe, la entidad Informa de 
un fllm reallrado en 1936 que fue exhibido 
en los cines de CBplml Ftlderel y del Interior 

del pefs durante mll proyecciones. 
~stertorm~mte la propia Asod8cl6n nnancl6 
por su cuenta viirlas películas complebls: 
"Ol.no.rat Hlfr di!:/ Pfata•, en 1938, "Tempo
rada 1939-4<>" {efectuada por la emPRSa 
ANSELMI FlLM), •rmprtf!lilotN:s de ~r dd 
Pllltll", en 1940, y "Mar deJ P111ta en oolorlS' 
en 1941, realizada por la empresa n1maclora 
CAPE(; (la $eiJUnda rodaclll en el pa~). Este 
último n1m alcanzó un gran bito y l\Ja 
exhibido en centenares de salas nacionales, 
aimotamblén en la Habana y olnls CA1pltales 
centro-americanas. Tunto le prensa neclonal 
como local se hicieron eco de est. produc
dones. El diario S Trabajo detalló en una 
nota especial, el estreno en el teatro Colón 
del fllm ªTemporlKl1t 1939-194'1', desUIQln· 
do loa nUflVOS ra119os dl!I la ciudad (la Gruta 
de Lo urdes en un día festivo, una concentra· 
d6n de p1macleros de la prwtnda, las 
maratones IMllrtlarrtales, un concurso da 
PeSOll del Tibur6n, la carrera de .Automotor 
ain le participación de 14 pnwlnclas (Gran 
Premio), la demolición da la Rambla Brlstol, 
11 c:eleb111cl6n del Dla del PeSOlldor con 
im.ligenes del Puerto y los pescadores en sus 
rabonas)."' 

11>) La prollllllmlitfal utt>ana y et turllmo 
~r otro lado, la Aslxiad6n se hizo eco d& 
una 1111rledad de problemas que refl!ñan al 
dlsetlo y axl:enslón de la ciudad. En su 
prognrma proplcl1ba 11 re11llz~ón de los 
planes -.ri'ales, la exencl6n de los derechos 
portuarios para los baroos de turismo, la 
radlc:llcl6n de un Re<Jlmlento de Cebllllerla 
(en n!fuerzo para la policía), como también 
la sollcltud de la consVu<:c16n de los edllfdos 
y obras que ac.opaban a sv 111d10 especfb 
pero que Interesaban ar públlco en general: 
el cor~ro Naclonal, Correos y Telégrafo, la 
ampllacl6n de las obras del puerm y la 
lnteNencl6n en la espednca problemétlca 
urbana. 
B acelerado crecimiento de la cll.ldad, 
mantnesto en la e)(J>anslón del (llldo urbano, 
ain una mayor aintefltraclón en la zona 
~trice, plante6 el debate 80llrC8 de c6mo 
dlsclpllnar esa lmpacto y la necesidad da un 
Pl11n Regulador. El tema generó un debate 
enll'e la sociedad dvll y los poderes públicos 
que sancionaron los Reglamentos de 
Construa:l6n (el prlmerti en 1907, luego en 
1933 y 1937) para ef9ct1.lar modlrlcec!Ones 
del frente costero y la red ~al. El lntendentie 
José Olm11Sso, repre:senlllnte provincial en 
el Primer Congreso de Urbanismo en la 
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Argentina, estaba asesonido por el prestigio· 
so urt>enlsta C8r1os Marfe Dalle Paolera. 
Sin embargo, ante la necesidad de ordenar el 
fuerte crecimiento urbano y la lentitud 
municipal en tomar cartlls en el tema, la 
propia~ aintrató a dos reconodclos 
urbanistas, el arquitecto Angel Guido y el 
Ingeniero Benito CIJrr.isoo, para que elabora· 
ran un estudio para $el" expuesto a la 
dlsa.tSlón p(ibllca. El re8'Jllllclo file al dlS611o 
del Primer Plan Regulador de H/Jf' del Plata, 
ainfecclonado luego de un riguroso est\Jdlo, 
ar que se aooxeron mapas, planos y 11n!noos. 
a proye<:to enl1zabll dos ntveles: una 
propue~ para la ciudad de Mar del Plata y 
otra para la zona adyacente, a la que llama· 
nin el ClrculCO de "'41r y S/emls. E:sti.svo 
diagramado en doa fas.!IS: la primera, el 
D11111n6stJco, y la segunda, Propuesl:as. u 
La prtme11S hlse, comprendió una evolud6n 
htst6r1ca de la ciudad, demogralfa, mellloro· 
logfa, arqulteci.\Jra y urbanlzaclonK (lndu· 
)'l!ndolos barrios y el régimen de latl!os), con 
un cuadro de esmdfsUcas sobra comercio, 
lncl~1, deportu y mo~mlent:o portuarto. 
Adem'5, se daba tralllmiento al tnin.sito 
urbano y reglonal, ros fem:icarrtles y las 
llnen ~rreas y las ee111-comunlc.dones; 
nnalmente, se dl!lsaibCan y anallzabar1 los 
espacios venl&S, las zonH serranas y las 
pleyu. 
en a.ianto a tas Propu6st8s se abondeba une 
~nsa gama de problem6tk:as, errtre las 
que llguraban el estableclmlento de zonas 
comerciares, lndustrfeles y residenciares, 
especlflcanclo 1115 aslgnaclu 81 turismo y los 
barrios obrertis, como lllmbi6n loa espaáos 
verdes, áreas deporthr.is y portuarias. 
Se fonnuló un completo plen en referencia al 
sistema vrer, dn::ulacl6r1 y comunlcacl6r1, con 
sugerencias panr el mejoramiento del 
tránsito urbano, suburbano y reglonel 
(Ora11to de Mar y Slerr88), p~ para el 
estacionamiento en la zona del Cllslno y 
transformac16n femM'erla. 
~r l'.iltlmo, se exponfa un Reglamento 
líJndonfJI de ~, segOn las zon115, 
dirigido a normar la formaci6n da barrios y 
reglamentar el !mio. A su vez, especlftcaban 
normas sobre vlvfendas eain6mlCA1S para la 
poblacfón obrera, empleados de comercio y 
pesc1Jdores. En 01anto a la arqultecrura, el 
enállsls lndufa un detJille de estllos estéticos 
fllnclonales a la combinación entre la dudad 
penn1nerne y lavennleg1. 
Los primeros n!Sultlldos del completo 
estudio file ron eicpuestos en varias oport\Jnl· 

dades en el edificio munlclpal, O.sino, Case 
Wl'lcomb y salones del .Autom6vll Oub 
~entino. UM vez Ci)ndulclo, fue ofrecido a 
la Munlclpalldad y e la l.l!glslawns Pl"O\llnclal. 
Nunca lo pusieron er1 prácUc:a. Nuevos 
tiempos y nuevas nnsfol'mlldones se 
avecinaban: la lay de Propieded Horizontal, 
las polltlc:as socrares del peronlsmo y los 
c.omblos que gestanin, lblln a dllr una vuelta 
dl!I werca m.lis ar palseJe ur1>ano, en especial 
en el nidio céntrfco ... 

e} 11 d.itNlt:e Mbr. ta ley d• Turllmo en 
1940 
Como no se cansaban de pregonar sus 
gesb)res, para desarrollar el turismo en Mar 
del Pla\11 y $UJ n:!!Jlón era ne<:esarfo Imple
mentar un •Pfan Orgilnico", qua paliara al 
caticter dettdtarlo en el que se hallaba el 
pafs en materia de t\lrlsmo, en especia! en 
cuento a la 0111anlzadón y orientación de la 
Industria. El gobierno nacional había aeado 
una lJ/rea:J6n Nltt:lon.tll de Turismo aimo una 
dependencia del Mlr1lsb!r10 de A.grlcurtura 
que, si bien 51gnlflc6 un 11111nc:e en relac16n 
con le silu8ci6n anterior, no colmaba las 
expec:tlllvas local&S. En 1937, se form6 la 
Coml$16n Nacional de Colonias de 
VtH:llClon6s para Empl68dos Naclon11/es 
(Decnto 119.739), paratacllltarel descanso 
de los t11Sbajlldores, propiciando el oálrga
mlento de vacaciones pagas y le conces16r1 
de crédrtos y subvenciones .... Un anteceden
te slgnlfl'eatlvo tambl~n constltuy6 la 
creación, er1 1934, de la Dlrecd6n de 
P/Jnlues ~les (Ley Nº1210J). a 
OObiemo le otorgaba espeáal prioridad 
tuñstlca ar Parque Nacional del Sud (en la 
reglón del lago Nohuel Huapl) y el Parque 
Nlld008l I11uazú, en tierras contiguas e ras 
cataratas ... 
En un discurso radial pn>nuncledo en 1938, 
et entonces director Neclonel de 11Jr1smo y 
presidente del .Automóvll Club .Argentino, 
aenerar camrro Idoarte, CGnvoaiba ar Estado 
a abandonar ~Ellas actitudes y tra~r en 
pos de un "11.lrlsmo popular"!' En este 
conl8x!O tuvo lugar un debam sobn!I la 
necesidad de una ley naclonal da t\Jrlsmo 
donde se apuntabll a que flnalmentL' el 
Esmdo pusiera en valor espacios y lugares 
consldenrdo& t\Jrlstlcos, procunrndo la 
creecl6n y el perfea:lonamlentll de los 
servicios da transporte y hotelerfa er1 
determinadas reglones del país. 
Respaldando esta n!ivindicaci6n diver&as 
asociaciones marplatenses se movlllzaron, al 
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percibir que la carencia de una legislación 
turistlca generaba una vulnerabllldad para la 
ciudad. Por afladidura, el gobierno nacional 
decidió erogar una fUerte suma de dinero 
para la construcción de hoteles en el lntertor, 
cuya administración fUe confertda a la 
Dirección de Parques Naclonales, lo que fue 
interpretado como una medida que margina
ba a Mar del Plata. En un abierto cuestiona
miento, las entidades civiles conducidas por 
la APYF presionaron a los poderes póbllcos, 
logrando que se trasladara la administración 
de los fondos a la Dlreccl6n General de 
Arquitectura. 21 Asimismo en el curso de esos 
arios, los conservadores introdujeron el 
debate sobre la necesidad de Instalar una 
hotelería estatal en la Argentina, observan
do lo ocurrtdo en Europa y Norteamértca. 
Además de promover la construcción del 
Hotel Uao Uao en Bartloche, fUeron genera
das las condiciones para la edificación del 
Hotel Provincial en Mar del Plata, asociado al 
surgimiento de un prtmer edificio para el 
casino, con cuyas ganancias planeaban 
financiar la obra.21 Asimismo, en 1940 fue 
sancionada una ley, un proyecto socialista, 
donde se establecía la construcción estatal 
de hoteles y hosterias en diversas provincias 
del interior. Si bien muy pocos llegaron a 
concretarse, constituye un Interesante 
indicador o síntoma de una tendencia 
consolldada diez aftos después. 30 

Recapltulando. En relaclón a la ley Naclonal 
de Turtsmo, el diputado soclallsta Ruflno 
Inda -el vitalicio secretario de laAPYF- había 
enviado un anteproyecto al Congreso 
Nacional para su discusión, el cual terminó 
en un cajón. Una vez más, la problemátlca 
turística, pese a las intenciones y las valori
zaclones del Dr. Fresco y sus seguidores, 
como hasta del mismo presidente Justo, 
todavía no significaba prtorttarta, a diferen
cia de nuestros vecinos uruguayos. El Estado 
uruguayo fUe el gestor de una remodelación 
urbana en Montevideo, pensada para atraer 
a los turistas, con la construcción de par
ques, ramblas, hoteleria y, en 1930, consti
tuyó un ente naclonal de turtsmo. 31 

El anteproyecto propuesto por el bloque 
soclallsta contenía algunos aspectos Intere
santes, sobre todo aquellos que lo vincula
ban con el proceso postertor.32 Se especifica
ba que la Nación, en concurrencia con las 
provincias y municipios, debía propender al 
desarrollo del "turismo Interno•, tanto 
estlval como Invernal, en el conjunto del 

territorio nacional. Si bien no olvidaba 
mencionar la relevancla de propiciar flujos 
turísticos provenientes del exterior, la 
mirada estaba puesta en las poslbllldades 
generadas por el movimiento Interno. Para 
estos fines, se estlmulaba la creación de la 
Dirección Naclonal de Turismo como organis
mo autárquico al mando de un director y tres 
miembros representantes de diversas 
regiones del país, integrando a las empresas 
ferrovlartas, navieras, e Instituciones que 
expresaran al turtsmo y al automovlllsmo. 
Gran parte del artlculado se refería a los fines 
que tendria la Dirección: difusión de los 
territorios nacionales y de la cultura argenti
na, haciéndose hincapié en la tarea propa
gandística. 
Como seftalamos, el acento estaba puesto en 
el fomento del •hábito interno de hacer 
turtsmo• (art.5), para lo cual se debía 
Incorporar como mercado demandante a 
maestros, estudiantes, colegiales, emplea
dos, etc, a través de º ••• un prolljo estudio de 
tarifas de viaje y comodidades, coordinación 
de transportes, boletos combinados con 
hoteles, pasajes kilométricos temporarios a 
precios reducidos, poslbllldades de excursio
nes colectlvas en general• (art.7). Este 
espíritu fUe, en cierta forma, precursor del 
discurso y prácticas peronlstas del "turismo 
social•, de la ley provincial Nº 5254 puesta en 
vigencia en 1948, y del proceso por excelen
cia desarrollado en la historia del turismo 
argentino: el fenómeno del turtsmo Interno. 33 

ºLa Dirección Naclonal de Turtsmo organizará 
por sí el intercambio de grupos de obreros, 
empleados, profesores, estudiantes, 
maestros, alumnos y sus familias, con 
pasajes y comodidades de alojamlento 
combinados a precios reducidos, entre las 
distintas zonas de la Repóbllca, desde el 
lltoral hasta el Interior, desde el norte hacia el 
sud, y viceversa en ambos sentidos, ayudán
dolas económicamente. •34 

Nota•: 
1PASTORIZA Ellsa Loa tnblljlldores en..,,.,... 
del peronlsmo, Bs.As, Ceal, 1992; La conqul.m 
de 1•• vamclon•. Breve hl9torla del blrl•mo 
en la Argentina, Edhasa, Buenos Aires, 2011, 
Parte 111. PASTORIZA E. YTORRE Juan C. "Mar del 
Pllltll, un •uelio de la. argentina."', en 
DEVOTO F. y MADERO M. (dlrs.), HlslDl'fa de 111 
"""'prftnlda en 111 Argentina, "TI!lurus, Buenos 
Aires, 1999. 
2 CACOPARDO Femando, PASTORIZA Ellsa y SAéz 
Javier "Artefllc:to. co.tero•, pr6ctlm• y 
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1 Cfr. PASTORIZA E. ªNota• •bre el veraneo 
marplaten• en la. albo.... del •lglo: un 
capitulo 'lndec:llnable' de la alta llOCledad 
porteliaª en CACOPARDO F. (ed.) lfllrdel Plllta, 
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Antiguo. Blblloteca Central UNMDP. 
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la Provincia, agosto de 1920. En: Las.A. aub 
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Reorpnlzad6n, Bs.As., 1929. 
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~y~FCE,Méxlco, 
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y ,,,,,,_ sociales del 111161to, Tillurus, Madrid, 
1988. 
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perfodo 1938-39, pp. 33-37. 
14 El Trabajo, 8/11/1920. Para las Intendencias 
soclallstas: DA ORDEN Maña L. "El predominio 
llOClall ... , 1916-1929"'. En AAW. lfllr del 
Plllta, una hlstolfa um.1111, Fundación Boston, 
Bs.As., 1990, pp. 117/147; PASTORIZA E. et al: 
"L09110Clall9tll• en Mar del Platll"', en Todo• 
fflslDl'fa,nº439,2004,pp.24-35. 
15 0rdenanza del 23/8/1926, Boledn lfunldpal, 
Al'io8,nº47, 1928. 
11 PASTORIZA E .... conquista ••• op. dt. Parte 
III. 
17ASPYF,1928-1948. Ve/mea/fo& •• op.e lt. p.9. 
11 Zbld, p. 10. 
211APYF,1937-38, op.dt., p. 90. 
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Nacional de Educad6n, un solar de 2 manzanas 
cercano al Parque carnet; Hijos de Subof/dales del 
la Annada, en los terrenos de la actual Base Naval; 
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en el edlftclo de la Escuela Nºl; Hijos de 
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Munlclpalldad. carta al Intendente Munlclpal Dr. 
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tlllt:lldones. • ., op. dt., Concluslones. 
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Proyección, 1988; DA CUNHA, Nelly. lfontevldeo 
dudlld balnearftl (1900-1950). El municipio y 
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Turismo y obra pública. José María Bustillo 
y la política turística del gobierno de Fresco 

Melina Piglia 

camino Dolores - MM del Plata 

1. Intraclued6n 
El gabiemo da Nllnuel F.-.o (1936-lg4Q) 
fUe el primero en 11 pnmncla de Buenos 
Aires en Implementar de forme slstemi!tlca 
una polltlca d.e romenlD del turismo, aiordl· 
nada en buena medida por el mlnlst111 ele 
Obras PObUcas de la Prcrv1ncla, lng. Joe6 
M1rf1 Bu&t'lllo. 
Las palílfca.s l!Jrfstlcm han delo objeto de 
atanc:lón acaclém lea dll9de haoa ya vari• 
IMclldas c;amo parte de un rnt:er& m6s 
amplio por el l!J rtsmo, y por 111 propio Ellbldo 
como campos de lnd1gaclón, En Argentina 
este lnten!s ha sido a 18 vez m6s rKlente y 
m6s Incompleto. La perspec:Uva domina nllB 
en las lnve:stlgadones ,...uzoctH es la de la 
hlstDrla de los lugarm turfltlcm y hlln sido 
m6s bien excepdonalev loa b'<lblQos genen· 
les sobre la política turfstlca nacional o 

prvvlncl1I. ' 
Este artículo se proporle dar cuanta de las 
aiorden1dil5 que vertebt'llron 11 muy activa 
polltlca l!J rfstlca baneerense duninte el 
rr-iu lamo. Se centra, para ello, en la ftgura 
de J* M1 rfli Bustl llo, poniendo en relad6n 
la polltlca bonaerense con la desplegada par 
su tterm11no, E':zeqUlel Buatlllo, desde 11 
Dlrecd6n de Parques Naclonales (DPN). 
Atendiendo al papel de las cor-ionas 
f8mlllares y sodoles, espe111m05 mostnlr 11 
existencia de u na concepción compartida par 
ambos hermanos, que art:IQll1 b1 turismo, 
desarrollo económico, control social e 
Identidad naclonal y conb1bulr a la construc
dón de una lmogen m6s compleJ1 del 
proceso da fonnadón de la pollt:lca da Fresco 
en 111 materia. 
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z. Prtnwras •nayo11 1111 polftlCll turiltl
ao: E219qui.1 au.tlllo y I09 Pllniu• 
llllclona .... 
A la vez que se dlfUndfa como pn\c:t:lca, en las 
primeras dkadas del slg la )()(, el turi!!lll'lo fue 
con&truldo SGClalmente como un asunto de 
bien pOb llc;a, ra11lt11ndo sus bcneftdos 
paD16llms, h lglénlcos yf o econ6rnlOQS, para 
el Individuo y 1)11 l'il la o:ilectlYldad. lJI dll\lslón 
de estas concepclanes en la aplnl6n ~bl lea y 
1u encamadón en el Estado, cond ljjeron a 
que fue111 asumido cumo una ai:!Mdad s1Klal 
que el mllmo Estado de:bCa regular. promo
ver e lndu.o organizar. Así, en la Argentina, 
durante los aiios tttinll!I, se dienin los 
primeros pasos, vaellantes, de una potltlCill 
turfsU.,.. 
l.olJ hminanos BuSUllo fUeron prolB!IQn lstas 
dest.Cllldos de este proceso. Procedí1n de 
una tamil ia de la ~lite, de fortuna no muy 
brll la ntB, pero oon vastas conexiones 
famllleres y de amistad con lnfluyenll!s 
person-'8s, muehos da ellos muy cercanos a 
Justo, c:omo Federlc:o Plnedo o el sen1dor 
AntDnio Santamarina. José María y Ezequiel 
eran m 1 e m bros activos de 1 Pa rtld o 
Canserwdar banaerense, Cl!f'CAlnos a le llnea 
de Rodoll'o Moreno. Ezequiel era abogado y 
fue leglslador provlnclal durante los al'los 
veinte; entre 1934 y 1944 presidió la DPN. 
José Mufa era Ingeniero dvll, fUe dlputzdo 
nacional entre 1932 y 1936 y mlnlsl:rD de 
Obns PóbllcBs de le provlnda de Buenos 
Aires du111nte d gobierno de Manuel Fresco. 
El tarcer hennano, .Alejandro, era un prestl
gl0&0 arquitecto que durante los aftos veinte 
había construido residencias para proml nen
tes miembros de la élite y que en loa treinta 
se ha ria c:i1rgo de V1I rllls abras pObllcas de 
renombra . 
lJI DPN rue el primer en11ayo de polltk:I 
tu rfstlca naciona l slstemi!tlca, aunque 
aplk:aclo en una Jurt&dledón Cln:unscrlpta en 
lo geogr6ftco y • la ve:r. extensa en su 
capaddlld reg ulatoria . Se besaba en un 
modelo de fomento, regulación y CDntrol 
cent111lb:aclos de la actividad turiltica. 
Ezequ lel Bust111o, en una gestión con fUarta 
Impronta person• I, que definió de modo 
dllllberado 111 pern 1 que adoptarla n Bal11ocha 
y IH nuevas vlll•s aelld1s por la DPN como 
lugares rurfstlcos, controló que tado se 
desarrollara siguiendo ese plan. 
Su p111Jecto tenili dos objetfllos prtndpales: 
el dllSélrT'Ol la económico de las zonas eom
prendldas en los parques y su 1n'2gradón 
simbólica y matl!rial al b!rñtorio nacional. El 

tllr1&mo era, a loa ojos de Bust11 la el ln&tru· 
mento cllJVe para reallzl r slmult6ne11 mente 
ambas o~tvoa, a pal'll r da la 11'11Nlfllrma
d6n de 11 reglón en un centro turf:stlco de 
~lte e lntemadonal, que luego podrfa dar 
lugar a 1111 amplio desarrollo. 
Lo obra pO blrc:i1 llUllO un papel fu ndomenbll : 
en el Pe rque Nahuel Hu a pi flle vastllllma e 
lnd uy6 la GIOlltrucdón de mjs de 'IOO 
Id 16metros de ca mi nos 1 ntl!mos y del lujoso 
hotel Ll;i.o Llil.o. Buena parte de la lnWl'lllón 
se g¡¡ ICE\ 1tr6 en !llr1lgc;he, que aunque 
esta be fDrmalmen!ll tuera de la jur11idla:l6n 
de 11 DPN, mi la •puertl de entl'ild1• a los 
parques del sur. No sin conflictos con los 
poderes loml• , la DPN raplantaó a la ciudad 
y le dotó de Db111s b6slcos de lnftllestruaura, 
de un estr lo urbe no dellnldo y da una arq ul
lletbl l'il pl1blle1 monumenbll. La ob111 pQbllca 
se orientó aimbitl,n a modelar la forma en 
que e11111 nuevo destino debía ser consumido, 
lnsplnide en el b.lrismo alplno: se c;anstruye
ron clrcullDs qua articulaban puntos panonl
mlcos y su& "vlitlls" se QlllVll'lleron slmult6· 
neamentaen im•g-scanónicas del parque 
y emblemas de n1clonalld1d. Se prestó 
atención edern's al deserT'Olla de les pnlctl
cas deportivas, una oferta para el 'hacer'" 
destinada 1 prolongar IH estedras y que tuvo 
suspunll1Sf\Jllf1Menlapescayenal 111qui. 
Al~andro Bust111o tuvo una lnftuenda 
Importante en la gKll6n de su hermano. n.... 
un controvertido conairso cem1do, su 
plll'(e~ fue elegido pa111 la con511\lc:Cl6n del 
hotel Uao Uao; para 1111118 r mayores susplca
ttas, Alejandro renundó a los honol'ilrioe que 
le COnftPondfen por la obra. Su Influencie 
!\.le a~n m6a maraida en Bariloche, donde 
d tsetl6 la nuev11 Cotedni I y el edlfldo de la 
Intendencia de Pllrq ues, pero IOllnt llldo 
parque, 1ctu1ndo como 111e10r .el honorem, 
definió los criterios estétleos pera las 
construa:lo,_ en la dudad y aan a la 
selea:lón de IOJ erqultecáls que se Incorpo
raron a lil Dl'tl, como Emesto Eslnda o M. 
Angel CéHrl, q11e se habla fQnnado en el 
estudio de Buselllo.• También establed6 las 
paullls pira I• con11trucclon• en las nuevas 
vt Itas t urtstlc11 y re11llz6 nume"'5111 residen
cia& pr1vadas en la zona. 
JOlé Maña, por 111 parte, apoyó a Ezeq ulel 
desde el Congreso. Un ai'lo después de la 
puesta en marcha de la DPN, en 1935, 
p111bablemenll! IJ pedido de 111,1 hennano, 
presente! Junto a J. Simón Padrós un Provecto 
de ley pal'il extx!nder 11 Ju risdlc:Cl6n del 
arganiano, convirtitMclola en Direczi6n de 
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1\Jrtsma y Pllrql.IU Nacionales: •además de 
las 1\mclones astableddaa en la lay 12.103•, 
serf1n de su Incumbencia, •toc1os los servi
cios lnhen!ntes al turlsmi> en la República 
Arventtna•.• 8 proyed», qoo en parte debfa 
emir m~clo por el deseo de E. Bustlllo 
de lograr una fuente regular de recursos pare 
In obras de su repartldón', condarisaba las 
Ideas que los hennang;s compartl'an OCZf'ca 
de la polll!ca turf'stlca. Ponía el ~e en el 
tomento del turl91lle> a tr<lvés de la Inversión 
pública en hoteles, en la expropled6n y 
conservación de 11.111ares de Interés turf'lltlco 
{por su historia, n1t1.m1leza o propiedades 
salutff1!ras) y en la propaganda, y pn:iponíe 
ur1a rt111ulacl6n centralizada de todo lo qoo 
afecblra a la ¡ictMcilld, se pres:entllba como 
ur\8 industria capaz de tnlerle grende.s 
beneficios a la ec011omfa rllláonal val fisco y 
ccma una farm¡i de c:unsollclllr la •unidad 
esp!11tua1• del pooblo." 

3. camlnoit, parq.- y urbanlzad6n de 
playM y 111Mru: Jo9' ... 11. Bullltlllo y i. 
polltlal blrtltle1 en i. Pr'O'wf ncl• de 
BuenoaAlre• 
~El PE ha trazado una polftlca de darnocnll
Zlldón del balnearlo y del Pllrquie, l'lllclC!ndolo 
aa:Mlble a todos los habllllntes de la 
Pltl'Vfncfa•: as1 detlnla la polftfca b.trf'stlca 
banal!f'ense el gobernador Fresca en su 
mensaje a la Legislatura en mayo de 1938. 
bt:o Implicaba pennlllr que mayor c:entfdad 
de gente pudiera gomr de los lugares 
tradlclonales creando las condiciones 
mateftllles p•ra el turismo de mases; 
suponía ademá.s la con.strucci6n de nuevos 
espacios; significaba, nnalmente, dlverslll
c:er la ofl=rtll turfstlczi de la pruvfnde, pora 
a1raer a los vfsltante.s, a la par que se 
COrl9eMJba o se recuperaba e los sectores de 
le 4!11te, que aimenzziban e preferir balnea
rlos múexdustvoaen la c:cstB uruguaya. 
Como en la lntervenc16n enam1da par E. 
Bustlllo en la DPN, el pt O'jledll bonaen!nse 
tuYO su$ en la obra pública; J. M. Bustlllo, 
el ministro de Obras Públlats de '' Pruvfnd'e 
entT& 1936 y 1940, de.sempeM un papel 
tlJndament!ll. A diferencia de lo que suced&
riii durante el perunlsmo, el Estado no se 
OCJparfa da oroanlzar excurslonM o vl~es: 
su papel 5e centraba en la construccl6n de le 
Infraestructura, pero sabre todo en le 
producción de los propios atractivos, qoo 
crealian e $U vez las comentes turfstlals y 
estimularían la multiplicaci6n de la i!M!f'Si6n 
privada. Asl se reservaba la capacidad da 

Mapa turfstlco óe 111 Provincia ele Buenos 
Alru (óetlllle), en Pnw1m:llt de Bueno.s 
Abas. ORlb'o /tifos da goblemo. J936-JHO, 
la Plata, 1940, tomo IV: Vllllldlld, s/n. 

dlseflar los destinos {Y en darta medida el 
propio •mapa turfstlcD" de le Provincia} y de 
regularlos de manera c:entrellzade. 

3.1. Camtnoi1 para el plBCB' 
Desde flnalM de los atice veinte, la amplia 
dlf1Js16n del 11.rt»mo1:or en la A~entlna y los 
amblos témk:m que habfen eument21do su 
autonomía, velocldad e Importancia econó· 
mlc:e, hlderun QIÑ vez mtii; ecuclente la 
necesidad de C011struir caminos de circula· 
dón permanarrte! 
AlgunH pruvfnd'llS, como Córdoba o Buenos 
Aires, Pf0Cllr8ron tampranameMl!I afl'onuir 
est:a cuestión. La gobemad6n de José Luis 
Cllntllo en Buenos Aires (1922-1926} fue una 
de las administraciones pioneras en lntenUlr 
etender al problem1 vfal de manera 01"96nl· 
ca, aunque sus esfuen:os no tuvlef'On 
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c:untlnuldad por las dlflcultedes flnencll!nls y 
polltlcas de la provincia. Con la Ley Naclonal 
de Vlalldad (11.658), 11anclonada en octubre 
de 1932, se Inauguro una etapa canlld:erlra· 
da por el desarrollo deddldo y slsb!métlco da 
una n:d naclonal de Olll'T'eteras, ''centraliza· 
ci6n de la pleniticeci6n de las obres viales, el 
aporte de nuevos reculllOS econCimlcos y una 
gest16n téQ!lczi relallvomentle autónomo. 
Ayudadas por fondos nadonales, las provln· 
das encararon slmultfoeamente la cons· 
truccl6n de sus pruples redes de a.minos, 
que debían artlcularBe con la red troncal. 
Le prforldad de 11 polftk:I \llal nacfonal eran, 
por supuesto, los caminos 91ri'ctamente 
"producttYos", pero pronto ese concepto se 
flexlbllizó para Incluir aquellos con una 
finalidad turística. EIUJ> obedecía en parte a 
la propia dll\Jslón del turismo, y su realiza· 
d6n en eutom6v11 partlculermente, y e la 
O'eClente 1\Jer:za de un Imaginarlo que vela 
en él una acllllldad que prometfe generar 
prosperidad, forteleaer el petrlollsmo y 
aMrtrlbulra la armonía sodal.Asl, la DNVy la 
Provincia de Buenos Aires p1\llmentaron el 
camino direcm e~ Buenos Ain!s y Mar del 
Plata (Ruta Nadonal Nº2), qoo se lna1.111ur6 
en octubre de 1938, y, enteramente con 
fondos provinciales, se conll1n.IV6 un camino 
costanero entni La Plata v Mar del Plata, 
lnaugur1Sdo en eneru de 1936. a camino, de 
tierra con mEdoras, permltfa valorlzar, 
transform6ndolas en bllnearlos, un1 serle 
de llen8S rr\Brglnales en la franja cosb!f'll y 
formó parbl así de la t1Jndacf6n y loteo da 
Sen Cemente del i\ly(i y de Mar de Ajó en 
1934 y 1935, por part& de compailia.s da 
tierras encabezadas por los terraterllanbls 
del•zona. 
Sobre la base de astes precedentes, el 
gobierno de Fresco, lna"!lurarfa una polftlca 
slstem,llca de construcd6n '\lfal: el plan 
comprendía la reallzadón de 16 caminos 
P1Vlrnent1clos {2501> km) que unllian los 
prlnclpales pueblos y ducSedes, puertos, 
a!l'ltros de consumo v localidades 11Jrfsttcas 
entre sf y e le red naclonal C011Wl.tlde y 
proyec:tllde. Se financiaría C011 la emisi6n da 
bonos a 10 af!os, servidos anualmente de los 
fundos de le eyude federal, hacl&ldose argo 
la Provlnda de los lnterese.s, loque pennltfrfa 
encarar la obra sin a1'ectar los recursos 
ordinarios de la provlnda.' 
B plan mult:fpllcabe las v1aa de acceso a 
destinos de turl5me> ye C011sollclados, come> 
Mar del Pfeta o camu4!. También se proponía 
C011ec:tlr a la red de caminos con lugares más 

nuevo.s, camo Claromecó o la Slel'T'll de la 
Ventana! Finalmente, lndufa la consb'ucc16n 
de c.11mlnos que, amén de permitir le dl'Olla
d6n heda localldades tur&tlcas, CD<'dtttutan 
en si mismos un atractivo. 
El gimlne> costanero Mar del Plete·Mlra1n11r, 
conlllnlido an hormig6n armado y que se 
Inauguró en 1940, se ajustaba al canon 
d6slco de los •c.11mlnos ti.Jrfstlcos", con su 
lllrTeno ondulado y las barrancas sobre el 
mar. Estaba desttnade> a terminar con el 
~haclnamll!nto de venrneantzs" en Mar del 
Plata, y romper con su ~onotooraw, fomen
tando la 1fl1.1encla hacle Mlramar, pero 
tambl4!n a col!V1!rtlrse en un paseo pare los 
turlilta&-automovlllstas! Pensado expllclt:a· 
mente como un (»~y," habla sido 
proy&Clado de manera Qllfl las villl:Bs que 
ofnlda pudieran sar•de ~cll ab90rd6n• para 
los eulumovllist.a que cln:i,¡lariíin relatMl
mente lento, a unos 40 km/h." Corno los 
011mlnos lntemos del Parque Nahuel Hu a pi, el 
que conducirla• Mlramar e11S un producto de 
la cull.\Jra del automóvfl v estaba a su 
servicio, dlsefflde> Pll'I el C01'1$11mo turlstlco 
de las paisajes, ql.lf! esto& vehío.tlos habilita
ban. El proyed» respondía a la mob>t1'zac16n 
de una buena porte de los vls!Ulnll:s que 
llegaban cada temporada a Mar del Plal:ll, 
Incrementada gaom4t:rfcamente tras la 
lnaugurac16n de la RN2"' y • la lrrupcl6n de 
nuevas prl!cllcaa ~tlvas ligadas al 
automó~I, que a su vez COllformaron nuevos 
escenarios para el ocio. Así, se votvferon 
1nlcuentes tea excursiones a los alrededores 
de la ctucllid, ~fuera e '' fuC!frtle mineral de 
~La Copelinaw cera de la Sierre de los 
Padres, hllcfendo U90 del camino de tierra a 
Belczim: y~ndll {la R.N 226}, o e le ccsta sur, 
entre Punta Mogote.s v Mlramar, donde se 
practicaba la Pf!5CIJ desde la •earranca de los 
Uibos", se hadan pk-nlcs o se eczimpaba 
Junto a los a1")y08. Las excurslonM por el día 
o por el week-e.nd y el recomdo de clrculllos 
tllrfstlco:s, otras de las nl.lf!V8s pr.fctlcas 
nacreatlvas llgadas a la dll\Jsl6n del autJ>mó. 
~I, eran estTmulldOlll Uimbl~ por el propio 
reticulado que el plan caminero proponía. 
El camino da Qullmes a Punta !.ara tambk!n 
estztba pensodo ccma un /Mrl<wilY costzme
ro. A¡lunlllba a C011&CU1r al popular balnearlo 
de no con la Cilpltal Federal, pero era e la 
vez, él mismo, un espedo para el consumo 
'\lfsual l.\Jrfstlco o el plc-nlc. su tJaza se 
embellec16 {y enarred6) 11 acercarle e la 
costa y se proyectaron rampas de conexi6n 
arrtre el camino y la playa, para autos v 
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peirt»nes."' Pllni 1940 e9tllban ln1ugurados 
ro.s prlme!1ls 4,5 km desde la estad6n Punta 
lllra del Rlrroc:aml, cuya vegeticl6n nal\Jral 
se complementó con ~rboles extraldos del 
camino Avellaneda-La PIBU!. Avanzando 
hacia Qullmes, la belleza palsaJlstlca se 
acenb.lllba, según el 90blemo, pues la 
vegetllcl6n se hada más fl'Olld088 y originar, 
poblada de ceibos, tilas, SllUCI!$ y ~ado· 
ras qu& n!ig&laban la visi6n dl!I ~una verdadl!I· 
ni seh'a virgen•." 
Flnalmentl!, 2 planltlc6 tztmbl~ una rutzt de 
paseo que, atravesando las SlelTll de la 
Vent.an1, unlrf1 Ol11Val'Tfa, lbmqulst y Bahl1 
Blanca. Pensada como &::enic Road, dellfa 
•hacer aa:eslbl89 a los turlstls" las bellezas 
n¡iturales de la Slemi.ª LBS dlftcultades 
nnancleras, sobre todo a rafz dl!I la prohlbl· 
clón del gobierno federal de que la provincia 
conlln1.111111 apelando 111 endeudamiento para 
nnanclar sus obras, detuvieron la reallzad6n 
de éste y cXr'o$ 011mlnos. 

3.2. Urb9nlaclone• y perq1H11: el 
&mdo prc...t'ndal y la eonmtrued6n de 
alnM:tl-turflltlms 
Los 011mlnos p1n1 el blrfsmo fonm1b1n pute 
de un proyecto m.b vasto: su ~C\Jci6n 
complementaba un amplio plan de obras. 
Junto 11111 au\ttrua:l6n de esc:uelu, hclspltll· 
les y obras sanitarias a hldrdullca&, el plan 
trtenal de obras p(íbllcas 1937-1939, lndula 
una serle de t111bajos destinados a genl!f'llr 
atrac:ttvcs turfstlcos y a mejorar las comodl· 

dades y la 1a:eslbllidad para el turl9tll: 11 
urbanlzacl6n de playas y riberas y la cn1acl6n 
de parques.lf 
LBs 'urbllnlzaclones• asplrahn 11 construir, o 
a reordenar lo construido, de una manera 
complebl y orv4nlca. Se tniblba de tninsfor· 
mar e50S espacios en lu911res turfsti'cos 
desde el punt:odevfsta mat:er1al, edlll'c:ando o 
mejorando la lnf'TaeWVcQ¡fll de 1oceso y de 
alojamiento, pel1l también los propios 
atnic:ttvcs, como balnearfos, monumentos, 
museos, parques, miradores y paisajes." Ala 
vez, est»s lugareserar1 erigidos (o remodela· 
dos) desde el punto de v!N slmbCillc:o, 
pn>duciendo las nlll!Ylls ~postales" que 
canonrzarfan el cat.11ogo de los paisajes del 
ocio bonaen:tise, lu lm6genes de la provfn· 
ele como aspaclo del tur1smo. En ese proceso 
se oonftguraron blmblén los modos de goce 
de e50s mismos lugan!s, un disfrute vincula· 
do a la aodón, pero sobre tode> al consumo 
lllsuel de paisajes y monumentos, marOlldo 
por los rilmOs y la& perspectivas del autJ>. 
A81, en IJJj4n, por ejemplo, un destino 
frecuente de exair.slones en eutom6vll para 
los porte tics, la •postar• se lllbrloó a parttrde 
111 demolld6n de c:11atro menzenas 111111 d1r 
luoar a una amplia avenida de acceso 
rodeada de l'tlCOVi!S, que le daba perspecl:lva 
al conjunto formado por el Museo Histórico y 
Cclonrar y la Ba&fllca, con cuya arqulteaura 
armonizaba. Asimismo se bu!ICOS prolongar 
las visites sumando atracttvcs, mn el 
proyecto de un museo de los tranSPQrtes, y 
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Baslllm de Lq/4n, lllCOVllS y avenk/a. 
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mejorando las ciomodidades par<1 los blrf'" 
tas, mn un Hotel para pen!grfnos." 
Cerca de un 20% del presupuesto del Plan 
1l1enal se desUnó 11 la urbenlzed6n y m*"'
mlllnto de los tres balnaarlos mé& Importan
tes de la pllMnc:Sa: Mar del Plata, Ne cochea y 
OirtH.ié {sobre el Lago Epecu~). 
En Mar del Plata el Estado provincia! constru
yó dos ~ras complemenblr111s: d complejo 
Playa Grande y el complejo Rambla-Olsino 
en la Playa Brlstol, que apoyaban el propósito 
de una Mllr del Plata p.11111 tDdos, ampliando 
las poslbllldade& de Mblr a los sec:tores 
medios y populares sin dejar de elbergar a la 
élite."' El complejo Playa Grande, la playa 
exáuslva, estiba destinado para la jjlrte que 
desde los aftos veln«! y treinta hable dejado 
de ft'ecuenmr el centro y &US hoteles, 
aeclentemer1te habitados por &ectores 
medios, y calonlzado la zona sur con fllshlo
sas sagundas residencias. La obra file 
dlseftada y eje<:utlld1 por el pel'$0nal de 111 
Direcci6n de ~uilJ!tCtlJra, an un estilo 
n4utloo y modemlm de 'balnaarlo parque•, 
ain la colaboracl6n, nue1111mente como 
8&690r ad holtMlm, de Alll!andro Bustlllo. 
a monumental complejo Rlmbla-Olstno, 
fue en cambio diseilado oomple'8mente por 
A. Bustlllo, quien nuevamente renunció a 
percibir hono111rlos."' C::Ol\tlstf11 fundamental
mente en dos grandas construa:lonas 
Idénticas, el C.noyel Hotel Provlnáal (que 

F1j(td6n de méd1mas en M:ax:hell 

se ln11ugu~ en 1950), separadas por una 
plaza seca e lndufa balnearlos, pista de 
pallnaje y una pileta cublertl. SI bien 
estaban destinadas 11doQir11 Mar del Plata de 
una serle de modernos servicios reaeattvcs, 
para Anahf Blllent los nuevo~ ed11'1dos 
eit21ban dirigidos más a su ainsumo vfsual 
que a su efac:tlvo uso tunáonal: la obra de A. 
Bustlllo 'conformeba un r1uevo ~n1rlo de 
ma.sasltijaba una nl.lfMlesc:ala para Mar del 
PfabJ#! El proyecll> de obra del Hotel 
Pn>lllncllll, se basaba en la misma &fllumen
taclón que había Inspirado el Uao Uao y que 
el éxrto de ~i;te parecla probar: la oonstruc
ci6n por parte del Estado de un hotel de 
cab!goña podía dar el Impulso Iniciar para 
tnnsformer un l1.19u en destino de t\lrfsmo 
de állte o lntemaclcmal y alentar a posl1811orl 
los 11egodos y la Inversión pl'Mlda. 
Como vimos en el aso de Btsrlloche, el de 
Mar del PlatB revela c6mo estas Intervencio
nes urf.Janlzado111S se bneron en un avanoe 
de la jurisdicci6n pAJYincial, sobre prem>ga
t!Yas de municipios y part1cula111s. La 
ainstrucd6n del aimplejo Rambla-O.sino 
file noonclado por el concaslonar1o del 
O.sino, y por lo tanlli> fue poslble gniclas a 111 
previa p"1Yincializ:aci6n del juego, antes 
munldpal, tras una maniobra que comenzó 
Cllfl 111 prohlbld6n por el gobierno provincia! 
de la& salas de juego. Pcr el ctro, la edlflca
d6n de ese mismo complejo supuso un 

Provincia de Buenos Aires. CuBtro alfos de gobierno, periodo 1936-1940. 
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nuevo avance en la aft rmad6n dt! 18 Jur1sdlc
Cl6n pr'O'tll ndal sobre la Rambla.• 81 1939 el 
gobierno provincial fue aCin m•5 all•: la ley 
de urbanlucl6n da playas y rlberas, un 
pruyecto del mln lltTo Bwltll lo, pullO en 
manos dt! la provlnda el denl!dlo de regular 
el aspecto ellblr1or da txldas I• ain&t1ucx:lo
nes 5obre los caminos Cl0Staner05 de su 
6rblta. En Mar del Plata aa dll'llrancl6 11 ZDlll 
norte, dende ae hu11C1ba que loa edlftdot 
armonlr.aran con la nueva Rambla, de la sur; 
donde dablan construl llMI vlll1111d• de tipo 
r:t..lt:t o~ en piedra y/o ladrillo.u 1..11 
capacidad provlnda I da realizar o nnanclar 
obra pQ bllca era 11 punbl de lana p¡ira Citos 
avanCl!S de la pot2lbld provlndal sobre los 
mu nlclplos. 
Esta5 Gbras, enc:.radH dlrec:tllmente por la 
pnNi naa, fueren com plementedas por otras 
realizadas por lnlttatlvl munldpal, apelando 
a u na ley de 1928 qu" les afrecla ~llD 
provt ndal para constru Ir adll'1d08 pObllcos 
o:omo pa laclos mu nlclpales, meta de rus, 
plazas, eo: .. " En ese marco se dMpleg!S una 
segunda linea de construcc:l6n monumentll, 
a ca1110 del lng. f'nlndsm S. laman" qu" dot6 
de atnu:ttvos a varias localidades del lnblrlor 
de la provincia. En un eslllo monumentll alt 
tte.:6, Salamone aincret6 en cuatrc aí\as 
mb da 70 obras en 17 munldplos, qua se 
volvl~n emblem,tlC415 en los pueblos y 
cludades en que l\.leron 1111plazadas. En 
todos los c:aSIOS, Sllamone fue contnltlldo 
directa mente por cada u no de las munici
pios"', aunque las obnl1 requerfan da la 
aproblld6n previa d"I Mlnlsbsig di! Obras 
PllbllCM y 11 posible qua la rape Mld6n 
tuviera derto pellO en 11 eleca6n del prol'e
slonal pera proyectarlas y dlr1glrills. 
El otro aspado de alltll polltlca de romentD 
dl!I tu r1smo a tnvés de la obrll pO blk:a, fue la 
cread6n de parques. Aunque en les diadas 
del diez y del veinte 1111 hablan dado lot 
primeras pasos, duraAte l!I J10blerno de 
Fr.co la l'vraslilcl6n se volvió una polftlca 
slsW"*lcB, en b~na medid• or1cnt..ia a la 
construa:lón de destinos y 1t111ctlvoa 
tu rfltlcos. En lo que hace al turismo, lat 
acciones se desplegeron pr1ncl pal mente en 
trae sentld08: en primar lugar, la f1Jad6n d.a 
115 dun•s en todo el frente costero desde 
Genera. L.avatla hasta Bahfa Blanca, pa111 lo 
cu1l se amplió la e1padd1d del v!Vero 
dunlcola de Mlramar y se ae6 uno 5'mllar en 
San Clemenlll del Tuy\1. Estas ob111s l\.leron 
fund•mentales para consolldllr • los naclen
tl!S balnaar1oe da la costa 1tld ntlca nol'lll. En 

segundo lugar. se lnvlr116 en la construcción 
de pa rqLlllS en Mar del Plata, en el entorno 
del czimlno • Mlramiir, en los pa$ll!!OS i::ostane
ros al norte y al sur de la dudad de Buenos 
Alres, forelltllndo o aprovechando l.s 
plantaclanes existentes, como en el caso de 
loe ballados de Ensenada, donde 811 sanea· 
ron terrenos paq generar un lugar de 
recreo.• 
Flnalmente, 1111 cre<1ron una aer1e de puques 
provinciales al estilo de la.s Parques 
Nacloneles y se lrwlrtló 111 la ainseM1d6n de 
monumentos hlstórtcos. Esa polltlca esaiba 
1 tono airi loa desarrcllos a nlvel nacional, 
aimo la creadón de la Comlsl6n Nildom1l de 
Musl!OS y la Academia Nacional de 111 
Historia"'; estaba an Slntonla, también, airi 
IH lncllnadones ldeol6g1ClllS del gobernador 
Fresco, admirador de M ussol ini, pero 
también de R.oosvelt. • L.a creadón de 
parques pruvt ndales no respondla a un plan 
previo del J. M. Bustl no, pero se l'Ue confur. 
mando o:omo una polltlca de Estado, pue5 Iba 
en el sentido de los objetivos que en general 
aa habían propuesto. 
Las dos primeros surgieron c:all slmulbinea
menlll. B da Sl&m1 de la ventana, como 
prcdutto de un ofrecimiento de Martín y 
Eduardo Tomquist, en 1936, de donarle 
terrenos a la pl'OY!nclll y vendar otros a un 
pl'l!do bajo. Aa!pt..ia la propuesta, la 
Intención oftclal file c-r alll un parque 
•natural•, que combinara, como en la pollUca 
de la DPN, la CGnservaci6n de una naturaleza 
•nallva" an vlas de deraparlCler, con una 
""Plotad6n econ6m lea moder.-da, que 
lndulrfa el corau mo wlistlco. llilmblén aimo 
en los parques nadonales, la naturaleza 
supul!Stamente abor1gen que se pretendla 
conservar, flJe remodalada acerl:ándola a 
pal51jcs extninjeros: un1 de 115 prlme11111 
lntervanclonas en Siena de la Ventana l\le la 
forest:adón con cipreses, pinos, nog1les y 
robles, para •m:torar y aimpll!tllr las 
bellezas naturalas". 
El parq11e y museo de Sen Antonio de Areca, 
"Ricardo GOlraldes", por su partB, sural6 
como proyetto a ri1lz de u m1 expolllcl6n 
tradlclonalllbl organizada en 1936 por el 
Intendente de Areca, losé AntonlO GDlrald•, 
hennono dl!I esQ!tor, f• llecldo en 1928, y 
amigo peraonel de J, M. BuSllllo. Inaugurado 
en 1938, evocaba u nll estancl1 cr1olla de 
1840. Inclula animales vlwls y '•boles 
"1íplcos•, a la vez que escenas gaucnescas 
reproducid• con flgu,. de Cl:l"ll. • 
Para fines da 1939 se sumaron otrc& dos 
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parques-museo, ambos CGnmemorando el 
centanarlo da la Revolucl6n de los Ubres del 
Sud: uno en Dolores, que r,,prvd 11cla 11n 
fortfn y la vida da las tolderfas y otrc lllmllar 
en Chascomús." Como ha mostndo M. ~llda 
Blasco para el caso de Dcllones, estcs 
parquas deblan mucho a la lnlclallva local y, 
enb'e otros objetivos, apuntll!Nln a aprove
char el ftujo de vlajenis <nado por la RN2, 
creando atrac:tlvos blrfstlcos donde no habla 
bellezas naturales." A partir de 1939, todos 
elloe pasaron a la órbita de la redén creada 
·~ml516n czntn 1 h_,,,rlll de Pl'rqua 
provtnclalas y de PI otecx:lón de la !'auna y 
flora aborigen de 11 provlnda de Buenos 
Aires", también dentro de la 6rbltl del 
Hln'lrltro Bulllllo. 

4· A modo dedern 
Como ha mo&t7lldo Pastor1za, el t're9qulsmo 
era un prcryeclD modemlrador en lo soda 1 y 
emnómlco y coercitivo en lo pollUco." lceé 
""ªrf' Bulltll lo, como lo revela el proyecto de 
ley que praaantara en 1935, astaba conwn
cl.do de que el fomento del turlSmo era una 
de las vlas posibles y nec:esar111s para 111 
mod.emlzadón económica y llOClal y el 
fortalecimiento del p¡rtrlotlsmo, en tinto 
podl1 aportar a la educacl6n popular en un 
1111nlldo n1clon1llsta, al fortaledmlento llslco 
de la poblad6n, a 111 justicia social y la 
armonfa de dases, al progl'llllO de la econe>
mfa, todos objeth105 centl'llles del gobierno 
de Fresco. 
Ba:lo su di rea:lón, marcada por la experten-

da de su hermano en Parque& Nec:iona le&, la 
polltlca turfsUca da 111 provlncla de Buenos 
Alia .-dqulr1Ó por prlme111 vez un ca.-cter 
slstamdllco, eralink:o. El cenln> da la 
polltlca, como en 11 DPN, fue el fomento de la 
inversi6n privada y del turismo a partir de la 
obra Jl(lbllca dlrlglda 11 la conslniccl6n da 
gimlnos, atractivos e lnfni~lll de 
aarvld08. lllmbl~n como en la DPN, el 
proyedD Iba m6nll6: lmpl1C111ba con&tn.llr los 
prcplos paisajes y CGnfom'lar el catálo00 de 
lmiigenas qua, en muchos aiBOS txldavla 
hato hoy, carai;tertzan a la provincia como 
espado pa111 el turismo. En ambos CMos, la 
polltlca se apoyati. en una concepdón 
expansiva de la J ur1sdlcd6n públ lea. En las 
Parques Nadona les, 111 baria había sido la 
prcpledad esblbll de los atractivos; en 11 
provlnda, no aa realizaren orandes expni
pladonea y la deve fue, en cam blo, 11 
cent .. 11zac16n de la reoul1cl6n en manos del 
gobierno provincial : de loe a1ter1o.s astéttcos 
palll la5 conJtr\lcclOna Jlf1Qd• y munldpa
lM, del juego, de las pallllntas de los automó
viles, de la Rambl11, d.e los tnm11Port9 
lnterurtlanos y hasbl del miine:jo di! las 
lag u nas, mva axp4olllc:l6n con l.a ley de 
peSCll, quedaba rc111ervad1 pani fines 
deporllvo-turfllllooa. Ragutact6n CS1trallza
d11 y obra pObllca, eln emlNI rgo, 11puntalNln a 
crear mndlclonK para el rloreclmlenlD d" la 
acllVldad privada y no • reemplazarla: asl, 
por *mplo el Ollslno y los nuevo5 balna
rios marplatenlldl se concasionaron, del 
m lsnno modo que habla sucadldo airi el hotal 
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Las ''fundaciones" de Villa Gesell 
M6nlca Elena Garcfa 

Claudla Analfa Palaveclno 

l.JJ •cesa de las atlflrO puertllS' en tJMSln.n:d6n, d~ de 1931. Fue la primera vivit!tlda 
tamlllard&don carios Gesell sobl'8 las dunas. (Actualmente, MuBllO y Ard!lvo Htstórko MunldpaJ 
de Vlilll Ge.sell) 

A modo CS. lntroduoi:l61t 
Claro es1ll que ninguna ciudad se tunda en un 
dla. Pero siempre hay un comienzo, una 
declsl6n, alguna fecha, e Inclusa une 
lnaugurecl6n, qoo son aallales en la historia, 
son los hitos de un camino. 
En el caso particular de Villa Gesell, exisun 
wrlos acontecimientos y fechas que hemos 
de mencronar y 11r111llZ11r 11 cuntrnuac16n, y q11e 
pueden pensarse como momentos 
fund1clonales. Por eso hablame& de •1as 
fundaciones"'. 
Asimismo, estos momentos rundaclonales 
ponen de manlftesto une c:enicterfstrc:.a 
constant& en la 0'&8cl6n da la ciudad. Esa 
constante es la ortglnalldad que desde la pur<1 
arena le lmpriml6 e su obnt un hombre: Cerios 
Idaho Geaell. 

Allo1tl31 
En 1968, el intendente municipal del Partido 
de Genenrl Juan Madllrlaga, teniente coronel 
(A!trnido) JosE F. Marzullo, recfbr6 porvle de 
e>epedlant& una curiosa sugerencia. El 
firmante del eicpedlente pedla que se 
determinare el 14 de diciembre de 1931 
como fecha da tundadón da VIiia Gesall, 
pues es.e dllt h11bíen comenZllClo los U'llbajos 
de con&O'UCCl6n de la primara casa qua 
existió en el balnearlo. El petldonantll eni 
don Cerios Ideho Ge:sell, y le cese 
mandonada había sido en electo su primara 
11t11rend11 familiar frente al m11r, que él mrismo 
había construido $Obra una duna de nueve 
metros da allura, cuando todo el IJll'Tftorlo 
que lld:llalmente OC11pe V111a Gesell no eni 
més qua una lnmanaldad da dunaa ~ws, es 
decir, m6vlles, oon escaso o nlngun1 
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vegeblcl6n MtMI, que el ~enl:o de11pl1zaba 
CllnSblntemerrte. 
Aquella casa es hoy la seda del Museo 
Hlsb6rtc:I> de VIiia Gesell, dedrc:edo e le ~da y 
a la obra de don Cerios y, por supuasto, un 
bien P<Jtrtmonlal de primen magnitud para 
le historie de la dudad. La construcd6n fue 
niplda, 11&116 menea da un mes, pues su 
propretirio utlliz6 un ststem11 srmple de 
prefabricado (balootl li'ama) que había 
obsemdo en los Est:lutos Unidos. B sistema 
ainstructtvu consiste en ur111 estructuni de 
pan!ICIM doblM da madera, recubler!Bs Q)/\ 

m1tertal desplegado, sobre el o.tal se 
dispusiertin gruesas capas de n!VOque por 
dentro y por fU&ra. El hueco entre ambas 
pan=des fue n=llenado con papel de drerlo, 
corno eficaz aislante da las allBs y bajas 
tcmpem:uru. La e11sa es conodda oomo •1a 
«21111 de las aJlltm puertas•, pues tiene 
o.tetro puertas, orfenlBdlls ceda una de ellas 
hacra un punto c:11rdrr111I diferente, lo que 
panmitía contar siempre por lo meno$ con un 
llCCle90 llbrv, cuando la arvna acumulada por 
el viento obstruis une o más entnullls. 
La sollelt:Ud presentada por don Cerios file 
~1, bll oomo queda eicpreAdo en los 
términos del decn!to del 10 de diciembre de 
1968, qua setransa1be a contlnuad6n: 

Intandená11 Munlt:Jp11I de General J. 
Maftrlllga 

Gnll. Juan M8darfag8, dldemble 10 de 
1966.-
VJSro; el &pedlel!te N° 1965 / letra G / 
1968 en el que el seflor OIRLOS I. GESEU.. 
sug/el'e" este O. E. kt fedt11 para detemrln11r 
111 fllndad6n del bllln&Brlo VIila Ge&l!Jl, 
eidstente en el Pllf'tldo; 
y CONSIDERANDO; que quit:t1 lo hace ~ 
predsament.e su fllndador, ccn lo que puede, 
en t#gorde w:rdlld, ltdm111t$1: que el dkt l4 de 
diciembre de 1931 i:omenz6 los tl&blljt>s de 
construoc/6n de kt prfmera cas.11 que exfstltfll 
en eJ balneario; 
Que es un deber de la autorfdad Hun/clpal 
tktr a1111ú /egllJ" dlduJ t't:dlll PllTfl que en el 
/tJtlJro se t.llJ/llll por tal y delf1I la flltldad6ri 
del núcleo u/1Jltnoen cuest!6n; 
Que en form1t oficia/, se he~ un 
reconocimiento a la Importante obra 
(lfÓlln/Z(1(for¡J de su fundador -en esp«JIJI-, 
que en fomlil te!'Onl!t'B ha logr8'/t> taff!aS de 
nflld6n de arenas, en (¡pocas de precarios 
n!CUTSOS y en medio de un es;ceptklsmo 
general; 

Que asimismo, ccn estlJ medida, se 
di!f:Mnltl.ará la oonductll ofk/11/ iM el futuro, 
para que con la debida anl:k:fpacl6n se 
Ol!Jllnlcen ¡iqudlo$ -=s que n:att:f'den ll 
O>da /11 pob{ac/6n de VTl/a Gesell, {B fet:hB de 
su Inicio y el reconocimiento a su Nmktdor y 
p/onel'o: 
~ETA 

Clfl.O 1°: Q:uedlt ~ ClCJJnO 
fedl8 de fundaci6rt del b81tl88rio Villa Gesall 
el~ 14de dll:/embr6de 1931. -
A81IC!JLQ20: En el futuro, los actos oltt:lales 
de C/8/ebrad6n debel'lln S8f' elevados 11 IB 
Delegacl6n Hun/clpal, para su apro/Ntd6n 
poresb!!D.E., OM/4debid811~.-· 
NrrJCIJl.O 3°: Expfdase por Seaef31fa de 
~ t;esttmonlo del presen~ con tl<Jta 
deelf!vad6n para el se/forca.t1os I. Gesell.-
(AKl'ia.JL040: detonna). 

Las nrmas al ple del decreto son las da Cerios 
Umozole, $tC~rlo de Gobremo, y JClff F. 
Mel'Z\lllo, TO'll. (n!I), intendente municipal. 

Ahons bien, le h!cNI del 14 de dlclem~ de 
1931 es dartamantJI slmb6Uca, pueato que 
no sol1mente lo que hoy n Vlll1 Gesell e111 
por entonces un lugar inh6spito y 
deshabitado, que no tenla nombra propio, 
$rno que ni $1qulens exrstta mdme en Cerios 
Gesell la Intención da fllndar un pueblo. Sin 
embargo, la fecha marca un hito de especia! 
Importancia y de entnftable sentido pans le 
historia del h.igary da sus pobledorea, puesto 
que col\Strulr aquello prlmeni QISll f\Je der 
comienzo al suello desaftante de l'llresuir las 
dunas, sin lo cual 110 hubiera existido m~s 
tanle le ~lle. Y evidentemente asl lo 
entendió el proplof\mdador. 
No c:abe dude, entonces, de que hoy ¡¡qui un 
pñmer momento fundacional, ciertamente el 
único qua ti-carácteroftclal. 
Est:ll hrstorla habla comenZ11do un allo entes, 
en el \181'Bno de 1930 a 1931, cuando don 
Olrio& Gesell conodó c:a&ualmenre en Mar 
del Plata e don ~ctor Manuel GuerTero, el 
forestedor de Cer116, loc:elldlld del actual 
~rtrdo de Plnamar. Ddirdo 11 ei;te eno.tenlro, 
don car1oa supo da la e>elsb!nda de un 
sobrante t'lscal de duna& que llndaban al 
norte con Ceril6 y con los campos de 111 
lllmllla Guamiro. La Idea da planlBr pinos en 
las dunes, como lo ~ble hedlo Guerrel"O, 
llev6 e carios Gesell a inten!sarse por esas 
arana' r111nte al mar. ~a a conocer la zona, 
adonde llegó por prfmens vez en junro de 
1931, ll'llnallando 15 ldl6metros en cam> por 
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la playa, d8ffe la vedna localidad de 
Ostencle, $(!mlhundldo (!fl 111 arena por oque! 
entonces. 
LH dunas lmponenl:ff, las playn y el mar de 
lo que hoy es VIiia Gesell 1mpre9on.aron a 
don Olrlos, y la comprobación de la 
ex'lsU!ncle de eguo dulce en ab\Jndencla, es 
decir, del ague de lluvla qoo las dun818 
capt1m, llltnm y almacenan, h> decidieron • 
compn1r 1.648 hedllreas de dunas vivas de 
aquel sobrante fiscal. i..i, compr6 al sel!or 
Edlll!rdo <:redoro, a quien el Estlldo provin
cia! prevlamemie le habla t:ransfelido el 
sobnlnte. 
Un documento de junio de 1960, que Cerios 
Ge9ell pre9ellta ante la Dlrecáón de Rentas 
de 111 Provincia de Buenos Aires, exp11!RI lo 
siguiente: 
•En el afio 1931, poretiafttlra de fed!a 19 de 
.agosto, ottupada por ante eJ ~ don 
JosfJ E. CIJfabelll e lnsatpta en 61 RegJsb'o de 
la Prapledltd en fedla 2l de egosm del 
mismo afio, blqo el no 59 del Palt!do de 
Genenil ~' lldqu/tf UfliJ fnlcd6n de 
tit!n'8 de 1648 ~ aprwtim&damentt!, 
ubicada en e/ Partido de General Hadarfaga, 
en !.as pi'Qltlrnldades de kt Estad6n JIJIJndlo 
del Ferroalrrll General Roca, c:onst:ltllfda por 
un1t lonfel s/ttJIJd1t en lit ortlkt del Ocúno 
Atlántico. La fracci6n adquirida era 
toUJmente medaOOSIJ, form/Kkl por los 
llamadas 'm&:/anos vfvos'. Me lnstzlll: en ese 
f)Aramo e fnlclá personalmente los ~ 
de ft}llr:l6n de los m~, Qlrw que 
co11tlm1a 81111 hoy a lo largo de casi treinta 
a/los, para conseguir la forest<tt:J6n de un 
t1!C&m den1m de llf fraa:l6n genual. l.llrgo 
serla enumerar tos lngMtes esttJerzos 
~ los contnittempos de todo Indo/e 
que hubo quesuperr¡r para ta c:ons&aJt:l6tt de 
la obrll, para no hiJblar de /1Js 
lmportantlslmas lnW!r.Slones qut:demltnd6 eJ 
PIOflr&m& a desarrollar". 
•Soflllftl:nte en eJ IJJlo 1941 I~ un 
f>'&a:lonamlflnto de ta propiedad, vendl6ndo 
los lotes pagaderos en 120 mensualkhdes. 
( ... ) ·. 
A.1101941 
En efecto, dlaz ellos mediaron entre el 
comienzo de lo& tnlbaJos de tijacfón y 
fon!stacl6n y la dedsl6n de funder un pueblo. 
Es decir, entre el primero y el segundo de lo 
que hemos dado en llom11r momentos 
ftmdaclonalas de VIiia Gesell. 
i;s neoeMrlo ~•nJr algo que <1pen1s quedó 
sie~aledo al comieru:o deeRtrabajo. Hemos 

dicho que en 1931 no eidstfa ni siquiera la 
Idea de fundar un pueblo. Entonces, tccin 
qué propósito ca11os Gesell compró las 
dunas?. Sin duda, con el claro propósito de 
plenl21r 'rtlales. Pero e~ objetMI no se 
agotaba en si mismo. Poslblemente, la 
ftnallded últlma, a !ergo plazo, era obtenet" 
madera. La madera era el Insumo lndlspens
<ible pani aba*cerl11 fábrtca de casa Gesell, 
el pnl.spe111 negocio famlllar de venta de 
cunas, catres, oochedtos y muchos otros 
artfC'lllos de gron alkled pera los beWs. a 
pllistlco aún no se utlllzaba lnduS111almente 
en 1931. De modo q1.1e don carios Gesell, 
uniendo, como solla hacerlo, la nea!Sidad y 
la cnatMdad, lo rutinario con lo desafiante, 
lnldó sus plent.eclones sobl1! l1111rena de las 
dun818. No tenla campos !llrtllas, ni peones, 
ni enorme fortuna económica. Con 
justificada desconfianza y esa!¡rticismo, los 
atollos de Madarfaga comenzaron <i llllrnarlo 
"el loco de los mHenos•. 
En los díEll. atlos que van de 1931a1941 se 
$1.11Cledleron lo~ ln~s, los fl'llQ50S, los 
éiótos, una y otra wz. Se plenta111n cienbl6 
de mlles da árboles, espades da todos los 
aintlnentzs y de todos los climas, que aún se 
observan en las 14 hedl1reas de la reserw 
forestal Pln1r del Norte de Vllle Gesell, donde 
S& han l"ElllMldo mds de cien variedades de 
planl21sy árboles. 
Los pinos camenzaron a prospe111r al11!dedar 
de 1940, ilr&Claaa la protección especia! que 
11!cfblon de las aci1cln trfnervts (AQJCf1t 
long/folla), plantas australlanas muv 
reslstenl:ff • los vientos. Pani ese <iflo, sin 
duda, el posible prt1)'1!cm de expla12u:16n 
maderera ya habla quedado de lado. Don 
Olrlos, radlc.ado deftnlt~mente en 5111 a~ 
de les dun818 en 1937, desllfnculado par 
decisión proplll de 111 sodedad comerdal de 
case Gesi!ll y separado de su prfmens 
espose, Marta Tomys, se dedk:6 cada vez con 
meyor apasionamiento a plantar 6rbok!s. 
Ol:ra gran pasl6n de toda su vida, los 
Inventos, lo ayudó• o~ner Ingresos en e A 
!!poca de escasez, en que las lnver.slones 
eran continuas. Más de doscientas patentes 
11!glstradas por Carlos Gesell en los Estlldos 
Unidos y en la Argentina propon:lonaban 
Interesantes regaifas. Por otni p¡¡rte, doff1 
Emllla U.ther, su segunde esposa, rue una 
j¡ran colaboradora esplrltual y materia!. Sin 
embargo, a medk111 que 111 fo11!stacl6n 
prosperaba los rngresos íban dlsmlm1vendo. 
Asl le& oosas, en 1940 Culos Geull decide 
construir la pñmera casa para turist2111: "La 
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golondrlna•. Una cesa pequella, a 200 
mdros de le suyo, lzlmb~n fn:!ntieal m11r, que 
llamó con es& nombra pensando en q1.1e los 
t\Jrlms, <il Igual que las golondrfnes, 
llegarfan en los primeros meses de clima 
cálrdoyse Trfan con los primeros frfos. 
En 1941 Olrlos Gesell tiomó lo dedsl6n de 
flJndar ur111 vllla de veraneo. Esta vllla seña 
por compleó> diferente de Mar del Plal:ll y de 
cualquler otra loc:allcSed de lll!nlneo de la 
costa atlántica. Serfa un IU!lardonde la gente 
pudiera dlsfrulzlr de le tranqulllcllld (!fl 111 
nalllral&za; de los árboles, del aire puro, de 
le& "plll'fas de su11Ve declivew y sin rocH, de 
les bon de des del ague de mer, del paisllje, de 
la$ ondulantes calle$ de arena... As! lo 
dedcUó y así lo hizo. Fue el trabltjo del 11!sb> 
d&suvlda. 

Dl5d!6 el tnmdode 115 e<illes respet.llndo 11 
topOj¡rafía nalllral. Es decir, laa calles .se 
<ibrfrfan siguiendo las sinuosidades de lll' 
dunas, en tllnm que las casas se construlrl'an 
en lo alto. El primer ilr&n loteo 1\Je trazado 
sobn! una franje 1>11ralela ¡il mor, ll unos 1200 
melTOS dl!I él. Se tnltaba dl!I una fracci6n da 
<iproxlmadamente 240 hect<\rea&, 
subdMdlda en 24 seoclanes de 10 •qulntzis• 
d& una hectárea cada una. Las s&0c:lonea 
entre si ei;blban 5ej:)ara* por ci1lles de 15 
m!llTOS d& encho, y una IM!tnide d& 50 
meb"os da <incho rodeaba toda la traocl6n, 

acorde con lo que esblbleda en cuanto a 
fracclonomletiWs y medldn 111 Ley de 
Fundación de Nuevos Cenll'OS dl!I Potllacl6n 
de 111 Provtná11 de BuenosAlres. 
Estos prlme111s lotes ya esmban a 111 venta en 
1941, en folleto' dlseollados por el propio don 
Cortos. A pesar de los alnct!IR)s que se 
promocionaban, no rasulalba ftidl convencer 
a los lnver.iores, muchos de los cuales 
conocían el fnlc:asado prvyedD urbanístico 
de Ostende. Además, no habla caminos 
desde 111 zona de ampos para llegar a 111 
ft'llccl6n, ni desde ella hada el mar. 
En realldld, arbe suponer que el lolleo fue 
disel'lado en - l..gar con el ~a fin 
de IO!lrar pronl21mente la <ipert\Jra de un 
c11mlno de 11cceso "of1c1111•, como 
el'ecttvamenm ocunt6 en 1943. Y sin 
embu~o, Plnl h1cer J"eilllidad el armlno, el 
p111pio Gesell debi6 tomar e su riesgo 18 
mayor Inversión. 
En cuanto a 111 llegada al mar, esto tuvo un.a 
solucl6n lnm&dlalB y práctica, mmo todo lo 
que dependía directamente de la voluntad de 
Cerios Gesell y no d& la burocracia 
g ubarnamental. él concedí• • los 
comp111dol1!s permiso expreso paro que 
transitaran hasm la playa por su propiedad. 
A.demás de este primer loteo, t..mblEn era 
po$ible con.struir casas en lo.s alrededoras de 
su vivienda tamlllllr. De hecho, 108 primeros 

CJ'oquls "AnlllPt'O.vecto VIila Gestlll", de fMIPflembl'e de 1942. 
Se obseNan: parte del fratx:lonamlento en 24 S«X:lones de 10 "quintas' 
afia una, t!I camino de actts0 y t!I casco orlg/1111/ de VIiia Gesell. 
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pobllidoni5 se ,..dl,..ron en eN zona. Esto no 
!\Je exactamenlle un lar.ea, puas corwta en 
tllsttmonloe orales de los pionero• que, 
muchas veces de palabra, sellado el 
compromiso con un epretxln da manoe, don 
C.rlos vendfe tlll o cual mideno entzro, que 
mis tarda se mensuraba. 
El t-ado Irregular, tanto corm> 11 1 pertl.I ra 
del camino de ec:aao que heda l'eltll pera 
llegude&da la zona da campoe hH~ al m.r, 
esf coma la urtienlzllc16n misma de la villa 
costaron muen o 881\Jarm y contl nu11 
gestiones burocr1lt1C11S, d u,..nte anos, 1nte 
les eutDridades municipales, provincial• y 
1un n1clonales. La lectura de unot pocoa 
documentos re l 11 cl on11dos co n estas 
g estlones ba ata para comprender 
e1b1l mente un1 "11se muy dlf\lndldl de 
ca11oe GeaeH: "Nunca tuw dlfto.lltadas con la 
1ren1, pero sf con la lnc:omprenel6n de 
los hombres•. 
Una vez construida •t.a golond r1n11", C.r1oe 
Gaell ti.le a la b6squedl del prtmer turtstll . 
PUbllc6 un avtso en el diario La Pransa de 
Bueno5 Aires, donde o/reda una '''H'lta 
sclitaña fi'enlle al mar" en elquiler por quince 
dfu. H1bl1 que dirigirse por carta a su 
nambre, 11 la Esteclón Juencho, FerTOCA11rrll 
Central del SUd. Quien obeerw loe anuncloe 
de 1lquller de Ci151S de veraneo en La~ 
de aquella 'i>oca, comprobaré réc:Hmante 
que en la c:ostll 1U6ntl011 apenu habla mb 
oferte que Mar del Plata y Mar de -'Jó; otras 
posibilidades eran Mlramar, Nacodlea, asf 
como te mbl~n algunas balMerfos de la costa 
uruguaya. 
En el verano de 194111942, la lleg1da 1 'La 
golondrina• del suiza Emilio Staril, empleado 
de una empnisa a le mana en Buanoe All"BB y 
consldendo el pr11111!r t urista de Vllle Ge.JI, 
lnlclil 111 hllltol'1a de 811111 lugar como v llla 
balne11rta y mara deftnltlvllll'll!nlle 5U M uro. 
Satl'k dlldNtabe pllenamante de tDdo ID que 
el lugu ofreda, especialmente de la 
abundantz y variada pesai, y tamblifn del 
trato conllal da la famllla G-11. Y por 
supuesta, rec:omend6 el lug1r 1 - amigos 
de eu-s All'M. B eslogan que ca raaer1za 
11ln hoy a VI 1111 Gesel 1 como "el bllne11r1.o que 
se recomienda de amigo a 1mioo", y que fu.e 
acul\ado en loe anos 40, nul'ICll l\le una 
lnVl!ntade frase publlclterte, sino le sfntl!sl1 
perfecta da lo qua vanladaramanba oamfa. 
En 1942, el Ingeniero ottD Welske le... nt6 su 
calla na "Rancho Robl naon•, dacia rade 
Pltrtmonlo H lstllrlco CUitural por decreto Nº 
287 /81 y sin embargo demollde en 1982., 

que estllba ubicada a unos 200 metros al sur 
de la casa de don C8r1os. El senor Walska fUe 
el prt mer 1 nvereor. En 1943, 11 fa milla GeRJI 
tiene los prtmen:is vecinos estables, nada 
manos que el propio Em 1110 Star1t y Angel Ita, 
su mujer, que encantados con el lugar 
decidan anncarse. El sellar Stal'k es al primar 
vendedor de lotes que 1111~ par1 d11n 
Cerios. 
E• lnteraranba hacer aqur refarendil a los 
namb~ que tuvlB'on las dune.s propll!dml 
d.a Cer101 Gelell antes de que al lugar !\Jera 
ll1mado Vlll11 Gesell. 'nll como qued6 dlch11 al 
principio de este t rabajo, en 1931 el luger no 
tenla nambre propio. La fa milla Gesell se 
refeñe simplemente e " los médenos"'. Le 
estación Juandlo del Ferrocarril Central del 
Sud, dlltllnte 1 unos 20 ldl6metn;is del mar, 
fUe una referencia muy Íltll, que 111 usó en SU& 
papeles membrebldos dur1nte mb de 30 
años. 
En 1937, cuando car1oe G-11 se Instala 
dellnltlvamentl! en su casa frentz al mar y los 
értloles en n bldavla un sueno, dedda llamar 
a este lugar Parque Id1ho. Idlho era su 
segundo nombre de pila. Lo& grandes 
bosques de conl'lern del Estado de Idaho, al 
nllnll!stz de los Eltlldas Unidos, hablen 
lmpreslonadlJ a Sllvlo Gesell, su padre, de 
modo tlll que r:\lando l'Wld6 w segundo hijo 
val'<ln -en Buenos Aires, el 11 de marzo de 
1891- ta ni» el padre como la madre, Anna 
Bllttiger, decldlen:in llame r al wstaoo Carlos 
ldaho. Hasta septiembre de 1943, en sus 
ca rta1 y docu m en tos persona I es y 
comerciales a parece la ratenmcla de Parque 
Icl1ho. 
Se conserva en el Archivo del Museo 
H lsl!6rtco Munfclpal un ejemplar de 11 l..8y 
sobl'I! Fundecl6n de Nuevos CentnJs di! 
Población de la Provincia da Bu~ Aires, o 
ampllac16n o modlflcacfones de trazad11 de 
los axl&tBntM, edición de 1928, con el tlDltD 
de la ley del 19 de Junio de 1913, obYlamente 
a6n vt~nte en el ello de edición, y del 
decnt:o re;lamentu1o número 201 del 26 de 
~bre de 1927. Este ejempllar tiene ve"-5 
llamadu y anotaciones manullCl'ttas en 16plz 
por don C.r1os Ge5et l. En la p6glna 4, el Art. 
Sº•ftala: 
"El nom/Jn! de los centros de pob/Kt6n los 
fljln, • pmpuat;a del h•le~do, "' pflder 
EjeaJtlvo, debiendo PTfl(erlnle pata ello e/ de 
/a regldn geog"flt;a o •nte«dentes 
hlst6rl~os, naturales, geo/6glcos y 
tDpogrMcos, algt1n hecho o ilCOfltedmlento 
mf!monlb/e ~ o en caso de ser 
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Portada de fa Revtst. del Automáttll OUIJ Al'(1fltltlTIO, donde 
se promoelonllba el rmaenlle bllnear1o (1947). 

nombra propio, el de f)flf1IOl'lllS que por sus 
senlldlJs a la N«:S6n, a /a Prvvfltc18 o a la 
ltumanid&d, - met1!IClllJor8s de llllUI 
dlsf1nt:l6n•. 
Sabre el mergen l:rqulerdo, apenas legibles, 
loe nombns anotadoe por don canos 1'8V8111n 
11 bl'.i5qued1 de 11 definitiva Identidad di! 5u 
vtl la bal,_r1a. Se lee: "Sr1samar; Los 
Clraooles, Dunamar, Eden, P11111 Hennosa, 
Oc:unldas" y tamblifn "Sllvlo Gee11• . 
Este .i1t1mo fUe el nombre elegido. El de 1u 
pmlre. lnvenm r. extnordln11rto economlsbl, 
reconocido hoy 1 nbamadonalmenta; gnin 
amante de la natJJ111 lezll y de 11 Vida, que n11 
llegcS e ver cómo su hijo poblaba las dunas 
con 6rboles, porque mur16 en 1930. 
El lugar se llemó VIiia Sllvlo Gesell, y muy 
pronto slmplemente 'Jllle Gesell, tal vez 
porque los suellos del 1111dre y del hijo debfan 
quedar unldae para siempre.' 

.,.. ....... 40 
Los ellos o40 constlt>Jyen la verdadera di!cadl 
fllndaclonal de VII 11 G- 11. VII hemos dicho 
que en 1!M3 se 1ftncan los prtmeros vednos. 
Ese afio ae abra IBmb"n el Playa Ho!BI., con 
ocho h1 bltllc:tone11, el prt mer establecimiento 
hotzlero del lugar. Clrllo& Gelel 1 traza el 
camino de accaso da 14 ldl6.rnetro.s da&de la 
ruta pruvlndel N•ll heste la que por 
entonces ara 111 lfmlte oeata da su propleda.d 
(unos 2.000 metro5 del mar); canstruye un 
modeltD centro cívico, con au alm1ci!n de 
r1moe generi1lee, una estafebl postal y una 
usl ne pe re propon::laner energla el6ctr1ai 11 

los prlmM'OS pallledol"BB. 
Al prornedllr la cNcadl, el Ingeniero dllll 
Ragrn11r Randrup d Lsell6 ID qua serfa el casco 
ortglnal de Vlll1 Ge1ell, que coincide 
b6slcamente con el 6rea de la reserva 
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El ,,,.ya, prfmer hotel de Vl//ll Gesel/, de 1943, en UINI de t.Js ~postales 
de Puppi Báhm. &ta beJJ11 Olltlstnta:idn realiZllda por los henn.tll0$ l.ómpel sigue en 
ple y flmdommdo oomo hotal. 

fcn!Sbl Pln11r del Norte, aunque '5ta es 
menor. En 1947 carios Geeell kMlnta la 
pr1mer11 eso::uelll pr1m11r11, IObn! 11 1mpll1 
calle de aCCMO al casco l\lndadonal (hoV 
Avenida Buenos Aires); oonlntll al primer 
m1estn>, don RllÚI Hern,ndez, y le p11g11 el 
sueldo durante un ano. Se 1bnn rn1h hoteles 
y los pr1mer05 come~los, much05 de ellos 
ubicados sobre la Avenida 3, calle vertebre! 
del da!lillrrollo da lll dudad, a la que don 
Carlos llam6 Avenld1 del O>ml!ft:lo. En blnlD, 
la 1t1acl6n y rorutad6n de dunas contlntla sin 
pauA. 
Los primer11S pobladores eren en su mayorfa 
da origen europeo, aunque también hubo 
muchos crtallos de Genenil M1dart11111, y de 
otras laaiUd.ad.1111 V11Clna1. 
-ni 1 vez el c:111tell1no eni 11 lengua meno• 
hablad.a en la lndplente dudad. Habla 
alemanas, 1ul:ros, suecos, austriacos, 
hOng11ros, poi-, judlos, 1\1505, y un11 gr11n 
cantidad de itlllienos, que llegaron, sobre 
l:Ddo, en la llll!IUnda mltlld de 11 década. 
Mumas de estas pioneros hablen dejado el 
rnnemo de sus pal- an guemi para·
de nuevo• en VII la Gesell, en este p11111fso de 
paz y lrllbajo, donde todo estebe por 
ha carsa, y donde todo sa hacia 
solld11r111mente. LI lnmlgred6n 1tell11n11 y, 
mlls tarde y en menor medida, la eapaftolll, 
1 bocadas 1 la oonstruci:l6n, la hotlllerf1 y 11 

gastronomla, fueron lmportantlslmas 
durantl! esa década y la s!gulentB. 
Cebe record11r que el 10 ene"' de 1977, 
Cerios Ge&ell n!tdbl6 el cargo honorltlCD da 
Olvallere lJffkMle neH' Ordlne al mertl'O dellll 
RepfJblk11 lt111/11n.a, en virtud de las 
consideraciones que se tra nscrlban a 
oontl nued6n, expre511das en el documento: 
•A partir de 1931 (Csrlos GMell} se dedio6 a 
Ullil V1lStfsfma obra d611Hl/onJS y fbnJstad6n 
"" una .mn11 de la msta aflánl1ca de la ~ 
SUf!l/6 el actJllll oantro balnellrlo 'V1llB 
Gesell'. 
•Siempre 11nim11do por profundos 
sentimientos /IUmallllaltos, ha btf~o 
des/nterenu/o •poyo er;on6mlr;o • 
numeroslslmas f8m1llas ll:alJanas que han 
cm:ontnldo en VI/ta Gesell tn~o y 
poslbllldlld de llldll KtJva y ~- Los 
.m/mlflntus de slm:wa amistad hada ltallll 
y hais. los tt.1"11!Ds han tenido wnam 
l!.WJlf1ISÍÓn, entre Otnl& coes, 811 //1 tJonsd6n 
t1e un terreno de su prvp/edad il la 
r:olectlvtrlild fbJl/ana para fa sede de un 
drculo /tal/ano•. 
A c:omlenz:05 de 1950 VII la Gesell contilbil 
con unas tTescientas unidades de vivienda 
para a prox 1 m ad a mente cu atroclentos 
pobllidon:s i:Ables. Dur11nte tod11 ese 
d6cada comenzd a delinearse un per111 qua 
m1rcarf1 a VIiia Gesell como paralso de 11 
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Rnes de fil década de J 950. Casi llDda el puebla de VIiia Gese/I en 
un plalk de la ptffTlllV819. (Foto: !lfllltt/eu Sra. Federlcll stock.) 

juventud y de 18 vida en llbeltad, donde 
habla ca bldil para tul'IStls y residentes da 
diferentes niveles s:od•les. LI vid• cotldl8n11 
desestrucrurada, no sujeta a nonnas 
col1Yelldon1les, a veces tnmS1Jresor11, una 
de cuyos seftales relewntes fue el uso, por 
primera vez en las playas arventlnas, de los 
tllljes ele INlfto femeninos de dos pleus, fue 
m11rrando lll89encia del balneario. 

Déald•d11IOllllOyIH10 
El cred miento urbano y pobladonal da VIiia 
Gesell se deUene brevemente 1 comlenms 
de los ai'los 60. Una pausa muy breve por 
derto, generada por la sa ndón da la 
ordenanze grg6n1Cil de 1961 por partil del 
municipio de General Madal1aga, mediante 
11 cu11 se procurabll establecer un plan 
regulador de dl!!Sllrrollo urbilno y rural del 
partido. 
El •rtículo prtmero ele la ordenana decla: 
"Solamente podrán &er sprobados ,,,_ 
proyectos de ensancne de oentros de 
pablKl6n pemumenlle o tuiistko, aJJMdo se 
hallan edlllcadils no menos del 75 9' de las 
~de tfeml hllblJJtJJdlJs•. 
Si bien 18 ordenanza tenía por fil\81idad fijar 
nonnas de uso de la tierra y de la adlftcad6n, 
11$1 como l!Ylblr 1• especuled6n lnmobl ll1r'lll y 
la P"'l11'erad6n de lotes baklfos, virtualmente 
Impedía las subdivisiones. Esblbledil, entre 
Olrlls cosas, que las parcelas debla n estar 
pl'VYlstes de agua corrtenta y ana111fa 
el6ctrte11 y que los proplearlos debl•n 

edificar o exígir dentro de un plllm breve que 
loe compradores as! lo !lideran. El plan 
resulteti. en wrdllld un obstkulo Pllrll el 
aec:lmlento da las nac:la!llJ!s localklades 
costeras del partido. 
La respuesta creativa de cartos Gesell no se 
hlm esperar. Elabor6 y puso an marcha el 
ll11m1do •p111n g11lop11nte•, otro hito 
l\Jndadonal de la mayor lmpDl'lllnd11 para 
VIiia Gesell y prueba Indudable de 11 
vucad6n urtJ1nlm de su cre1dor. 
El "Plan galopa ntl!• gener6 lll gran cambio en 
11 flsonoml1 de 111 el u dad. Fue un slstem11 de 
venta de lotas, mediante el cua I el compra
dor que tuviera construida u na vivienda en 
su lotz en un plazo de seis meses, ~ntedos 11 
partir dll pago da la primara o.iota, se 
benelk:l11rf1 cion un deaQ.¡entg del 50 ,¡, 
sobre el p.-ectototal de venta. 
Para da&ilrrollar la urbiillnlZilcl6n que al plan 
lmpulset., don C.rt05 habla dispuesto un 
sector rwtlnido de los que por en1Dncea enin 
ya IDltnis poblados de la vllt1 (por ejemplo, 
el barrio El Gateedo, entre los paseos 113 y 
1111). El Hcb>r 11911adillmentB el911ldo, 
c:ompn!ndl• desde el 11c:Wal Pa5eO 125 hntl 
el Pa- 140, y desde 11 pl11y9 hasta el 
Boulevanl Sllvlo Gasa! 1, donde ya se habían 
hedm t111t.JDs de fljad6n y l'o......,,cl6n, • 
pesar da qua las plantill no superaban los 
dos m~ de albln. 
Las gre ndes man za nas i rregul11res se 
dividieron en predios mis paquellos de lo 
11costumbnido hHta entlllnces. LI superllde 
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de los lotes no supen!lba los seiscientos 
metros cuadrados. Las casas debían 
ublCZ1rw en lo alto de 111$ dunn y reunir 
clel1l0s requisitos de construocl6n que se 
e1ipeclft~ban en IH condrcr0r1es de venta, 
tales mmo ser lewnbldas en mampostzrl'e o 
mn ledr111os e le 'Vista, en une superficie no 
lnfer1or a ~ metros cwdnidos; llener 
t&ctlos de t~es e dos o e cuall'O eguas y 
dlsporier un bello Janiín alrededor, ~ <lOlllO 
oen:ns vivos en los lados medlanen>s. Sl la 
mnstruccl6n esteba termlrlllde hasta la 
eltu111 del tedio en el ~nnlno de $d5 me5e:5, 
dlon Carios otorgaba de Inmediato la 
reducx:lón de precio oonvenlda. 
Cl1!l!mas dertemente que la lmplemerrted6n 
del "Plan Galopante# maree otra flmdadón 
de VIiia Ges:ell, ye que ortgln6 el de5llmillo de 
la mna sur e incentivó i!M!tnSiones dl!I gent& 
de Buenos Aires. Asl oomenzaba a 58r 
recGnoclda mmo un etnctlvu y pnSsperv 
balneario, y muá'los tur1stas \llslmban el 
•Penifso de le~ etl~ntice•. 
Esb!I plan urbanizador oeneró a la vez un 
gran movimiento de relnver&lón en la 

dudad: le oonstrua:lón de nuevos caminos, 
escuelas, cooperathr.is e lnstttudones, b>dlo 
lo cual representaba comodidades y 
captación de nuevos ~dentA!IS yturlstes. 
!As buenos resultados del •pran Galo~nte•, 
surnedos e le enorme demanda tllristlca de 
los ellos 70, generaron un crecimiento 
edilrclo que podemos e11llftc:.or de 'explostvo". 
El ello 1974 marca 81 pico dl!I 4!ISlll!I 
crecimiento: con 12.400 unidades de 
'Vivienda y 1.100.000 metros cuadnidos 
construidos, VIiia Gesell alcanza el índice de 
conwucc16n probablemente mb alto del 
mundo. 
Pani elle al'lo, se cuenbln 10.000 hablt:llntes 
estables, y duninte toda la dl!czida de los 70, 
ecompal'lando el IMlnc& edlllclo, se registra 
un slgnltlc:lltlw aporte de poblac16n que 
proviene de países limítrofes, muy 
espac:Salmente de Bollvla y Paniguay, y en 
menorgredodeChlleyUruguay. 
Aslmlsmo, a nnes de los 70 comienza e 
desaJTollaii;e lentllmente, e uno~ 10 
kil6rnetn>s del oentn> urbano dl!I la villa, une 
eKtensa área de dunas de aproximadamente 

t.>&:ilda de 1.960. 111/kt Gesell se puebkt velttgTnosamente hlldll eJ sqr, 
grtldas ¡¡/ exlt.os4 .Pian Galopa~· de Vl!tlta de lott!!s. 
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700 hect.ireas de superflcle, cuya fljed6n y 
forestidón se había logrado en diferentes 
perfodos desde tlnes de 10$ ellos 40. Tlm 
nuevas son esms urt1anlzacl0r1es que en el 
al'lo 2000 a~n resultaban poco conocidas 
pen11 muchos vecinos de le dudad de VIiia 
Gesell. Nos referimos e les localldedes de 
Mer de las Pampas, Les Gel/lote~ y Mar Azul, 
fundedas por otros visionarlos que 
compartían en esenáa el Hplrttu de don 
Cer1os Gesell. Cada une CGn un estilo muy 
propio, todas con una gran belleza 
pel~Jl$Uca y con vertiginoso CS'edmlentD en 
ros llrtlmos dial el'los, E>SW localldadea .son 
centro de una demanda tur19tlca aeclente, 
que busca nuevamen~ el aintedD ain la 
neturelem; ras dunas, el bosque, el aire 
puro, la~ CZ1lles de arena, les e~ pley¡is 
de suav& dediv&, y las activicSedes hoy 
llamadas ecoturlstlcas ... 
No es una czisualhllld que esto sl;e 
ocumendo, es le continua manlfestllclón de 
le esencia f\mdedonal de VIiia Geull. 

Munlclplo urb1no y putldo 
El 11 de abr11 de 1978, mn ftma del 
gobernador de la provincia de Buenos Airas, 
genenil de br1gacla lbl!!rfco Saint lean, es 
sanáoneda y pn>mulgada la ley 9.024, cuyo 

articulo pr1mero d~: 
~nse. sobre tetrl/:ol'lopertJJnedenlBa Jos 
ar:t!JIJh:s ~ de ~ Llllllllle y 
Genet'81 M8darla[l8, ~ (3) l!UtwOS partldo8, 
que se denomfn11rifn 'Municipio urlNJno de fa 
Costa~ 'Hunldplo urbano de Plnamar" y 
'Hllnldplo urt»node VTl/a GeseJr •. 
En el artículo cuarto de esta ley se esteblecien 
los rrmrtas terr1t:Oliales del Municipio Urilano 
de VIiia Gesell, y el artículo noveno 
puntualiza que "tos ~ (3) munklpJos 
creados por Ja present.e lq comenzarán su 
ejerl;h;lo «tJn4mlr:l>-ftna~ y~ 
de &lll'Vldo8 en (Jflltflr8I, OOl!fo.rme a /ttS 
O!'del!anz;as que se dicten y dlrectivlfS que se 
Impartan, a partir del 10 de ju/lo de 1978 
( ... )·. 
Ese die ~ vM6 como une ftest.a en VIiia 
Gesell. La aulllrlomía municipal era el fruto 
de al'los de redamos y ~llzaclones por 
parte de le poblacl6n laczil. Los edlls llevados 
a cebo en la plaza Prf'mera Junte contaron 
con le pres:encla de funcionarios del goblemo 
de facto y otras autoridades civiles y 
eclesl~stlcas, y se p"90 en 1\mclones ar 
pr1mer lntl!ndente de VIiia Gesell, mmlsar1o 
general retirado Roberto Pide!. Poor su pu asto, 
don carios Ge~I estaba presenlle y tanto el 
ministA> de Gobiemo de le Provincia, doctor 

Tadlt la 11.bertad y un paseo para dtsfrl.tUir de la naturrtlezlt prfvllt!g/ltda de Vllllf ~/, 
que eJ flll!dador mf.lflStTa oon orgulto. 
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Epecuen Ville. El pueblo que nunca fue 

Gast6n Partarrleu 

Pllbllddlld de Epea.tén V/lle, 1925. 

la lllgurw de e-.,_.sn y - pnipledlldell 
mtdle!llllM 
Hacia 1876 el Lago Epea1én y Cerhué eran 
prácticamente desconocidos pues 
pertenecían e h1s clomlnlas lndfgenas. En una 
de Sil& mlil'fl&n&S y en el marco de la 
oc:upad'6n del 'deslertll>" emprendida por el 
pn!llidente Avellaneda, el 24 de abril el ne. 
Cnal. Nlcolás Lavalla astablacla la 
Comandancia de las f\ler.zas de la 0Msl6n 
SUd y el 21 da enero da 1877 rundaba un 
pueblo al que beutlzllN Adolfo Alsl~', en 
noncr al ministn> de Guerra y Marina. 
GaogrM!camanai la laguna da Epec:uén as la 
últlma y mb baja de un sistema endom!lco 

de lagunas, deriomlnadas Encadenadas del 
Oeste de 18 PnM'ndll de Buenos Alnes que 
lnduyari a Alslna, Cochlcó, 081 Monte, 
Venado y 1'111119~. 
Durante miles de ellos Epecuén rua 
receptora de las ag1.1as de este sistema 
enC11denado que, sumadas a les de los 
arroyos y surgantes, aran en las épocas 
secas Infaliblemente evepor111das, dejando 
los minerales rasld1.1Blas acumulados en al 
fondo, genmndo .tuna extreme salina con 
una suma de minerales que la hacen única. 
Epea.K!ri slgnll'k:a "Casi Asar", provl- del 
vocablo mapuche Epe (a1sl)·~ (asar). 
E9to deviene da la particular sensación qua 

36 I REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE N" 40 

1 1 

1 

se tiene al salir de SIJS aguas hlpersallnas 
que, al SC!Qll'W al sol prodllClen un e5COZor y 
un endur&elmlllnto da la plel qua llam6 la 
atcnc16ri de los lridfgeMS qoo la utlllzaron. 2 

Por transmlsl6n 011111 nos llega que nuestros 
Indígenas adernés de emplearlas en su 
propio b<:ne11clo, las utllir.oban pere C1Jn11r 
C11ball06 h&lfdos o con algún Upo de mal qua 
efem~ su utllid&d. 
Sobn! la aplrcac16n en humanos el mt!dk:D 
local Enzo Gaspam, especialista en las 
propledlldes ti=mneres de Epe<\Jm, comenta 
que sus agua a, .... genero11&mente rodadas, 
resultabiln antisépticas y bacterlcldu. Y 
esto, sumado a las seres, lograba d~l!f' 
sus heridas y promover su granulaaón 
(forma nabln11I de cun11cl6n que suple en 
ocasiones a la sutura qulr(lrglca), 
pmnltlendo rest3blecer a los guerreros pani 
nl.leV8$aCCicne&',ª 
La laguna y sus propiedades ruaron 
descubtertu luego por lo.s; lntn!pldo~ 
viajeros qua se averitureban al d&SCOrioddo 
'desierto"'. Le prlmere nefef'enc:Sll dd L.Bgo 
Epec.ién data de alred&dor de 1780, c.iando 
al plloto de la Real Marina Pablo Zlzur 
nealfnra un viaje en buse1 de la pl1!dada sal 
a Sallnaa Grandes (distante a 80 km. da 
Epecuén). Le bautizó •1.¡:igu~ San Luals", 
seguramente respetando una tradición 
e&paf!ola de riombrar según al patrono del 
dla. Gran coincidencia o no, San Lllc:as es el 
patrono de la medicina y Epecuén serfa, más 
de un siglo y medio despuk, d remedio de 
millares de p&ra0nas: 
El primer an411sls completo para un posible 
aprovechamiento Industrial se l!fect.1J6 en el 
afio 1886. lllnto al empresario corno al 
qulmlcl> se marevlllanm por 1115 propledade~ 
salinas y el volumen de las mismas, pero las 
ditlcult&des loglstlcas para el nslado a los 
centros de consumo, hizo que Epea1én 
debiere esperar una treintena da ellos para 
ha ce rJe cion oc:e r. 
Cuando en 1899 el Fen'OC8n11 Sud an1b6 a 
camué, dio un gn11n Impulso a la extnlcáón 
artesanal de sulfato de sodio y sal común, 
dejando a la localidad y su laguna separadas 
de Buenos Aires por diez o doce horas de 
viaja. 
Gn11das <il tren comenz<iron a a1Tlblr los 
primeros •turistas• atraídos por los 
comantlrlos da sus aguas mllaj¡ro&a9, los 
que a sv regl1!~ f\lenu\ dlf\lndlenclo a lo~ 
cuall'O vientos la e:idstanda de asta laguna 
m1nivlllosa. 

Ellll'O u tdllmltnloturfetloo 
Pllra aimlenzos del siglo XX el lago Epecu&. 
ara muy renombrado por quienes lo varan 
como su únlCZI esperenza ante mab, aún 
lnt1'8t8blea médlC11menta, corno artrltla, 
artrosis, reuma y enfemledades de la piel, 
entn! otras. 
Por alfo, en 1g09 al Mlnliib!rlo da Obras 
P(ibllCZls de la Provincia de Buenos Aires 
ereau6 un pro1\mdo anllllsls químico de su 
ague, lo que le dio a Epecuén un respaldo 
denútlco. Con 4!311! reipaldo una Sociedad se 
annc6 en la laguria para &letraar sulrato da 
sodio y tresladarlo a los centros urbanos en 
donde ara utilizado en la Industria taldll y del 
vidrio.' 
Pan11 el año 1911 tn!s lfneas 11!meas tznlan 
parada en Olmué: al Rlrrocaml Sud (1899), 
el Ferrocaml Oeste (1903) y el Mldlend 
(1911). Da esta manara el pueblo se vio 
Inmerso en le demande de servicios 
t11ríaticos y su crecimiento fue notorio, sobn! 
bldo en la cantidad de hoteles q11a se 
construyeron por esos ellos. 
Colnddentemente con este lento lnldo da la 
actt'vldad tllrisUca se aprecl1n al'los de 
excesos pluviométrico$ notables, lo que sin 
duda tavoracló al cnidmlanto. La laguna da 
Epecuén, funcionando en condiciones 
e!ltBbles (600·800 mm anuales) llande a 
s:ec:aii;e, pi.le$ e5<1 es la f\lndón de una 
evaporita y lo que originó su salinidad. Este 
aspecto natural da la laguna ara 
conl:nlproducentl! a la ho11S de efectuar 
bellos en su lacho, dado qua el mineral se 
concenl:nlba de manere tal que orfglnaba 
costras de mlla de 20 an qua hacían 
Imposible un uso placentero de la Inmersión, 
por cuantz> los cristales salinos producían 
cortes y raspaduras, derivando en heridas de 
dlffcll clcat~cl6n, ardor,~. 
Los ~lstros apor1lln que en los ellos 1914, 
1915 y 1919 se produjenm lluvias qoo 
dupllcanln holgadamente la media anual y 
asa aspase capa da sal, pn>ducto de 
centiirlas, se dls:oMó. A5' la pequel\e laguna 
se convirtió en un gran ~mar". 
Este hecho natural aeó todas las condld'ones 
pan11 que algunos visionarlos CGmenzeran a 
pensar ari construir hoteles y residencias a la 
onlle misma de la laguna, distante entonces 
a 4000 m da la plaza da Cerhué. Esa 
dlstilnda eni un verdadero problema pani los 
tllrlstas que arribaban en tren y debían 
trasladarse todos los dfas a una laj¡una en el 
medio de la pampe, sin servidos mlnlm11S, 
sin barloa, sin sombra y en Improvisados 
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colecttvcaque cft'eclen loa hoteles. 
Don Arturo P. Vlltteone Junto a otro9, Yleron 
esta necesidad y ccnformaron 1111 S.A 
•eatnearlo y Termas Mar de Epea.M!r1• con la 
que adquirieron une mu;~l6n Importante en 
le ribera Nol'l!ISO!I, e mell'08 dl!I le ccmpaftla 
minera explotadora del sulfato. Allí 
hebllltz11t1n une rambla de made11S pa11S 
bajada e le laguna, reparo para el ool y 
duch1s par1 que los turlst.as P\.ldleran 
retirarse la sal adherida. El balnearlo fue 
Inaugurado el 23 de enero de 1921 y al 
siguiente ello lSe efecM el primer lotleo pera 
le cor1formac16n de un puebloª dando e5' 
Inicio a "Mar de Epecuén• (a la postre VIiia o 
Pueblo Ulgo Epec:uén}. 
A partir de elll el ritmo de 0'8Clmlento se 
fo!Ul~16, se constru~n varios hoteles, 
ceses particulares y comenzaron a 
establ- tra~adores. Para 1930 la vllla 
'Mar de Epec:ué\n' cionterfe 01n une eso.iele y 
hallUI una lglesle en con50'Ua:l6n. 
Pero Vat:teone no file el único que se Imaginó 
une cll.lded e ortllll~ de esta laguna de agues 
mllegroses ... 

A1 11a lnmobll1rfo 
A partir del primer loteo y f\Jndacl6n de un 
pueblo en sus orillas hubo ctn>s lntentm er1 
ese sentido, de los cuelea dos prosperaron y 
llegaron unidos en uno solo que hoy 
conOCl!lmos como Villa lao<> Ep&e:u6n.' La 
suerte de losotro9 no ruetal. 
Los perdedons en esta contlencllt por 
prosperar flleror1 el pueblo "VIiia Saurt• y 
'Epe<:Uén llllle' ambos en la co9bl oeste de la 

laguna, hacia el ledo del meridiano V, el qoo 
separa las proY!ncsas de Buenos Aires y La 
Pampa. 
El mds Interesante de ambos rue •epec:uén 
11111e•, que con une mezcle de VOQJbfos nativo 
y ft'llnc8s, pratendle ofrecer al tur1sta le 
magia de las aguH uMdH por los lndlgenH, 
can el edelenm en confort que provenía de 
Ffancle y de otros dasttnos b!rmeles. 
Hade 1925 'Epe<:Uén llllle' pretendla, sin 
d<lda algulW!, convertirse en el mayor 
proyecto lnmoblllarlo a orlllas de la laguna, 
siendo Incluso mucho m65 embld'oso que el 
lo1Jlo de "Mar de Epecul!n' que, para 
enl:ollces ya contaba con varlo9 hoteles y 
propiedades lmportzurtzs. 
Seg(ír1 el hlsl:o!18dor local Jorge Lacoume•, 
fue Ideado por dos hermanos oriundos de 
Pigü~, AlbertlD y Pablo Alric, asociados a Juan 
Gorostegul, el entonoas gerente del Banco 
PnJlllncla loc'.81 Aunelieno Mir y los i;emuenses 
Eduardo Burry Josol\ Noel. 

i:,...• \'llle.IA!latllii dentea 
En 1895 seg~n A!glstro de propiedad Nº 
29.060, O. JDrge Nuttell adquirió los lotes 
118 y 119 de le 2da Sea:. de TielT8S P€íbllcas 
de la provlnda de Buenos Alru, sumando 8 
leguas kllométrlcH. Hacia 1897 mediante 
testament» ológrafo Nuttall donó dichas 
propiedades 111 111~111• Enrtquete Julia 
Appl&yard de Nuttal. En 1910 e11&s tiems 
q11e sumaban m.i& de 20.000 ha. eran 
canod'des auno "Estando Meseller" siendo 
su admlnlstredor Rudeclndo Contreraa, 
per&0na Influyente que desempd!6 varios 

E~: L~ Vllkt Sllurt, 2007. 
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cargos er1 el gobierno dlsl:l11Bt.• 
El JO de m1yo de 1913, l>ilJo ln9alpd6n Nº 
5536 en los autos sucesor!Os de Enrtqueta 
Julla Appleyard y Eduardo Burr, sor1 
dederados legflfmos herede11is sus hijos 
Eduardo Burrv Agne.s Beatriz Bun: .. 
En 1919 Alberto Alrlc compró parte de la 
estancia (4289.78 heu) e Mhlmo Camfla. 
Eduardo BulT y Potle Agnea Beeb1z Burr de 
Ardenson, motMJclo segur1mente por 11 
t'lebtt lnmoblllarle que estaba desatando el 
rápido credmlento del balneario •Mar de 
Epec:uén', en le r1bera Noroeste. 
Con la convfcd6r1 de que tllrde o temprano 
otros hañan lo mismo, y por sobre tocio 
anollcledo de q1.1e un ramal femN!erto 
peaeria por el Km 544, a ten a61o 4.000m de 
su propiedad'", 5e embl~ en un gran 
deJalfo. Destinando 425 ha, presentlS el 3 
Jullo de 1924 un proyecto de fUndactón de 
une dudad balneerfe, 111 la que denominó 
"E°peMn VIiia"."' 
En ago9to de ese mf9mo al'lo Alrtc envfaba 
nat2I al ministro de Obnls PUbllczis A. 
Rodr1g1.16Z Jeuregul'4, sollcltando algunos 
cambios al proyecto presentido con 
anterioridad, que consistfen en la 
reubicación de los lotes para Cementerio, 
Mebldero y Corral de Polic:la, los q1.1e heb'en 
sido destgrl8dos or1glnalmente en el sur, 
fundamenl3ndo que de eee cuadrante 
pltlV!enen los vientas pnedomlnentzs en le 
zona acarreando per.fuldos al poblado. 
Propuso, entlanoes, uble1rios en el se~ 
Oestle, a 1200m de la futura planta urbana, 
errtre el p11eblo y la Estación a oonstrulrse. A 
modo de compen5llcl6n ofT'edó 4 manzanas 
pera esa.retas, cualJ'O veces mds dl!I lo que 
estlpula la ley." Ademb de9tlnaba la 
manzana Nº 17 pera Asllo de Hllérfanos de le 
Polláe o lo que estB lristltucl6n deb!rmlnera, 

y proponía el lng. Poedro A. Pesaacq pera et 
replanteo de la ciudad. 
Con fecha 14 de agosto de 1924 el Inspector 
técnico de la Dirección de Geodesia, 
Fnmd'SQ> EstdM!n, elevó un Informe con les 
correcciones necesarias, en donde sostenla 
que esta sollcttud podla aceptarse. 
Ftnelmentz y luego de fOJ; Informes técnicas, 
el 24 de septiembre de 1924 el Poder 
EJ~utlvo aprobó el proye<:to de fundac16n 
del pueblo de "EpeCllén Vllle" de Alberto 
Alrlc, encornenclando al lng. cMI l'Eldro A. 
Pesseoq efecW&r el replanteo del mismo, d 
que ftgura como Men8'Jra 51 en la otrecc16n 
de Geodesia. 

Fl9onomfep•ndldll. 
Según el n!f)lanteo aprobado en 1925, su 
planta era de forma rectangular, ocupando 
une superlld'e de 4.139.625 m'. De é\5tll, 
2.673.007,2Sm' represerltaban les 
manzanas, 1Z4.452m2 las plazas, 
1.334.783,52111' les CA1lles y 7.392,20 les 
ochaves. 
Por su parte, fueni del lotieo de la planta 
urbana se habían escriturado a ravor del 
goblemo (para Cementerio, Potrero y 
MetadeR1$) 308.588,02 m'. 
Se puede apredar que se plar11ftceron calle.s 
ampllas (un cuarta de su superl'ld'etlot!ll) que 
junto a las l!Vl!l"lldas. deben une fisonomía, 
ur111 higiene y elreecl6n €ínlcas. Era tlln 
grande su cu1drfcula que ~ trlplk:lba 11 
loteo de Mar de Epecu.En, su rMll din!cta. 
El pueblo debla contarcon 1 plaza prlndpal y 
11 seo.inderles. Todas elles esteb¡m 
conect8das por dlagonales, haciendo de 
Epecuén llllle un p11eblo venladmmente 
pinto l'1! seo. Ot11S de !AJ s pe rti'cu 111 rtda des e 11S 
te deslgl.IBldad y no unlt'ormlded de les 
manz:imH, con un to1:1JI de 14 tipos con 

En "EPECUÉN-VILLE" '1.""'"° Bol•OA•;• .•••guas 
------------------.. m•nera.lea tcrap~uboiJano van 

50Jo los en(crnros a curarst, mia. ti 5itio de t$po1reimii:nto pira. 10I turist.u .• 

Laa *.g1Ja11 dc:l "LAGO 
EPECUtN " son ma. 
ravillosas par~ d~r al 
fisko hutas propordo. 
nes y rcnov:i.r las cntt• 
glas gana.d.ts. 

J..og t<:rttf)OS de 

" EPECUtN.VILLE" 
se v(flden en So mcns.u.1lid1ck11 sin 

comisión ni interfs. 

s..itt 1n~ 1 _,_ • i. AdmlnlM~ • • 

••EPECUÉ'N .. VILLE •• m 8uen011 Airu, Sarmk:n10 ,.1.,, pbo 1: 

...._ .. 
1os e..aos 
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rorm1111 y superlkles d lferentet. 

E11bu-•1-1onin.t.La~l6n 
e.ama el replanteo en 1925 hllbfll sido 
aprobado y se trataba de una cuestión 
burvcritlCll solllmente, sus gestores s.ll~n 
a la aze de personas interesadas en invertir 
1111 terrenos, hoteles o resldenclH. En u nll 
edición de la revlstll El Gnrlko de 1925u se 
aclamebil : •s.nf olltm da lflOCM-""- ,..., 
n/w"JUd6n ~,. ~,,.,. 
- ir:ompn1do .... De;jando bien en claro 
qua además pod Ja llagar a ser un buan 
ne godo lnmobl llerlo. Otro de los $1oga ns 
utilizados l\Je •.l!rpecu6n Vlfltl .mi' H-lfll ·--·mis (mpott.nC.. dvAdes ~deSudArnilm.a". 
En el mlsmosenltdo promoclooal ya en 1924 
una publlddad en el Alb1H11 RMllc.af', hada 
mención que en la l\Jtura dudad aurvlrfa ften 
,_....,WW181'&mllallma.o.,_, lloW"'. 
lJI admlnlstnid6n de •Epecu'n Vllle• esteba 
ublalda en Sannlenbo 412u y ali( un 
rnteresado podfa adqulr1r lote5 ha5bl en SO 
mensualidades. Los campos al rededor de su 
trazado sumaban 2500 ha. dlVldldas en 
chac1115 que fueron rematadlls por Alr1c bajo 
el denominativo de •c.a1onla EpecuAn•, 
recun1endo al supue&tD desarrollo del M\Jro 
pueblo. 
Para el 31 de marzo de 1925, un IDtBI de 152 
personas eran propletllr1H en Epeo;uEn Vllle 
adquiriendo 433 lotas equlvalentas a mb de 
$ 559. 939.52 mtn." 

.,..,961aun holll 
Según Jorge La co u meu, bajo 1 a 
admlnlstrad6n del sr. Aalrbonl, alnidedorde 
1926 se constrvy6 un hotel denominado 
Gorastegul (por su propietario Juan 
Gorostegul), con C11pacldad para 100 plazas 
y tl!rmes propias . .Anea16ttcamentl! cuenta 
qua, de este hotel pe rtfa una lancha con 
ClllN'Cldad para 35 IN'NJeros los que eran 
llevados ar •earneerlo T..mas de camui6 
(sobre 11 Isla)• o al e11plg6n del "Hotel LIS 
Delicias", conslnllda en 1927 en el puoblo 
•Mar da Epacuan•. 
E5tie hotel no fue er1gldo en los terrenos de 
Epecu'n Ville, sino que fue una invensi6n 
particular de las l'a millas Gorostl!g ul -
Duhalde (antecl!:SOres del Ex Presidente de la 
Nscl6n Dr. Eduardo Duhalde) en tem!nOs 
oosteros 11 nderos. El loteo Epecuén Vllle 
posefll ye une manzana completa destinada 
a un denominado •Hoa1 Epecuiln Vllle•. 
En 1gosto de t 936 surge una notlda en un 

sem1n1rlo local: •1oportunfd11d sin 
preeedentHI /Se;!ores hacendados, 
agricultores, constructoru, Ilota/eros, 
CIClmCld•nles ~rtlWl<Jrul En ~ ""n 
puesms en renurm, IDdas las ltlsfalildonas 
tlt1les y enseres de: VIUA GOROSTEGUI, 
Lllgo Epecuht. t:Jltfu¡¿ (en demolld6n). EstD 
s/f¡nltfamJ un verdadero acontac/mlfJll!o, por 
~ de lnm.smenJbJes ~, 
que ~dialmente lblman un "PUEBLO•, 
"Hermosos dlalfltS desann.blu, c.sas 
habltllct6n, galpones, garaje, reglas 
lnsta/aclones de cuartos de baffos, 
lmp/ementDs Alllta/'10$, puertas y 'llelll3nfi, 
CIQrt - a>n8pOl'ldietlta celmfas de cednl, 
~ y mosaleos f1)(fRnjeroB, callos 
~n/nlr/Qs de ftl<ÜI$ medida, JHtkulos 
el4t:t1toos, trfllT'D olllvan/Zlldo, primer uso, 
mildenl l'llKhlmbnl:da de piso y techo, 
tll'llnh!Ylrlil, columMs ,,..,. alumbnHlo, 
p4r'f10/llS para jardfn, CIJffos de barro, s/f'Onel; 
y respQdel os de d1$1i11tas medf{fas, ullo5 
de plomo, dlapa l•brada para cielo raso, una 
CIOC/n. eoon6mlcil de qutnoe flDmos, tanques 
Intermedios y tiJnques para depóslm, un 
mo/fno S.mson con tanque o6nlco y 
~no, un motor atto semi D/C$e/ de 20 
HP. M111J!riBI para usiflll, VllrillS lluldllls y 
Botes en buen eslado, una oocfna econ6mlca 
dú/t:.tl, ~ iidores, estanl>erin, plieG, 
Clll1:cldl al'lfstlc:os de madenl, puet'fJl8 de 
zaguln, puertas Cilncel pormne. de maderll 
y "8lro, lnodonB, baliader8s, hl11811orlo$, 
replsaa, ~. matBrllll de mnmua:ldn e 
rnftn~de~yotrvs~-•"' 
Todo lo que dlsClng ura entre la dvlllzed6n y el 
Cilm po raeo l\le levantlldo de alll y pronto 11 
naturaleza recuperó su lugar dejando un 
he1Tll090 moote de tamariscos. A partir da 
los o1nos 80 ese sedior fue Inundado por 11 
giganteaea crecida de la laguna que no sólo 
sepultarla ros cimientos del Hotel 
Gorostegu 1, sino tam~n a Epecu&l Vll le, 
Villa saurl, y hal1IJI a la misma Vllla Lago 
Epecuén. La baj1 nte ac:t\Jlll ha d$do al 
descublertD sólo los dmlentm del edificio y 
varias pi latas qua se U en aban co.n agua de la 
laguna para que los vl5'm nte5 disfrutaran de 
un bano c:6modo, ! Implo y placentero. 

EhcmodeEpen.,Vllla...........,l•m11m 
El proyecto de replllnteo realizado por el lng. 
clvll ~ro A. Pessacq fue aprobado 
nnalmenlll por dacnito del 4 de abt11 da 
1925. Sin embargo, seguramenti: o1nte el 
i ncumpl im iento de ciertos pasos lega les por 
p;irtll de 10& solldtantes, el ml91Tlo fila 
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"EPECUÉN-VILLE" 
noea1ol1mtnte el BALNEARIO T'ERAPEUTICO 

t11 fermo1 

m•• •• 11 
••tacl6n ....,. 

~· en a.. QU. 11 pueden goozar todoS los 1·port1 Q~ 
1'laceft agr-4able &. ~ en &a tempotada ff dt:aUMO 

flslco 'I moñ-1. MCt .. ,s. 1 todo trablJl;cSM. '1 QWI tra.n•· 

"Lago Epecuén" 

"EPECUÉN • VILLE" 
M v~• ·~ t ot•• • !10 mel'll!iilllcla4l11 

Tlhrll• ll'frltl ,I .. - l11lrt• • l11Mffl1U _,. l l'lttr•1 fll Ctllll~•·· 

Sarmiento 412, piso 1: 

rechazado por resolución del 30/10/1929.ª 
Abundaron los que pensaron que nial mente 
Iba a ser la dudad ll:nnal balnear1a del Muro 
y adquirieron manzanas y lotes. Como se 
dijo, para 1925 había un tDal de 152 
personas propleta rlils, de les 111eles son as1 
lnexrsantea las de Olrllué, s6lo algunas de 
P1g0é, de donde eran or1undas los Alr1c. 
A partir de 1929 lo& propietari.os • vieren 
con tarninos que nunca oas p1ñlln en un 
lugar no aprobado como pueblo, y la h lltlirla 
da Epecu6n VIII e se nie apegando. 
En el por qué del fnc:o1so se puede CD111ct11111r 
un de&a1nocimiento por pllrte de Alric del 
comportilmlento natural de la laguna, 
c:Dl'Ml!ncldo que I• abund•ni:la de agua 
durarfa lndennldamenta. 
otnlt de lm prob11bles c:o1u1111S del l'rllalso 
comen:1el e lnmabllla rlo que post blemente 
ayudaron a 111 lnaxlstenda de lnwirson111 
IOC'81es, puede deberse a que EpeMn Vllle 

fue vista como una avanzada m6s sobre los 
lntenises turlstloos y económicos de Cllrllué 
y su comercio, puesto que de prospe,..r 
también Jugarla en contnt de élll:DS, como 
est!Jba ocun1ende> CDn •Mar de Epea¡én' de 
Vatteone, que ye t:Dl'ltllbe ain verlos hoteles. 
R.evtsando los lfll!lanarlos 1111 muy notoria en 
esos 1 nas la C11nttd1d de remalles de hoteles 
y sus existencias en Cllrt1ui6, por ejempl.o en 
el afio 1928. El puelllo •Mar de Epec:uén• 
aecfll y la hal2lerfa de Cll rt1'2 lo sufrfa. 
8 sectDr hotelero, al ver aste oélmdo de 
tur1sbls a los hoteles de "Mo1r de l:pecuén• y 
para ofrecll!!r un m~r servicio, deacle 1923 
fl.lndó varios balnearios cercanos a camué, 
Intentando tren•• siu gfda -'1ercl•I. Con 
e&te objetivo se u nran hoteleros, 
comerciante& y propletartos en sociedades 
anónimas que levantaban ramblas y 
espigones entre ambas loca lldadH 
rB11rne11r1o y ltrm• de Qlm~ son le 
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Isla•; "Balneario y Termas Bristol Hotel• y 
"Balneario y Termas de Epecuénj. Esta 
movida seguramente aniquiló los posibles 
Inversores locales, lo que seguramente 
conspiró contra Epecuén Vllle. 
Sin embargo había otras cuestiones más 
negativas y concretas a la hora de pensar en 
invertir allí. Para que los turistas y 
propietarios llegaran a sus playas había que 
transitar 30 km de tierra, en anos en que el 
automóvll no era popular y la mayoría se 
movlllzaba en ferrocarril. De esta manera los 
turistas que quisieran Invertir o alojarse en el 
Hotel Gorostegul debían rentar taxis o 
carruajes que durante los días de lluvias 
resultaba toda una odisea. 
Su salvación podña haber sido el ramal 
Carhué-Rlvera que pasaba a 4000m, pero 
para 1925 recién estaba en construcción y no 
se sabía la fecha de terminación -seña 
Inaugurado el 1º octubre de 1929-. De todas 
maneras el ramal no ayudó al sostenimiento 
del Hotel Gorostegul. 
Pero el principal motivo del fracaso fue la 
retirada del agua que nunca cesó desde 1925 
y que también condenó a muchos de los 
balnearios referidos. La desaprobación en 
1929 del replanteo presentado en 1925 fue 
el tiro de gracia para la idea. 
La muerte sorprendió a Alberto Alric hacia 
1932 y su viuda Juana Scheller de Alric, 
continuó vendiendo algunos lotes y 
comprando otros a Bias Ciancaglini en una 
poco clara situación. 
En resumen: la falta de Inversores locales, la 
ubicación poco estratégica, el crecimiento 
del pueblo "Mar de Epecuén•, la no 
aprobación del replanteo, pero 
fundamentalmente el lrremedlable 
alejamiento de las aguas de sus costas, 
hicieron que Epecuén Vllle quedara como 
una página anecdótica en la triste historia de 
la laguna Epecuén y su tragedia. 
El mismo hermano del propulsor, Pablo Alric, 
en 1930 figura como propietario del hotel 
Radlum en "Mar de Epecuén•. Seguramente 
observando que el proyecto no prosperaba 
decidió Invertir en algo seguro. 23 

Epecu6n Vllle, el pueblo que nunca fue 
En 1981 la ordenanza 397 reglamentó por 
primera vez en nuestro distrito el uso del 
suelo, estableclendo Zonas Urbanas, 
Complementarias y Rurales. Entonces se 
hacía referencia también a Cruz del Sur, 
Epecuén Vllle y VIiia Sauri, supuestos 
pueblos que junto a los demás del distrito 

conformaban el distrito de Adolfo Alsina. Si 
bien VIiia Saurl había sido el ónlco con 
población estable, pues hasta 1978 había 
funcionado allí una empresa sallnera24

, los 
otros dos no estaban poblados. 
En la nueva ordenanza 992/90 que suplló a 
las anteriores en esa materia ya no se hace 
mención a ninguno de estos poblados, 
lncluldo VIiia Lago Epecuén, pues todos 
habían sido sepultados por la inundación. 
En la actualldad, para la Agencia de 
Recaudación de Buenos Aires (Arba) figuran 
34 propietarios de lotes en Epecuén Vllle, 
contando el "pueblo• con 82 manzanas, y 
teniendo alrededor de 1450m de lado por 
650m, lo que arroja una superficie de 
aproximadamente 95ha, un cuarto del 
proyecto presentado por Alric en 1924, 
desconociéndose qué acciones se 
efectuaron, o no, para la existencia del loteo 
actual. 
El viejo camino para acceder a Epecuén Ville 
también quedó sepultado. Intransltable hoy 
pese a que el agua ya no lo ocupa, bordeaba 
el pueblo de VIiia Sauri y su hermoso portal, 
e iba costeando la laguna por una zona de 
barrancas y vírgenes playas. A la fecha, gran 
parte del loteo se halla bajo el agua y habrá 
que esperar unos anos para que la bajante lo 
deje al descubierto. 
Una pregunta surge: lqué hubiera sucedido 
si las lluvlas en los afios 20 y 30 hubieran 
acompanado la suerte de Alric y otros? 
lHabña entonces hoy dos o tres pueblos 
alrededor del lago Epecuén?. 
Sesenta anos después Epecuén Ville y Villa 
Sauri fueron sepultados bajo el agua. La VIiia 
Lago Epecuén (originalmente Mar de 
Epecuén), el triunfador en esta competencia 
de supervivencia, fue también tapada en 
1985 por varios metros de agua que se 
mandaron artlflclalmente a su cuenca. 
Hoy dicen que los problemas de las 
Inundaciones están superados y bajo 
control. Quizá no sea pronto, pero un nuevo 
pueblo en la laguna de Epecuén pueda nacer 
y hasta sea planificado sobre el viejo 
"Epecuén Vllle•. En ese caso seña un pueblo 
fundado más de cien anos antes de su 
ocupación. 
La realldad es que hoy, en donde Alric y 
muchos otros imaginaron una gran ciudad 
balnearla, el agua y el arado lavan y 
entierran diariamente los suenos y las 
Ingenuas aspiraciones fundadoras de 
aquellos que son sólo pioneros de un pueblo 
perdido que nunca fue. 
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Nota•: 
1 Por decreto en 1949 se le restituye al pueblo el 
nombre ancestral de "C8rhué", el que el Ferrocan11 
había tomado desde 1899 para su parada aquí. 
2 ERIZE Esteban Toponlmlll lfllput:he, Bs. As., 
Ed. Yepum, 1990, 190 p. 
1 GASPARRI Enzo Tennas De C.mlM .... Salud 
Por l.aflo Epecul, Bs. As.,Imprenta Feller, 1996, 
p.16. 
4 BAEZ EUGUI Rubén Apuntes de 111 h,_,,,.,,, de 
camal, Archivo Museo Reg. Dr. Adolfo Alslna. 
5 Sociedad Anónima 'Minas Epecuen•. El sulfato 
que se extraía no era del tipo comest:lble. En los 
aflos 20s también comenzó a trabajar en Turfsmo 
termal, construyendo un Centro Hldrotermal 
Modelo, llnlco en Sudamérfca. 
• El remate se efectuó el 5 de febrero de 1922. 
7 Estos dos fueron 'Mar de Epecuen• y 'Minas 
Epecuen• que hacia 1927 sollclta un loteo. 
• LECOUME Jorge Remlnhlcendlls Semanarfo 
Nueva Era, 3-7-1996. Sin embargo no se ha 
podido constatar esta sociedad pues en los 
registros catastrales munlclpales, asl como en el 
Dep. Hlst de Geodesia sólo figura Alberto Alrfc 
como propletarfo y sollcltante. 
• Álbum "CBrhué 1910". Edlt desconocida. 
Publlcado para el centenarfo de la Argentina. 
Archivo del Museo. Hoy se conoce esa zona como 
Masalle. 
1º Mensura NºSl Dirección de Geodesia. 
Antecedentes. 
11 Departamento Hlstórfco. Geodesia. Planteo 
Pueblo Epecuen Vllle. 
12 El ramal camué a Rivera, en la línea de Bahía 
Blanca al Noroeste se Inauguró recién el 1 o de 
octubre de 1929. Posee 2 estadones: Arturo 
Vatteone y Tres Lagunas, esta llltfma la más 

@~(5@] 

~~0(5@ 
Diseños originales 

cercana a Epecuén Vllle. La obra fue sollcltada e 
Impulsada gracias a los contactos de Arturo 
Vatteone. Fuente: Revista Museos Del Desierto 
NºlO. Edlc. Especia! El Ferrocan11 en la reglón. 
11 Inscrfpto en la Dirección de Geodesia Exp. A 
Nº270 de 1924. Mensura N049. 
14 Mensura 49. Dirección de Geodesia. 
11 Ley del 19 de Junio de 1913 sobre reservas para 
uso publlco en fundaciones de pueblos. 
11 Materfal Aportado al Museo por Jorge Lacoume 
que no reporta Nro de Edldón de la publlcadón. 
17 Publlcaclón efectuada en Plgüé cuya edición de 
1924 fue íntegramente dedicada a carhué, 
Epecuen y las administraciones radlcales. 
11 Ubicado en el Mlcrocentro, en el Ban1o de San 
Nlcolás, Buenos Aires. 
1
' Archivo Museo. Folleto publlcltarfo de venta de 
2500 ha de campo en Colonla Epecuen. Con plano. 
20 LECOUME Jorge, Op. Cit. 
21 EIPueblo, Nro477de 1936. 
22 Información suministrada por el Departmento 
de Investigación hlstórfca y cartográfica. 
21 Gufll del Felroaln11 llldlllnd, Afio 1930. 
Archivo Museo. 
24 La empresa era yacimientos Sallnos ltes 
Lagunas y funcionó hasta al menos 1978 en que el 
caudal de Epecuén comenzó a subir, haciendo 
lmposlble su explotaclón. Su planta fue abandona 
en esos aflos y su personal abandonó el paraje 
VIiia Saurf o también conocido como Paraje La Sal. 

Gast6n PartlHTleu 
Director Museo Regional 

"Dr. Adolfo Alslna•, Csrhué 

Dir. Osear Martínez 
óptico contactólogo 
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Turismo, deportes y recreación en la 
gobernación de Manuel Fresco (1936-40) 

El origen del turismo como actividad econó
mle11 en nuC!$1:nl pro~ncf11 se remont.. 11 los 
finales del .siglo XIX y comienzos del XX, e 
consecuencia de proyectos e Inversiones 
prtwdas, ya rueran en openiclanes lnrnobl· 
llarlas o en prestaciones ad- hoc, desanedas 
11 ocio de las clases opulet1W. 
Nue&tra rústica Cl>1Sta atléntica, ya definitiva· 
mente Incorporada al terrtrorfo blanco para 
1880, Cltnsjo la crtencl6n de hombl1!S de 
negodos v alg(ir1 que oll'O ploneer,' los qua 

René Longonl 
luan Carlos Molteni 

lgnaclo Fonseca 
Virginia Galcerén 

lm11glr111ron recrear ur111 n-Blerrtzt o una 
nueva osaa entre c:onaderes v cambiantes 
~anos. As! surgieron Mar del Plata 
(1874), Neaic:hea {1881), Mar del Sur 
(1882), Mlramar (1868), Quequén (18gc)) y 
Y1ll en el 5iglo XX, Ostende (1909} y 
Montiecarlo (19l2)en tierras de los Gu&rrenl 
y Claromec6 (1919). .Algunas plan'3s 
urbanas fueron tntradas ad llO'llO, otrm 
apAM!Cheron lnstalaclones ~sientes. 
Tembl~n fenómenos como le Ptedre 
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Movediza en Tandll, ven121nas en le cima de 
un cerro en las proldmldades de TomquT&t o 
lflll aguas cu111t1vn dd l..llgo Epecu&i, en 
Cemu6, erar1 otros atractivos que la provin
cia otrecla, c:ompltlendo con otros cer1tros 
turlsticos naclar1ales, como C6rdaba y 
Mendo:za. B Delta del Tigre, tan pr6xlrno a la 
ctucllld de Buenos Afre5, con $UJ dube$ 
elCClustvos v ur1 IUjoso casino construido en 
1912, se oltecf 6 como UM <ilt:ei'nlrtMl pera el 
weelr ene/de le arlstoaada partel'la. 
La sttuac16r1 europea alrededor de la Gran 
Guemi (1914-18), repen:utl6 po51tl'vemente 
en el desarrollo de estDs centros, aunque no 
todos ellos pro~raron ni aecleron a Igual 
ritmo. a eazso par femicarrfl fue un factor 
deflnlb>!fo de estfmulo. El Fen ocerTll del Sud 
1lenla IUJ0$0S M!f'Vldos con destinos como 
Mar del Plata, Miramar, Necochea, Tandil, 
Tomquf&t o camu6. El lnle<iso de Mar del Sur, 
Montl!carlo u Ostende se debe en gran parte, 
a la ausencia de un transporta adea.lado. 
Du111nte 111 be/le epoque, 11 pre5end11 de 
111Untuosas inlltlllaciones como el gran-hotel, 
mejor si tenía ca&lno; el boulevard o la 
rambla, donde "ver y ser vlstDw par la •gentl! 
como unow, ruaron los complementos 
50cl1les 1111 arlldad del p1lsaJe y 11 fedlld1d 
del ac:eso. 
El Estado, a parttrdel Centenario, comenzó a 
Intervenir en el negocio turistlc:o, ya c:ons
truyendo las ramblas de Mardal Plata (1912) 
y Necochea (1prox. 1920), y11 establedendo 
rlgunlsas normas de c.>mportamfenlD a los 
ba"lstas o ya en la c:once&l6n de las salas de 
entnrtenlmlenlDs. 
Con la llegada del radk:ellsmo al gobierno, 
algunu capn altas de la dme media, tes 
no u vea u rld!es, eca!dleron a los belnearlos 
de moda. Muchos ftlndonarlos siguieron la 
p~lleccl6n de SIU Jefe, el pre51dente Mercelo 
T. de Afvear; un bonvflllNlt: que lnstal6 su 
carpa en Play¡i Grande v solfa re<lblr a sus 
mlnlstn>s en salida de bafto. 
• ••• el d'lalet en La Lome se convlrtl6 en esos 
el'los en un 5'mbolo de p~lglo compe111ble 
a la residencia en el barrio Norte de Buenos 
Aires, la pertenencia <il Jockey Club, el palco 
en el iMlro Col6n y le bóVl!de en UI 
Recolem.w> 
En su segundo goblemo, Yrfgoyen cerr6 los 
casinos, produciendo una gran precwpacl6n 
entre los propietarios de hoteles. IM Juegos 
de arar ·otnl pes16n neclonel- eltemellve
mente prohibidos v perseguidos o acepta
dos, reglement.edos y -1trolfldos por el 
Estado pn:Mncial, fuenln raestablecidos 

mediante llch21d'6n por Fresco. El producto 
de laa patentes que pagaba la c:onceslonarfa 
(UKA, Unión Ku1'58111 Arventlna) por los 
casinos da Mar del Plata, Mlremar y 
Necochea, c:onstll\lyeron una muy Importan
te fuentz de llnanclamlento (hasta su 
nadonallmcl6n en 1946), de obras pi'.ibllals, 
reledonecllls c:on ec:tMdades '5llluclllbles", 
deportivas v educ:atlvaa. 
P<lra 1930, la actividad turl9tlca en la 
pnwlnde se resumfe a menos de ur111 decer111 
de centros, encabezados por Mar del Pfelll, 
Y1ll rec:ionock111 como 111 'B111n1lt ergentlne", 
con comodidades acordes a las exigencias dl!I 
un nl'.imero reducfdode usuarios. 
Uls vacadones anuales pegas, como 
de~ laboral, tuvieron un pélldo lnldo con 
el gremio de los empleedos de c:omerclo en 
1933. Sí, en cambio, estaba oeneraliz,nclose 
el tt'anc:o dominica! y el "sábado lnghl17',' 
demandando espacios p1111S el ocia 'activo" o 
•pastvo• del nr1 de semana.• 
1..11 corwe~encf11 de principios higienistas y 
eugenistas en boga, {"mente sana en cuerpo 
sano•, •templar y forTnar el calicter de 
nuestnt juventud en el allto el wlor, en le 
dlsdplfne y en la connenm en su propia 
fllem ffsk:I"); 11 rewpe111C16n econolmlar y 
creaci6n de nuews puesto& de trabajo 
(' •• con&lderamo' que el 11Jrlsmo constlluye 
une verdedere fuente de rlque
za ••. debh!ndose lntenslftcar las c:on1entes de 
turismo tnldlclon11I y creu corrientes 
nue1111s .••• coordlnendo obra 11181 y urbentza
dones")'; PRVlslones estrat6glco·mllltares, 
(ocupac16n de 1115 frontenis, capacltocl6n en 
el man'ljo da armas, campos da 1Macl6n), 
generaron nuevos programn que excedle
nin a le tem,ti'C21 del turismo t:nidldonal 
(transporte, hoteles, balnearlos v salas de 
entre1lenlmlento) lncorpo111ndo nuevos 
programes: aeródromos, plazas de lljerd
dos y e<impos de deportll~ v de tl'ro, p;ira el 
desarrollo fl'slc:o y wrlos tipos de parques 
p(ibllcos (nal1Jrales, amblentales, hlsblrlcos) 
e!SUmulllndo la fruición del pelS<tje, el 
conocimiento dl!l la nat1.1releza y la tradición 
hlst4rle<i. 
Une lnn1M1c16n del gablemofresqulstzi fue le 
Introducción de la •ec1ucecl6n fts!ca• en las 
es:i:uel11S, •epllcendo ~d0$ 111cfon11les, 
dent!nc:amente estableddos", al crear, 
mediante un deaeto de julio de 1936, la 
Olrea:l6n General de Educ:zic16n F1sk:zt y 
CUitura, por el cual, el Esmdo asumió la 
responsllbllld11d de -1tr1bulr el de5llmillo 
•saludable# de la infancia, sumando en 
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1lgunos t'H05 v a tltuh> expertmentill, 
a>medores eecolarM que aervfan a uno& SD 
mll alumnoe en 20 d lstr1bls. lll mblén 
dependlenin de la Dlrea:ldn de Eduackln 
Flslal 'I Cultura, IH a>lonlas de vacaciones. 
El prop6$11D de ái. eni toralec:er e los 
ascolarea en su periodo de vacacl-& en 
tr6 dues de est11blecfmlentos: de mar; de 
sien11 v de llano, selecdonedos par el OJerpo 
Médla> Esa>lir. F\indonilron Colonias de 
vacaclanes en el e.lnear1a de Punta L11r11, en 
la ESQlela nº 1 de Mar del Plata, M 1ram11r, 
Nccochea, San Nla>l6s, Guamlnl, Avell1ned1 
y 1lilndil, c.ast:eadas por la provincia v n!ICur
sos del lock.eY Cub. Otras colonlH fllenin 
rostenldas por el Mu nlclplo: Qullmes, San 
Isidro v Sierra de la VenlBna; por el Consejo 
Elc:olar en l.Alma5 de Zllmon, y Sin Martfn; 
por la Nlld6n, en Baradero y San AntDnlo de 
/Yeco 'I en Mercedes, en 11 ettllnd11 'La 
Clotllde•, Cl!d lela por su propietario. Lo 
positivo dal nisultado, se aimprobaba en el 
pnigreso fl'sli:o (1um~ d" peso) 'I en 
mejoras 111181 tareas a la vuelta al aula. 

Plan lnldalde 1938 
En los prtmaros meses de su gobierno, 
Fresco na tenl1 muy en clara la que debía 
realizar en matarte ele turlllmo pero si de que 
se trltllbe de un tema que debla lng¡rponr e 
su pl'119rama ele goblemo. 'La Provtnda 
necesltll fomentilr los blllneartOli porque 11f 
lo determina su prlvll~lada sltuad6n 
geogr.iftca . ... ·• 
Clertllmenle la geog111fla bonllerense ofrece 
una gran dlYllrllldad de pal~ea: verdes 
lllln ur11 q11e 1e prolong1n en u n1 eirten11111 
costa atl'ntica, la m6s pnSxlma a la ciudad 
capltll; grandH rlos v n.um1roeo1 aftuentllll 
del sistema, dellBs v lagunes, sin alvldar las 
a>rdonas montallOliOs de los sistemas de 
Tllndllla 'I ~ntll nla. En oportunldodes, se 
dan aprcximadones entre estas elementos: 
mar, pl1y11, 1cantllad011, lagos; en pocos 
Id klrnetros de distancia entre á . Mir del Plata 
as el m.,r ajemplO de .. pffllleglo geognl· 
ftcl>, polllbilltando d!Ullto5 t uñsttc:os de •mar 
yslemllB•. 
FresclO Justlftc6 l11 lntervend6n del Estado en 
el negocio turlstlm en los beneficios socleles 
y económicos que se reaigerlil n en el a>rto 
plazo. Nuevos empleos, mll}'ora lmp.iKlos 
a R!IClluda r 'I el 8CDlllO al e&bldo de bienestar 
del a¡erpo v el esplrtbl por un crec:tente 
número de habitantes. A lo que habria que 
agregar razcines de estniteglil militar, a>mo 
ser el poblar 'f mejorar la 1ccs1blllded 1 111 

coste atl6ntk8 en vf'spens bl!llc;n. 
Sin embargo, en su Plan de Obra a PObllt.aa 
p1r1 su prtmer 11\o de gobierno {l.e'f 4406}, 
el ltem IX "Parques, llelnearlos y Obras 
diversas•, llls prevlSlones presupuestBrllls 
no elcanq ron el mlllón de pellOS, dllitrlbul
dos en una media docena de emprendlmlen
IDS. 
El pro.,ettD de ley, que ingres6 a la 
L.aglslatura a nn• de julio de 1936, dll'ltru 
del rubni 'Embelledmlenta de Blllnear1as" 
proponía para Mar del Plata, la transl'orma
ct6n del "IN re.ie• de Pl•'fil Grande v defen5115 
para la Bahía Bñstial, ante el socavado de sua 
plavu. 1'11ra Mtram11r, 11 aeadón del Vlveni 
Dunlc:ola y abres de ~H playl!l'lls. s., 
completaban I• obras preYlstas a>n la 
l n5tal11cl6n de c1mpo5 de aterr1z•Je; 
camino& CollblnerOli Noru v Sur de Bueno& 
Aires, In&tlll1cl6n de balne1rloa v "stadlurrr" 
en consorcio y Parques Provtncleles en Mar 
del Plata, La Plata, llmdllyCartiué. 
Podrie afl11n11rse qu" no exlstill un mpimo"'recbloctm 
Integral u o~• nlc:o ni recursos sulldentea 
como para lleYllr1o5 adelante. De hedlo, la 
cni:iea en le Legislatura hizl> hincapié en 
estos aspecto1. 
No obsta nll!, se expusl&ron algu nH rd .. H

f\lerze relaventes: 
- la lncorporad6n de la c:o5ta del Rfo de la 
Platll, deede el llgre hlllltll PUnlB La ra como 
6rea turll!Clca metnipollt11n1; (la dudad 
recupera el ria); 
-la lnclusl6n de la aeroniullCill -<lOmerdal y 
d1:pcutlva- axno ac:ttvldad c:omplemenblr11 
al Nrlsmo; 
-ra treKlón de parques provl nclale1, 
urbanos 'I regionales. 
En su m~e a la L.aglslatura del ;illo 
slg ulenb!, FrHCG axnunlc6 que las defenses 
en Hlramar 'I Mar del Plata, mediante la 
c:onstrucd6n de espigones v muros, ¡e 
habían iniciado, al igual que las mlljor11s en el 
Lago Epeo..u!n y can1lllllcl6n del arrovo 
Plg O~ le llcltadón de 111 avenida costener11 en 
Zérabe (Gra l. Urtburu) y IOs balnear1os d.e 
Chesc:omús, Salt.I (M. U911rte) y Magdalene. 
Todos e!ilblS trabajos a ca~o de la Dlreoclón 
de H Id nlullCI. 
A su vez, por le Dlreccf6n de Agrlcultura sa 
anunciaron trabajos prellmlnaree de "orna
mento• en odio Pirques, entre los cuales .., 
consignaba a san And,. ele Gii• , el Parqu.e 
San Martfn en Mar del Pletll y el Porque 
H ifltASrico de San AnlDnio de An!co. La 
lntanslftmcl6n de la fore&tadón niq uerfa de 
n..evas viveros, una en Lll llllbleda junlD 11 
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Parque UrlHlno y Deport:IYD pare la dudad de Albelf11 

proyeao de ~!ICI) SMmone (Plan de Obl1IS Nunicipafes) 

una C5Q.lela de jardlnerla, tres checras 
experimentales 'I en gesclón, unos od'lenta 
viveros en coneortto con lo9 municipios. 
Flnalmentll!, los 'trenes-vrvero• "" la línea 
del Ferrocarrtl Provtndal. &1 la acd6n de 
fomenta •gricola y fu resta 1, n ofre::Ja, 
dunmta el otofto v en txido el ten1tDl'lo, la 
venta pública al C06to de semlll•, frutllles v 
tarmtalea producido por loa viverM í1Scales, 
complementado con conrarenclas de 
dlvulgacl6n pera aurlcultores, escolares 'I 
p(¡bllcovlna.Jladoa laatareasruralas. 
Le crc11dón de I• Dl~ón de EdUllllción 
Flslca demand6 además de capadtar 
•repetidores-Instructores•; contar con 
espadoscublerUIS rstedlums• 1os llameban, 
como 111 la Itllla de Mussollnl) v a 1 aire llbre 
(pl1vanes en plaz115 v parques), 1;9mpos de 
tiro y ailoni. de vacael-11; temas de 
eq ulpamlento que Ingresaron 1 11 Dlrea:tón 
de Arquitectura para varia& implantaciones.' 

El PlenTrlenal 19S7-S9 
Por la le'/ 4539 98 aprobó el ambldoao Plan 
ll1en11, en cuyos eap(tulos 5e encuentran 
nume~ obras para el dM8rrollo del 
saludable odo: urt>an tzaclones, ft]adón de 
n-'d1nas, explalBd6n ele lagunas f1sca les, 
caminos y pesaos aMltaneros, balneartos v 
pi1rques, plazn de ejercidos fl"slc:os, 1er6-

dromos 'f •stadlums•, monumentos y 
museo& histDricos.• 
Eran montos mlllonar10li destlnildoe al 
"rurlsmo, departes 'I reaead6n• cuyas dfrm 
nnales no r•urtan 1'cllas da apreciar pues la 
llllllldad, eeron6~, educ:edón (c:olonl.s ele 
vacadonM, plazas de llferdclos) poselan 
presupueBl:De pniplos. AlgunOli emprendl
mlentos lllvleron leyes pertlailares.• Otras 
obras se realizaron por conwnloe 'f en el Plan 
de Obnis M.un lclpales, qu" 1 ncluyeron 
Inversiones en el rubro, en algunos Pln11dos. 
rst11dlum•, pleas de ejerdtto5 fl"slCl:J5 y 
parques municlpale&} 
Sln constituir un plan expllc:tto y onlenado, 
en la l..e'f de Obras PObllc:as 5e coordlnenin 
las accionas e Inversiones da d latlntas 
repartlclone5 provt ndales: las Dlrec:dones 
de Vialidad, de Pavtmentad6n, Arqultettl!ra, 
HJdr6ullca, Agrtcultur1, Geodesl1 del MOP; 111 
Dlrea:kln de E:ducad6n Flstca 'I Cultura 'I 111 
Comisión de Parques Provlnclales. 
CuantlOS05 rec:ul"1I05 5e •pllc:llron c:on Cierto 
equlllbrlo en 1n111 llpos de lnvwslones: ele 
lnteréll nadon1I, regional 'f IO<llll. 

Lm _. .. naclonal 
Yll en sus primeras dlSC11r.sas, FrHCG hlltM 
dado a a>nocar su objeUvo de transformar a 
Mar del Pletll en la 'Perla del Atl6ntlco', pisar 
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de la 111111 arfstoc:~ICI al turfsmo de ma-. 
P!Vyl!ctos slmllares se estaban llevando a 
cabo en Uruguay, Chlle y Brasil. 
'Mor del Plobl, por su ublc:.clón y por su 
lmportllnda, debe ser un cenll'O de atracción 
turf&Uca, no solo naáonal sino lntemaclonal 
y por can.siguiente es de buen gobierno 
do13rla de k>s elementos, como ser ce sinos, 
hiXleles, etc:; que no faltan en balne1rlos 
sem*ntes•" 
Lll Idea de •pepulllrlzar" el balnearfo, -para 
Fresa> en •democratlzztrlo•- requelÍo un 
conJunto de reallmclones en lnl'l'aestructure 
y equl1>1mlenl:o que se lmplement.aron por 
fuera del Plan de Obras Públicas. 

Construa;lonesvloles: 
- la Ruta Nacional N° 2, Buenos Alres·Mardel 
Plata, concretando el acuenlo de 1934, entre 
le Nacl6n y la Pnllllncla, por el cual Vlelldlld 
Nacional ~rfa el tramo a Dolores 
{l!'lllugu!11do el 23 de enero de 1938) y lo 
Pmvincia, ccn fondo.s federales, el tremo a 
Mar del Plal:ll, que lndula los aa:e90S a 
Plln:¡t1e Carnet (hoy avenida Constil1Jcl6n} y 
al Puerto (hoy Avenida Juan B. Justo). El 
tr11z:Mo de la nueva ruta modificaba al de 11 
l/Wja aim!tere detiemi que habfa construido 
el Tourlng Club ArVentlno en 1910 y que 
dernondoba dos días de viaje. Lll l!'lll1.19ura
cl6n del nuevo camino, con Intenciones 
pals.!llfsttcu, f\le el s de octubre de 1938, 
declel1tdo luego camo Ola del Camino. 
- ta apert\Jra de algunos tramos en ta Ruta 
Pn¡vfndol Nº 11, que unirle Lll Plat.a con Mor 
del Plata, porta CC8IB atldntic:a; un ambicioso 
proyecto por sus potanctalldades, qua se 

venia posponiendo desde 10& gobiernos 
radlcllles por las dlllcultades t.Ecnh:as, 
además de ser uri camino 20 % más tarvo 
que lo Ruta N° 2. Con el deseo de promoYer 
nuevos balnearios en la ccsm ceraina, en 
San Clemente del 'Tllyú y Mar de Ató, se 
ln\llrtl6 en caminos de aazso entre los 
médanos, y se proyectó uri camino pavtmen
bldo en honnlgón, de uno $ole mono (3mt5 
de ancho) deade G-rel Madariaga. Se 
abrió un tr.lmo de 40 km, llamado O!mlno 
CostBo desde •Mor del Plota el Norte•, hosta 
ta atburara de Mar Chiquita, pasando por el 
P1n¡1.1e carnet, un1 fnlc:ct6n de casi 101> 
hectllreas pertenecientes a la estancia •u. 
Encamadón• y que flJeran donadas al Oub 
Mor del Plota. Lll apertura tobll de le Ruto N~ 
11 file concretado en 1944, como Ce11'8t1!1'8 
'Juan de Garay" y constNtda por Mercante. 
El •camino parque# e Ml111rner, lnau9u111do en 
rebrero de l!MO, Inspirado en tos parte way 
nortelmerlc:llnos. Destinado sólo el outomó· 
vi r, s" d isello se rpe n 11!!8 ntll!I invitaba a Yiaj ar 
dlstrul:llndo del paisaje, en buena parte 
•c:nnstruldo•. Urie fnlnje de 33 lcm, entre 75 y 
300 metros de aricho, siguiendo la costa 
1tlántlca, fue expropt1da a las fllmlllas 
Peralta Ramos, Martlnez de Hoz y al Donny 
Gotr, el dub de los empleados Ingleses del 
FFCc:: • Pllrqulz.lldo por el mismo equipo que 
Intervino en Playa Grande, se prevtaron 
e1ipaclos para paradores, campfng y cabal· 
gatas E'n lo slgulentl! ~cada, el camino 
parque atentó ta Instalación de riumerosos 
balneorto~ y loteos, odemb de lo con~ 
ci6n de tos hotelM para el turismo social en 
Chapadmatal de ta Fedel'Cldón Eva Per6n. 

P8r.ipectJva de la Ruta N" 2 a Mar del Pista, mostrando el 1:181Bmtento del pa/ssJfl. 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Cuolro affaJ de Gobierno (1936·1939}. Gobierno 
de Manuel F"9soo, 111mo IV 
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Pen;pedtvlJ del proyeJ:to OTfglmÑ pa/il la Urbanlud6n l'faylJ Brtstol. 
A~ndro Bu!lltlllo arqult:ect.o 

- Construa:l6n del Aeriídromo de Cemet, el 
prfmaro que se construyó dentro de un Plan 
de InfraeWllctura Aeron6utlc:ll, enunciado 
por Fresco a poco de asumir, para fomentar 
la aviación cMI y como una conl:r1buct6n o la 
defensa de la seguridad nad'onel. El prvyi!c· 
to tipo de aeródromo SU!llló de un concurso 
de antepro~ectw entre los estudlontes de 
Arquib!leture e Ingeniería d& los últimos a~os 
de tas Universidades de Buenos Airas y La 
Plata. El ganador, el futuro arquitecto Jorge 
V11111nco, dlset!ó un conJunto stmple en trnaas 
de lo tendend1 niclonall51:1l. El proyeaio 
definitivo, ajustsdo por la Direa:icln de 
Arquttec:l\Jra, constituyó el •Aeródromo Tipo 
A', lldbldoeri 1939. 
- Urbanlzacl6n de Playa Grende Este compl&
jo de sets balnearios, plleto, restaurante y 
edlllclo pam club y amplias playlls de 
esbldonamlento cubierto l\Je dl&ellado ccn 
lntervencl6n de lo D!reoi:l6ri de Arqultedu111, 
de Pavimentaci6n y Parquizadores de 
Asuntos Agnrrfos. Fue habllltado el 16 de 
febrero de 1939. Un cnnj11nm de volúmenes 
simples y racionales, tratados como moder
nos •contenedores", dentTO de UM e~ca 
en boga: errwiulico frand~". 
- Urbanlzad6n de ta Playa Brlstot, con su 
Romblo, c:.Jno y Hotel, ftnancloda en parte 
ccn tos recursos de tas patenta!! dal juego. 
Un cof\jurrt» monumenl31, proyeaio magt~ 
tnl del ya ainsag111do Alejandro Bustlllo, 
arquttec:to de ta pltldllec:clón de Fresco y 
henn1no del ministro de Obnis Públlc:11s, lng. 

'* Morfe Bui;tlllo. Un p11igrame complejo 
(adernés de casino y hotel, un centro de 
educación lfslca, ~rlas salas de teatro, plleta 
cubierta, vesb.larfos y casi un centl:rier de 
locales) 1\Je resuelto mediante dos 11rendes 
volúmenes ldEntlcos, vlnculodos medlonte 
una plaza seca. Un m.astel' worlc &n la 
proHl'k:1l y ecléd:lca obra de Busttllo, astlble
dendo un refino do d16logo entre sius edtBclos 
y ta ciudad. 
La urbanlzllcl6n de 11 Brf9tol, que amilll6 
lamentablemente con la Rambla de 1912 yel 
paseo Ernesto Tomqutst, ccristltuyó desda 
un primer momento, el prlncfp'I símbolo de 
Identidad marplatan~. "Eri la obre coexisten 
lo ~ullco y lo pintoresco', expresondo la 
tendári entre erqultectu111 oflclel y prog111me 
para el turismo popular. Según Bustlllo, te 
agreg6 •to olegrfo del color discreto y 
annoniosemente combinado' (la piedra 
cuartll:ll dorada de Mu del Plal:ll, el rojo 
ene111njedo del ledrlllo prensado, el gris 
azulado de ta pllarra, el verde mar de tas 
cortlnas de enrollar y el blanco de la carpln
teña} n!'Vistiendo una estnJcture colosal de 
honnTg6n armado, comenzando por el 
entrepiso $In vl91s del estllclonamlento 
subtemlneo bajo ta pl!IZB seca, llllSIB ta 
delgada bóveda que cubre la gran sola de 
juegos del Casino. Las mlas de Juego se 
habllttaron para ta temporada 1939-40 y el 
Piso de Deportes a tlnes de 1941. El Hotel 
Provincial se t:enmin6 durante la gesti6n dl!I 
Mercante. 
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- Construa:16n del Paseo Co:stenero Tom!6n 
- cabo Corrientes o Paseo Cosb!ro Martfnez: 
de Hoz, que d11b11 conlfnulded 11 111 
Urtlanlzacl6n Bristol con la Explanada SIJr 
b.!llo el Parque San Martfn y por ella, a Playa 
Gn!lnde. Se trató de una obra dffidl y de 
magnitud a cargo da la Dl~n da 
Plllllment1u:i6n. Fue ne«511rlo el desmonte 
de la abrupta costa rocc11& que oonsttt:uye 
gran parte de su recol'Ttdo hasta la playa de 
los Ingleses (hoy Varese), brindando un 
ac:c:eso cómodo a esa pequella bahía da 
11gu115 mer\H$ nidelld11 por hotele$ co$beros, 
para aublr nuevamente al Cebo CorlientA!IS, 
una estribación de las slemis de T.llndllla. En 
una segunda etapa, también dlfla.rltme, se 
levantó un murn protecmr de los embates 
del mer, de ~s de un ldlómetni de longttud y 
oon una altura variable entre 3 y 11 melJ"OS, 
oonstnryérldose solo en momentos da b.!lla 
marea. 
- Parque urt>eno Gral. San Martín, de unaa 
<:'lllltro he<:t6-$ de $Upei'ftcle, oonstJ'ulclo 
llObre la abrupta ladera qllfl separa la oolltB 
da lll planta urtwma. Inaugurado por Fresoo 
ern 1938, su orlglnalided radica en su simple· 
za y la sencillez da los elementos utllrzadoa 
en su dlseJ'lo. 
-Construc:i6n de Espigonl!I!; y Defernsas (IJ!y 
4404) en Playa Brtstol y f!l!nte al Asilo UnZ1Ji 
y S11naU!rfo Meñlfmo; 
- Bal'Tfo Parque da 733 viviendas en Av. Luro 
y CMmp1gn1t y bamo de 215 vMenclas 
para pescadores en el Puerto (proyectos 
anunciados pero no raallzados}. 
La Munlclpelld11d 11portl611suvez111 construc· 

d'6n de un Campo de Deportes en 22 has 
pertenecientes al viajo Hipódromo, el edlftdo 
munlclpel y un motedero modelo. 
La otlra de Fresco en Mardal Plata ha sido 
estudiada por Investigadores de la 
Universidad loail, los que han produd'do uno 
abundante blbllogralfa.u En general, existen 
colncldenclos entre lo$ estudl0$0$ en 
reoonocar el cardcter modemlzador de las 
transformaciones operadas y su vigencia a lo 
largo del tiempo tntnscurrido. 
•ouranbl los aftos 30, se sientan laa bases 
pore 111 Mure M'r del Plata de mn;115. Las 
estrategias destinadas a poalblllt:ar el aa:mo 
al tiempo Ubre de nu!Wlls franjas de la 
sociedad, en gene111I atribuidas el peronls
mo, habrfan empezado a lmplemanmrse en 
los JO, de'' mono de la conislgn' "democ:n
fü:arerl balneario'. u 

Le-l•niglonal 
Algunas obras prngramadas no precisaban 
un dKUno lnmedletl> sino que se proponlen 
oomo potenciales disparadoras da desarn:>
llos regionales posteriores, por lo general 
lfbradosa la lnlclalflle prtvada. 
•No se 0'88 que la atención preslilda a la 
urtlimlz~ón de M11r del Plata ha slgnltkaclo 
la posibilidad de no oonb!mplar la habilita
d'6n da nuevas playas ... #" 
Los caminos oo:stene111S del Norfl! y del Sur 
de la dudad de Buenos Airas -de haberse 
constNlclo en su totlllclad- hubieran 11blerto 
la oportunicSad de instalaci6n de innumera
bles nuevos balnearios sobra la ribera del IUo 
de 111 Plate, edem6s del et111Cllvo del Parque 

Museo en el PanlU& Hlstfirtco de San Antonio de Ñl!OO. PROVINCIA 
DE Bf/ENOS Al.RES Cu11tro 11110$ de Gotllemo (1936-1939}. 
Goblemo de Manual Fresco, 1l0mo 11 
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Natun!ll de la SeMI Margina!: 
- Olmlno Punti Lara - Qullmes; se Inauguró 
sólo une etllpo, Punte ~ni-Boca C'A:mld11 en 
5,4 Km, del camino enll'e las localldacles de 
Qullmes y Punta Lllra de una ellten91ón de 19 
Km. Este t111mo forma parte de ul\ pt O)ledo 
total da vlncular esta zona turfstfca OOI\ la 
Cllpltlll Fed-1, el Poseo Co~ del Sur. 
Para oonll1nllr ellt06 prime~s ldl6mell'O$ de 
pavimento, se realrzaron t!lreas de coristruc
cl6n de muros de cont1!11el6n y defensas del 
avance del Rlo de la Plalll 
-En Vicente L6pez, $1! col'IStruyó un muro de 
oontencl6n quepermltlóganaral rfounoa80 
metros que, sumados a una playa exlstcrrtll 
de 35 metros, permitirla la apertura de un 
balnaarlo popular de un ldl6metro. Para 
Punte ~re se previeron un' ffrie de obras: 
limpieza de las playas, oolol\ia de vacaci<>
nas, un casino en la seda del JockeyCuby un 
parque de 600 has en IQJ; Bal\edos de 
Ensenada, •un sector drcundado de nOclaos 
de potlleclos de lmportenc1,, ~ en pl
tnlnsformeci6n y los actuall!ls bai'lad08 
coristltultin un bo5que da un millón da 
euCA11iptm e las puertas de le ciudad, sobre 
caminos pavimentados y no ~o seré una 
fuente de $llne1mlento de terrenos fn$11IU
brl!$ sino que han de constituir un sitio de 
recreo y esp.?Jrdmlento para la poblacl6nw, u 
ld&rtlCD sentido de promodon'r el deserro
llo tuvieron las obras de~ a Mar de~ 
y San Clemenlle del 'Tllyú, entre "lo$ ~1-
nos que la cerT&ban# por los trabajos de 
ftjaclón realizados por al Vivero Dunlcola da 
San CJemenl:L'. 
Los parquaa provlnclale&, mmo los de SlerT& 
de la Ventlna o de 11 Ptedre Movediza en 
Tandll, sl9ulerw1 el esplrltu de •reserw 
natural v palsaJlstfca# da sus slmllaras 
Parqun NllClon,les, CTHdos en 1934 por el 
gobierno de Justo y dirigidos por el Ingenie~ 
Ezequlel Bu9'lllo. En Slemi de 11 Ventana 5e 
-struy6 UI\ edificio mstenl:L' y t:llreM de 
forasticl6n y embalse da los al'l'oyos serra
nos pore riego y siembra de pece$. El 
•camino da las Sierras" de 68 km se trazó 
dentro de la ooncepc16n del soenlc rwtd, con 
ul\ pu eme de 53 mtssobre el Sauce Gnulde. 
Los Parques Hlstórioos son un capft:ulo 
especie! de 111 p-cl6n, dedrc.ed, 11 la 
oonservecl6n de la tradlcl6n y la hl&tolia: San 
Antonio de Areco, CM900m<i~ y Dolore~. Erl 
CAida uno de ellos se levantó ul\ museo 
hlstórloo siendo los mismos edtnclos una 
1-1Wl.lcd6n de la 11rc¡uttectu111 colon1,1. 

......... local 
En este capft:ulo as donde el programa da 
Fl"escl> de •popul11rfZ11r" o ~democl'llt!Zllr' el 
ocio de 108 bonaerenses, apa"'°8 mlls 
01116nloo: dotar a las poblaclone11 de sus 
propios b.!llneartos y parques foremdo.s, 
objetivo qua fila logrado en un buen número 
de pueblos. 
~Algunos balnearios re11Ulaln de agregar a 
los muros de defensa de las m6rgene11 
amplias esallnetas que permiten el acceso 
cómodo al agua y asf oairra en ChascomOs, 
ocurrlr6 en Monte y en el paseo Cosanero 
del Norte. En Gral Uriburu (Zdrate) oompren
de la avenida co9t:llnera, pllOOis, vestuarios y 
conflterla ...•• ,. 
Este l'.iltlmo programa se ganerallzó y un 
lmportllnte número de llillnearios se OOl'IS
truyerw1 en la ribera de lagunas y &m>y08,, 
algunos por parta da la Provincia y otros por 
la Munlclpolldad, par medio de la Ley 4017, 
de BonosdaObras Públicas Munlclpalas. 
-En Elartolom~ Mitre (~fu), se pnifundl
m el cauce del arroyo local y se oonsolidó su 
margen Izquierda, para allí IBVllntar los 
vestuarlQJ; y dem's serlllclos, de ecuer11o e 
un proyed» tipo, de línea a náuticas. 
-Sobre el r1o Salto, en Harcellno Ugarte, se 
oonstruy6 un vertedero para la n!:tl!nC:i6n del 
rango, se revistió el fondo, un murallón da 
240melnstel,donesslmll11res11l11nterlor. 
-En Gral. Uriburu (Z;irate) sobra la costa del 
Plr1n6 de la$ Palmas, se construyó 11 
avenida Costanera, escalinatas a la playa y 
muros de piedra, donde la Munlclpalldad 
conlrlbuyó con les obres por edmlnlstracl6n. 
- En Chascomús y Magdalena, las obras 
fueron de llmplez¡J de la costl, accesos a 11 
playa y muros de piedra de 800 m y 600 m 
naspecttvamenta. 
En localidades que no mrrteblln con n=cu111os 
apropiados, se oonSO'\Jyeron 'pllellls da 
natadónw pret'erentemerrtll dentro de los 
parques loailes, prvyectm a CA1rgo de la 
Dfraccl6n de Arquitectura. En Plg06, aprove
dl,ndo un desntvel del ~no, se ubicaron 
108 ve6Weri08 y anexos, bajo la piscina da 33 
m x 12 m y haml J, J de proflJndldad, con 
trampollnu de 3 y 5 m. En Elalairce, se 
proyedaron parque y pileta en un amplio 
terreno, ogregando como equlpamrenll> un' 
oonflterla, oon sala da bella. 
En Lomas de Zamora, la Munlclpalldad 
reallz6 obras slmllares en el Parque ~Malina 
Arrotaa•, dentro del Plan de Obras 
Munldpales, proyecto del 11rq. Albe!W 
Bogan!. 
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La forestación da ár&as adyacentes a la 
planUI urbena o d mb slmple t!'1lmlte de 
comprar o expropiar tierras ya forastadas, 
dotó a numerosos pueblos del Interior de 
•parques urbanos". Esta •mancha vel1fe# 
anexa a la dura cuadrfcula, oonstll.\Jfa un 
llo:l"dadero pulmón, propuemi lnh!ltllble en 
los novedosos planes reguladora!! del nu&VO 
urbanismo. 

A modo de llel1na 
A lo la1110 de este artlculo hemos apreciado 
qua la aa:l6n del Estado, durante la gestión 
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da Manuel Fresco, el b!rna da la rec:readón 
dd CUefPO y d espfrltll se propuso Tn~ral, 
no s61o p~owpada en mllforer la calldad da 
la lntnle9tructuni l.\Jrfstfca sino, ade!Ñs, 
hacerla extensiva a nuevos y más ampllos 
sec:t:ort1S sociales. Es darto que en asta 
preo<:Upacl6n, cunfluyef'On desde cuestiones 
da def&ns8 mllltaren un mundo convulsiona
do hasta la voluntad de reprodudr experfen
das europeas con las que Fn!Sco slmpall'za
ba, pasando por las demandas de progrt1SO y 
mejoras locziles expres¡1dC111 por sus organl
:z.eclones. 
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Como en otros ítems da su Plan da Obras, da 
los tnbaJos anunc'llldos se t<=rmlneron sólo 
une pa11&. Une buena rezdn de la merma, rua 
la crfsl9 polftlca y~6mlca (por el oto. del 5 
de diciembre de 1938, se red4Jo la lr\Yer.slón 
en obras}, qua asedió a su gast16n a perUrda 
1938 y que culmln6 cun la lntzrvendón de la 
Provincia a pr1ndplos de 1940. Otlrea 
lnconch.isas, como el Hotel Provincia! de Mar 
del Plata, fueron tzrmlnad&s por gobiernos 
posteriores. otras, como los O!mlnos 
Costlinel"OS Norte y Sur, nunca se t<=rmlne· 
ron, ya tuera por problemas técnicos o 
polftlcos. En 'Cuan 11!os de Gobierno', en el 
rubro 'Balnearios y Parques• se reccrlOCI!; 
haber eJecutldo un 63% de lo programado, 
adllfrtlendo q11e en lo.s cuadros expuestos no 
ftguren todas las obres. 
De los distintos progrernas llelllldos a aibo, 
muchcs tienen uso en la actualidad, a más de 
setentl anos de construidos, lo qua lndlcarfa 
el acierto de lo progremado. 
Rnalmant:&, sellalamos el parenla9a> entre 
turismo y nnodemldad, stmbollzllda et;pedal· 
mente en la arquitectura de los balnearios, 
un •raclonallsmo• da rasgos niíuttcos. 
Fonnallzziclón que se apllc:ó t21nto pam el 
nuevo reducto arl&toaálk:o da Playa Granda 
como en los modestos b~lneorlos del Interior. 
Un equilibrio qu& bien podría interpretara& 
como un gesto •demoaatlzadol"" en un 
gobierno plagado de acl:ttudes autmr!tarlas y 
elltlstas. 

Na1-
• Es oonoclda luc:tMdlld urtlanludons desple!!ldll 
por el flnand!IUI Emel!U> 'lbmqutat, lmportantit 
aoclon 1 !ltJI de 1 Hml 1 B rt !ltlll de 1'111 r del PI atll o 1 a del 
!lenco C<inslructQr de La Plata, powldldo por 
Olrfoe SchM!tnr, en la e....,ntuns de Merclel s.ir. 
' SEBREW Juan José ,,,_. <1111 ,.,.., fil odo ••fiM>, Bs.As., Ecl. Tiempo C<i~nlnff., 
1970, pp. 67. 
'El ·~bello 1ng1.- fue lmplant.do •"la -Inda 
por la r..y-466G. Ver: BITRÁN R.tf1iel y SCHNEIDER 
Ale>endro El Gld 11 •e: '" • •• •-.dlltll ,._ ... "' "'º"'ª"". &rt

1

NM!w 1. .... W ...an aspada! Qlp ID El Movtmlento Obrro y 
F_..,119.."9.,CEAI., pp. 55. 
• r...a grande a eatadlot de fd1IMll o balo!o, def!Oltes 
ClliNerU'dos en •paalQMja pcpula~ comlenmn a 
ai1u11rulrse en la déalda del 30. La Asodad6n de 
Fdtbol Argemlno CAFA. 1934) obUNo el llP"YO 
e.:andm!CD del Emldo PQlll!I le con1trucd6n de 
griindes obru oomo loa es121dlos de Beca (1912· 
39) y RNer(19!15-38}, porE;femplo. B'Luna Plrt' 
~nno o el •E1tadlo Brllltol" marplatlel'tlle, 
esudloi cublertM dedlaidos a ffpecDculos de 
boxeo lile ron lnaugurado.ulredeóorde 1935. 
'00!1 Mensa,le:del Gobem1dcra Is HLdel 2 de mayo 

el& 1939. ~ci.d p¡ri.m•nwrlt. Senado. Afto 
1939. 
'Del Men$11j'•del~re laHLdel5d&lllfYO 
el& 193G. ~ciad ~rlamenier1a. Senflldo. Afto 
11136. 
• Infonned6n ctralcla del MllnaaJ&dlll Gobtlnlaclor 
a la HL 11111 11 11111 INIYD 11111 1917. Ai:!Mdad 
Pllrtamemarta. SeNMlo Afio 1937 pp 6 en Mielan· 
te. 
• Urtlanlzac!QMj¡ en Necocllea, Ollrtlut! y Mar del 
Plllll>, Incluyendo las obra& de ert<e del camino 
parque a Mlram1r y un Barrio l'larque camino a 
Biak21roe,. e$ 20 mlllones); urtlanlzacl6n de Luj.fn, 
a u Mu &e0 H lsl6 rt CD y Pill rq ue an !!XI) ($ 5 00 mll} y 
remodelacldn de la Plaa Mcreno en la Plat2 ($ 2,4 
millones); ftjacldn de m<!danos clesde cabo San 
Antonio ha!IC3 Bahla Blanca ($ 1 mlll6n); oi>lcta· 
cldn dt: lagunu ftllc2lles {$1,5 mlllones); en el 
cap!Wlo Strum11111ad6n v urtianlzacldn de coma 
v playa1, se lncluyenlll el Plltee Co:rtanen> Norte 
(Cllpltal Federal al llgre} ($10 millones), el Paseo 
Costllnen>Sur{A~llaneda, Q.ullrnes, la Plata)($ 6 
mlllons); Clmlno de le eo.slzl (Ruta 11) ($ 1 
m1116n) y Clmlno l'lllr del Plllta a Mlnsmar ($ 5 
mlllons). En lllllneartos: Magdalena, Cle~, 
01-as, las Aorm, Roque Nni:r, San Vk:l!n~, 
Gnil l.nalle, Cnel Su4rer, laprldll, MO!M 
Hermoso ($6.50 mll); Lobos {$ 150 mi), Behla 
!llar.ca C• 150 mll),Jurln {$100 mll); Pllrque Plaza 
Mon~ro de las Floru ($100 mll), 'lllpalqu6 ($ 10 
mll). Analrnentl!I en Pllrques, SanAmlorio ó&Areoo 
(40 has), Le Postnns son el rfo Salado (40 has), 
Slemi la ~nU!na, Bellado!I de la Ensenada y 
Pllrque U- del sur en Dolores. (lnformaclon 
~de la Ley4539J37 Plan'llfenal ó&Olns 
Pllbl-). 
• C<XnO ejemplo cltllmos la urbanlrad'6n de Playa 
GAnde, '"'~~o que tuw dos llY'IS autilrtundo 
au ejecuc:l6n: n .. 4_y n• 453P. "°"' men1M1JedelGobolmedor ya c1'eclun (2) 
u CAO:)PARDO Almendo {~.) ,.,. ""' ,,,..,... 
c::l'uthld•Hlililorlll,Allenze/UNMdP,1997¡ ~O 
Pllrta y MAZZA cerios CI t l>iiCCll6tt ........ ~ 
Tl'•n•I01'1ttaclon•• T•l'l'lfOl'l•I•• ,. 
llllMJlllt:ad61t ... /1; 'lfsll6it --
.H.10-1.Mll¡. CEHAU, UNMldP, 2002; LElllA Ma 
EaterLe llonllJ •! X •t. lllar- llllflltK IQl'ñJ 
IJ1lltD 1».ff·2002, CEHAU, UNMdP, 2002; 
CACOPARDO Femando ... ll'odrllT , ,.d.,, -
au&d lfctlanfilt, CEHAU, UNMdP, 2003. 
" PAS'TlJIUZA Bisa y TORRE Juan C.rloQ en 
Hlnoltl • .111 "'* Pmilldll .. .111 ..... 11 • 
Volumen llI, por DEVOTO Femando y MADERO 
M11121, Ed. 'lllurua, 2002. 
"' Del DfSQJrso del Gobernador ya cllZldo- 2 de 
mayo de 1939· P. 38. 
.. Del Df SQJrso del Gobernador va cllZldo- 2 óe 
mayo de 1938-P.111. 
.. Del Discurso del Gobernador va cllZldo- 2 óe 
mayo de 1938-P.100. 

RM16 U.nganl 
Ju1n CMlo8 Maltllnl 

lgl'IC:la F'al•Ha 
Virginia eatcer6n 

Arquitectos 
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Cariló, o cuando el médano fue verde 

Introducción: 
En los últimos años, las investigaciones 
referidas a familia, redes sociales y su 
vinculación con diversas actividades empre
sariales, han tenido un avance considerable 
y evidenciado una complejidad de análisis 
debido a la diversificación de los temas y las 
formas de abordarlos. 
Esto ha permitido una aproximación al 
estudio de la familia también como unidad 
productiva en determinado contexto econó
mico, lo cual reincorpora algunas fuentes e 
incluye otras, para dar nueva luz a los 
estudios sobre la composición de los grupos, 
la consecuencia de las alianzas, los patrimo
nios y todos los elementos conducentes al 
logro de riqueza, prestigio y poder. 
Al colocar a una familia terrateniente, los 
Guerrero, como centro de este análisis, se 
intentan demostrar los vínculos que permi
tieran el acceso a la propiedad rural, la 
ocupación e incorporación de la misma al 
proceso productivo y la variada gama de 
respuestas alternativas desarrolladas como 
estrategias frente a los cambios económicos. 

La posesión del suelo, que en el caso particu
lar de la familia Guerrero, llegara en forma 
inusual, les permitió no obstante, estructu
rar un espacio en la campaña bonaerense, 
sobre cuyas tierras en el partido de General 
Madariaga se ha de desarrollar este trabajo, 
que culmina con la creación del balneario de 
'Cariló'. 

Antecedentes de la ocupación del 
territorio bonaerense 
El reparto de las tierras bonaerenses comen
zó ya en el siglo XVI, cuando Juan de Garay 
repoblara Buenos Aires y distribuyera 
"suertes de chacras" hacia el norte de la 
ciudad, y "suertes de estancias" de aproxi
madamente 1.875 hectáreas cada una, hacia 
el sur. Las dimensiones de ellas, más peque
ñas las primeras y mayores las otras, 
influirían decididamente en la subdivisión 
futura, en que los establecimientos ganade
ros se ubicaron hacia el sudeste, con frente al 
Río de la Plata, y por la costa hasta 
Magdalena. Si bien los campos baldíos 
seguían perteneciendo al rey de España, 
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declarado sucesor de los indios en su 
dominio, no era la tierra el bien más valorado 
por los indígenas, pues el ganado suelto 
tomaría su lugar a partir del siglo XVIII, y su 
existencia condicionaría el poblamiento de la 
campaña y la expansión rural. 1 

A partir de 1750, la ocupación del territorio 
debió realizarse en forma semi-militar, pues 
la presión poblacional planteó la necesidad 
de implementar una línea de fronteras que 
brindase seguridad a los habitantes2

; para 
garantizarla, las autoridades coloniales 
dividieron la provincia en zonas y organiza
ron los "pagos" bajo el poder civil del Alcalde 
de Hermandad, en extensiones poco preci
sas, que abarcaban desde áreas de población 
rural más o menos compacta, a algunas 
teta 1 mente desiertas. 3 

En tanto, el avance poblacional, reducido en 
el sur provincial al límite natural del cauce del 
río Salado, tenía un marco de referencia 
seudo-militar, circunscripto al avance de las 
movedizas líneas de fronteras. Después de 
1820 la palabra "pago" cruzó el cauce y fue 
usada aún más indiscriminadamente que en 
la Colonia, para designar un trozo de territo
rio ya conocido, incorporado de hecho a la 
civilización, y donde vivía gente de modo 
estable. El "pago" era la patria pequeña, /e 
pays o la comarca, a la cual tanto el estancie
ro sedentario como el gaucho nómade se 
sentían arraigados.4 

Del pago del 'Tuyú' a la creación del 
partido de 'General Juan Madariaga' 
Allende el Salado se extendía la región 
mencionada desde el siglo XVIII con el 
nombre de "Tuyú", voz indígena guaraní que 
significa "pantano", "barro", "lodazal", o 
"pisar en fofo", presuntamente debido a que 
las costas próximas estaban cubiertas de 
barros blancos y cangreja les. 5 

Ese nombre designaba un vasto territorio 
situado sobre el Atlántico y el Río de la Plata, 
que remataba en el cabo San Antonio, se 
extendía hasta cuarenta leguas -unos 200 
kilómetros- tierra adentro, y comprendía la 
península del Tuyú más una amplia franja 
costera inmediata que llegaba hasta el 
Quequén Grande, en una superficie que a 
partir de la tercera década del siglo XIX pasó 
a constituir el partido de Monsalvo.6 

Las tierras originales fueron divididas en 
1839 por el Gobernador Juan Manuel de 
Rosas, en otros cuatro distritos, que de norte 
a sur y según su posición sobre la costa, 
fueron Ajó, Monsalvo, Mar Chiquita, y 

Lobería. 
En 1865 se dividió por ley la campaña 
exterior del Salado, y el partido de Monsalvo 
nuevamente dio origen a otros dos: uno 
situado sobre la costa, para el que también 
se tomaron tierras de Ajó y Mar Chiquita, y el 
otro en el interior; éste mantendría el 
nombre del partido, en tanto el distrito 
costero recibía el de 'Tuyú'. 
La nueva circunscripción quedó provisoria
mente adscripta a la de Mansalva, hasta que 
algunos vecinos solicitaran por carta de 
enero de 1872, la designación de autorida
des propias1

, logrando que en agosto de ese 
año fueran designados Emiliano Aguirre y 
Nicolás Herrera, como primer juez de paz y 
juez sustituto, respectivamente.ª 
Al no existir ningún centro poblado en el 
partido, los jueces, que reemplazaban a los 
alcaldes de hermandad, tenían asiento en 
sus propios domicilios rurales, es decir los 
cascos de sus estancias, según era costum
bre, pues aunque pudiese interpretarse que 
los nombramientos respondían a motivos 
burocráticos, la realidad imponía la necesi
dad de establecer una autoridad civil en esas 
vastas jurisdicciones, medianamente 
pobladas pero libradas a su suerte en 
materia de seguridad y orden social. 9 

Puede resultar paradójico que se creasen los 
partidos antes que existieran ciudades en 
ellos, las cuales también tardaron en llegar al 
Tuyú, a pesar que las tierras para el ejido 
fueron reservadas desde 1867. 
Según el Censo provincial de 1881, el 
primitivo partido tenía su base económica 
en la riqueza ganadera1º, actividad que se 
consolidó cuando a mediados de 1904, 
algunos propietarios, entre ellos Carlos 
Guerrero, solicitaron al Ferrocarril Sud la 
construcción de un ramal que desde General 
Guido llegase hasta la estancia 'Juancho' de 
Guerrero, en General Madariaga, a unos 
veinte kilómetros de la costa. 11 

Ese mismo año, otro gran inversor en tierras, 
Benjamín Zubiaurre, gestionó la autoriza
ción para fundar un pueblo en parte de sus 
16.500 hectáreas, adquiridas en 1850, 
donde se hallaba su estancia "La Esperanza". 
Esos campos, sobre la nueva estación 
ferroviaria, habían sido elegidos por ser el 
sitio más alto del partido de Tuyú, conocido 
como "loma del Divisadero" de los Montes 
Grandes.12 

Presentados y aprobados los planos para 
fundar el pueblo y colonia "Divisadero", en 
diciembre, un mes después de la llegada del 
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tren a la zona, fueron rematadas las pnme
ras fracciones. En febrero de 1908, la nueva 
población fue declarada provisoriamente 
cabeza del partido de Tuyú, y al mes Siguien· 
te ise aprobó el plano 'deffntttvo' del centro 
urbano; no obslllnte, en 1909 se aceplllron 
las modlflcaclones a dicho trazado, propues
tas por Canos Madariaga y Pirán, que 
pennttían el ensanche del pueblo y ta colonia 
hacia el oeste, en terrenos de su propiedad." 
En realidad, las lferras hada las que se abría 
la población, figuraban a nombre de su 
suegro, Juan Anchorena, padre de Josefa 
Emerenclana Anchorena, con quien se había 
casado en 1894." La ampllaclón llevó a que 
en 1910, olra ley dispusiese que en lo 
sucesivo, tanto el pueblo como el partido, 
cambiaran por pen(lltlma Vfi!/Z. su denomina
ción y pasaran a llamarse •General Juan 
Madarlaga". 
Según alguna ingenua historiogratfa, con 
ello se pretendía homenajear al legislador y 
mllttar de las guerras contra Rosas, ta del 
Paraguay y otras campal'las; sin embargo, en 
la Iglesia parroquia! de General Madartaga, 
puede leerse una placa que con devoto 
agradecimiento dejaron quienes fueran los 
verdaderos beneftclanos del cambio. orce 
allí: "Piedra fundamental de la Iglesia del 
Sagrado Corazón de Jesós, Tuyú, 27 de 
febrero de 1909. Fundadores: Dr. Carlos 
Madarlaga, Sra. Josefa Anchorena de 
Mederlega"."' 
Al lfempo que se determinaba el cambio de 
nombre del partido, se establecía también su 
super1'cle total en 312.866 hectáreas (o 
3.128,66 km2), y se tljaban sus limites: 
hacia el noreste el parlfdo de General 
Lavalle, al sudeste el ooéano Atlántico, al 
sudoeste el partido de Mar Chiquita y al 
noro•te el de Malpú. 

La hllltorlll de Fellcltu Guernro: 
Las tierras que la familia Guerrero posee en 
General Madariaga, no fueron producto de 
una compra, ni tampoco entregadas por el 
Estado, ni en enfiteusis ni como premio 
militar, sino que llegaron a su poder como 
consecuencia de la trágica historia de 
Felldtas Antonia Guadalupe Guern!lro. 
Los campos en cuestión formaban parte del 
extenso patrimonio de Martín Álzaga, que en 
1853 los hiciera mensurar por Raymundo 
Prat, resultando una extensión de veinte 
leguas y media, en el paraje de los Montes 
Grandes, pego del Tuyú." Los terrenos 
habían sido solicitados en enfiteusis por 

Felicitas Guerrero 

Joaquín suárez en 1825, pero a su muerte, 
cinco aftos después, sus hijos Martín Diego y 
Jorge Pascual transftrleron la concesión a 
Álzaga, quien en 1836 los compró al Estado. 
ui primera mensura de esos campos la había 
efectuado el Ingeniero Felipe Senlllosa en 
1825, dividiendo la propiedad en dos 
fracciones: la "Laguna de Juancho• y 
•Manantiales•, que sumaban una superfieie 
cercana a las 71.000 hectáreas.11 ésta, que 
sin duda era una extensión conslderable y de 
gran valor, aún para época tan temprana, no 
era sino parte de un patrimonio colosal, 
detentado por quien llegarla a ser el esposo 
de la joven más bella de la rep~bllca, al decir 
del poeta Canos Guido y Spano. 
Martín Gregario de Álzaga Pérez, nacido en 
Buenos Aires el 12 de marz.o de 1814, hijo del 
general de la Independencia Féllx de Álzaga y 
de Cayetana Pérez, era respetado en la 
sociedad portefla por la tradición de su 
nombre y su fortuna, no obstante haber 
tenido cuatTo hijos con Maria caminos antes 
de deddlrse al matrimonio con Felicitas 
Guerrero.18 

Este hombre, que para la época podía ser 
considerado un venerable anciano, debió 
haber hecho jugar su amistad con el padre de 
la novia, Carlos José Guerrero Relsslg, y en 
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particular el peso de su nqueza, calculada en 
60 mlllones de pesos de la época, para 
doblegar la resistencia de la joven y conven· 
ce ria de aceptar el compromiso." 
Y es que Fellcttas, la primogénita de diez 
hermanos, nadda el 26 de febrero de 1846, 
tenía dieciocho aflos cuando flnalmente se 
casó el 2 de junio de 1864 en la Iglesia de 
san Ignacio, con Don Martfn de Álzaga, por 
entonces un senordedncuenta allos."" 
Ese malrlmonlo tan dispar tuvo dos hijos: 
Félix Francisco Solano nació el 24 de julio de 
1866 y cuando la fiebre amarilla asoló la 
ciudad, sus padres permanecieron en ella, 
donde Féllx cayó enfenno y fBlled6, con tres 
aflos de edad, el 3 de octubre de 1869. 
Al año siguiente, un segundo embarazo 
pareció allvlar la pena, pero el nlfio, llamado 
Martfn, nació y murió el mismo 2 de marzo de 
1870; quince días después, su padre, de 
cincuenta y cinco años, también pereda. 
con anterioridad, el 14 de junio de 1867, 
Álzaga habla hecho testamento ante su 
concul'lado Bemebé oemarfa, al que el 28 de 
febrero de 1870 agregó un codlcllo en el que 
declaraba a su esposa única y universal 
heredera de todos sus brenes. 21 

Así, con sólo veinticuatro anos, Felicitas 
quedaba viuda y lllmblén duefia de una 
inmensa fortuna, lo cual sumado a su 
juventud y particular belleza pronto la 
convertlrfan en prenda codiciada. Ella, no 
obstante, prefirió reclulrse en su quinta de 
Barracas, sobre la actual Avenida Montes de 
Oca, y simultáneamente hacerse cargo de la 
administración de sus campos.22 

Después de un ano, con un luto menos 
rfgldo, Felldtas abandonó los velos y comen
zó a vincularse, sin demasiada convicción, 
con Enrique ocampo, de antigua familia y 
relatrvamente rico... Sin embargo, poco 
después se habrfa producido lo que algunos 
historiadores seflalan como el prfmer 
encuentro con Anselmo Sáenz Valiente, en 
una ton'l'lentosa noche en la campaña, que 
mi vez exlsU6, pero que no man:aba el 
encuentro entre dos desconocidos. 
No podrían serlo pues tanto el padre de 
Felicitas como el de Sáenz Valiente se 
dedicaban a negocios vinculados con el 
comercio flullfal, en una Buenos Aires con 
escasa poblaclón, y donde la mayoría de los 
mercaderes mantenía un trato frecuente ... 
Ademb, sus posesiones rurales no estaban 
lejos entre sF, y en la ciudad, las quintas de 
los Álzaga y la de los Sáenz Vellente se 
enfrentaban, calle por medio, en Barracaszo, 

por lo que nesulta mucho más lóglco y creíble 
que la relaclón se Instalara progresivamente, 
hasta ftiarse techa para la boda. 
Pero antes, el despec:hado Oc:ampo, que no 
podía pennttrr que esta historia tuviera un 
flnal feliz, el 29 de enero de 1872 se presentó 
en la casa llevado por la funa, disparó a 
Felic:it!s, quién falleció al día siguiente, y 
luego se suicidó. 

La• Guerrero en GenH•I M•d•rf•1• 
Debido a la muerte de Felicitas, producida 
con posterioridad a la de su esposo, y sin 
haber dejado descendencia, el patr1monlo 
total por ella heredado pasó a sus padres, 
Carlos José Guerrero y Felldtas Cueto. El 
inesperadamente dueño de estas tierras 
había llegado a la Argentina desde Espafla en 
1832, y conseguido formar un capital con el 
que comenzara a hacer pequefles Inversio
nes en la zona rural bonaerense. 
Lo$ Guerrero-Cueto tuvieron, además de 
Felldtas, otros nueve hijos, aunque sólo 
decidieron legltlmar y amsagrar su unión el 
11 de enero de 1895, un afio antes de la 
muerte del esposo. Los hijos habidos con 
antenondad al matrimonio fueron: Carlos 
Francisco, Manuel, Jorge, José Manuel, 
Ennque, Antonia, Luis, Catallna y Antonlo.11 

Dado que este trabajo involucra sólo las 
tierras en Madariaga, el análisis se centró 
exclusivamente en ellas, dejándose de lado 
las que la famllla Guerrero llegara a poseer 
en otros partidos de Buenos Aires, y aún en 
provincias como La Pampa o San Luis. 
Al retomar el relato, encontramos que, al afio 
siguiente del asesinato de Fellcltas, es dedr 
1873, se encargó a John Lynch una nueva 
mensura de los campos correspondientes al 
entonces partido del Tuyúª, tarea que 
habña de terminar Octavto Pico en 1886. •De 
ahí que en el plano catastral del partido, de 
1892, en la enorme parcela que antes 
perteneciera a Álzaga, figura ya el nombre de 
Carlos Guerrero, sobre una superficie 
cercana a las 88. 700 hect:.4reas."' 
Los límltes de la propiedad eran, desde la 
pampa hacia el océano, por el norte, los 
campos de José Maria Peña, una serie de 
propiedades más pequel'las hasta la Laguna 
Salada Grande, y luego el gran latffundlo de 
Josefa Lavalle de Coba que llegaba al borde 
del mar, en el vecino partido del Ajó (luego 
General Lavalle); desde allí se bajaba por el 
este con frente al océano Atlántico, que se 
extendía todo a lo largo de la fracción. Por el 
sur, las mensuras 10 y 11 registran la 
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titlllaridad de los Sáenz Valient:e y U!loir, 
mientras una Onlca mensura, la número 36, 
relelÍa a dos propiedades, las de Aar6n y 
Juan Allálcnana, que ocupaban todo el lado 
oeste.Jl 
El duello de la gran ext1!1\816n qua 1\Jera da 
Álzaga, Olrlos José G1.1errero, demo9tr6 ser 
un estanáero progruista cuando en 1876 se 
presentó ante las autoridades d& la zona, a 
fin de sallclblr pennlsa para alambrar sus 
campoa. La feála, bien anterior & la campal!a 
de RGQI, ffl\ola la necesidad de -71enz.ar e 
ordenar las propiedades rurales, ellttar las 
pérdldH en los rodeos, prlmordlalmente 
ovinos en el partido, e impedir, aunque ful!f'e 
tfmldament», la Ubre clrculacl6n a través de 
la pampa, no sello del India slno tztmbl~n del 
gaucho. 
otro h~ho que ma~ le 'modernidad' del 
pen11&mlllnto de Guerrero, l\Ja la lnll'Oduc
cf6n al pef9, en 1879, de los primeros 
ejemplares de pedlgri de la nlr.!I Aberdeen 
Angua, un toro reproductor puro y dos 
wqulllonas, traldo.s de Escocia y destinadas 
al mejoramlenb> de sus vacunos afollos."' 
En 1896, i:uando Cario~ J~ Guerrero 
falleció, ya había repartido los campos de 
castelll entre cuatro de sus hUOs varones, y 
entn!gado 1:11mo adelantD de herencia las 
estinclas "Bella vrsta• a José, •1.a Peladaª a 
Enrique, ªLa Estoclón" a Manuel, y "La 
Postreraª a Jorge." 
El resto de las tierras, entre911das sólo 
despui!s de la muert& da su eq>osa, F1!11icitlls 
CIJOO>, en 1906, flleron mensuradaa y 
d!Yldldas por Carlas Chapeeurou91! en 
ft'acdonas d& variada superficie, cuyos 
tttulares en General Medartage, segOn los 
planes, 1\Jeron: 
-Antcmlo. duefto de las estani:las •e1 
ProgrElllD' dl!I 2.801 has, y "T'io Domingo" de 
4.288 has, quien sumaba asf7.0IJ9 hH. 
-J!lfé Manuel. CA1sacla ain Luisa Guem!ro, 
poseía ªFellcltllil" de 2.768 has en Juancllo, y 
·~llCQ Nueve• (luego 'La Sdlla"} de 4.676 
has carca de la cabecera del pa!Udo; ambas 
dab1m un total de 7.436 hu. 
-EnriQut;. casado con Eloíaa ~nchez 
Sorondo, detentaba dos ft'acdonea, una de 
4.335 y otra de 1.822 has, que mnfurmaban 
6.157 haa pare su estancia •Manantlalesª, 
e demás del estiibleclmlento "La Vk111ltt11ª oon 
3.009hes. 
-Manuel, <:aAdo con Raquel VlJlerl1 Benlál 
ctí111enas reclbl6 "La Irwemadaª de 5.730 
has, "Martín García" con 5.540 has,"Las 
Uirnas" de 2.552, m.botra fraccl6n de 2.527 

has, lo cual oonstituía un tlOtlll de 16.349 has, 
toda9 en Juancho. A ellu se agregaron otras 
6.045 has de la estancia 'El Rosarioª, 
oomprada a su hanmana Antonia. 
..Qrlg$ Franc!gp: Sus hen=deros f\leron su 
esposa, Maria Ignacla R.odr1gl1Ell. Gaete y los 
clnoo htloa de 1mbo9, quienes re<:lb!eron 
5.171 has de la estanáa "Dos Monb!a", y 
2.390 has de "O'llrlesª, ambas en Juancllo. 
-.1.1111 habta 1:11n1ntldo matrimonia con Mar1a 
liMllkl!a, hija del general uruguayo Juan 
Antonio de L.a1111llej11, y reóbl6 el QISl:O de la 
estancia 'Juanc11o•, rodeada por 6.871 has. 
Al morir 11 madre, su hl)a, Cr19tlna Guerrero 
IJMll!e.ja, qued6 due~a de la mitlld de estas 
tlerr.119, mlentru el resto, oon el c:aaco, lo 
heredaba su padre, quien tiempo después 
volYl6 a casarse con Adela Pérez del Cerro. 
Lu!J tllllec16 a lo$ tre$ din de le boda, y su 
llfuda hered6 la 86Ulncla m'8 3.327 has en 
Ju1nctlo. Cuancla ella talled6, esta mitad de 
la propiedad originarla fue trasmltkla a su 
hermana Bisa Nniz: del Cerro de Dlehl y a su 
descendencia." 
-O!b!llna Guerrem da M!!l11oez Jtyllg alcanzó 
• sumar un patrimonio de 16.661 has entn 
BUS l!ISlllncles ªLos Zorzal!16" dl!I 8.720 has, 
"San CayOOino" de 2.670 hH y "La 
Providencia" con 5.271 has. 
-Jorge. segOn && dijera, nldbl6 el e&tabled
mlento ªLa Postn!ra• en Costelll, pem el 
mDl1r su hijo Emlllo anbls qua~' qoo ya era 
llfuclo, decfdl6 vender la est.ancle; el resto de 
su pabimonio se encontraba en el mismo 
dl917ttl>. 
-Anlp!)la Gyt;m:m dt; A!bgrellos: recibió la 
estanda ªEl R.osano• de 6.045 1189, que luego 
vendió 11 su hermane Manuel, -cuv• tierras 
eran vecinas a las suyas-, ademds de otro 
est.ablei:lmlento denominado ªGenenl San 
Martín" de 2.883 has, que en m&nSuras más 
modemas l'lgura a nombre de Nlcanor 
Alban!llos; ambas fnH:dones hablan perte
necido& ªJuanchoVJejo•.• 

C:.1109 Francl-GUM1 el o. 
.aprog ....... 
El mayor de los hijos varones de Cerios Jo.sé 
Guerrero, Cllrlos Francisco, nacido en 
Buenos Aires el 8 de dlcfembl1! de 1847, 
aoompal!6 a su padre en las tareas 'Vfncula
da~ con la agenda f!ulllel, ~ que d 
aseatnato dl!I Fellc'ltas le dejara al ft'ente de 
losestableámlentos n.rrales de su hennana. 
En el manejo de éstos dernostr6 la misma 
tendencia progn!&lllt! que desticara a su 
padre; nepresenl6 al productor modemo, 
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informado, comprometido con la aplicación 
de los adelantos técnicos europeos, a fin de 
lograr un mejor desarrollo y administración 
de las unidades rurales agropecuarias. 
La denominada 'joven vanguardia producti
va' puso en práctica los avances de la 
economía rural, apllcó las experiencias de los 
precursores ingleses, adoptó el alambrado 
perimetral, los pequefios alfalfares, el uso de 
las prensas de enfardar y el heniftcado de 
reservas forrajeras.• 
Una de las novedades Implementadas por 
Guerrero fue la construcción, en sus campos 
de castem, de los primeros sllos de mampos
teña de ladrillo para almacenar forraje; creó 
también Ingeniosos aparatos mecánicos 
para mejorar la esquila y fue fundador de la 
primera fábrica de conservas que se Instala
ra en un medio rural. 
En 1907 Inició formalmente la cabafia 
'Charles', que recibiera este nombre en 
memoria de su hijo mayor fallecido, trasla
dando allí todos los anlmales de pedlgri 
adquiridos hasta entonces, dedicándola al 
ganado vacuno, ovino y yeguarizo y consoll
dando un emprendimiento exitoso de 
sostenido prestigio. 37 La no especlallzaclón 
en un único tipo de ganado se debió a la 
implementación de un modelo productivo 
alternatlvo, que combinaba lanares y 
vacunos refinados, maquinarias de última 
generación y cultlvos. 31 Sus avanzadas Ideas 
fueron condensadas en 1915 en un libro al 
que denominó 'Ganaderia, agricultura e 
higiene agropecuaria'. 
Personaje inquieto, carios Francisco había 
sido designado juez de paz en castelll ya en 
1875, y luego en Tuy{i desde 1878 a 1880; 
en la década siguiente fue diputado provin
cia! en Buenos Aires, y más adelante funda
dor y luego presidente de la Liga Agraria, 
germen del Partido Demócrata Progresista, 
que en 1914 lo encontró entre sus Impulso
res. 
Este constante hacedor había contraído 
matrimonio con Maria Ignacla Rodriguez 
Gaete, con quien, como se sefialara, tuvo 
cinco hijos, antes de fallecer en 1923. De 
ellos, el mayor, carios, murió muy joven en 
los campos que la famllla tenía en General 
VI llegas, tal vez a causa de la picadura de una 
víbora. Le seguía Héctor Manuel, sobre el 
que habremos de extendemos especlalmen
te, y por último tres mujeres: Felicitas, que 
casó con Nlcolás Mlhanovlch, Maria Teresa, 
con Ignacio Uovet, y Maria con Jorge 
Urruela. 

H6c:tor Manuel Guerrero, el fundador 
El segundo de los varones Guerrero, Héctor 
Manuel, había nacido en Buenos Aires en 
1886; fue enviado por su padre a estudiar a 
Suiza, se casó con Emestlna Quesada 
Pacheco, nacida en 1888, y fueron padres 
de: 
-Carlos Héctor, casado con Emma Gowland, 
quienes tuvieron un hijo, Carlos. 
-Héctor Eduardo, quien casó con Enriqueta 
Vlvot Casal, y cuyos hijos fueron Susana, 
Héctor, Fernando, Eduardo Mlguel, 
Ernestlna, Eleonora, Enriqueta, Virginia, y 
Teresa. 
-Eleonora Felicitas, que contrajo matrimonio 
con Alberto Schlndler y tuvo una hija, 
Eleonora. 
-Beatriz carmen, quien también se casó con 
un Vivot Casal, Francisco, y de esa unión 
nacieron Beatriz, luan Francisco, Inés, 
Cecllla, Martín, Mariana, Tomás, y Verónica. 
Así, con esta enumeración llegamos a los 
miembros contemporáneos de la famllla 
Guerrero, aunque faltaría agregar que tras la 
muerte de su primera esposa en 1945, 
Héctor Manuel volvió a casarse, siete afios 
después, con Magdalena Ramos Mexfa, 
viuda de Ayerza, con quien no tuvieron 
hijos." 
Pero veamos cómo continuó la historia. En la 
división patrimonial, Héctor había heredado 
la cabafia 'Charles' originarla, y una superft
cie de 7 .561 has, de las cuales 2.390 corres
pondían a ese núcleo básico, con buenas 
tierras, en tanto otras 5.171 has formaron la 
estancia 'Dos Montes', que llegaba hasta el 
mar. En ella, 3.500 has se hallaban cubiertas 
por bosquecillos de tala y lagunas, y otras 
1.700 de calldad Inferior, eran usadas como 
potreros; estas tierras, no tan aptas para la 
agricultura, servirían para levantar lo que 
hoy es 'Ca riló'. 
Tomando 'Charies' como centro de sus 
trabajos, Héctor decidió diversificar las 
tareas e invertir en plantaciones de manza
nas y otros frutales, creando un establecl
miento cuyo germen estaba en aquella 
fábrica de conservas que su padre Instalara 
tiempo atrás. Decidido a apllcar en ella los 
principios científicos que la optimizaran 
comenzó por mejorar y extender las planta
ciones de árboles frutales, hasta formar una 
moderna unidad organizada, con galpón de 
empaque y avanzados equipos, dedicada 
excluslvamente a la producción de manza
nas, la que llegó a alcanzar un mlllón de kllos 
anuales. 
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lllmbién mejoró las construcciones, hizo 
edificar una casa de senclllo pero bonito 
casco, a la que rodeó de un parque disefiado 
por el lnfaltable Thays; levantó viviendas 
para el personal, una quinta, un tambo y un 
cameadero. Además, plantó membrillos 
para producir dulce con ellos y fomentó la 
elaboración de miel ya que las abejas 
ayudaban a la pollnlzaclón de las manzanas. 
Pero para poder exportar, necesitaba cada 
vez más de la madera, utlllzada en sus 
propios aserraderos, donde se hacían los 
cajones en que se embalaba la fruta. Ya una 
publlcaclón de la época sefialaba que si bien 
la zona era conocida desde antiguo como 
Montes Grandes, por sus extensos bosques, 
también destacaba que éstos habían 
comenzado a desaparecer, aprovechándose 
los terrenos de desmonte para la agricultu
ra. 40 

Por pragmática necesidad, entonces, y 
carente de una preparación especializada 
que le permitiera selecclonar los árboles más 
aptos para ese clima y suelo, Héctor comen
zó empíricamente, en 1918, a plantar 
variedades de álamos, pinos, eucaliptus, 
sauces y otras especies en 'Dos Montes', con 
el objetivo práctico de brindar madera para 
hacer los cajones en que se embalaban las 
manzanas, lo cual convirtió a 'Charies' en un 
gran campo experimental.41 

En efecto, esa enorme cantidad de plantas y 
cafias, que eran traídas de distintos puntos 
del país y del mundo llegaban a la estación 
Juancho, frente a la entrada de 'Charies', 
donde eran ubicadas en un vivero, a unos 25 
kllómetros de la costa. Desde allí, una vez 
armados los panes con tierra, eran traslada
dos en carretones o chatas, que cargaban 
unas 150 plantas cada uno, en varios viajes 
diarios. 
Pero a medida que se avanzaba en la foresta
ción, se Iba dejando atrás el mejor suelo para 
enfrentar la avanzada de los médanos en 
constante movimiento, donde las plantas se 
verían mucho más expuestas a los vientos 
atlánticos. Sin conocimientos específicos, y 
al sólo Impulso de su experiencia, Héctor 
apllcó diferentes técnicas alternatlvas, 
siguiendo los principios de prueba y error, 
utlllzando diversas variedades de cafias y 
pastos, a razón de unas treinta a cuarenta 
mll plantasanuales.42 

Tanto tezón se veña recompensado cuando 
diez afios después llegara con sus plantas 
hasta la costa, en una franja que atravesaba 
el médano desde tierra firme, en una 

extensión de cinco mil metros, trazando un 
camino que estaba a la derecha de la actual 
avenida de entrada a "cariló', denominada 
Constancia. 43 

En 1931, cuando ya llevaba plantadas unas 
400 mll plantas, y ampllado la franja primiti
va, la casualldad le hizo coincidir en Mar del 
Plata con otro futuro ªdomador de méda
nosª, carios Idaho Gesell. Pero, mientras 
Guerrero le contaba cómo sus plantaciones 
de pinos le permltlrian reemplazar la madera 
de los cajones de sus manzanas, al evitar el 
costoso traslado desde Misiones, Gesell 
pensaba cómo apllcar esto a la fabricación de 
muebles para bebé, en la empresa que 
compartía con su hermano. Así, y tras 
variadas peripecias, de este encuentro 
habria de surgir 'Parque Idaho', germen de la 
futura 'Villa Gesell', otro balneario bonaeren
se.44 
Durante la década siguiente, Héctor conti
nuó la ftjación de los médanos con cipreses, 
cedros, casuarlnas, acacias y otras plantas 
utilitarias pero también ornamentales. En 
1938 los viveros de 'Charies' fueron trasla
dados hasta 'Dos Montes', en la ubicación 
actual, en una zona de buena tierra, a fin de 
acelerar la forestación. 
Pero al declararse la Guerra, todo se compli
có; ante la Imposibilidad de conseguir ffetes, 
la producción de manzanas, antes funda
mentalmente destinada al mercado euro
peo, debi6 desviarse en busca de una salida 
cada vez más dlffdl, hasta llegarse al punto 
en que esta explotad6n resultó antlecon6ml
ca, y en su mayor parte las plantas fueron 
cortadas. 45 

tPor qué un balnearlo? 
Ante las dificultades, Héctor comenzó a 
pensar de qué forma volver rentables sus 
campos, y de ser poslble rescatar toda la 
enorme Inversión y esfuerzo que tantos afios 
de su vida le llevaran. La Idea de proyectar 
un asentamiento en lo que eran ya hermosos 
bosques, no debió resultarle muy descabe
llada, si bien las experiencias efectuadas no 
habían sido exitosas. 
Ya en 1909, en tierras de su tío Manuel 
Guerrero, unos capltallstas belgas dirigidos 
por Femando Robette, habían fundado el 
pueblo de 'Ostende'46

, que llegaría a tener su 
muelle, hotel, y unas pocas casas, aunque 
en la lucha contra el avance de los médanos, 
éstos resultaban triunfadores, y afio a afio 
debía quitarse la arena que todo lo cubria. 
Así, los belgas abandonaron el emprendl-
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miento, y el francés Francisco Roumefort que 
presentara un proyecto para levantar "VIiia 
Atlánticon, en campos de Enrique Guerrero, 
después de haber1a hecho mensurar en el 
año 191247

, también desistió. 
Sin embargo, la década de 1930 a 1940 fue 
fructífera para el surgimiento de pueblos 
costeros. En el distrito de General Lavalle se 
fundó en 1935, el balneario 'Mar de Ajó' en 
tierras de los Leloir, al año siguiente 'San 
Clemente del Tuyú' sobre campos de los 
Cobo41

, mientras las necesarias para levantar 
'Santa Tereslta', serian compradas en 1944 a 
los Duhau por Lázaro Freldenberg."' 
Con tales antecedentes, no resulta extraño 
que ya en 1941, Héctor constituyese 'Rural
co, S.A.', actual "cariló, S.A.' a fin de 
contratar al arquitecto Santiago Sánchez Elía 
para que proyectara un loteo residencial 
sobre las 1.598 has de lo que resultó luego 
'car11ó', o 'médano verde' en lengua Indíge
na, donde con un respeto absoluto por la 
naturaleza, habría de levantarse un centro 
de población que uniese las bellezas del 
bosque a las del mar. 
Lamentablemente, en 1946 el gobierno 
provincia! Intentó que se aprobase un 
proyecto de expropiación de estas tierras, 
'declarándolas de utilidad pública, a los 
efectos de reallzar la venta en lotes'. El 
propio Héctor Guerrero envió al gobernador 
Mercante una carta en la que expllcaba y 
defendía su trabajo. 
Decía allí: nlas costas del Atlántlco podrán 
ser páramos desiertos, médanos movedizos, 
en gran parte del partido de General 
Madar1aga; más en lo que se reftere a mi 
heredad no ocurre lo mismo. Con plantacio
nes adecuadas y tras muchas experimenta
ciones, he fijado la arena convirtiéndola en 
tierra fértll, y los árboles, a partir de la costa, 
se elevan hoy en forma progresiva formando 
hermosos bosquesn. !iO 

Y continuaba: nEs la esperanza de mis 
últimos años brindar ese esfuerzo al país, 
como ejemplo de la capacidad de la Iniciativa 
privada, dando a mis hijos y descendientes la 
poslbllldad de su continuación y de serles 
poslble, su mejoramiento, formando en tales 
lugares un núcleo de poblaclón que perpe
tuará el nombre de mis mayores( ••• )n. 51 

Creemos que Guerrero ha logrado con creces 
su objetivo. 

Nota•: 
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Turismo, hotel y ciudad 
El Royal Hotel y la consolidación 

de Mar del Plata 

María Isabel Fernllndez 

Primitivo Hotlll Royal fltl Ja dl!alda dflJ 20, Revism Pllrya, Temporsda 1935-1936. 

El turf1mo Qill'llO eotlv1d1dl tr41nlform ... 
dora 
Mar del Plata nadó dedicada a la acUvldad 
11.JrfsUQI, huErfane de planlftQlcl6n estatal, 
d& la mano de parllculares organizados que 
bu&earon convertlrlll en su reducto mcdusrvo 
pani el 11e111neo. Ese misma orn.ndad de 
regulaciones hizo que su crecimiento 1\Jere 
(91 bien algo caótico) la mablrlallzad6n de los 
neqummfentos que las cambios en relad6n 
al rurlsmo !ben prodlJdendo. 
Los esp<1cto& requeridos en primer lugar por 
la actividad fueron los adl!CUados pans el 
aloJemlento, ya que para entonces eran 
poco& los que conl:llbari oon aJsa de venineo 
en el balneerlo. Esms espacios se modlftC'AI· 
ron en los primeros allos del slglo XX pare 
poder 11b9orber una dem1ncla que ~fa 
nSpklameme. los edlftclos se expandlenin 
pera albergar mds habitaciones y aJBndo el 
lote no lo permltf1 alle)Qlron nuevn estruc· 
tlJras con el mismo fin, posibilidad que les 

brindaba una cfucllld aOri no -1$0llclllda en 
mab!rie de edificaci6n y la ec:ceaibilided 
económica de los terrenos. Los hoteles 
Tmpol'QlnteJ de las prlme111s ~Qldas (el 
Bri84J)I, el Royal y &I Reglna) tre~aban un su 
origen con un selecto grupo perteneciente a 
la gula socia! de Buenos Aires, ato fue ni 
hasta le década del 20 eproxlmademente, 
cuando acoedl6 al venineo un sector m&¡ 
ampllo pertenedentz •otros grupos socle
les, relegando a los primeros que fllnderon el 
balneario Pll"' su goce parllcular. 
l.DS cambios sociales se CDm!!SpC>ndlerori a>n 
tren&f'ormedones edlllcles y urbanas de una 
ciudad que aoept» g"5tosa In nuevas reglas 
de ju1!911 y se pn!f1ar6 pans responder 
satlst'adorlemant:&a las nuB1111s demandes. 
Pllni la década del JO los hoteles necesttllbln 
mb habltadones (11 las ya enexacllls en los 
ellos anteriores), paro también otras 
fnstal11clofles pua albergar actMdedC$ 
propias de los nuevos h,biUls del veraneo. 
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Uls actMdades recreallvas, que conslstlan 
en una prlmeni etapa en scdallzar en los 
salanH de los hoteles y duba y C'Almlner por 
la rambla contl!mplando el mar; pareclan 
po<» atracUvas Pll"' un turismo aederrtle y 
mb exigen~ que reclamaba espacios 
deporttvcs y esp&etl!culos de dlvel'88 índole, 
ade!M&de los bal'los de mar y el casino. 
El esfuerzo pans entml'ICl!s ye eni a>njunto, 
tanto pertkuleres y autoridades como 
asoáadones de fomento, oomenz:1Jron a 
delinear 111 tnin.sfonnacl6n urbana m's 
Importante de le ciudad, que slgnlllc6 n.rtlls, 
paseos, ediftdos públlcos y mejonis en 
general q1.1e deft'nleron el paisaje urbano. 
En los ellos subslgulentles, entre las décadas 
del 40 y d 50, un nuievo y d"'~co c:emblo 
en lo social y económico genenS la transfcr
mad6n de!ln1t11r.1: el turismo se mas1nc6 de 
la mano de 111$ flamantes -1dldones 
sociopolíticas g&neradas por la llegada al 
poder del Peronlsmo. La dudad ya consolida
da crecl6 en altllni en respuei;ta a una f\lerte 
demanda de elojemleMlO, las hoteles se 
multtptk:aron y en genenil seilo albergaban al 
posajero, ~ que las demb ac:Uvldedes 
rec~vas pasaron e ser pall'lmonlo de 
dubes, salas de e&pect.iculos, teatros, dnes, 
m:. 
A través del seguimiento de le historie de un 
hotel en partk:ular -el R.ov<il ~1- que 
acompafló a Mar del Plata czisl desde su 

fllndacf6n, veremos aSmo la BS1nJCUJre 1fslca 
del mismo se modlllc6 seg(ln la demanda de 
la act1111dad 11.Jñstrca, y cómo Impactó sobre 
el entomo urtlano mé& pr6xlmo. LB actMded 
hoteleni nos permltll este an~li&ls debido a la 
canicteñstica ftexlblllclad de la misma, que 
necesita lnver11r y actualizarse pera poder 
competir. 

l!I Royal KoMI,, el Inicio de losamlll• 
Con 11 llegada del (errocarrfl en 1886, se 
Iniciaron las tl!mponlldas ve111nlegas de Mar 
del PlelB (el 26 de septiembre de ese afio 
lleg6 el primer "°'1YOY de paRjel'0'1). a 
primer hotel de gran lujo f\le el Brfstol Hotel, 
construido por u ria 11<1dedad de veraneantes 
presidida por el Dr. 3~ L.uni, lnaugunido eri 
1888 en el c.>razóri de la ciudad. Para 
entonces los hoteles registrados son dl&z:, 
enll'e ello~ el "°1lel El Globo que se relnaugu
ra més tarde como R.oyal Hotel, en la manza
na dellmltada por las calles Santiago del 
Estero, Santa 1'1:!, 9 de Julio y Diagonal 
Alberdl. &ta tuvo destino de aloJemlento 
desde los oñg-s de lll ciudad de Mar del 
Plata. Alil f\lnáon6 (en le esquina de Santll 1'1:! 
y 9 delullo) el albergue de Bonnet, conocido 
oomo lll Fonda del Huevo, porque tenla Junto 
a la puert. pñnclpal una gnsn pledns de 
forma ovalada, de casi dos mell'OS de largo, 
recogida del mar y que eni partll de las 
ainstrucdones del saladero de Coelho de 
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Meyrelles. 
En e~ manziu\11 se levontiiron l11ego o1ros 
ho1leles, entre ellos el Plocch> Tol1no, (en la 
eequlno de Dl11;onal Alberdl y S11ntlago del 
Estero) que fue compnlldo a pl1ndplos del 
siglo XX por un Inmigrante llllllano, Don JOIM! 
Rubertls, quien lo reboullzó ~I Hotl!I y 
abl16 sus puel1llsen 1903. 
Este primer eillllclo, de planta bija y un pl50 
alto, aim!SpOndía, S1!11ún o.ienta el arqulll!<:-
1» Cova Roberto en su llbro 'Apuntes para 
una historia de la arquttectuni marplatense", 
al tipo 1\mclonal a1ollo: habltaclones en tira 
con dl'Oll11cl6n por galeñu 11blertas. Un 
rec.>nidoacmal por el edificio hoy abandona
do, pennlte corroborar dicha dlspo&lcfón en 
SIU parte m6s antigua, pese a las modlftt'A9do
nes postel1ores. 
U>s dl5tfl1Ws te~mOlll0$ recogidos de 
publicaciones de la época dan Clienta de q11e 
dlcnu hllblt3cl0r1es daban a un pallo central, 
en el que su propletzirlo plan~, como partl! 
del acto flJndaclonal, un nogal traído de 
ltlll18, quie abnzó gnin tamafto, y q11e 
sobrevivi6 a los cambios edilicios por méa dl!I 
so afies. 'nll 1\Je su Vfllor slmb411co que 
pnrt21gonlz6 una nota pel1odísti'ai publk:zu:la 
en 1925,'dondese manclor111baa personajes 
como Bllrtolom~ Mitre entre oquellos que ff 
cobijaron bajo su fnlndosa sombra. 
Este primer eillftclo, 11 pes¡Jr da 111b81"91lr 11 las 
~!tes Yl!nlneantes, no conlzlba con bollos 
prtvadoe y abña sus puertlls sólo en verano. 
El lenguoje arqultec:tónlco del mismo 
contenta recursos hlstoltclstas, da línea 
sienc11111, con comlSlls que ocultllb11n sus 
b!ctlos de chapa y ventanas adornadas por 
peque fice trontlsddslcos. 

Las ampliaciones se sucedieron velozmente, 
poni tniUir de o,¡brfr 1115 necesldlldes de 
alojamlento da la llamada "Blan11Z &l'!l&ntl
na•, y en general, no obe<led11n 11 un plan 
preestebleddo, ni fueron hechos por los 
mismos prol'eslonales, siendo el nisultado 
bostonte czi61kll desde el punto de visto 
tunclor111I y a>cpl'69tvo. 
Ya en 1910 se construyó 11 prtmeni amplla
d6n, 70 habllzlclones sobre la aille Santiago 
del Estero, y sa compró un chalet ubicado en 
la esquina de 9 de Julio y S.nta Fe, que don 
José Luro habla conS11'1lldo para el presidenta 
J~rez, donde Ñnclonó un 1nexo hasta que 
se demoli6 para permitir una ampliecicln 
posterior. T.lmbl6n tundon6 otro anexo en la 
m11nmna llndeni, confom\llda por las calles 
Santa Fe, Entre Ríos, Dlaoor1111 Albal'dl y 9 da 
Julio. a turlsme> cred11 Rpld11mente, los 
14000 turistas anibados a la ciudad en 1903, 
afio da la lnaugur.lláón del hotel, se convir
tieron en 25400 en la temporada 1910-1911. 
Eran loe Uampos del Mar del Plata •fnllmo, 
W'lorfol, c:!lrglldo de lujo, de ndrc16" y de 
rigidez, Clyas figuras pan!ICien balanceanse 
baJo el Imperio da la brisa troplcal. El mar y al 
sol, enin apenas conoddos lejanos de esms 
huéspedas qua wnran a pasear por Mar del 
Plata i;u opulencia de estanclenis mlll-
nos•. ª 
Hllcfa los primeros af!os del nuevo slgle> 111 
dudad ofreda fiestas, neunl0r1es, bailes, 
allmonee, benandos. Las grandes rasldan· 
dn de lo L.omo 11brllin - pvertas e le 
soc:ledad raunlde en el balneal1o y sus 
propletarl05 rlvallzaban dande> grondes 
fiestas. Lo lmportanb! eni pertenecer al 

Instaladoltes comp/en'H!lltartlls al Hob8I R.oyal, Rfl\lfst:a Pfaya, 
Temponidlf 1932-1933. 
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grupo dominante y ngurar en la escena 
socfel. Le pre5endo e" Qlda evento, e111 
mlnl.lclosarnenta registrada y publlcacla en 
las p6gtnllS 50cfales, al Igual que se dlfllndl11 
allo a allo la llsta de los huéspedes de los 
hoteles da lujo. En aste Q)!ltexto la playa 
tl:fllo casi un wlor de escenartCI de paseos 
para ser admirados. l.Jls mujeres se pnrta· 
gf1n del sol OH\ SU& al\Jendos y sus se>mbrl· 
llas porque la moda dictaminaba que la plel 
debla parmanecarlmpecablamente blanca. 
En 1920, Enrique Alió le dedicó al •11rtsblc~
Uco hotel Royal• ur111s péglrlBS da su libro 
'Hlstorl11 completa de estci llerm1>511 dudad 
veraniega•, donde menciona que, a pesar de 
las ampllacl0r1es que cubrferon la manzana 
hasta lleg11r a las 212 habitaciones pani 400 
personas, resulmban lnllUftclentas para la 
crecfenlledem1nd11. 
Contaba además con importanb!s instalacio· 
nas paro cubrir adecuadamente al servicio: 
"En relación a esa capacidad, tlerie 1111rtas 
comedores, artfetlcamante decorados, 
galeñ.s Clblert.s, 511l0r1e111 de ft~s y un 
amplio parque ingles, dedicado a los depor
tes, en al que a>clsbl un11 bien orlantad11 
cancha de tenis, lu911r pneft!rldo de reunl6n 
da ancentDdorae parejas, qua se entregan 
11llf, espenindo las 511ludabb em11nacl1>1'IO 
merinas, al noble ejan:icio. 
Cuenl:ll ademh, OH\ una ;ron cocina, 
reposterfa, fabrfc:a de hlelo y helados, 
managel1a, aMnadoras, bellos, ropaña, 
frfgorffl<:w, Clll~CC161l y WVld0$ Sllllltll· 
rfos.•• 
El hl>tel contab11 con servicie> prople> de luz: y 
agua airriente, pani uso en casos de lmpn!· 
vlst»s que afec:lllsen la rtld da provisión 
común 11111 que $t' holloba ClOllectada. 
Los salones da nestas del Royal compelfan 
enl:onces con le& del Club Hllr del P111ta, y los 
hoteles Brl!PIDI y ~lna (Inaugurado en 
1916). Alll se desarrollaba la actividad más 
destl!Colld• del venineo de las daSeJ eltas, 
era pum» da reunión y ol1gan da mlJChas da 
las lnld1t1vas que permitieron el deS11rroll1> 
de la ciudad. cabe destaalr que para 
entonces, muchas da la9 obras da lnft'aas· 
tr\Jctuni de la ciudad fl.teron fruto de la 
geSC!ón pl1vacla, a través de los neicce 
polftlcos de grupos aMne> la Coml916n Pro· 
Mar del Plalzl, la .Asodacl6n de Propaganda y 
Fomento, la Asoclacl6n da Propietarios da 
Hoteles de Mor del Plata, fundada en 1919 
por proplamrte>s de grandes hctalas enll'a loe 
que s:e ence>ntnibim Colllubon por el Brtstol 
Hotel y Rubertis, por el Royal Hotel. Incluso, 

parta da la9 obras da lnfnle9tructura que 
rodean lo mon1.11no del Hotel Royll fl.teron 
nnendades porel propio R.uberlls. El conjun
to, ublCllde> muy próximo 111 núcleo fUndaclo
nal de la dudad fue fundamenlzll en le 
consolldacfón tlslca d& aste sector por la 
magnlb.td de 5UJ lnstlllllClones y por su 
sfgnll!cad6n socia!. 
La clud11d s:e fonnab11 a nvés de la lnk:l11ll-
1111s privadas con la plena conciencia de su 
destino alltlstl. Olterlo del cual se hacían 
ew los medros perfodlsttcos 'No se ha lznldo 
en cuanta come se debiere qua esta ciudad 
es una dudad suntuosa, que debe ser 
dedicada por eampleto al lujo y al placer, so 
pena d& condenarla a una vf'da anémica y 
esl811 mas monlStona y mas OSQlro que la de 
cualquler eldaa, e!n hol1zcntas soclalas ni 
eoin6mtcos-.• Pero el tiempo desmentlria 
Kas creencias y ya en la década siguiente 
comanz:aña el cambio qua la tran&formaria 
deftnlt:Mlmente tlmto en su c:nufonnaclón 
social como en sus aspectos ITe!coe. 

La d6cade del 30: UI\ l\U- flotlll, UI\ 

llU-lenau•J• 
En la d&:ada del trel'nta crecl6 el número de 
veraneantes a partir da la lndu916n de 
nuevo~ grupos socfeles, 1115 llormidn 
"aristocracias prcvincienaS-y clalll!IS medias 
11lbls porteftllS qua se sumar0r111 los grupos 
tnidlclonales. Esta nueva composlcl6n socia!, 
sumada a lmpo!Úlntes cambios polflfcos y 
ewnómrcos de orden n11cr-1 e lntemocro
nal, generó cambios en les colltllmbresda los 
Vef'llneontes. Mlentrlls los grupos tr<ldldon11-
les se A!plegaron hada las playas m&s 
tranquilas del sur y tenlan como consiga 'no 
ftgunir", I• multitudes queciop11r0r1 las~reas 
centrales demandaban m6a acttvldades y 
mayor d1Yersld11d. w u50s y costumbre& se 
transfonnaron, los etuendos femeninos se 
volvlaron más llgaros y era moda luclr 
b111nceada.' 
Estos cambios f\Jeron raconocldos por 
quienes dlrlglan el he>tel e l~ntab11n 
satisfacer esta compl~a demanda eon 
nuevas ln9tllacl0r1es: ~~ dldlo todo sobrt1 
el lnlzl"é$ e11n q11e la dlrecd6n del Royal Hotel 
se preocupa da sallsfacar a su cllamJlle, en la 
que sie unen, come> a borde> de un lnmen50 
trasalf,nlfco anclado 1"!nte al mar, los 
grupos tradldonales da la sociedad portella y 
las nuevas ful!f'ZCIS lncorponidas a la mlln\11 
sociedad, en la qua elll!l'nan con todos los 
11111butoos que concede un11 vida lll>llOroble! • 
El hotel ofr1!cía innumerables fiestas tem,ti-
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"L1 semana de QllTHIVIJ/•, en eJ Hl6n comedor del Hot:fll Ru.,.I, 
Revfsta Piar-, Temporada 1935-1936 

cm que se ainvlrtl•ron en d'•lcm de cada 
blmporada a11no la Aasta del Mantón, el 
Baile de los Apadles, L.I PeliCI de las 
Corezonea y Oll'lls. Entre IOll felb!jos més 
dallblcadoe astaba la Semana del CilmilVal, 
animad!! por arUsl:lls aintn131dos por el 
hoall, donde se entnigalllln Importantes 
premloe 1 los mejores tr$1. 
Era tambl"' el lugar apropiado para la 
dll\al6n de nuevos bailes de ael6n como el 
'"Collegl1te Shllg•, Impuesto desde Estldos 
Unldoe v para la organlzedón de originales 
eventos como el Cona..rlliO de Eleg1nda y 
Belleza que mnslstla en la aim pmnda de 
PllreJ• oonrormadas por los eulDll més 
1 uj0505 y las damas m6s bellas, que obtenían 
el premio el conjunto o el premio e la ~egan
cll. 
A 18 alsls mundial que mard el decenla, 1 
nlVllll mundial, le dudad debla l"llBponder con 
•una Mar del Plata 1legre, bu lllclosa y 
desbordante de propuesbls recreativas para 
conlTarrastar ese animo ven concordanda 
con los mejores bllnear1os del mundo".' 
El hOClll Royal a11nenz6 enlDnClll!I Oll'll etapa 
en su aedmlentD a>n un11 nuew amplladón 
de 75 hllbltadones can a111rtas de bilfto, ain 
un lenguaje arqullllCbSnloo moderno qua 

respondfa a la moda europea pare edlflclas 
recraallVO& oo!lb!nl6: el yadlt styte. Al 
edllldo or1glr111I Q.IVISS hllblt.clones dllblln a 
un pallo cenll'lll se ag reg6 un volumen 
pr11m6t100, de aspecto raclanal'llltll, que 1e 
canstniy6 a l.o laf911 de la calle 9 de Julio. 
rormando una L con el primar adlflcla v 
generando un es¡Nlclo entn: el las que luego 
oom pletó 11 pileta de na111ci6n. Esta obre fue 
enea rgadll por Rubertl& hUo, qu len habla 
pasado \11'111 tl!mpD<11da en Euro,,. $udlan
do hobllerfa. 
Ad~' de habllllclones con baflo pr1V11do, 
ofrecía departamentos privados para 
ram11111 v aparato telel'llnlco canactado a la 
red nacl-1 en Qld1 Q.lllrto. 
E&tll volumen, obra del Ingeniero VlctDr 
Allnt1, d.e aspec:to radan1f'llltll, 1111rmas 
pr1sm•llcas y pe~ blancas llsas, mostno
ba detalles propios del le1111U8Je y.mt styte 
en In ventllnas mn forma de ojo de buey de 
loa ltaftos y en las forma& redondeadas de 
bllntndas de balcones. Comispondfa a un 
esqueme funcronal m6s modem11. que 
abandonó el de habllBclones que vena laban 
1 la drculad6n, para d 1Sponer118 en u n1 t1r1 
oon pesll la antral de em pllas dimensiones y 
habltacton• a a ml>os lados, venlll•ndo • I 
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ater1or v tDd• a>n ballo pr!vildo. Lo& 
n~eos ct n:iilatllr1osse destllaiban por estar 
llum lnadoe por airplnterfas fil'• con rorma 
de clntll, dlferenc:IMIH de las e1rplnterf11 
camu nes, que airrespandlan e las hebltaclo
nea, alblrnando ventanas y balean• con 
puerta vattar111, todas con e11rtlnas de 
enrollar, niamplazando a los antiguos 
postlgoe. Desde el exterior podla leerse el 
uso de los espacios de la tira: habll:llclanes, 
drculad6n vartlcal v bellos (ojos de buay). 
Finalmente un i:ócalo de pled 111 Mar del Plata 
rodeelta el volumen bl11nco, camo une 
concealdn • la tnrdlcl6n conlitrudlW m1rpl1-
ten•. 
LOll paall las d11 ambos bloqu• dllll01 ptos se 
a>nettllban sólo en 1lgu nos pisos, donde se 
podla n!alm!r u na ci rcu 18ci6n en t. pare 
acceder a IH distintas hablt3Clona&. 
B e11njunto resulblnlle e!'ll ba5blnte e11nfuso 
d11SC111 el punto da vista fUndonal v formal, ya 
que l11s n umeroeas lntervendones d$ron la 
lmpronl:ll de una o!poca diferente, y obligaron 
e n111llzar co.naxlones fUnclanel• fol'lAld11 
porladl¡potf~l6n fvrm1f. 

La ertia.laci6n rormel entre el vi• edifieio y 
estll nuevo volumen 18 con&tltul1 al N Ión 
mm•dor, orgullo ele !A.IS propietarios, abra 
del erq ullllcto Francisco Ten1ncla Glanottl 
(1881-11167). Este arquitecto Italiano 
deserroll6 !IU ld:ividad en Argentina desde 
1 !109 O/ando arriba a eu-s Al1"86 enea rga
do de la representación de empresas 
milanesas coma la ft rma Arca ni dedicada a 1 
hierro fwjado. Autor de una Vllsbl produc:
d6n eclo!dlce, es l:llm~n considerado un 

"rnodamo• en su actitud, un hombni da su 
tlem po, pregcupado por doblr a la arqultl!c
tura d11 nuevas exprmlones forma les v 
de5llrroll1r nuevo. matert1 les. Entre sus 
obras més dHbcadH figuren la confltl!ñe El 
Hollno v la Galerfa General GOemes, ambas 
en 11 dudad deBu-sAlra. 
Su producción de la década del 30, mazcla de 
tendencias lntemaclon1les con r11goe 
nidona llstls y Att Oea5 que ~I mismo define 
t:11mo "estllo modemo g ranott:le no•, rerlllja· 
b1 d1111mentie 181 búsquedas que or1entaron 
su ex:preai6n formal y le confianza depolilll
da en un prog l'BllO ainltllnte que damandllbll 
mayor confort clt! la mano de los avances 
tecnol6glec11. B'I 1>11la bras da Francisca 
Gl1nota: 
"La arquitectura que tiende 6nicamente e 
obJato da crear valores ast4tlcos, es parjudl
clal 1 la ee11noml• sodal, es a~ultectu111 
Indeseable. Una conllll'llccl6n moderna no 
debe ser un objeto excluslVllmente estlétle11, 
debe tener sobre todo como finalidad la 
plll'feat6n erl a11no H axlga para la 111111za
cl6n de ur111 ,...quln1, perfe«t6n, solo 
perfeaj6n, p.- en ella se mmpendien 
todos loe elamantllll que al hombre moderno 
desea y aspira."' 
B'I ISIB etapa de su producción v en llllte 
C$pfrttu de modemldMI se lnscrtbl6 la 
~cci6n del salón eomedor del hotel 
Royal. Para sus proplabrlos era un sfmbolo 
de modernidad mn lo que ello Implicaba: 
formes •fKl/OlfllldltS pero aobni !Ddo Instala
dones 1Cl0rdes con un hotel de su tiempo que 
sumaba l i¡Jo y cnnfort para cumplir acebada-
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mente su runáón. Completabllri el conjunto 
las anchll~ de tznts, atql/f!t y patinaje am 
laaqooya conlJlba. 
Lll ciudad, en esbl déc:&d1, se vio tnmsfQr
macSa por ollres de gren envergadura 
Impulsadas desde el ntvel provincia! que 
tzmllnaron de consoltclar 111 :z.o<lll ~1'11. 
Ccm la lnauguracl6n del complllfo C&sloo· 
Hotel Provincia! y del balriearlo de Play¡i 
G111nde se deflnleron an¡ultec.t6nkzl y 
urbanfstlc:amente dos sectorea claves de la 
ciudad. 1..11zon11oefltn1f,11 la que pertenecie el 
Royal Hotel, se vio afectada por una obra 
monumental acorde a su lndplenbl maslvl· 
dad y el balnearlo del sur marm una tznden· 
cla moderna y fllnclonal siguiendo el esp(rftl.I 
de lis d11Ses altas que se de$plaz:aron h1C11 
allí buscando un lugar más trenquilo y 
excluslvo. A ftnes de la década del treinta, la 
lnaugu111cl6n del osflllto de la Ruta Nº 2 que 
la con6CUI con la C&plml Ftlderal, faclllt6 la 
llegada mas!Ya de los contingentes (que y¡i 
hablan lncorpo111do al automóvll partlcular 
como medio de transport:& prelllrldo pare las 
1111Clldones) y con ello la trlnsíonn¡idón 
fosica definitiva dl!l la ciudad. 

a-allo.40 
Pare la década del 40 la llegada de turlallls 
siguió crecfendo 1 partir de la 1mplt1cl6n de 
las clases medias beneficiadas por mr,jores 
sodales y económlcas de orderi nacional. El 
veraneo se Incorporó como h6btto y In 
lltvlend8181lemporerlas 0'6Cleron en la cfucSad 
pan1 albergar a los visitantes por periodos 
pmlongados, deflnlerido asl éreas residen· 

clales y barrios 1>1n¡ue, mlentnls el érH 
central se consolldaba con edlflclos de varios 
pisos que hacfari más nantables los ya 
111111050$ loteJ urban0$. 1.o$ hoteles compe· 
tfan entoncas con numerosos lugares da 
e1ipuclmlento filen de sus lnstalaclones. Se 
multlpllcaron los dnes, tzalros, dubes, etc. 
Las medas cambiaron, las mujeres se 
adueffarori de la pretldll masw:ultr111 por 
excelencia, el pantal6n, pero el\ principio 
sólo en lll playa. Esto Implicó la adopdón 
deflntllw del •espfr1tu pnlct1co• que perdura 
hasta hoy. Se Inició el procaso da Inserción 
mas!Ya de la ml,(Jer en el ~mblto laboral v 
académim. 
Mientras Mar del Plata comenzó a el911lr su 
reina de bellez11 para ofT'ecer un lltl'llCtlvo 
mlls a sus numerosos vlsltaMl!ls, el R.oyal 
Hotel continúo sus actividades soclales como 
la Fiesta del Peinado, la Fiesta de la 'lnldlcl6n 
v los fllstejos da cemaval para mayores v 
Plll'll nlffos. illmpoQ> detuvo su crecimiento y 
su adapt&Ci6n a estx>s nuavos tiempos. 
Complement» entonces sus lr.stalaclooes 
con una pllem de natecl6n con agua de mar, 
lnaugureda en 1942 y bendecida por 
Monseftorde AndrH en 1!143. 
Ere un elemenm llCM!doso con el que los 
delTlóis hoteles de la clooad no contlbari v 
tznla q11e ver Qlfl la popularlz.llcl6n de ol:Tlls 
actMcSades n!la'68ll'V818 para el veraneo qua 
complementaban las carichas de tenis y la 
pista de patinaje que va po:sela desde 
décadas ariterloras. •et hotel da los qua 
Siiben 11e111neGr" rezaba le publlddad del 
mismo, resumiendo el Ideal de veraneo de la 
década. Lll pllet!l se lnt~ró trancamenl:e al 
sedar urbano del cual participaba y lo deflnl6 
duranbl muchos ellos. Daspl.lés se corwlrll6 
en •ia pllebl cubl~w de la dudad y two 
fuertr; relación ccn toda la ccmunicSad 
estable. 

llftnd411mplendor 
A partir de la década del so y !Ñs e1ipecfftca· 
mente de la leglslacl6n de 1952, que perml· 
tló subdividir las urildades 1\Jnclonalas de los 
edltldos, comenz6 une c:arn=n1 especulat~. 
la misma ccnslsdó en ccnstrulr la mayor 
cantidad de departamentos poslble por lotll, 
ampa111da en una esasa regulecl6n munlcl· 
pal qua se lo permitía. la Imagen més 
contundente ff I• Avenid• Colón, dellnld• 
por una serie ininterrumpida de mnsvuc:io· 
nes en altura, v que en aras del negocio 
lnmobtllerlo barrió con la mayor parte del 
patrimonio arqulteebSnlco qua ldantlftcaba al 
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otrora orgullosio balnearlo. El turismo en la 
cfucSad se volvló masivo y cambl6 deflnltlva
mente su componente social; las clases 
medias 11salar1adas llega11in e partir de los 
cambios en materia de leglslacl6n laboral 
Impulsados por el goblenno peronlsta v del 
fortalecfmlenm econ6mlcD de los slndlc:atlls, 
qua ellgleron Mar del PlalB come uno da los 
destt nos tu rf 5tl co s Pll 1'11 $1.15 111111 a dos. A bl 1 
efecto ml.IC:hoa tradicionale.s hob!le.s marpla
tenses, arectados económicamente por 
estos cambios soctales, fueron aimp111dos 
por loss!ndk:Btos, enll'eellosel Royal Hotel. 
Sl bien slgul6 pre5blndo sus servidos 
oonnalmente por algunos años, pronm las 
condldones potltfcas cambiaron y cori ello la 
realtdad econ6mte11 de los nuell0$dlleffos. 
Esta &1ruac16r1, 8'Jmada al dateñoro normal 
de toda estructun1 edllldla, sobre todo en 
aquellas Sllmetldas a uri uso ten Intensivo 
como los hoteles, hizo qoo pronto comenza
"'º 11 ser tndlspen511bles mejoras y ectuallu
cione.s para que la misma no n!ISultare 
obsoleta. Es a qui donde comenzó la dastruc
cf6n de la Identidad de esta ob11t, cuando se 
vio sometida a toda d818e da lnterwnclooes, 
tarito para 1mplt1r lnsaladones como para 
mantenimienm general, donde Clll'I un 
pro1\Jndo desconocimiento de la esencia de 
le mt5m11 en cuento 11 Intenciones formales y 
1\Jnclonales, se la l\J& degradando lnexore
blemente, hastil perder su Identidad. El 
ab.!lndooo de los últlmos aftas hizo el trabajo 
ftnal, hoy as ce&I lmposlble recooocerle, y 
dlffcll se~ reo.Jperar 11unque se11 11190 del 
lejano esplendor. Acl1.lalm&ntA!I la manmna 
estt a la venl:ll de1ide hace Vll llllrlos at!os, y 
luego de algurias negociaciones fallidas pa11t 
edqulñrla v dedk:erla a su tredlclonal destino 
de hotdeñ1, corrtlriú1 oemida. Vale de5blcar 
que, si la historia es un relatlo que es indi$-
pensabla conocer si queremos seguir 
1M1nzzmdo aimo sod'edad, coda uno de 
estos testimonios !fslcos puede eslmllarse 
con una 1>1labn1 de e5e texto v que por lo 
ter\ID, a medida que sigan desapareciendo, 
más dllfcll nos seré reconstruir nuestro 
pasado Plll'll ec:War en nuestno presente 11 
tl'IMls de susenSC!lt!anms. 

Agnidllclrni.-
AI Sr. Gl!dlbln wn~ par au catabncl6n en el 
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15 de llllflllembre de 1985 en BlbllateGI Públas 
aullad de Mar del Plata. 
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Qi)li'flllóe Mar del Plata cleabrfl de 1920. 
' QUESADA Josu~ •La ewluc16n del chic", 
Re-.tsta l'tap n°4 p.Sg. 9, tempcnida 1936-37, 
MI r del Plata. 
• "t!I pamdo y el pr.ente m 19 dlllntlllll del 
Royal Hlltlll. SW. grandes~ co*-t a 
ea hotel a la Wft911•rdla de .... 8111111.,...., 
en 1"'111sta~, tempontda 1939-40, N°7, Pav. 
18. 
'QUes:ADA JOISl.H!. 'Mar d.i Plllla. T11n116mebo 
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Mii r del Plata. 
• GIANarn fnlndsco "VM aplnl6n ..... 
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Dlsefto de la Ur\!Yersldad Naclonal 
de Mar del PlatB. 
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La colonia-hotel de vacaciones 
municipal de Morón 

El 8 de septiembre de 1950 el Hononible 
Concejo Deliberante de Mor6n aprobó por 
unanimidad un exped lllnte p..-ntlldo por el 
entunc;es Jeft= cumu n1I peronlst. ~!11 r 
Alblstur Vllleg811. Los Clln~llllS IUIDr1ZB "'n 
al D. E. a Invertir hllSta $100.000 m/n '1111r11 
pro cu ni r sucesivas tempanidas en el 
prclxlmo vera no, en un hotel de 11 
Munld'p11lld.cl de Morón, en Nitr del Pleto". 
Con esa suma se enviaron los primeros 
oontl ngant:as de n 1nos de h1Btll 13 aftoe -
hijos de agentes municipales· , H Plfl•ron 
los v~OD8 del plll'90nal, el amando del local 
y otroe gastH ·QOmo tannad11 y sefvlcl.o 
mHla>- pani a.obrtr las necesidades de los 
'pequenOll ve111neen11111•.' Pllra edmlnllllnl r 
esos fond05 se 11br16 una a.oent. apec:t11 en 
le sucursel loail del Ba neo Pravi nae y 11e ae6 
una Coml~n lntllg rada por HémJr car1oe 
Repetto, HQlllclo Albl ni y Ottu Welss, 
empleados de Hacienda y THOreríe munlcl
pal. 
En esa tll!mponoda Inaugural de 1950-1951, 
el munldplo alq u fió al M lnlsterlo de 

Agustín Algaza 

EduCDC16n de 111 Provlnd11 de Buenos Aires el 
local donde funcionaba la Escuela Provincia! 
Nº 26. Los hUos de obreros y empleados de la 
QOmun1, sum.clas 11 los nlll11$ de aa.oelH 
mo"'nenSl!I& y de la Guarderfa rnrant11, 
fueron tnisllldadoe en 6mnl bus 11 la eludid 
bal nea r111, donde disfrutaran de 15 dfas de 
"juegos, ballos de playa y oonlbrt"'. 1.111 
gestión VII legai; oomentlbl al 111\o &tgulente 
el ll!xito del proyecto bajo el b"tulo "Cuidar la 
salud da los nJlfos esildfanur et bienestar del 
prJeblo".' 
Pral\Jndo c:onocedcrdeau poffllc:a c:ontempo
ranea y mlllt:llnte del radicalismo en los 
tiempos del fnlude p11tr16tlca, Allllml r 
Vlllegas e111 Qlnsclenta que su propullllta 
contllbl con algunas expertendas y tradicio
nes previas que facilita rían su aceptación. Le 
Idea se entroncaba por un lado, CXln tuda la 
prtdlca del hlglenlsmo y del nonm1llsmo que 
desda prfnclplos de siglo abogaba por prestar 
una asistencia mjs coherente 11 loe ni ftoe y 
escolares a tnrn!s de les colonias, comedo
res lllmlares, escuelas el elre llbre y eJerd· 

12 I REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE Nº 40 

1 

1 1 

.... 
V 

• 
los nJ/l{)8 de 111 GuMletf8 pi)JUn """' /(/ txJ/ollf(/ de VllClldotteB que f(¡ Comta161 potlW .,, H¡¡r del PltlrB 
MUNJCJPNJD/ff) DE HOllÓN Al ftn1llZ8r un IT'llndlm. Qu6 • h1 hacho por Morón ~n aHln> 1lloo, 15152. 

clos ft'Bklos. Por otro, apuntaba a satisfacer 
lm aspll"llclanes endentes de vacadanar de 
los trabajadores, que dlrtgfan aula \l8Z mlls 
llU mi 111111 h1cl1 un11 ciudad balnear1il que 
s61o había sido disñvtada por la ll!lite. En 11 
med Ida en que estas bendendas se acentua
ron entre 11 prtmera posguemi y 11 l le9ad1 
del peranlsrno al poder, res u ltabe necasar1o 
concretar los llneamlentos nado na les y 
pravl nclales del nuevo gobierno en el llmbllD 
local. 
En este 5entldo, nos parecie 5lgnlflaitlvo que 
la Colon ill Municipal manten~ informal mer1-
t:e hasta el d[a da tloy la doble denomlnad6n 
de colonra y hcrtleJ, or1entadl 1 11 asl5tznd• 
de 1.m llllCDllll"H pera temllllin al tur1smo, el 
ocio y el espardmtent:D de los tnibiljadores 
mu nlclpales. De forma que aeemos C1111111!

nlente explonlr pr1mero las eta pes fonnatl
VllS de las mlonlas de YllCIClones y del 
111 rismo eocial en la Argentina y en Buenos 
Aires, como un ancl~ necesario para 
explrgir esbl lnld1tlva de nivel municipal. 
Acudir 8610 a le hlstor1a local condudl'lll a 
clar1fte1 r estil auténtica creación peronlstil 
desde el voluntarlsmo o el penonellsmo 

polltlco, 1:111 como ha quedado en le mt!rnar1e 
de la familia de Si.111 pr1maros administrado-
res.' 

La• mlon ... • w-ion. allmlllrm 
.... "lllllo9cl6bl'-"' 
Entre nnes del lilglo XIX y pr1nclplos del XX, el 
mO\llmlentD higienista que dominaba el 
ambiente pedegóglai ocddental lmpuls6 el 
dasamll lo de les pr1meras a>kln las asoolares 
de Vllcadones. La preocupación de 11 Eu rop¡i 
contll!mpor6nee por los saldo.s negativos del 
proaiso da lnduatrlilllz.aclón y urbanlzaclón 
de todo el llglo XIX llevab1 e plantar 
•luciones a loa problemas de aalubr1cllld y 
condiciones de v1da en el Nt\lrado 6mblto 
urbano. Los prtme111s cong.11!sas lnll!ma.cl1>
nales de hlgl- de la dad.a d.e 1870 
respondían 11 11 mlR111 PreOC\IPlld6n, que 
daña fcrma ar movimiento científico, 
m6dloo, higiénico y pedagógico c:arac:18rlst1-
1:C1 de I• ~poca. Las hlglenlstn lmpuls.ron I• 
creac16n de un slnnll mero de 1111los, al ber
gues, h05plblles, ca1H·a1na, ood nH y 
cantinas escolares, ecampef\adas par 
excu 111lones, vacadonm, ejan:ldos al aire 
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llbne, etc. 
En este contexto, la creecl6n de colonlBIB 
escolares de VllCllclones lntentabl regenemr 
a los 'nlllos débiles .. qlll! tenían dlfk:ultedes 
lfstcas o se desarrollaban en ambientes 
perj'udlclales, como enin '" prec¡irlu 
viviendas obn!tMls d& la bel/e époqut!. Sin 
embargo, la primera lnldllttva de este llpo no 
surgl6 de un Pllb emlnenlZ!mente Industria!, 
sino de la apacible Suiza. Eh 1876, un pastor 
evangelista reunió unos ee&erltil nlffos pera 
pasar unas WCllclones de alne puro y 
allmentacrón aane en el cantón de Appenzell. 
R.6pld1m~, el ejemplo se expandió por 
Inda Suiza, paralgunasdudadesAlernanasy 
por EIJropa Central. En 1878 hubo una 
n=unl6n en Zurld'l !Hlnl ciomportlr re'S'Ultllclo$, 
en 1881 se c:elebnS el primer Congreso 
l'llblmaclonal en Berlln sobre c:olonllls de 
wced'ones, y seis allDS despu& se neplll6 la 
exper1encla en la ciudad helvét1ca.ª 
En A111entlM, un re1'lejo del Interés que 
despert21ba en la mmunldad mi!dlczi y 
pedag6!¡1ca local podemos perdblrlo en la 
cobertura que hacl1 de ello el Honftor de fil 
Edl.1Clld6n Común• (en adelante HEC). Las 
polltfcas Implementadas por el estado 
alern6n unlBQ!do bajo el lmpulis;o pn.tSlano se 
estaban lnlltlllendo como el ejemplo e seguir, 
siendo Berlln la dudad modelo que pos ala un 
Com~ de Colarllas Escalane5.'Tan tempnino 
como en 1895, el Consejo Neclonal de 
Educad6n (en 1delante CNE} organizó la 
primen! mlonla escolar de 118C21clones en el 
pals, eiwfendo en enero 300 alumnos a Mar 
del Pla\11.ª Luego la lmltllrlen dlllC1'$<15 
instituciones esistencialisllls y tilanripiclls, 
y algunas empresas! Por su parte, la 
Dlreci::l6n General de Escuelas de Mendoza 
Inauguró en 1915 un chalet destinado a 
albergu nlllos débiles en el Vlllle de 
Uspallatz, IJl!nenindo una amplia n=pen:u
slón en los clraJlos higienistas a nlvel 
nacional.'" Lllls novedOSllS colonias y las 
plazas de e;jerdclo ffsk:D, fuenin ac.>mpaña
das por varias escuelas espedales para nlllos 
~blles. A¡>un\11ban el mismo sector de 
rieSQO definido en ténminos médicos -los 
nll'los de los secb:lres populares criados en 
ambientes •negot!Yus" que propiciaba" el 
padedmlentodemelestaresyenfllrrnedades 
c~nlCils·, y se diferenciaban 9'llo en aspec
lm Gf911nlzztllvos, camplementllndoe en 
ml.IChcs ce sos." 
E5bl 1socllld6n entre los objetivos !Md!ClOS, 
aanitarios, pedag6i¡ims y políticos mntinu6 
llalltl mediados del slglo XX, acompallando 

la farmaclál\ y mnsollclacláll de un estado 
médico legal en la Argenllne ... Exlstl6 en 
tod1 emr eta1>1 una supel'J)Ostd6n entre la 
peda909ta de la higiene y le pn!Oc:upacl6n 
por el fllturo nidal de la nación, ~donde los 
Infantes dEOlles y escrof\llosos del pnesenlle 
traían dMesperanzas y temibles visiones 
sobre soldados lmposlbllltldos de defender 
la patria, madres lncepacff de cuidar una 
prole sana, obreros y trabajadores man::ado& 
por la degenenid6n menl:lll ylfsa".,. 
Luego de aquella Iniciativa aislada, el CNE 
abordó decididamente el desarrollo de las 
colonlu escol1res desde 1924, llegando a 
770 alumnos enviados en 1928. Ese mismo 
afio, la oferta se habfa ampliado, agregando 
e Mar del ~. las plaz• de Baradel"O y 
Tandil. Se llegaba esí el objetivo d& combinar 
los tres tipos de estlbleclmlentos, de 
ecuerdo a les necesidades mécUces de czida 
colono y a les presafpclones de IBIS 1leorfa& 
amblenl:llllsl:lls sobre la Importancia del aire, 
el sol y el agua para la a1ra de enfenmedades 
cr6nlcas:" "de mar pera alojar a los adeno-
1'4tlcos, esaofl¡loso$, dx:.; de llanura para 
los nerviCl!las y desnubidos por in.suficiencia 
de medio y vivienda; de montilla para los 
bronqulllles, esm6tla>$ y enémlclos por 
diversas causas"." La crisis eccn6mlc:s 
mundial suprtml6 las partidas asignadas 
hasta 1935, cuando se retomó el Impulso mn 
el Inicio de un programa que apunlllba a 
llevar la propuestll a todas las provincias y a 
edqulrlrlocziles propios. 
B CNE además trabajó estred'lamenta en 
e5bl ete!HI con el gobierno munlclpol de la 
ciudad die Buenos Aires, ql.!8 aolwlntó desda 
1920 sus propias colonlll8. La de Parque 
Avellaneda f1.le tomada como modelo por las 
publlcaclones periódicas de educ:ad6n, ya 
que combinaba actMdades reaeauvas como 
el tzalro o IDS juegDS, a:in otnis m6s pedag6· 
fllcas e lnlltrumenlllles como el lnlbajo en le 
huemr y viveros. Luego 5e reallzllron nuevu 
experiencias en el pn!dlo de la Sociedad 
Rural y en el Parque de los Pab'ldos, 
Seavedra, Chac:abuco, Agronomía, Lo$ 
P&rales y Centenario. La intendencia, 
adem.is, combinaba est3 oferta metropotlta· 
na mn su calonla de mar en Necacllea desde 
1923. 
En el ~mblto pl'O'Vfncfal, las gestiones 
ainferon por cuenta de la Dln!a:lán Genenil 
de Escuelas (en adelante DGE) y del flObler
no, ademb de 115 lnsllll.ldones prl1111d1S y 
algunas empresas. En 1905 la Legislatura 
provlndal lnld'6 la participación estatll, 
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Cltllrgando un subsidio de $1000 IS la 
Sociedad Protectora de la Inrencle de La 
Plata pal'll que lristalara una colonia en Mar 
del Plat2t, destinada a 'los nll'ios pobres de las 
escuelas comunes del distrito de la cepllelw, 
quedando a girgo de la DGE 5'U o~anlze· 
ci6n.u La misma abord6 el problema con 
notas en la Revtst.:J de Educaá6n de la 
Pmvtnckt de ~ Alre:s (en adelante 
REPBA) desde 1913, con un ertfa.llo en que 
se destaCilban las ventajas de In c:olonllls 
para la salud y educzicl6n lnhlntll." o.iatro 
ellos des~s, la r.ntervendón R!ldaral en le 
provlnd1 ~blecf6 por prlmeni vez una 
escuela-oolonle de vacaciones el\ Mlramar 
administrada porta DGE. Enoc:tubrede 1927 
J\jlln .losé Alt;lna praentó un proyecto de 
colonias escota rea y de vac::acionesa cer90 de 
la dlrecd6n, que file aprobado y reglamenta· 
do. los gastas estar<en e cergo de los 
alumnos que pudieran pagarlos hasm tanto 
se destf Ml'lln partidas espeáftcas para su 
mantenimiento, debla albergar la mayar 
c:sntldad de alumnos de 8SC1eles p~bllcas 
•que por su oon5tltudón ffsfc¡i deb1n c:om· 
prender.se en la denominación genérica 
'nll'I09 déblles' •,y se le darfan a los Consejos 
Esclolares, lnspe~ s:ecdonales y c:uerpo$ 
médicos locales las tareas de Ol'!lanlzadón. 
Sin embargo, hubo que espel'llr hast1l que 
por medlo.s fraudulentos Manuel Fnesm 

Iniciara su gobl!mllcláll {193&-39}, para que 
a!ll:as lnlcleUws adqulrferan une organk:lded 
y esVl.lctum mh coherente y art1culad1.'" Un 
allo antzs de que asumiera, se fanmó una 
comisión en le DGE pera lograr que las 
oolonlas se ~l\Sfonmaran e" algo deftntttvo. 
La REPBA comentaba ql.!8 'heeho el ensayo 
con carácter general y consagrada la bondad 
de sus resultados, [era] necesarto lntenstft
car de Inmediato el estudio de su deft'nlllve 
cqanlzadón"', y consideraba llegado el 
momento de camerwir IS mor1llnar sus 
1\mdones con las del Estado pl'O'Vfndel.'" En 
el verano 1936·37, ya con el apoyo del nuevo 
gobernador, el 91to hebte sido rotundo, y 
1\mdonaban estlbled'mlentos de la dlrec:clán 
en Punbl l..llra, VIiia Ellsa y"nlndll, edemás de 
las d& los consejos ElllC:Olares de Sen Isidro, 
Avellaneda, Lomas de Zamora, Qullmes. Los 
resultadDS solJne la mnstilud6n &Ice de IDS 
nltio& fl.leron el argumento central pera que 
ese mismo afio el director general de 
s::uelas enviara un proyecto de ley y 
presupuesto de galil:os al ministro de 
gobierno, pira conaet1r el flmcloMmlento 
de una Clllonie en Mar del Plata. Finalmente 
se obtuvieron los fondos necesarios para 
abnz11r el objetivo de los tres tipos de 
colonlas: ftuvlel en Puntll !Jira, de sierre en 
'Tlmdllyde muen Mar del Plata. 
El ejemplo alem.in propio de las prlmenis 

Sallo de fi,O/, PROVINCIA DE BUENOS AIRES cuatro ellos de Gobierno (1936-1939). 
Gobierno de Manuel Fresco, Vol. VII', 1940. 
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~ocas fue en derta medid& desplamdo en la 
pro'tllnda por la conocida admlrad6n de 
Freso> 11'cla d modelo f.Ost.. En 1938 un 
lntl!l'EIS8nte lnfllrme aotire la.s colonias 
eec:olarn Italianas desb~ba el papel que 
deb(a cumplir el Emclo en la Mela de la 
Infancia, dllfando de lado una conslderad6n 
de 1115 col011l1S como obAiS de benefloencla y 
otor,¡,ndoles ur\8 importantísima func:i6n 
soáal: ~el ITMl!or dasarrollo de las nuevas 
gener11dones, pora obtener Ul'lll jUYl!ntud 
siempre més filarte, adultos mds lucrativos y 
90bre todo el mejoramlem» de la niza, que 
debe ser el prop6:slto fundamenl211 de un 
gobierno previsor"."' 
Se OliJllnl%6, en e~ha col11bo~6n con 
los munldplos y algunas aaocladones 
cooperadom, un sistema apoyado en las 
1 n stlllJclo n es educzt 111111 s para reellm r la 
seleocl6n y el eiwfo de los gnipoa: se 'Visita· 
bll" los hogere$ de lo$ beneficiado$ y lSe lo$ 
sometía a revisaci6n molidica, estimando al 
estaban en condlclOlles de w~cl011ar. La 
dirección del Cuerpo Médico Escolar tenla a 
cargo esta tarea -._exsmlfl4ndose en cada 
df3tJ no, escuekJ por esr:uehl, a todos 5415 
~, prlmMJ portas vfsJtadonudt! 

higiene y luego por los mi:dkos ,,_,¡ate dt! 
d/Sl:rlto o de zon&.-'." l.llego, el mismo 
Cuefllo quedllbll 11 1;11rgo de la dlreQ;lón, 
organización y l/fgllancla de las colonlas 
eec:olares, atendida!¡ por docentes, oelado· 
ras, muczimas, roperm, vlsltlldo111s de 
higiene, médicos y dentlsms. EstB deleoa· 
cl6n de bll"ell$ en m11n05 de profe$1on1ln de 
le salud respondía al proceso de medicaliza
cl6n que habla consolidado desde principios 
de s'lglo le praenda de los médicos en los 
es1Jlbleclmlentos escolares, llegando a 
19e90rarham en los planes de estudios." 
Sabemos que en las temporadas V1!f'llnl!!911S 
de 1936· 1938, el Consejo E&<:olar de Seis de 
Setiembre" pre5fdlclo por el mlJYOI" Miguel N. 
Tbglraftco y el personal docente de las 
eea.telas drstrrtales, organizaron el envio de 
lo.s nlf\os de fllmllllls tnlblljalloras de la 
comuna a Mar del Plata. El mismo Intendente 
Amilll> hibli l'ellllzllclo 1115 ge$UOllff pef'SO· 
nalm11nte con el gobemador, y el estado 
pro'tllndlll era quien brindaba el hospedaje y 
se ene11111aba de IDdlls la t.ereu que 
Implicaba el cuidado y reaead6n en los 
contingentes." En Mar del Plal:IJ, ésto& &e 
alojaban en la Esalela Nº 1, habllltada para 

761 REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE Nº 40 

1 

tal fin en 1937. Qulz:ás que la lnlclatMI en el 
4imblto loail haya sido n!lal11111mente ta111ía 
tiene que ver con que Morón era considerada 
desde fines del $1glo XIX U!'lll regl6" de 11lres 
sanos y puros, Ideal pera la aJra de enferme
dades propias de grandes concerrtl'<láones 
urbanas. Pn!d'samente a fines de los ellos 
30, el pueblo pintoresco de principios de 
siglo habla sido reemplazlldo por un11 
peque~a urbe comen:ial e industrial en 
crecimiento, transform.tndose en un 
11mblentz no ya ten propicio para los nlftos 
déblles. 
Durante ~$ prfmenis expeftenclas, la 
actividad ltsica OaJpaba un rol central. Las 
nll!as realizaban prácticas relacionadas con 
el ritmo, la belleze y 111 gracia, mlentrlls los 
varones dabfen po1lendar sua cualidades 
vlrlle& y de Muros hombres de la patria"', 
bajo un prvye<.to de construa:16n de g&leros 
que apunlBba a la mujer corno madre y al 
hombre como trabajador." LAi$ ejercicios 
gimn.lillticos matinales eren complementa· 
dos con almuerzos, bal!os de sol, sle9tas, 
programados "mebódlat y dentfflCltmente"'. 
Gracias a ello, el flOblemo de la p"1Vfnda 
decla que los nlftos lograblln •aqutlat.ar sus 
condidones, vigorizar sus músc:ulos, agilizar 
SttS cerebros y elevar sus condldones ffslcas 
y mon1/e$"." Eslll era poslble por la crncl6n 
de la Dln!oc16n General de Educación FTslca y 
Olltura de la Provincia de Buenos Aires, en 
julio de 1936. Al ello ent111nte, e21da distrito 
escolar dlsponla de lnstnictores capacitados 
en glmnasla metodlzadi, ence~idos de 111 
organlzac16n de distintos torneos y campeo
natos p"1V!ndales, y de la colaboración en la 
11d:hri'dad ffslcll en las aikmlas. Las lm.igenes 
publk:llBl1as de la flestlón Fl'69CO muestran 
ac~Md1de$ muy reguladu, con fllu de nlftos 
unironmados de blanco paseando por la 
rambla, descansando en la playa y realizan· 
do serles de glmnasla caltstl!nlce, rigurosa· 
men1l! vlgllados. 
Con el peronl&m0, la actividad de las colOlllH 
cn!e16 abarando cede vez más el 'mblto 
nacl011al, al ritmo de la expansión de la 
partlclpedón del estedo e" la f!Slstl:fld11 
social y del desam>llo pleno de las acthlfda· 
des de lo& sindicatos y gremio&. La enverga· 
du111 de este reallmd6n se plasmó en le 
construcchSn desde 1950 de diversos 
edificio$ de colonl115 de VllClldones $Indias· 
les, a lo$ qu& se sum6 el Complejo de 
Olapadmalal. Debido a estas transfonnaclo
nes y, e dlf'l!rende de la et.epa 11ntertor, In 
colonias de vacaclOlles del primer peronlsmo 

conl:llron con edlfldos propios, fueron 
ulll!Z21das por gen~ de Indas las edades y se 
organizaron aut6nomament:e. Todo lo cual 
no conndljo que persistieran hasta 111 
década de 1950 cle11J>6 modos de oroanlza· 
d6n y objeUvos propios del perlll higienista, 
destzu:él\dose por algunos ellos m.is une 
continuidad de la trfada prewnd6n l™!dk:B· 
control $11nltarfo· eduoed6n fl's'lcll. 

l!I turt11110 en la provtnd• de Buenoe 
Airea y M•rdel Pllltzl coma dmtlno 
Entre ftnes del slglo XIX y la década de 1920, 
en 111 provincia se desanroll1ron una serle de 
emprendimientos qllf! apuntaban a aear 
eapaclos dedicados espedl!camen1l! al odo 
de los sectores más pUldlentes de la socie
dad. La c:cSCB allánlfca bonaerense atrajo la 
mirada y las empresa& culminaron en la 
c:rffcl6n o remadelaclán de distintos centros 
poblados con aa:eso al mar y loa médanos: 
Mar del Plita (1874}, Necochee (1881), Mar 
del Sur (1882), Miremar (1888), <l,uequ6n 
(1690), Osbll\de(1909}, Montecllrlo (1912), 
OaromeaS (1919).'" 
La prfmara mitad del siglo XX se caracterizó 
por ur111 progresMI aproxlmacl6n de fraccio
nes de las nllf!Vlls dases medias y de los 
sec:tonis más acomodados de los trabajad~ 
res urbanos a esi.is núcleos en prlndplo mh 
selectos. La adopcl6n del autom!Svll y derta 
meJorfa en la& condrclOlles laborales con 
n!spedl) e prlndplos de slglo, pennllfemn 
una ampllad6n cuantitativa y aJallmtlw de 
qulenn disfrutaban del ve111neo est~I. 
Mientras tanto, algunas asociaciones ctvlles 
y empresas prfvadas constniveron hoteles y 
aimplf!jos recreativos, ain clertzi pn!ñ!rende 
por la provincia de Córdoba corno d~no. 
Mllr del Plllt.e, por s11 p1rte, eni desde la 
década de 1890 la villa balnearia por ei«:e
lenda de lasdasesalt:as porteftas ·que tralan 
de Europa la nlllledose costumbn: de 
veraneo- con sus limases ramblas, dlaletsy 
los paSleO& en tomo a la explanada sur, el 
Gral. Paz o la plaza Luro habían adq11lrlclo un 
verdadero per1!1 elitista. 
La ~clll de 1930fve la detransldón entre 
dos momentos para la ael:lvldad turl'lltlca en 
la provlnda. Se perlllaba la ampllad6n del 
turismo elltlste propio de le bel/e qoque 
argentina hacia nuevos actores sociales, 
democrat'lzllndo y popularfzando lo$ dere
chos de desainso de los trabajadores. Si en 
los primeros anos del decenio las vacaciones 
11nuales pogH s61o 11lcenzeblln a los emplea· 
dos de comercio, el descanso en el ftn de 
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semana laboral aban::eba a casi todos los 
tnlbaJadores. Ya en los af!os 40, la Interven· 
cl6n del Estlldo en la relad6n caplbll·tnibejo 
y la ampllecl6n de loa b&neftclos sociales 
hablan transitado parte del camino que 
profundlzaria luego el peninlsmo.'" 
En aste oonlll>cto, el goblemo de Frasco 
enoar6de5de su plan trien al de 1937-39, una 
serle de obnls pera promover y controlar el 
ocio da loe tra~edoras, con Inversiones 
mlllonulas en t\Jrlsmo, deportes y recrea· 
cl6n: urbanlmclones, fljed6n de mt!danos, 
eicplotad6n da lagunas ftsceles, caminos y 
paseos oosbmeros, balnearios y parques, 
plazas de e;jerdclos ffs'IClos, al!f'6dromos, 
stadlums, monumentos y museos hlsbSrl· 
cos." Los objdll/0$ del eWido l\lldonal y 
provincial eran lllntlD la contenci6n de las 
demandas de los trabajadores ac:ttvadas y 
ferozmente reJ1rlmld8s durante el cldo de 
protestas d& ras décadas de 1910-1920, 
actualizadas por la depresión de los t111lnta; 
como hnlore«r la reJ1roducd6n de llls 
ftlmlllaa trabajadoras en un oontlll«O da 
tnino del ftlóO Inmigratorio urt:Rmarlno y 
f\lertes migraciones lntemn." 1..11 mmblno· 
cl6n del uso y abuso de la tuerza p(ibllca • 
usurpada a partir de un golpe de Estado· 
CGntnt lu actividades slndlceles, ain la 
apllcacl6n de medidas entl'Ollcades a>n el 
corporativismo t\Jeron la receta elegida por 
las consen111dores hmt21 su calda en 1943."' 
Con respecto a la ciudad que atraía todas las 
mlmdas de los veraneantes, el gobernador 
se propuso lnlnsfonnarla en una de turismo 
da masas, popularizando y democnitlzando 
el balneufo." Oin la colaboracl6n del 
gobierno comunal de Jo~ Cemusso, se 
concreleron ur111 serle da Intervenciones 
urbal'lllJ que c:11mblllron radlallmentie la 
fisonomía de Mar del Plata. En 1939 se 
demolló la viaja Rambla, reemplazada por el 
complejo dl$dlado por Alejendro Bustlllo: la 
nulll/8 Rambla, el C8sino y el Hotel 
Provtnclal, ftlCOStados scb111 la bahía Brlstol. 
Adem6s, se reallzllnin obnis de urbanlzed6n 
en Playa Granda, con sua balnearios, 
cocfleras, Y.!tch Oub y rest!urante, el paseo 
costanero Tom:l6n·C8bo Comerm=s y la 
pevfmenuicl6r1 de la Ruta Nacional NO 2. A 
partir de este redlsef!o urbilno, Mu del Plal:IJ 
se abrió al turismo masivo, de da ses medias 
y POPUla-, con actMdades més eoon6ml· 
cae. 
Como mbemos, el turismo popular durante 
las 30 y pñnclp!oe de los 40 se allmant6 da 
una progrellMI amplladón de las vacaciones 

pagas, qua parmlll6 que sectores de tcdaa 
las clases sedales pudieran cumplir la 
CGnslgno de la Dlrea:l6n de Parques 
Nacloneles creada en 1934 •ecnccer la 
P<Jtrta H un deber"'. Según Pastorlza, 
mediante estos viajes netomente turfstlcm, 
los ll'BbaJadores oonodan y se apropiaban 
del pels, teniendo una dimensión pollllca que 
reto maña el nuevo gobierno ... 
Ccn el peronlsmo, estas lnlclaUvas adquirie
ron el carácter de un programa nedonal de 
aCCl!SO al turismo scclal, destinado por 
primare vez a los tra~edores como dase 
sodel."' EISQ gran exp1nslón de lis pnlcttoas 
tuñsticas, se vla fawredda por la apn:1bacl6n 
de les leyes da vacaciones nimuneradas 
obllg1torlas pe111 todos los t111ba,Jldores, de 
Sueldo A.nl.!81 Oimplementario, y el decretlD 
sobftl Personeña Gremial que permitió a los 
slndlelltos f\Jndar ln5tlti.Jdones de prellfsl6n y 
asilbncia social (colanias de vacacione.s, 
comedo111s, sanatorios y hospitales, etc.). La 
retórlc:.a del nuevo gobierno plllntellbo o los 
vacadone.s como una verdadera oonqulslB 
slmb611ca, y un gran mont!Je propagandfstf
co tendlit a dllurr las dlf'i=rencfos entre los 
veraneantas de dases populan!B con los de 
otras da&es sedales, en un Intento de 
nlvelacf6n hada arriba. De esta manera, se 
constn.ry6 la Imagen de balneario POPUiar 
que mantiene la cllldad hasta hoy. 
En est2I eblpa el turismo socia! 2 arti'cul6 
sobn!I tres programes vlnculados entre si: las 
oolonlas de wcadones y hoteles admlnletnt
dos por 111 Fundacl6n Eva Pl!r6n (Chapadma
lal, Embalse Rlo m, Mendoza), los prlmaros 
hol:eles de organlz:.lldones obrens y los 
convenlo.s de goblemos provinciales mn 
empresas privadas. De esta modo los 
trllbaJldor'e$ y empleados de dlstlnl;o$ 
sectcres pudieron acceder a pasar una o dos 
semanas al afio en la oosti alllintlca, las 
sierras cordo~s y Bllrlloche e pred05 
n!lducidcs.· 
Ccmplementlndo estls Iniciativas naáona
les, lo gabemed6n prwtndel de Domtn90 
Mercante Implementó en 1948 el Plan de 
Turismo Socfal, al que se le asignó un 
presiupuesto de 10 mlllones de paos. Era 
promOlltdo con la consigna de gran BITlllgc 
popular ~usted Pfll1.?I el viaje, ta pt0'11m:kJ el 
hospedaje", que expl1!Sllba la Intervención 
astetel pare el logro de una conquista ávlca: 
el derecho al descanso. 
En ese c:nntexto, se ofn!c'lenin paql.M!tes 
tuñsacos de 10 días, se elaboraron planes 
e1ipecl1!cos de turismo social con lnveni16n en 
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campamantcs, en caminos, el11oledos y 
forest3cl6n y promoción de ad:l\lldades, se 
log111nin acuerdos con las empresas pe111 
ob1Jlner pasajes més b8re1l0s. En el transpor
te ferroviario, por ejemplo, se rebajaron las 
lzlr'lflls entre un ls<J(, y un 25'1!., se establed6 
la dase Turista, y pare el caso de Mar del 
Platil se puso en funáonamrento un servido 
de trenes r'pldos de 4 horm."' 

El S19ronllmo .n Mor6n: 1948-11155 
Cesar Alblstur Vllleges lleg!S al ca110 de 
l'Jrterldante Municipal de Morón en 1948 
luego de una holg1d1 vi~ en las um1s 
(en una campaña que contli con gran apoyo 
popular} convirtiéndose en el primer 
~rldente peronlstAI de n~ comun1. 
Tenía 37 años o.iendo asumió y su ge&ti6n ae 
carac:tertzó por la Juventud de los 1\mclona
rlos que lo acompal\aron, que hizo que 
algunos llamaran al golliemo municipal: el 
'Jardín da Int.mt:es". Todos ellos eran 
mllltllntes dd n=cfentie mOllfmlento llde111do 
por Juan Dcmlrigo Per6n. 
Lll llagada del peronlsmo al poder coincidió 
con una !!poca de g111n desarnilla eain6mlco 
en el Partido, que file uno de las exponentes 
mb acab<ldos de la lnduetrlallzaclón 
creciente que aln!vesabo por entonas la 
Argentina. Fébrlcas de gran envergadura a 
las que se sumaba una Importante cantidad 
de peque&s estzbleclm'lentos, CGr1voaiban 
numerosas masas de trabajadores a la 
~Ión. Nuevas barriadas fueron surgiendo 
9n11cfas a la dlfusl6n del tñdltJ> y los IOb!os 
económicos, y en ellas se Instalaron los 
nuevos vecinos, provenientes de llls provtn
cllls. 
Durante la gestl6n de Alblst\Jr Vlllegae, el 
Municipio en<:11r6 un Tmport3nte plan de 
obras públic:as, que fue el reflejo del cn!Ci
mlento demograttoo y urflano del Partido. Se 
sumó a ello une gran preoc:upacl6n por le 
salud y la infraestructura sanitaria, y une 
clara voluntld da apertura de nuevos 
es¡11clos Qlltllrales y educ.atMis dirigidos 
hada los secl:ores populares, nueves 
protagcnlst!s da la polMca local. Asl surgle-

C4sar AJblstur VTl/egas 

ron muchas lnstlt\Jdones que ai:ín subsisten, 
~o el Museo, le Eso.tela de Dllrl!n, los 
COftlSC lacrqueste. 
Dentro de una propuesta que apuntlba a 
empilar lllJ ya extendld!IS b8$es dd estado 
munldpal de los ello.e 30 y 40, la admlnl1111'8-
dón VlllB91l9 tradLdo al espacio comunal las 
mejo111s en las condiciones de los ln!bajado
res que el pe"mlsmo estaba lmplemenlllndo 
a nlval naclonal. Los consantes aumentos 
de las pertldas desUnados el 'egulnaldo•, la 
reorlenteclón de racurscs obtenidos por la 
venta de terrenos munlclpale1i hacia el 
tñdltJ> hlpolecA!rlo pera fllcfll121r el acxzso o 
la vivienda de las empleados, la lrl8talecl6n 
de un horno de ladrlllos que vendla por 
debajo del pn!do de me1121do al per.sllnal, la 
Guardeña Inlllntll, loe Ccsb.1111ros Pop u la ras, 
la Co0Pmit11111 Munlclpal de Consumo, la 
cread6n de una caja Mutual de Empleados y 
Obreros de la Munlclpallded, un plan de 

Con el Hotel de Vacaciones en Mar del Plata la 
Comuna cumple una auténtica obra justicialista 

VERANEO GRATUITO PARA LOS Nll'IOS Y A PRECIOS INFIMOS 
PARA EL PERSONAL MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE HORÓN Al finalizar un mandlatc. Q..4! se ha hecho por Mor6n en 
aJatro af!os, 1952. 
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e uidar la salud de los niños 
·es afianzar el bienestar 

del pueblo 
Pasó la época en que los gobernantes, especialmente en la esfera. 

comunal, sólo se preocupaban de las cuestiones puramente administrati
vas o edilicias. Hoy, un funcionario con clara visión de sus deberes en la 
función pública. imprime a su acción una vida múltiple que contemple 
Jos aspectos inherentes a su misión especifica y, Jos sociales, culturales, 

. educacionales, etc. Son exigencias de la hor~ de evolución y de avance 
que se vive. 

Buscar, pues, lo<1 medios ad~cuados para encau.zar la acción social 

Colonja de niño, 

en Ma.r del Plata. 

de<lde el medio municipal, por una via firme y acertada, implica llenar 
adecuadamente una faz interesante de la función pública. 

Tal es lo que acaba de hacer el intendente municipal senor César 
Albistur Villegas, quien elevó un mensaje y proyecto al Concejo Delíbe
rante, destinando la suma de 100.000 pesos a fin de crear en Mar del 
Plata durante el verano 1950-51, una colonia para los hijos de los em
pleados y obreros municipales. 

Como no podía ser de otro modo, peronistas y radicales dieron su 
voto unánime de aprobación a la valiosa iniciativa. 

MORÓN. Crónlt:ill y gukl de su progreso, 1.950. 
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vtvlendas para empleados ccmb!nades con 
exenciones lmposlt!Ylls a quienes tUY!eran 
una sola vivienda famlllar y el Estatuto para 
el Personal Munlclpal, entnl otras medidas, 
pl'OYOl:llron un ve111•dero Mito cu11llait1vo en 
loa derechos laborales y nivel de vida de 106 
tnlbcilladones del Nctor. 
En ese U1111Extll políllco debe enmen:zir.se la 
declsl6n del Intendente de crear una Colonla 
de V<lcaclonK en Mar del Pleta, q1.1e de$de el 
comienzo es111vo lmaglnacSa como un tiotzl 
para los empleadOs comunales. A. ello 
debemos sum•rle los d0$ procle$O$ previa
mente descriptos: la consolldacl6n de un 
programa de as~ncla a 108 escolares, que 
apunbibll a mejonir sus condlclann ffslcz¡s 
pero tllmblén acercarlos al dlsl'l'ubl y el 
de50lnso e.i;t!Ylll en saludablK entornos 
natllrales; y la creciente demanda de 
espan:lmlanto de ft"acdones de los sec:tones 
popul11re$ y medl0$ que mejoreblln sus 
condiciones de vida y eren atrafdOs por las 
múltlples opd'ones que otre<:la Mu del Pfal2i 
como destina turl'stk:n. 

la •dqulllcl6n d.i pl'fflo y '-• llllMle
don• 
Una wz reallzilda aquella primara exitosa 
experfencl~, el municipio decld16 lldqulrlr el 
local donde habla flJndonado la colonla. 
Según su propio testimonio, el Intendente 
consult6 primero a /lfS 111/tas esfu.u fJl'OVln
daJes para saber si, en ceso da concratar la 
opmicl6n, podña disponer sin p~blem1S del 
inmueble. la respuesta fue afirmativa: el 

m1evo edlftclo para la EsclJela Nº 26 habla 
sido tennln•d11 11 principios de 1951 y se 
lnauguraria en abrir. 
El Concejo Dellbenml:e ~rd6 ap~bllr la 
flnna del boleto de compn11·verrta que habfa 
r11allzado Alblstur VI llegas ad "1ferdndum del 
cuerpo. La noche del 30de m•r.zode 1951 en 
sesl6n extraordinaria, .sa dlsJMJSO poner la 
cuest16n en cuarto Intermedio por unos días 
pare esllldlar la slll.lacl6n. Pero awnzzida la 
medrugedll, Alblstur Vlllegas se comunicó 
desde Mar del Plal2i con su baooula y pld16 a 
lnlv& de su ~rlo que se reconsiderase 
la sanción, porque el plazo para conc1'11tar la 
opencl6n era de S din. De esto forma, el 
Intendente logr6 la autorlzacl6n para 
adquirir la propiedad, sll2i en la calle U11and~ 
de La lbrre 651. Se ~narl'an $200.000 a 
la compra del Inmueble y $50.001> pera las 
reflloc:lones necesarias. 
Rnalmenl:e se coi1Cn!t6 la compra, pero a 
través da un nuevo boleto de compra-venta 
(lfÍ ~ del Concejo, ccin los d11eft0$ 
de 106 lotes en cue5Cl6n: el mallfmonlo de 
"'19cual Zacarla& y Josefa Messmi. Por e91:e 
nl.ll!W conlr?lto, la ope111cl6n lndulrl'a dos 
propl&dlldes linderas a la qua he ble elojedO a 
la eso.tela y a los COlltlngentes de hlJO$ de 
empleados municipales en la temporada 
1950-51. En la sas!ón extraordlnarfa del 25 
de abrll de 1951 se aprobó 111 comPQ en 10$ 
nueves tármln06, con 7 votos anrmattvoe y 2 
abstenciones." 
La tninsaccl6n 2 aco1116 en $335.000 y en 
una sola oparacl6n se adquirieron la oons· 
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trucción con frente a la calle Usandro de La 
Torre y las dos casas que tenían frente a Ira la 
al 7000, los chalets que hoy forman parte de 
la colonla, ubicados en la esquina de las 
mencionadas calles. Los siete lotes adqulrt
dos en el éjldo de Peralta Ramos se escrttura
ron a favor de la Munlclpalldad de Morón en 
septiembre de 1951, firmando Albistur 
Vlllegas en su carácter de Intendente y los 
Messera. Al momento de concretar la 
operación, el municipio pagó $231.900 en el 
acto, descontando del total acordado 
$33.500 que había adelantado a los vende
dores como sefia y $69.590 que quedaban 
por saldar con una hipoteca.39 

En sus mensajes al Concejo Dellberante, el 
intendente había señalado que "una vez que 
se contara con las comodidades necesarias 
para su alojamiento", pensaba ampliar para 
todo el personal de la munlclpalldad los 
beneficios que recibían las colonlas lnfantl
les. Para ello, desde septiembre de 1951 se 
llcltaron reformas por casi $50.000, otros 
$50.000 para mobiliario y gastos generales, 
y unos $25.000 para reparaciones y coloca
ción de tejas en los techos. 
Ya concretadas las reformas necesartas, 
desde el municipio se comenzó a diferenciar 
a la "colonia• del "hotel•. En el balance de 
gobierno tltulado Al finalizar un mandato. 
Qué se ha hecho por Morón en cuatro alfas 
(1952), se separaron claramente las activi
dades de la colonia dedicada a los niños, del 
"Hotel Munldpal de Vacadones", destinado a 
alojar a los empleados y sus famlllas entre 
enero y Semana Santa. Sus instalaciones 
ofrecían dormltortos con camas de una y dos 
plazas para SO adultos y 100 niños, salón 
comedor con 25 mesas, bafios recién 
construidos y un gran patio descubierto. El 
predio abarcaba unos 450 m2 cubiertos, 
sobre un terreno de más de 2000 m2

• En las 
distintas salas se podían ver cuadros con 
leyendas doctrtnartas justlclallstas, retratos 
de Juan y Eva Perón, considerados por el 
Intendente los Inspiradores de esta Impor
tante obra social. 
Al terminar la temporada de 1951-52, se 
emprendieron nuevos trabajos de albañlle
ña, pintura y la construcción de un tlnglado. 
Al delegar su mandato a favor de Eugenio 
Pérez Quintana en 1955, César Albistur 
Vlllegas pudo ver cumplldas gran parte de 
sus expectativas con respecto a la colonia
hotel que había Impulsado desde 1950. 

Adlvldad• y admlnlstracl6n de la 
colon la-hotel 
Mientras se Iniciaban los servicios del hotel, 
se mantuvieron las actividades de la colonia 
para los meses en los que no acudían los 
contingentes de empleados municipales. 
Durante ese período, los nlfios eran traslada
dos dlartamente a la playa, donde las 
celadoras organizaban todo tipo de entrete
nimientos, y al regresar, se divertían con 
otras actividades y juegos de mesa. Además, 
se organizaban excursiones y paseos por la 
ciudad "con fines recreativos e instructivos". 
A su vez, con $10 dlartos el personal munlcl
pal podía disfrutar de un servicio que Incluía 
desayuno, almuerzo, merienda y cena, 
además del viaje de Ida y vuelta en los 2 
"micro-ómnibus• adquiridos por la comuna. 
Gracias a esta atractiva propuesta, en su 
segunda temporada la Colonia-Hotel recibió 
más de 300 nlfios y 200 mayores. 
En estos años se mantuvieron ciertas 
tendencias Impuestas por la dlrlgencla 
conservadora de la década antertor, sobre 
todo el hincapié puesto en la actividad física 
de los "colonos•. Las Imágenes publlcltartas 
del primer peronismo, con los niños realizan
do ejercicios en las playas, prolljamente 
formados en flla y vlgllados por los Instructo
res físicos y celadoras, eran muy slmllares a 
las publlcadas a fines de la década del 30. 
Los contingentes infantiles estaban separa
dos por sexos. Esta costumbre se mantuvo 
incluso por un tiempo con los grupos de 
empleados. Así lo recuerdan algunos de los 
prtmeros veraneantes: las famlllas llegaban 
juntas a Mar del Plata y se separaban en los 
cuartos del hotel. Seg(m Maña Ester 
Iturrarte, " ..• matrimonio o pareja no existía, 
las mujeres Iban para un lado y los hombres 
para el otro". 
El joven matrimonio marplatense de Ra(il 
Iturrarte y Libertad Río Negro de Iturrarte, 
eran los caseros de la propiedad al momento 
de ser adqulrtda por el municipio. Acordaron 
con Albistur Villegas continuar trabajando 
allí, Iniciando una tradición famlllar que hoy 
contin{ia. Ra(il "el vasco"' Iturrarte, comenzó 
siendo designado como suplente de algunos 
agentes con licencia en abril de 1951. A fines 
de ese mismo afio, y previendo la futura 
temporada, fue designado definitivamente 
por el ejecutivo municipal. Con sólo 20 años 
quedó a cargo del mantenimiento y buena 
parte del funcionamiento de la colonia, 
además de cumpllr funciones de chofer. No 
sólo realizaba los viajes con el micro que 
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trasladaba a los contingentes desde Morón 
hacia la colonla y de allí a la playa, sino que 
en los primeros años conducía dos carros a 
caballo adqulrtdos por el municipio. Con uno 
se reallzaban las compras y otras dlllgenclas, 
y con el otro -llamado "el canasto•- Ra(il se 
encargaba de acercar a los contingentes 
desde la Avenida Juan B. Justo que estaba 
asfaltada, hasta el frente del "hotel•, rodea
do de calles de tierra. Pero además, el 
canasto era utlllzado para los viajes a la 
ciudad, tanto para reallzar una llamada 
telefónlca en la Avenida Colón, hacer unas 
compras o para slmplemente pasear a 
caballo por el centro. Inseparable de "Don 
Iturrarte"', Ubertad se encargaba de la 
mayoría de los trabajos de cocina, limpieza, 
lavado y planchado. Hasta prtnclplos de la 
década de 1960, el matrimonio trabajaba 
prácticamente solo, contando con algunos 
ayudantes para la temporada. 

Las C.ltlmas obras da ampllacl6n y la 
colonlahoy 
Con el golpe de estado de 1955, la adminis
tración de la Colonia pasó a manos de 
mllltares retirados. La prtmera medida del 
gobierno de facto que afectó a la colonla, fue 
el decreto nº 2 del interventor militar 
Lorenzo Buasso. En él, y como se Intentó 
aplicar en todo el país, se disponía retirar 
todos los emblemas y símbolos de "la tiranía 
depuesta"' de todas las oftcinas p(iblicas 
munlclpales. ll:ll como lo recuerda Libertad, 
en la colonla se quitaron los cuadros doctri
narios, los retratos y quedó prohibido para el 
personal exhibir Insignias peronlstas. 
Además, cuando los funcionarios inspeccio
naron los bienes que existían en la colonla, 
los que estaban sin inventariar fueron 
Incautados y nunca devueltos. 
Sin embargo, este tipo de vaivenes polítlcos 
no afectaron el funcionamiento de la colonla 
y el hotel. Muy por el contrarto, el uso que 
hacían de las instalaciones los trabajadores y 
los escolares fue siempre en aumento. Al 
comenzar la década de 1960, dado que la 
demanda de plazas para los contingentes se 
cubña muy rápido y no alcanzaba a satisfa
cer las necesidades de los empleados y sus 
famlllas, se decidió subdividir las habitacio
nes con tabiques de bloques vibrados de 
cemento. De todas formas, se hacía evidente 
que las instalaciones debían ser ampliadas 
pasadas diez temporadas de veraneo. 
Intentando responder a la escasez de cupos, 
en 1965 se mejoraron las lnstalaclones con 

cuatro nuevos ambientes y dos baños, -
ubicados entre el chalet con frente a Usandro 
de La Torre y el salón comedor- y se realiza
ron obras de mantenimiento y reparaciones, 
Invirtiendo más de $800.000. Otra etapa de 
obras de ampllaclón, refacción y manteni
miento se dio entre 1968 y 1973: lo prlnclpal 
fue la ediftcación de la estructura de hormi
gón de dos pisos, con frente al patio central. 
La planta alta fue destinada a nuevos 
dormltortos y la baja, pensada lnlclalmente 
como cochera, para un salón de usos 
m(iltlples, lavadero y depósito. ll:lmblén se 
construyeron 18 bafios nuevos, se proveyó 
de agua caliente a los sanitarios de planta 
baja, se colocó una nueva cocina Industria! 
de seis quemadores plancha y dos hornos, se 
adaptó un sector del garage como comedor, 
se instaló una bomba de agua y se dotó a la 
colonla de allmentaclón eléctrlca trtfáslca. En 
todas estas mejoras se Invirtieron más de 
$4.500.000.40 

Al momento del golpe de estado de 1976, la 
etapa de formación de la colonia y del hotel 
de vacaciones munlclpal había terminado. En 
los años previos, las instalaciones actuales 
ya estaban edificadas y se había logrado 
organizar una red de contactos lnstltuclona
les que permitían trabajar articuladamente 
con la mayoña de las escuelas p(ibllcas de la 
zona, con contingentes de otros municipios, 
con nlfios en rehabllltaclón, con centros de 
jubilados, con delegaciones deportivas, con 
Instituciones marplatenses. SI bien los afios 
de dictadura significaron un cierto estanca
miento de las actividades, desde el retomo 
de la democracia a la actualldad, la colonla
hotel ha mantenido una propuesta atractiva 
que genera que siempre se cubran las plazas 
en los meses estivales. Por razones económi
cas la oferta actual no es tan amplla como lo 
fue en los comienzos, pero la opción del pago 
en cuotas y las tartfas económicas, todavía 
hoy permiten que algunas famlllas de 
trabajadores municipales lleguen al mar por 
prtmera vez o puedan disfrutar todos los 
veranos del merecido descanso. 
La Colonla Munlclpal de Vacaciones tiene la 
partlculartdad de ser el (inlco ejemplo que 
conocemos en que es administrada por un 
estado comunal y no por un sindicato de 
trabajadores municipales. Además, se puede 
destacar su funcionamiento Ininterrumpido 
desde su creación y la permanencia de 
miembros de la famllla Iturrarte desde los 
Inicios. 
A pesar de la larga trayectorta de esta 
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institución, la gestión del primer intendente 
peronlsta de Morón no ha quedado en el 
olvido. En el afio 2002 -durante la intenden
cia de Martín Sabbatella- recibió el nombre 
de "Intendente César Alblstur Vlllegas•.• 
Desde el 2004, una placa de bronce recuerda 
el Inicio de esta historia a los visitantes que 
concurren cada afio: "Colonia Municipal 
Intendente César Alblstur Vlllegas. En 
homenaje a su fundador por la honestidad y 
el compromiso con la comunidad de 
Morón•,41 

Nota•: 
1 IAHMM, Ordenanza 1743/50. 
2 MUNICPAUDAD DE MORÓN Al tfnallzllr un 
mandllto. Qri • ha heeho por lfo'6n en 
cuatro ... , 1952; y lfo'6n. Cr6nlt:ll ygufa de 
811prGllN90, 1950. 
1 Ubertad Río Negro, Maña Ester Iturrarte y Martna 
Clcaccl -quien actualmente administra la colonla
son madre, hija y nieta. Ubertad junto a su martdo 
Ra61 Iturrarte estuvieron encargados de su 
funcionamiento desde su creación, por vartas 
décadas. La continuidad del vínculo de la familia 
con la Institución es un dato bastante peculiar. De 
las entrevistas realizadas a las prtmeras dos, se 
desprende que a pesar de los afios de trabajo en el 
lugar, sus relatos sobre la compra del Inmueble son 
discordantes. Ambas coinciden en otorgarte al 
Intendente un papel central en la gestión, tanto por 
sus tácticas negociadoras como por su voluntad 
polft:lca para hacerto. Pero mientras la prtmera 
dudó acerca de si fue él en forma particular o la 
munldpalldad quien la adqulrtó, su hija asegura 
que los duefios antertores dieron las Instalaciones y 
que •AJblstur V/llegas la don6 a /os empleados 
munldpales'. Como se verá más adelante, fueron 
fondos municipales los que adqulrteron la propie
dad y si fue entregada por un momento al sindicato 
de trabajadores, luego fue el estado local quien se 
encargó deftnltlvamente de su funcionamiento 
hasta el día de hoy. 
4 Tomamos la caractertzaclón de nlfios débiles para 
Argentina de Alejandra RODRÍGUEZ DE ANCA en 
"Apuntes para el an611sl• de I•• reladon• 
entre discurso médico y educ:ad6n (1900-
1930)"', DI USCIA M. y SALTO G. (ed.} 
Hlglenlsmo, edllGld6n y dlseutSO en 111 
Arllenflna (1870-1NOJ, Santa Rosa, La Pampa, 
EdUNLPam: " 'nlfios débiles' eran aquellos que 
manifestaban retrasos pedagógicos en las escuelas 
comunes, atrtbuldos ya sea a deftclenclas nutrtdo
nales, enfermedades [ ... ] o debilidad constltudo
nal. La 'debilidad' condensa una vartedad de 
slgnlftcados relativos a factores ft'slcos, mentales y 
psicológicos provenientes de la herencia y del 
medio ambiente; con una fuerte Incidencia de lo 
polft:lco-soclal, la 'debilidad' es leída sin embargo 
como un fenómeno orgánico ... • 
5 CANO GONZALEZ R. y REVUELTA GUERRERO C. 
"La• colonl•• escolares: una lnstltud6n 
pedag6glc:a de higiene preventiva en benetl-

clo de los nlftos d6bll• de 1•• escuela• 
primaria• (187&- 193&)"' Revl•t• 
Znterunlverslt•rl• de Form•cl6n del 
l'rDlesonulo, nº 22, Enero/Abrtl 1995, pp. 185-
195. 
• MEC (1889} "Colonl•• .colares de vac:aclo
n•. El congresodeZUrlch"', pp. 385-388. Luego 
se hada el seguimiento de algunos países, por 
ejemplo (1898} "Francia. Colonl•• de vac:aclo
n•"', pp. 403-404, (1899) "Suecia"', pp. 1010. 
7 Ver por ejemplo, MEC (1894} pp. 1259. Ulla Ana 
Bertonl había destacado a Alemania también como 
el centro de las miradas para la formación de 
batallones escolares y para estudiar la relación 
preparación militar ciudadana-fomento de la 
nacionalidad. Ver BEIUONI L. A. (1996} "Solda
dos, gimnasta• y .cola ..... La escuela y la 
formacl6n de la naclonalldad • fin• del •lglo 
XIX"' Boletln del :Instituto de Hlstorl• 
Argentln• y Amerlc•n• •or. Emilio 
Ravlgnanl", Tercera serte, N6m. 13. 
• Nos atenemos aquí a MEC (1895} pp. 1399-1400. 
Armus dice que fueron 600 nlfios y nlfias entre 8 y 
14 afios, pero no cita su fuente. ARMUS D. (2007} 
La dudad Impura, Bs.As., Edhasa, pp. 96-103. 
9 Aquí sí seguimos a Armus en La dudad Impura. 
TI!imblén Pastortza hace algunas referencias a los 
oñgenes de las colonias PASTORIZA E. (2008} "El 
turl•mo soclal en la Argentina durante el 
primer peronlsmo. Mar del Pllltll, la conquista 
de 1•• vac:adon• y los nuevos rltual• 
obrero•, 1943-1955"' en Nuevo lfundo 
lfundos Nuevos, 
[en línea] URL : http://nuevomundo.revues.org/ 
lndex 36472.html 
10 DI USCIA M. s. (2004} "En pos de •• regene
racl6n nac:lonal. lnstltuclonH y blotlpologfa 
en Argentina (1900-1940)"', en V•lfa Hlstorlll, 
Nº32. 
11 ldem; y DI USCIA M. s. (2005} "Colonl•• y 
escuela• de nlftos d6bll•. Los Instrumentos 
hlgl6nlcos para la eugen•I• en la primera 
mitad del slglo XX en Argentina"' en DI USCIA 
M. S. y BOHOVSLAVSKY E. (Ed.} Zlllltltuc/ones y 
lomMs de control socllll en Am*1m Latina, 
1840-1NO. Una revlsl6n, Bs. As., Prometeo
UNGS-UNL.Pam. 
12 SALVATORE R. (2001} "Sobre el •urglmlento 
de emdo médico legal en la Argentina (1890-
1940)"' en ESTUDIOS SOCIALES. Revista 
Unhlwslllllfa Semestrel, afio XI, Nº 20, Santa 
Fe, Unlv. Nac. Del Utoral. 
11 DI USCIA M. s. (2005} "Colonl .. y escuela• 
de nlftos d6bll• ... "' 
14:1dem. 
11 MEC (1939} "Historia, evolucl6n y organlza
cl6n actual de 1•• colonl•• de vac:aclon• del 
Consejo Naclonal de Educ:acl6n"' pp. 54-85. 
11 Ley Provincial Nº 2966/1906. 
17 REPBA (1913} "Colonl .. para nlftos d6bll• y 
colonl .. devac:aclonH"', pp. 1216-1219. 
11 Para una Introducción al gobierno de Fresco: 
REITANO EMIR (2005} lfllnuel Fresco: Entre 111 
NllOVlld6n y el fraude, La Plata, Instituto 
Cultural de la Prov. de Bs.As. 
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111 REPBA (1935} "Colonl•• de vac:adon• para 
nlftos d6bll•. Su organlzad6n e lnmlacl6n 
detlnltlvlls"', pp. 31-37. 
20 REPBA (1938} "La• colonl .. devac:aclon• en 
!talla"', pp. 73-81. 
21 PROVINCIA DE BUENOS AIRES cu.trv •llm de 
Goblemo, (1fl3ti-1flS9J, Gob. Manuel Fresco, 
Vol. VII: Escuela, colon,,,_ de nmc:lones, 
edllGld6n tlslal y cultura, Bs. As., 1940. pp. 
115. 
22 UONETTl L. (2005} "La funcl6n republlc:ana 
de la escuela p6bllc:a. La formacl6n del 
ciudadano en Argentina• ftn• del •lglo XIX"', 
en Revlst• lfexlcan• de Znvestlg•cl6n 
EdllClll:ln, México, afio 10, nº 27, pp. 1225-1255. 
21 En 1932, de acuerdo a un proyecto presentado 
por el senador Ra61 Obregón, el gobierno provincial 
cambió el nombre del municipio de Morón por el de 
Seis de Septiembre, en homenaje al día del golpe 
que derrocara a Hlpóllto Yr1goyen. Esta propuesta 
generó fuertes resistencias locales -canalizadas a 
través de la prensa local y de la Comisión Pro 
Mantenimiento del nombre de Morón- pero logró 
sostenerse hasta la década siguiente. Recién el 25 
de junio de 1946 la Legislatura Provincial restituyó 
el nombre ortglnal a través de la ley 5031. 
24 JUVENTUD DEMÓCRATA Edld6n dKlmo 
•n,,,.,_rlo dedicado •1 fllllrfldo de fS de 
Setlembreysus•utorldlldes, 1937. 
25 CAMMAROTA A. (2011} "Salud, deporte, 
nadon•ll•mo y g6nero en los •pados de 
soclallzacl6n de nlftos y adolesc:entes (1930-
1955). LB• Colonl•• de Yac:adon•, los Clubm 
Coleglale• y la Unl6n de E•tudlante• 
Secundarlos"' en KAJ'ROS. R.evlstll de Temas 
Sodllles, UNSL,Ai'lo 15, nº 28. 
211 SCHARAGRODSKY P. (2002} ªEduc:acl6n Ff•lm 
y G6nero: pa•do y p ..... nteª, en Boletfn 
Lugar por 111 EdllGld6n Arllenf:lna, Nº 26, 
Buenos Aires. 
"D PROVINCIA DE BUENOS AIRES cu.trv •llm de 
Goblemo. •• pp. 250. 
211 LONGONI R., MOLTENI J. C., GALCERÁN V. y 
FONSECA l. (2012} "Turismo, deportes y 
recreacl6n en la gobernac:l6n de Manuel 
Fresco (193&-1940)"', en Revlsl;a de Hlstorlll 
BonlleNnse, IAHMM, Nº 40. 
ªVer BEJAR M. D. (1997} "El goblemo de Manuel 
Fresco. Entre la Justicia soc:lal y el fraude 
patrl6tlco"', en CUlldemos del CZSH, Afio 2, Nº 
2-3, pp. 79-124; BARBA F. (2010} "Manuel 
Fresco y el Deparl:llmento de Trabajo. Un 
Intento de regular los conflictos soclal_. en 
REITANO E. El goblemo de lfllnuel Fresco en,,, 
fllrovlndll de Buenoll Aires (1fl3ti-1NOJ, La 
Plata, Instituto Cultural de la Prov. de Bs. As. Para 
Béjar con Fresco ya se Intentaba combinar 
objetivos de justicia social y dlsclpllnamlento de la 
sociedad. 
30 LONGONI R. MOLTENI J. C. GALCERÁN V. (2006} 
"Gobemaclor Manuel Fresco. Su obra p6bll
c:a"', R.evlstll de Hlstorlll BonlleNnse, IAHMM, 
Nº 30; LONGONI R., MOLTENI J. C., GALCERÁN V. y 
FONSECA l. op. cit. 
11 Esta 61tlma relación ya fue planteada por 

Salvatore. Ver SALVATORE R. (2001} op. cit. Luego 
esta fundón de asegurar la reproducdón de la 
mano de obra dentro de capitalismo será abordada 
plenamente por el Estado de Bienestar, y en el caso 
argentino por el Estado peronlsta. Seguimos aquí 
la mirada de Ian GOUGH sobre la función del estado 
keyneslano dentro del sistema económico en 
(1982} Economfa polftlca del Estado del bienestar, 
Madrtd, H. Blume. 
12 Ver HOROwnz J. (2001} "El movimiento 
obrero"', en CATTARUZZA A. (Dlr.} Crisis emn6-
mlm, •nnat del Elll:8do e Incertidumbre 
polltlm (11130-11143), Tomo VII Nueva Hlstorta 
Argentina, Bs. As., Sudamertcana. 
11 Para un análisis completo de estos procesos 
TORRE J.C. y PASTORIZA E. (2002} ...... democra
tlmcl6n del blenemr-- en TORRE J. C. (Dlr.} Lotl 
... peronhlta (1fl43-1flSSJ, Tomo VIII Nueva 
Hlstorta Argentina, Bs.As., Sudamertcana. 
34 PASTORIZA E. (2008} "El turl•mo soc:lal ... "' 
31 :ldem. 
·:ldem. 
17 PASTORIZA E. (2005} "'Usted paga el viaje, la 
Provincia el hospedaje'. Mar del Pllltll, el 
turl•mo soc:lal y 1•• vac:aclon• popula .... 
durante el goblemo de Domingo A. Mercante"' 
en PANELLA c. (comp.} El goblemo de Domingo 
A. lfel'Cllnte en Buenos Aires (1Nti-1flS2J. Un 
caso de peronlsmo pmvlndlll, La Plata, 
Instituto Cultural de la Prov. de Bs. As. 
11 1AHMM, Ordenanzas 1841y1865/51. 
11 IAHMM, L. 082, H.C.D. Versiones taquigráficas, 
sesiones del 30 y 31 de marzo de 1951; y 
Testimonio de la esattura de venta otorgada por 
don Pascual Zacarfas Messera y otra a favor de la 
Munldpal/dad de Morón, Colonia de vacaciones en 
Mar del Plata. 
40 IAHMM, Decretos 4085,4086/61;7858/64; 
9033/65;1370,1468/67;2993,3212/68; 
5122/69;1233,1757/70;553,1261/71;126, 
184,1025,1026/72;101,131/73;Res.370/68. 
41 HCD Morón, Ordenanza 4980/2003. Disponible 
en el Digesto en línea. 
http://dlgesto.hcdmoron.gov.ar/hcc:Ldlgesto/ 
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Actividades del Instituto 
TERESA E$$ER$-BRA$$, "Hl'$TORIA VI - HISTORIA 
Rl!CEl!N'TI! l!N LAARGl!NTJNAw. 
lu_Al...., l!dltol'MI Mlllpua, 2012. 
¿Qu~ es le Historia Rl!clenb!? ¿OJéles son sus a111c:terf~c:es? ¿q,~ 
lmponancla soclal tiene como para que se tra~e en la& escuelas? 
son algurlll!J de las pregunt!ls que se hacen y sie ponen en reftexl6n 
en este libro. Pe111 que esto no quede en la tl!!orfa, se ecampaffa el 
trabajo del docente y los estlldlant:es er1 el aula a nn de que los 
j6vene& construyan conoclmrento medrenl:e la lndegacl6n hlst611ca, 
siguiendo entre otros el mi!aido de la historie 01111. Al mismo tiempo 
que se Introducen algunos temas que pueden ser sugerencias de 
Investigación esic:oler, se ofrecen propue&l:lls de tral>iljo con las 
distintas madalldades que en la Escuela Secundel1a abordan este 
campo. 

llUEYO DIRECTOR EN EL ARCHIVO 
HJS'fÓRJCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AJRl!S 
1.11 PIN, moyo de 2012. 
A partir del mes de marzo el An:hivo Histórico de la 
Pro'tlfncla de Buenos Aires, dependiente de la 
Dirección de Plltnmonlo O..lt11111I del 11'15tltllto 
Cultural de la Provináa de Buenos Aires, tiene un 
nuevodrrec:tor. 
Luego de diez 11ffo~ de exltos:o gestión del Dr. 
craudio Panella, asume ra Din!IC:Ci6n de esta 
Instltuáón el Prof. GulllennoAgustlnClllrke. 
El nuew dlrmar es PI ofsor en Hlstol1a, egresado de la Un!Yenídad Nacional de Le Plata e 
Integrante del equipo de proteslonales de este A~tvo Hlllt611co, donde coordinó er1 los últimos 
aftos el Programa de Historia Oral y el <irea de Hlsl»m Rederrtll. 
El An:hlvo Hlst611co, que conserva la(s) memol1a(s) escrita e lntanglble de los boneerenses, 
pone su conod'mrento t:éailco y clentfftco al servicio de la comunidad, aM'110 ral'erente de 
lnformact6r1 e lnvesttgact6r1 hlsWl1c:e en apoyo de le eduOICl6n, el deSlln'Ollo culblral y la ge$U6n 
públlca. Sin desestimar a sus usuel1os espedflc:cs -los llM!stigadores- se p111pone como un 
a~tvo no sólo para especlallsbls sino para amplios y diversos sectores del vasto territorio 
provlnclal, lnter'ff.clos en col'l$trulr puetlte$ entre este presente y d p¡isedo, reciente o más 
n!moto. 

MUl!SJRA POTOGRAJIJCA •Ml!MORIAS DI! NOR6Nw 
El 6 de Junio 5e presentó en el Horiorable Ccincejo Deliberante 
de Monln, le muestra •Memol1as de Monln• cor1 17 nuevas 
foblgl'll!f818 que se suman a la exposlct6r1 que recupera y 
reo.ierde ~rtede 11 hl5torla del dl~to. 
La n!ncMde exposid6n, incluye 57 im,genes de difen!nt:es 
momentJls, lugares y perscn$s de la hlstol1a moronense. Las 
fotog!11ffas y sus referendas hlstórlc¡is f\Jeron 11portAMl.s por el 
Instib.rto y AR:hivo Hi~ Municipal de Monln. 
Entra las Imágenes se encuenlran rotogralfas de la 
Tnaugu111C16n del palacio munlclpal, la antigua munlclpalldad, la 
construcci6n del Hospital Poosadas, feSO!!jos pabios, entn!I 
otras. 
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PRl'Sl!NJACIÓN Dl!L DOCUMl!NJAL •BARRIO 20 DI! lUNJo• 
El dla de la bandera se prei¡entó en el bal'Tlo •20 de Junio# de Moron Sur, un doaJmenl:lll 
el11bolltdo en ~se e los testlmcinl115 de los vecinos del lug11r. a mismo, p111ducldo por el Instituto 
y Archivo Hlllt611co, rorma part& de una sel1e de videos que recogen hlstol1818 de vida, nilatos 
sobre la hlstol1a de los bal'Tlos, los antiguos transportes y <lO!llerclos, los loteos y oonstruccl6n de 
viviendas, y sus lnstttudones mb lmpo1121ntes. 
El ena.ientro se desan'Oll6 al aire libre en la nueva pl!IZB del barl1o con motivo de la 
conmemoración de esa fecha patl1a y contó oon la participación de la comunidad. 

PRESENTACIÓN DEL UBRO 
"'VILLA SARMIENTO, lllU HISTORIA• 
El 4 de Julio file presentido en la sede de la Sociedad de A>m~mto de VIiia Sarmlent» el Hbro 
"VILLA SARMrENTO, SU HISTORIA", con UrlCI numeroso concum:mcla ente la que hablaron el 
lr1tendente Munlclpal Uc. Lucas Ghl, el secretal1o de la UGC Nº2 Dr. R.ubán Oery le Directora del 
Instituto Hlst611co, Prot. Gl'Cldela Saez. El mismo file p111ducldo por el equipo de lnvesU;adores 
del lnstltu~y Archlw HlsibSrlco Munlcfpal de Monln. Este publlczlc16n forma porte de un P111Veclo 
rnés amJ!l~o1 que oomenz6 en el allo 2010, en que se publlc6 la pl1mera edld6n del llbro MORÓN 
DE LOS OIUGENES AL BICENTENARIO. Este emprenclrmlento prevé la elabonlcl6n de una sel1e 
de llbros, con la h'lslllrfe de acle une de las loailldedes que lntzg111n nuestrv Municipio. 
Este trabajo comenz6 a g&SUlrse hace YBrlos allos aiando Iniciamos la tarea en la Sociedad de 
A> mento de VIiia Sarmiento con los vecinos de la localldad en une convocal:or1a cordunl:ll de5de 
esa lnstll1Jd6n yel Municipio de Mor6n. 
El proceso de elabonlcl6n de la obra pasó por dlsttnlBs elBpa&, en 1818 que ti.le ded'sl\IB la parttcl
ped6n de lll comunidad. llllleres de lllstol1a oral, entrevistas personales y fllmactones se suma
ron a la doa.imentaclán existente, den do por nesultado esta ohm, la pl1mera donde se cuenta le 
hlsl:o!1a de la locaHdad. La Unidad de Gestl6n Comunltal1a (UGC 7) a cargo del Dr Ruber1 Oer, al 
Igual que el equipo de tnlbajo de la entidad tuvieron 
un papel dedstvoen su aina ecl6n. 
El contenido del llbro se despllega a lo largo de 15 
a1plbllosdondesedesen'Olla l11hlRorle: J ~e 7 
el paisaje, los tiempos eolonieles, los lotees y la 111, s.,,,,1,,.10 
llegada de los vednos pioneros, las quintas, los 
primeros t111nsporte:5, los aM'11erclo$. Hay varios 
capítulos referidos a lea instituáonea locall!ll: ~ 
culturales, educat11r.1s, de salud, sociales, deportl
vn y rellglOSllS. "nlmbl&l hoy un gipfbllo dedlc:edo 
a la polltlca, dond& se han recogido diversos 
testimonios ret'el1dos a las dl&Unl:lls 4pocas, 
reglsV'llndo temblén el perfodo mh doloroso de la 
dk:mdura mlll!Br. 

V V 

Lo& capítulos llnales otrecen los relatos de la vida cotldrana de los vecinos: la Infanda, los 
entretenimientos, los ~!les, los ~mcisos bolk:he~de los 70 ... y otnl~ tenlm recuerllos. 
La presenmcl6n de "VIUA SARMIENTO, su HISTORIA', se ooompal!6 con una película sobre la 
hl9torta de la localrdad, también produádll por el ln9tltuto Hrst611co. 

"HISTORIA FERROYIARIA.1" 
La Asoclad6n de Amlg0$ y AmlgH del Instlt?.Jto y Archivo 
Hlst6rfc::o da Morón publrc::6 el lrbro "Historie Ferrovlerlll I", Esta 
obra reúne ertlc:ulos que aborden la historia ferroviaria desde 
dl&tlntas miradas: socloecon6mlc:e, témlc:e, estnit:églco
geagrdnca y patl1monlel. 
Es une compllad6n de trabajos de lnvestlgadón de dlven;os 
autores, que han sido publicados en le Reviste de Hlstorfe 
BoneereRSe del IRStlt:uto y An:h!vo Hlst611oo Munldpal de 
Morón. 
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Y.lm'A DE AWMNOS DEL INS'llTUl'O 
IUPl!RIOR DI! POR..,.ACIÓN DOCl!N'TI! 
NRO. 45 "JUL10CORT A:z.ar 
En agosto nos vlsll6 un grupo de alumnos del 
In9tltuto Supenor de Fonnaáón Docente N~ 
45 "Jullo Cortamr", acnmpal'iados par la 
docente Patrtcla Della PoliB. 
E5QI v1s1ai farmó ~~ del prvyecto de 
dll\.lsl6n de las actMdades del In1111Mo y 
.Archivo Hl9t:6rtc:o, por el cual dlstlnl:lls 
lnstil1Jdones eduCllt!Vlls de Indas las én!as 
conocen nuestras lnsteladones y actMda• 
cks. 

CUARTAS JORNADAS DI! lllS"I OltlA RHIONAL DI! LA MATANZA 
Ort1anlz¡ida por le Universidad Nllclonel de La Matanza, le Junta de Estudios Hlstórfco:s y el 
I.S.F.D. Nº 82, del mismo dl111rlto, se llevaron a cabo las Cuan. Jomadll• de Hlltorhl 
bglOMI de IA NablnA. En este mara> el InstlMo y Archivo Histórico participó mediante la 
lnt!!rvencl6n de sus Investigadores,"' la Mesa •Mc>rón en 1111 h'lstlDrla" con los slgulenb!S tnl~c>s: 
•a Adelanto, un per16dlco remlnl&ta pionero hedlo en Moron• de Gradela Saez; •Er 
sotemimlento del ~~rrfl S.nnlenlD lul\ll so1Uld6n para un problema «nterlarto? de l..uc:o5 
Georgleft'; "Scclabllldad y n!i0'88cl6n en Mor6n a principios del slglo xx• de Marlela canal!; •La 
ju9tlclede paz en Mor6n'de.AgustfnAlgeze 

XVII CONFER.EJ(C::U. JNTERNACIONAL DE HJSTOIUAORAL 
E'ntn!I el 3 y 7 de septiembre de 2012 s& 1111116 a cabo en la ciudad dl!I Bu&nes Aires la XVII 
Conferencie Intemaáonel de Historie Oral cuyo tftulo t\.le •r.os retos de le historie oral en el s!glo 
XXI: dlvenldades, desigualdades y le construc:cl6n de Identidades'. Con le Ofl1Bnlrad6n de le 
Asoclecl6n Interneclor111I de Hllltol18 Oral y la Asociación de Historia Oral de la Repúbllca 
Argentina, el congreso contó con ul\ll pn!sende de más de 600 partlclpenlles de los cinco 
oontinentM. 
B congr1190 tuvo su comienzo el lunes 3 con las ya tr.ldlclonllles Cle98S Meglstrales dlcl:llclas por 
especlaflms rea>noclclos e ntvel lntemaáonal en la que se ebonlaron tema tales a>mo el 
racismo, el trauma a partir de las experiencias en socladedes post dldatorlalea, la ecología y 811 
medio ambiente, el ari611sls e1111lltetfvo y el uso de fe$ nueYu tecnologf1s pe ni el procese miento 
de la.s entJ'ellistas de historia oral, la a.ie&ti6n .siempn! compleja de IH archiYOS, la historia oral 
como anna política de las comunidades Indígenas y les comunidades mineras. Duranbl esta 
prfmera jornada lo~ historiadores V- Albertf, AlllllCM' Areujo Pcll'llllra, Sean Fklkt, 
Marms Flblo FNl'ra Monl.ylluma,Ju1111 JOÑ Qutf......, Rob hrby Marystewa~ lllwla 
Rlnni Cllllllc:111111qul y Ada M1rfM Lana M_, computteron sus expertencles de tnbaJo 
profundm.ndo a lo lar,¡ o de toda la jom&da en clases especiales que estuvieron atnM!sadas por 
la metodologla, le teorfa v le propia eicperlencle de los eicpertos en el campo. 
intll publk:zlclo por Rubolin llfotf•cm le Red LBtf no11mertaina de Historie Oral www. releho.org 

MUl!STRA lllS1'ÓllJCA aJLIURAL Pl!RROVU..IUA 
a s6bldo 17 de noviembre s:e reellz6 con gnin ~to 11 •Muestn Hl6tórlc¡¡ Cllllllnil fe!TOVl1rla". 
Organizada por la Asociaó6n de Amigos y A.migas del InstiMo y ArúlM> Hi~ Municipal de 
Morón, los repltl9elltllntes de "Tren de r..is Roses' y lll UGC N"2 de Haedo, que cedl6 sus 
l~laclones, ainló ain la pi1rtfclpecl6n de 14expo.sllon!s y le visita de más de 1.000 personas. 
Se e>Chlbló materia! cclecdonable, fotooreffes, piezas de museo, 1'ln'Omodellsrno en escala y 
documentación hl9Wrlce releclonede con el teme rer?lMarlo. 
Por su parte, el Institutlo y An:hivo Hist6riai Municipal de Morón perticip6 en la muestra con 
elementos, murares y fotos, proyectindo a de milis les pelfcules de su producd6n "Memoria de un 
largo recomdo" y "Est.ec:lón Haedo". Ambas dapert.eron gran lnte~s n:!dblendo el 1plauso 
emocionado de los vlsllantes. 
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FUENTES 
~ntamos ruenties documenlllll!la y fotográficas n!lecionadas con el b.uismo en la provincia de 
Buenos Aires. 
En primer lug11r, n!¡irvdudmos fnlgmentm del texto sobre el Club Mu del Plata m111fdo del 
Al bum Ar1119ntlno, Pnl'Vfncla d• BuenMAlrM, IU vida, •u tnlNtJo y su pl'Olf.-, dirigido 
porDemooto Blltz 1913. 

CLUB MAR DEL PLATA - UNA INSnTUCIÓN ÚTIL -
SU ACCIÓN BENÉFICA 

•Esta berlél'lca lristltuclón, que no sólo hace 
honor 11 Mar del P~, sino temblEn 111 ~rs, 
por la grandiosidad de aus nnea, llJYO au 
orfgen en la neoellldlld que en un periodo 
dado del progreso del balnearlo, se hizo 
lndíspensable a juicio de un grupo de 
<:11Wlleros. Se n!conoct6 quie heda hita un 
centro de sociabilidad y de culrure, que al 
mismo tiempo slN!el'CI d& pal~nca t'lnanclel'CI 
pa111 prolTIO'lll!r e lmpulser el desenvoM
mlento edllld'o. En talea circunstancies, el Dr. 
Adolfo E. 04~1a, Indicó la Idea 1 1lgun0$ 
amigo.s probados de Mar del Plata, quienes, 

venladenimente, la acogieron con entllslas
mo, celebrándose la prf'mera reunión y 
labl'llndose en ella un acte quie decla111~ 
fundado el "Club Mar del Plata•, aprobándo
se, '3mblén en la misma reunlón form~dll 
por un grupo reducido, en el cual entreotrus, 
ftgureban los doctores Pedro o. 1.11ro, 
GusUlvo Frederklng, Harcellno Mesqulta y 
los se~on!S Federico G6mez Molina, J~ 
Guel'Tfoo, Jacinto Moss, Alejandro <>campo, 
R.emón Ic1Gya911 Molln11 y Amedeo Benftez 
0!1llga, loa esmtl.ltos que en el acto pn!sent6 
su Iniciador Dr. D4vlfa ( ... )' 
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"( ••• ) El "Club Mar del Plata";. por su índole 
especial y característica, no se asemeja, 
realmente, a ninguna de las asociaciones de 
carácter soda! conoddas. La multlpllcldad de 
sus servicios prtvados y públicos no estorta 
su funcionamiento perfeaamente armónico. 
En efecto, en su rednto, accesible únicamen
te para sus asociados y sus tamlllas, se dan 
conciertos lnstnJmentales y vocales tres 
veces por semana; exhibiciones cinemato
gráficas todas las noches; reuniones de té 
con orquesta todas las tardes; servicios de 
baflos para ambos seicos; escuela de baile 
para nii'los; celébranse bailes periódicos, 
oficiales y privados, siendo estos últimos 
dados por tamlllas de socios a quienes se 
prestan los salones cuando los solicitan ( •.• )" 
"( ••• ) La existencia de este Club soclal, 
circunscrito su funcionamiento activo a la 
estadón veraniega, mn cerca de 2.000 
socios, no sólo pone de manlftesto el podero
so desarrollo de Mar del Plata, sino que a la 
vez demuestra el acierto y la oportunidad 
con que fue creada la simpática y útil 
asociación ( .•. )'" 
"( ••• )Y asf, como en lo soclal, ha seguido el 
"Club Mar del Plata", desarrollando su acción 
fecunda en el orden material." 
"En el ejercicio terminado el 30 de Mayo, la 

pavimentación lisa de las calles principales 
de la ciudad, ha sido proseguida por el 
progresista vedndarlo con la colaboraclón 
del Club, cuyo tesoro concurre con la cuota 
que al municipio corresponde. En Idénticas 
condiciones, fue ampliado el asfalto del 
boulevard COión, habiendo mncurr1do el 
Dlrectorfo del Oub.'" 
"Resuelto por la autoridad munldpal y por los 
vednos el entubamiento del arroyo desde la 
plaza América hast:i el mar, que ha transfor
mado un toa> de Infección en las més amplla 
y bella avenida de la ciudad, de ochenta 
metros de ancho, ténmino medio, el 
Directorio resolvió prestarle su moperación 
moral y pecuniaria." 
"Una perdón considerable de la nueva 
Rambla, la m~s Importante de las obras de 
progreso promovidas por el "Club Mar del 
Plata", fue habllltada en 1913 { ••• )'" 
"( ••• ) El edlftclo del Club, magnfflco en sus 
propordone.s y detalles, construido a todo 
costo y de un estilo serio y elegante en su 
fachada, en la armonía de sus líneas arqui
tectónicas, el gusto que ha presidido su 
construcdón. Consta de cuatro pisos con la 
planta baja, siendo su entrada principal, que 
forma esquina ochavada, y cubierta por un 
artístico enverjado de hierro. Tiene un 

Oub Mar del Plata. Comedor 
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vestíbulo espacioso y una amplia escalera de 
mármol, con una apropiada barandilla de 
hierro, que da acceso a los pisos altos. Sus 
galerlas, en que se advierte una serle de 
mesitas en1re macetas de plantas, c:cncuer
dan ccn un todo por su amplitud y confort, 
mn el ambiente de gusto que reina en teda la 
e.asa.'" 
"Su sala de conversación, eon sus mesas 
cuadradas diseminadas en todo su ámbito, lo 
mismo que el comedor vaslísimo y arreglado 
confortablemente, ofrecen un grato golpe de 
vtsta que congratula el espfrltu. Su espléndl
do salón de fiestas, perfectamente bien 
decorado y amueblado con lujo y exquisitez, 

lo mismo que sus demás salones y depen
dencias, demuestran palmariamente que no 
se omitió previsión y gasto para llenar le 
morada que sirve de local al •ctub Mar del 
Plata", de todos los atractivos que exige una 
institución de su índole y la elegante y 
distinguida concurrencia que la frecuenta.'" 

ÁLBUM ARGENTINO 
LIBRO DE ESTIJDIO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES SU VIDA, SU TRABAJO, SU 
PROGRESO 
Pág.372 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES,1913 

Oub Mar del Plata. sala de espect¡icufos 

Lucas 
• W¡¡b Ecll.adll ltalon 

VENTA DE DIARIOS Y REVISTAS 
Eltracl110G (1708) Hiedo· Pdl de PI. Al. 

Tel. (15) 5346. otoa 
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Dr. Alberto Luis Guerclo 
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Turismo social y propaganda durante el 
Peronismo 

Durante los gobiernos peronlstas se 
produjo una gran expansión de las prácti
cas turrstlcas, que se vieron favorecidas 
por la aprobación de las leyes de vacacio
nes remuneradas obligatorias, el Sueldo 
Anual Complementario, y el decreto sobre 
Personería Gremial que permitió a los 
sindicatos fundar instituciones de previ
sión y asistencia social. 

Las colonias de vacaciones y hoteles de 
Chapadmalal, Embalse Río III y Mendoza, 
administrados por la Fundación Eva Perón 
junto a los primeros hoteles de organiza
ciones obreras y los convenios de gobler-

Complejo Chapadmalal, 1950. 

nos provinciales con empresas privadas, 
pennitieron el desarrollo del turismo social 
ya que empleados y trabajadores alcanza
ron sus primeras vacaciones a precios 
reducidos. 
Entre las distintas iniciativas del período, 
se destacó la provincia de Buenos Aires 
que en 1948 implementó el Plan de 
Turismo Social promovido con la consigna 
-a.usted paga el viaje, la provincia el 
hospedaje". Éste cobró un gran arraigo, ya 
que expresaba la Intervención estatal para 
logro de una conquista cfvlca, el derecho al 
descanso. 

921 REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE Nº 40 

Estas llustraclones corresponden a la 
publicación '"'La Nacl6n Argentina. Justa, 
libreysoberanaff, editada en 1950. 

HOTELES NACIONALES DE TURISMO 

"La construcción de hoteles y hosterfas en los 
lugares más apropiados para el turismo 
permitirá al viajero, además de contemplar 
las imponentes bellezas de nuestra Patria, 
alojarse con la comodidad que merece todo 
ser humano." 

HDTflfS NACIONALES DE TURISMO 

-
-~ 

~~-
• •• •\ir . ,, 

BALNEARIOS DEL AEROPUERTO 
-nM. PISTARINI" 

"Estas instalaciones balnearias constituyen 
parte integrante de los pabellones infantiles 
que funcionan en el Aeropuerto "Ministro 
Pistarini"'. ( ••• )" 
"La capacidad total del balneario se estima 
en 60.000 personas. Las piletas construidas 
con muros de hormigón armado y fondo de 
hormigón poroso de lava volcánica, son 
alimentadas con agua hipermarina 
proveniente de la cuenca subterránea del rfo 
Matanza, rica en aguas saladas muy 
mineralizadas.( ••• )" 

fJ \l '.\'f \RIOS IJl'I , .H kOPl l:!R 10 \t l'lSJ 'lkl~I .. 
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ANTIGUAS IMAGENES DEL TURISMO EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Tigre Hotel y Tigre Club 
El Tigre Hotel nació en 1902. Durante la temporada visitado era conanTldo por lo más selecto de 
la sociedad portel'la, siendo habttués desde presidentes hasta poetas. Luego los tur1stas fueron 
disminuyendo y fue demolido en la década de 1930. 
Junto a él en 1909, se construyó el Tigre Club, declarado en 1979 Monumento Hlstór1a> Naclonal 
y actualmente sede del Museo de Arte de la localidad. El edificio, de 2 plantas de estllo ítalo
franc:és que Incluía un casino, conforma una unidad estética con la pasarela que llega al rfo, 
construida entre 1912 y 1913. Fue casino, salón de baile y eventos de importancia de la alta 
sociedad de principios de siglo XX, destacándose las fiestas de fin de año y los carnavales. 

El Viejo Hotel Ostende 
Se Inauguró en 1913. Sus pr1meros propletar1os fueron los sef!ores Beovlde y C.olombo. Ofrecía 
ampllos salones, espacios para juegos, lectura y esgr1ma, fábr1ca de pastas y reposterfa, 
restaurantes y jardines de inviemo. La llegada al hotel formaba parte de la avenwra. Un tren 
partía de la est:ición Constitución hasta la est:ición Juancho. El viaje proseguía en volarmis 
hasta la Colonla Tbklo, donde comenzaban las dunas y se transbordaba a un pequeffo tren de 
vías móllfles (decauvllle) que llegaba a destino. 
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CLUB HOTEL DE LA VENTANA 
La Compaf!fa Británica Ferrocarril del Sud llevó adelante el proyecto de establecer un Hotel de descanso 
para los altos funcionarios abocados a la construc:eión de las redes ferroviarias en Sudamérica. Entre 
1904 y 1909 se construyó el Club Hotel de Sierra de la Ventana, inaugurado en 1911 mn una magnífica 
fiesta a la que cona.1rrleron embajadones, fundonar1os y miembros de la dese alm portef!a. 
El edlflclo, enmarcado en un parque de 126 hectáreas con canchas de golf, fútbol y tenis, constaba de 
173 habitaciones, restaurante, sala de Juegos y numerosas dependencias. 
Un fem:ic;mil económico de 12 km de extensión trasladaba a los pasajeros desde la estación de Sierra de 
la Ventana hasta el hotel. 
El Club Hotel sufrió las consecuencias negativas de la Primera Guerra Mundlal y la prohlbld6n de los 
juegos de azar, cerrando sus puertas en 1920. 
Hoy sus ruinas pueden visitarse a>mo una de las propuestas turisticas de la a>man:a serrana. 

NECOCHEA:Rambla y Avenida 2. 
Foto de Museo de fotos de Necochea, en viejostiempos. won:lpress.com 
La ciudad cabecera del partido de Necochea se fundó en 1881, sobre tierras cedidas por la familia 
Dfaz Vélez. En 1902 la misma famllla lnlda las construcciones de la que sería conocida como VIiia 
Dlaz Vélez, promocionada como centro turístico estlval, siendo uno de los primeros y más 
antiguos lugares para vac:aaonar de la costa at"ntica argentina. En 1911, cuando Necoc:hea fue 
declarada dudad, la Villa Díaz Vélez se incorporó al ejido urbano. 
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Av. Pte. Perón (ex  Gaona) 2975  CP 1706   HAEDO Bs. As.

Ventanas corredizas
Ventanas de abrir
Puertas de entrada
Portones corredizos
Portones levedizos
Postigones - celosias
Lucarnas Guillotinas
Bow Windows

Tel/fax: 4650 - 3894

info@aberturasmisil.com.ar aberturasmisil@speedy.com.ar
www.aberturasmisil.com.ar
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