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Sutura fluvial. 
Dispositivos culturales en la 

transformación costera de Rosario 

Sebastián Godoy1 

Introducción 

a ciudad de Rosario entabla con el río Paraná una compleja interrelación histórica, 
geográfica y cultural. Un extenso borde fronterizo en sentido noroeste-sudeste separa a la 

localidad de la margen occidental del discurrir de las aguas. El difuso fractal se dirime entre 
barrancas, cuestas, balcones, elevadores, muelles y playas. Las derivas de ese vínculo perfilaron 
sucesivas formulaciones ribereñas a partir de los encuentros entre la gobernanza, la con-
figuración morfológica y las prácticas de sus habitantes. El retorno democrático de 1983 
significó la reanudación de un longevo motivo que había orientado la imaginación plani-
ficadora durante casi un siglo: abrir un horizonte fluvial para la urbe. Tras una serie de 
operaciones, el límite fluvial devino frente ribereño, en aras de conformar un paradigma de 
recomposición costera como fachada urbana en Argentina (Galimberti, 2015). La Rosario 
post-ferroportuaria, centrada en un waterfront (Bruttomesso, 1993) fabricado con los 
remanentes de una interfaz agroexportadora en desuso, se montó en determinadas condiciones 
de posibilidad. La desafectación del histórico perfil de la costa resultó del desmantelamiento 
del sistema ferroviario argentino (Martínez, 2007) y la reubicación de los puertos. En ese 
marco, el Estado nacional previó el traspaso de las estructuras vacantes y terrenos remanentes 
a las provincias y municipios (Ley 24075). 

Sobre esa premisa, posteriores intervenciones suturaron ciudad al río a través de espacios 
públicos polifuncionales, emprendimientos privados de concesión pública y miradores pai-
sajísticos. No obstante, la costura ribereña también adosó tramas simbólicas. Entre la década 

                                                            
1 UNR/IECH-CONICET. 
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de 1990 y los tempranos 2000, el riverfront procuró constituir una espacialidad con propie-
dades culturales, mediante la revalorización patrimonial de las preexistencias ferroportuarias 
(Sabaté, 2010) y el despliegue de una economía de la experiencia (Pine y Gilmore, 1998). 
Erigida en escenografía para el disfrute recreativo (Roldán y Godoy, 2017), la recompuesta 
centralidad fluvial operó como simbiosis de imagen y producto urbano (Zukin, 2000). En esta 
comunicación nos centraremos en los dispositivos fundantes de la sutura entre cultura y río. 
El primero, el Parque de España (PE) se posicionó como una pieza arquitectónica que 
combinó determinadas dimensiones culturales con lógicas paisajísticas. El segundo, el Centro 
de Expresiones Contemporáneas (CEC), constituyó la primera readecuación de una 
instalación ferroportuaria en consagrarse a la cultura. Ambas instancias se encastraron en una 
Planificación Estratégica (VVAA, 1998: 87, 98) que buscó “abrir la ciudad al río” y colocarla 
“en la geografía de la creatividad”.  

En esta comunicación, se analizará la condensación de sentidos culturales específicos en la 
ribera rosarina. La concatenación del PE y el CEC puede entenderse como un eslabonamiento 
de significantes espaciales de cuyas posiciones relativas emergen funciones simbólicas2. 
Nuestra hipótesis sitúa a ambos dispositivos como “puntadas” de una sutura fluvial de 
prácticas significantes (de Certeau, 1999) insertas en una urdimbre atribuida a la cultura 
(Geertz, 2003). El término sutura puede pensarse como un proceso de junción espacial. 
Particularmente, en el lenguaje arquitectónico suele emplearse como un instrumento de 
recomposición de la trama urbana. No obstante, empleando nociones de Henri Lefebvre 
(1978), apuntamos a las imbricaciones de las materialidades de la ciudad con las relaciones 
sociales cotidianas de lo urbano. A continuación, analizaremos los derroteros del PE y el CEC, 
atendiendo a sus entramados de significación cultural en el cosido ribereño como parte de un 
proceso más amplio. La metodología de trabajo triangula dos tipos de fuentes. El primero 
corresponde a los documentos escritos desagregados en notas periodísticas, sitios web y 
normativas oficiales. El segundo consiste en los testimonios orales de actores vinculados con 
los dispositivos estudiados. Los mismos provienen de grabaciones realizadas por el Ente 
Turístico Rosario y una entrevista cualitativa en profundidad (Guber, 2011) conducida por 
nosotros.  

Un Parque en honor a España 

La concepción de ese dispositivo se remonta a la última dictadura militar. El gobierno local 
proyectó un embellecimiento costero en ocasión de la XI Copa Mundial de Fútbol Argentina 
1978 (Roldán, 2018). Por su parte, las entidades españolas santafesinas y el Consulado de 

                                                            
2 Tomando prestada la elaboración psicoanalítica del término significante (Lacan, 2003, 2010). 
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España solicitaban un espacio urbano consagrado al vínculo hispánico. Como respuesta, la 
intendencia del capitán Cristiani otorgó una porción ribereña que, debido a su escala, 
insinuaba la perspectiva de un parque. La planificación previa había corrido la actividad 
portuaria al sur de la urbe, generando un solar perfecto para la nueva instalación. Un año antes 
del evento futbolístico, se convocó al arquitecto catalán Oriol Bohigas para proyectar la 
intervención. En 1979, su estudio presentó el anteproyecto de un “Parque de España”3. El 
sector norte de la obra estaría destinado al ocio y la recreación de los transeúntes. El dispositivo 
se orientaría al elogio de la cultura y la vida ciudadana, proveyendo un libre acceso panorámico 
al río.  

Sin embargo, derroteros sinuosos dilatarían su concreción por más de una década 
(Jajamovich, 2012; Robles, 2014). A principios de los años ochenta, el régimen de propiedad 
del predio que ocuparía el PE se encontraba fragmentado. Las porciones correspondientes a la 
Junta Nacional de Granos y la Administración General de Puertos habían sido traspasadas 
precariamente. “En cuanto a los terrenos de Ferrocarriles Argentinos, nunca fueron cedidos”, 
explicaba la Secretaría de Planeamiento4. Las parsimoniosas tratativas con las entidades, 
catalogadas como trabas burocráticas, se extendieron por meses. Los años del retorno de-
mocrático se mostraron más auspiciosos. La Ordenanza 1581, el Decreto Provincial 1233 y la 
Ley Nacional 23175 declararon al PE en la esfera de los intereses gubernamentales. La navidad 
de 1984 trajo el celebrado obsequio de la desafectación “de los terrenos para el futuro parque”5. 
En ese contexto, gestores y técnicos por igual promocionaron al proyecto como vanguardia de 
la planificación pública, mostrando el camino hacia la apertura fluvial. El optimismo vio la luz 
pública en 1987, con unas “Jornadas de divulgación sobre ordenamiento urbano y aspectos 
ferroportuarios de la ciudad de Rosario” (Galimberti, 2012). Las ideas catalanas presentadas 
en 1979 respondían bien al urbanismo arquitectónico que priorizaba el fragmento sobre el 
conjunto y el diseño sobre la funcionalidad ingenieril. La recuperación de la ribera no se 
aplicaría sobre la totalidad de la traza, como en el caso de los Planes Reguladores de 1935, 1952 
y 1968. Se trabajaría de manera focalizada, con la intención de promover el montaje de piezas 
similares sobre un rompecabezas ribereño. Para el vocero institucional Gerardo Hernández 
Illanes, el emplazamiento “preveía un proceso de metástasis hacia el norte y hacia el sur de la 
ciudad”6. 

                                                            
3 La Capital, 17/07/1979. 
4 La Capital, 20/09/1982. 
5 La Capital, 23/12/1984. 
6 Gerardo Hernández Illanes (2019). “Circuito del Puerto. Posta 7: Parque de España”. Entrevista del 

Ente Turístico Rosario.  
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=AGMGSLb_jTE&t=25s&ab_channel=Rosario 
Turismo  
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Con el advenimiento del último decenio del siglo XX, las energías apuntaron a una 
inauguración para el 500° aniversario del descubrimiento de América. El ahínco de la ef-
eméride, fecha inmejorable para presentar el Parque España en público, aceleró el proceso 
constructivo. Rápidamente se completaron las áreas principales del Complejo Cultural, 
ultimando los detalles de las icónicas escalinatas y columnas hercúleas que conectaban con la 
terraza-mirador (fig. 1). El anuncio de la presencia de la Infanta Cristina y del presidente 
Menem vaticinaba un hecho de características internacionales. La inauguración tuvo lugar el 
28 de noviembre de 1992. Los veedores extranjeros y los funcionarios de diversas reparticiones 
aclamaron la dimensión titánica y la cuidada morfología. Luego de las abultadas dilaciones en 
relación a los terrenos, también la celeridad de las etapas constructivas se volvió causa de 
ponderación. El Parque de España se integraba triunfante al patrimonio cultural de Rosario. 
El intendente Héctor Cavallero la definía como 

…un balcón natural sobre el Paraná en pleno centro de la ciudad, único desde el 
punto de vista de su localización y valor material. (…) Con el Parque España como 
centro, con sus paseos, su centro cultural y su colegio, un valioso y para muchos 
desconocido sector de la ciudad se renueva y se incorpora plenamente al paisaje 
urbano7. 

  

                                                            
7 La Capital, 28/11/1992. 
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Figura 1. Construcción del Parque de España. 1987 (arriba) y 1992 (abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario La Capital y Revista Cablehogar, 2º trimestre de 1992. 

Si bien emanaba una sensación de unidad, los usos y disfrutes del PE eran perfectamente 
discernibles. Los halagos llovieron sobre las extensiones verdes, la terraza-balcón y el colegio 
que pronto albergaría. Por su parte, como se expresó en el proyecto ejecutivo de finales de los 
setenta, el Centro Cultural Parque de España (CCPE) existiría dentro el parque homónimo. El 
espacio para la cultura constaba de unos 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta. Al 
día de su inauguración, comprendía “cinco salas de exposición, una sala de conferencias, una 
biblioteca, un teatro y un anfiteatro” (26/11/1992). El dispositivo desembocaba ese amplio es-
pectro de dimensiones sobre el paisaje ribereño. A diferencia del muro que implicaba la vieja 
interfaz ferroportuaria, la nueva pieza ejercía una transición aprehensiva hacia las aguas. 
Parecía tratarse de un virtuoso apéndice prostético, “una sucesión de explanadas, ladrillos y 
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áreas parquizadas que recupera el paisaje [como] reiteración de la barranca”8. El secretario de 
Obras Públicas, David Czarny, colocaba al PE como 

…un complejo único en su tipo en América Latina, no solo por sus aspectos edilicios, 
sino por su alcance cultural, tanto por el colegio superior, como por la biblioteca, el 
anfiteatro, el teatro y los túneles9. 

La inauguración posicionó un cambio conceptual y procedimental en relación a los espacios 
urbanos. La franja costera ubicada entre las calles Sarmiento y Entre Ríos atravesó una 
impresionante mutación. Lo que supo ser zona de carga y descarga de granos durante 
prácticamente la totalidad del siglo XX, devino pieza arquitectónica y espacio de cultura hacia 
el cambio de milenio (Figura 2). Para el concierto de sus impulsores, el proceso implicó un 
experimento respecto del mejoramiento urbano: se había dado un primer paso en la 
recualificación costera. Nóveles maneras de concebir la urbe se abrían paso con la obra 
consagrada al nexo iberoamericano. Se empezaba a avanzar por partes, trabajando cada pieza 
por separado y en momentos divergentes. En esa intención se instalaba una noción de espacio, 
que no solo era público, sino multi o polifuncional. El viraje conceptual de definición re-
conocía un nicho en las dinámicas socioculturales habilitadas por el contexto posdictatorial de 
la década de 1980. El PE cumplía con las clásicas funciones ornamentales, oxigenadoras y 
sociales, sumando características recreativas vinculadas al disfrute de la cultura y la práctica de 
las artes. El éxito comunicacional del hito urbanístico, dio bríos a innovadoras figuras espa-
ciales sostenidas en la apertura cultural hacia el curso de agua dulce. 
  

                                                            
8 La Nación, 02/11/1994. 
9 La Capital, 17/11/1992. 
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Figura 2. Antes y después del Parque España. 1944 (arriba) y 2017 (abajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes: Plan Urbano Rosario 2007-2017 y Biblioteca FAPyD. 

En el marco de sus objetivos iniciales, el Parque España procuró ligar ciertas expresiones 
culturales con una captación paisajística del Paraná. Durante sus comienzos, el CCPE alojó 
dimensiones particulares de las denominadas “alta cultura” o “cultura letrada”, asociadas a 
coordenadas estéticas propias de las bellas artes (Burke, 2006). Consecuentemente, asumió 
criterios curatoriales, patrimonialistas y museísticos en relación a lo que se englobaba como 
herencia cultural hispánica. El vínculo con el entorno fluvial, de carácter panorámico y 
contemplativo, intentaba representar la profundidad del imperecedero enlace trasatlántico 
entre España y Argentina. Asimismo, el panorama costero resonaba con la experiencia plástica 
y hedonista de las obras con implicancias auráticas. El régimen de admiración escópica se 
encadenaba en ambientaciones sucesivas que avanzaban hacia el Paraná. Las galerías, las salas, 
las aulas, el teatro y el balcón organizaron el tejido significante. 
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Un Centro para las Expresiones Contemporáneas 

El estreno de 1992 se encaminó a suturar la ciudad al río a través de la ribera. Con todo, por sí 
solo el primer punto del hilado no hubiera bastado para sostener la asociación fluvial-cultural. 
Se precisaba del proceso metastásico descrito por Hernández Illanes, un efecto contagio para 
sumar enclaves en un riverfront en ciernes. Al año siguiente de la inauguración del PE, la 
Secretaría de Cultura se hizo eco de las potencialidades estratégicas de su vecindad. Las 
extensiones del meridional bajo portuario, allende las escalinatas monumentales, se mostraban 
particularmente amables para mayores renovaciones. El titular de la cartera en 1993, Héctor 
“Pichi” De Benedictis, comenta: 

Empezamos a pensar en un nuevo centro de arte que (…) diera respuesta a las 
necesidades que tenían los artistas en ese momento. Por ejemplo, aparecían las 
instalaciones y no había espacios de gran magnitud para desarrollarlas. La gente que 
estaba haciendo teatro, se volcaba más al teatro danza. Necesitaba grandes espacios 
[y] empezamos a pensar un espacio que tuviese esas condiciones. El puerto todavía 
estaba en un estado de abandono (…) y empezamos a trabajar con la hipótesis de 
traer a la Secretaría de Cultura al lado del río […] Nos parecía que la ciudad estaba 
atada al río y que era una metáfora muy importante (…) poner la Secretaría de 
Cultura acá (…) en otro tipo de espacio que tuviese relación también con lo que la 
ciudad siempre tuvo como uno de sus atributos más importantes, que era lo 
cultural10. 

Para el recién asumido funcionario, llevar la cultura al río constituía un acto predo-
minantemente simbólico. En esa línea, la operación metafórica implicaba yuxtaponer dos 
atributos en los cuales Rosario asumía su relevancia. El primero decantaba en un espacio, el 
ribereño. El puerto y sus capilaridades férreas que supieron extraer del Paraná los dividendos 
de una prosperidad acelerada. El segundo radicaba en una práctica, la cultural. Si bien la 
materialidad de la interfaz formaba parte de la cultura patrimonial, la entrevista se refiere a las 
actividades artísticas acontecidas la localidad. Las artes performáticas y las instalaciones 
mencionadas en el testimonio encarnaban formas culturales de “incorporación del obrar al 
sentido” (de Certeau, 1999: 116). La identidad rosarina se cifraba en la intersección de la fama 
de su puerto y el dinamismo de su escena artística. Las políticas innovadoras de la cultura se 
emplazarían en el reputado horizonte fluvial. El tránsito sería restitutivo (la devolución de su 
centralidad a una zona deprimida) y sustitutivo (el ingreso de dinámicas distintas a las a 

                                                            
10 Héctro De Benedictis (2019). “Circuito del Puerto. Posta 5: Galpones Portuarios”. Entrevista del 

Ente Turístico Rosario.  
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=EotovEuzo3U&ab_channel=RosarioTurismo  
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antiguas). Una espacialidad sumida en la ausencia de su rol histórico se solaparía con 
repertorios y procedimientos orientados hacia la exploración estética.  

La desafectación del puerto liberó la franja central de la costa. En el último decenio del siglo 
XX, a las 14 hectáreas ocupadas por el Parque de España se sumaban unos 4 kilómetros de 
muelles, estructuras y terrenos. El municipio acordó con la cartera de Cultura la cesión de un 
inmueble portuario en desuso, ubicado en las inmediaciones de las escalinatas del complejo 
arquitectónico argentino-español. De Benedictis señala, “finalmente en 1995, alrededor de 
mayo y junio, nos dieron este galpón”. Denominado Centro de Expresiones Contemporáneas 
(CEC), fue inaugurado el 7 de diciembre de 1995 en lo que era el galpón 9 del puerto. El 
inmueble fue adecuado para su nueva función, manteniendo sus características morfológicas 
fundamentales, aunque exhibiendo nuevos y vívidos colores (Figura 3). De esa manera, al 
finalizar el primer lustro de los años noventa, Rosario contaba con dos dispositivos que 
sostenían una incipiente sutura significante.  

Figura 3. Fachada del CEC frente al Paraná11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con todo, ambos enlaces espaciales se montaban en modulaciones culturales diferentes. El 

Parque de España había proyectado una propuesta tradicionalista y museificada sobre el borde 
fluvial, aspirando a entronizar un panteón determinado. Contrastantemente, el CEC intentó 
asumir algunas de las prácticas culturales preexistentes y potenciadas en la ciudad con el re-
torno democrático. En ese sentido, la reconversión del inmueble portuario se integró como 
una tecnología de gobierno de lo disponible, relevando y encauzando dinámicas locales 
                                                            
11 Tripin.travel, Blog de Viajes y Turismo, recuperado el 17/01/2020. 
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anteriormente dispersas. Asimismo, gracias a una lectura de los desplazamientos que tenían 
lugar en Rosario, la creación del CEC sobrevoló la integración de otro término en la sutura 
significante. Se trataba de un Centro frente al Paraná que albergaba Expresiones (artísticas) 
Contemporáneas (jóvenes en relación a las clásicas). El dispositivo asumió el encadenamiento 
tríptico juventud-cultura-río. Héctor Tealdi, quien reemplazó a De Benedictis en la Secretaría 
de Cultura, lo describió como “una herencia” destinada “casi exclusivamente para jóvenes”: 

Digo esto para que lo sientan propio, vamos a discutir con ellos por sectores qué es lo 
que podemos hacer con este lugar. Ahora (…) hay que aprovecharlo al mango. A mí 
se me ocurre algo como el viejo Di Tella12. 

Los deseos demográficos del testimonio no terminaron por cuajar en el diseño institucional 
para las artes contemporáneas. Sin embargo, los desenvolvimientos posteriores le darían la 
razón a Tealdi, que aspiraba a la retención de los nóveles artistas en la urbe que los formó. El 
actual director del CEC, Cristian Marchesi13, explica esa evolución. La propuesta “no se dirige 
a un grupo etario en particular, pero fue bajando la edad en un momento”, conforme se 
adicionaron “nuevas ofertas culturales”. El CEC encarnó ciertos contrapuntos entre las 
“Expresiones Contemporáneas” y el arte clásico, los artistas emergentes ante los consagrados, 
y los espacios alternativos frente a los tradicionales. En ese sentido, su especialización asumió 
un mercado centrado en consumos, públicos y artistas jóvenes (Rosler, 2017). En uno de sus 
primeros sitios web, se refuerza la noción delineada por De Benedictis para 1993. De alguna 
manera, lo “joven” en el arte puede definirse en las cercanías de aquello que tiene dificultades 
para encontrar su sitio: 

El CEC fue pensado para cubrir la falta de lugares para las propuestas que no podían 
ser contenidas por los espacios convencionales, permitiendo el desarrollo de géneros 
artísticos que ‘explotaran’ este espacio, como las muestras teatrales que se vieran 
limitadas por los escenarios ‘a la italiana’, las producciones de nuevos lenguajes 
circenses, las manifestaciones de las artes visuales que necesitaran de nuevos soportes 
(performances o instalaciones)14. 

El CEC buscaba alojar manifestaciones artísticas compatibles con espacialidades extensas, 
no encorsetadas por las disposiciones tradicionales como el teatro de caja italiana o las galerías 
de arte. En realidad, el “galpón 9” comprendía una hilera de seis galpones consecutivos, 
                                                            
12 Rosario/12, 24/12/1995. 
13 Entrevista a Cristian Marchesi, 22/09/2020, Rosario. 
14 “Breve Historia del CEC”, en una página de la institución dada de baja, resguardada en el repositorio 

web.archive.org. Recuperado el 18/06/2019. 
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emplazados sobre una plataforma de hormigón. Cada unidad, con un volumen aproximado 
en 1500 metros cúbicos, ofrecía un amplio y versátil entorno para ser “explotado” por distintas 
propuestas. En líneas generales, se procuró convocar y concentrar cierto “arte emergente” 
prexistente en la cultura rosarina, propio de una “labor artística desarrollada por toda una 
generación de jóvenes”15. 

Espacialmente, las exploraciones del arte contemporáneo fueron seducidas por las 
potencialidades del paisaje ribereño para las presentaciones y las muestras. Las puertas 
nororientales del CEC, a escasos 50 metros del Paraná, indicaban variopintas posibilidades 
escénicas. Lejos de conformar una postal, el discurrir de las aguas confería un marco signi-
ficante y una espacialidad diferencial para unas artes que se asumían de vanguardia. Vecino 
del PE, el reconvertido galpón fortaleció la sutura fluvial. Ambas instituciones dominaron las 
propuestas culturales de la ribera central durante la década de 1990. Sobre esa base, el gobierno 
municipal proyectó una planificación estratégica de reconexión con el río. El horizonte 
proyectaba una reinterpretación de la(s) cultura(s) de Rosario a partir de los remanentes 
materiales de su historia ferroportuaria.  

Apuntes finales: la ciudad post-ferroportuaria 

Este trabajo ensayó un acercamiento a una determinada faceta de la relación entre la ciudad 
de Rosario y el río Paraná: la sutura fluvial a partir de dispositivos culturales. Las piezas estu-
diadas, el PE y el CEC, procuraron articular diversas dimensiones hidrosociales y culturales 
que significaron al territorio costero en relación al horizonte ribereño. Ese proceso se montó 
sobre la reconversión de la interfaz ferroportuaria, empleando el discurrir de las aguas como 
área de oportunidad para mejorar la calidad del espacio público. El alto grado de antropización 
de la cuenca del Paraná articuló una apropiación simbólica territorial, en tanto formulación 
territorial de ciertos caracteres definidos como culturales.  

En tanto movimientos seminales de la transformación costera, el PE y el CEC constituyeron 
ensayos de reformulación ferroportuaria. Si bien el complejo hispánico se materializó como 
pieza arquitectónica de nuevo tipo, incorporó los ancianos vasos comunicantes entre el puerto 
y el ferrocarril. En medio de las pompas inaugurales de 1992, el intendente Cavallero ponderó 
el aprovechamiento de las “históricas instalaciones del antiguo puerto [,] recuperando túneles 
y galerías de embarque de cereales y viejos muelles”16. El Parque España reinterpretaba el 
pasado agroexportador del litoral, conteniendo a la denominada barranca Victoria y utilizan-
do sus vías subyacentes. El vínculo del CEC con la historia del transporte fluvial es algo más 

                                                            
15 Rosario/12, 11/10/2005. 
16 La Capital, 28/11/1992. 
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directo. La estructura entregada a la cartera de Cultura había formado parte del puerto que 
insufló vida a la urbe. De Benedictis referencia los “testimonios de lo que había sido la vida 
portuaria”. Aunque vecinos en sus objetivos culturales, ambos dispositivos trabajaron sobre 
modulaciones diferentes. El PE se consagró a la puesta en escena de objetos y presentaciones 
de una cultura asociada al vínculo argentino con el país ibérico. El CEC desmaterializó el arte 
objetual y amparó el espectro más amplio de las expresiones artísticas, asociadas a un sujeto 
juvenilizado a partir de las culturas contemporáneas. La franja de la sutura funcionó como un 
museo a cielo abierto de prácticas productivas pretéritas, al tiempo que se postulaba como sala 
de exhibiciones para prácticas culturales tanto galardonadas como experimentales.  

Toda pregunta pregunta por el supuesto éxito de la asociación entre cultura y centralidad 
ribereña no conoce respuestas mecánicas. Allí entra en juego el problema de las multipli-
cidades en relación a la espacialidad. En nuestras investigaciones (2015-2020), encontramos la 
configuración cultural del riverfront rosarino en la confluencia de universos divergentes. Nos 
llamaron la atención las grillas capaces de encauzar lo caóticamente pletórico, e intentamos 
caracterizarlas. Con Michel Foucault (2000; 2006), pensamos en los términos de tecnologías 
para el gobierno de procesos y magnitudes a través de adecuaciones espaciales. Extendimos la 
paráfrasis: interrogamos la gubernamentalidad cultural urbana, en tanto mecanismo que 
posibilita el ingreso de múltiples cosas atribuidas a “la cultura” como parte de una política. En 
ese sentido, tanto materialidades, como prácticas y significaciones componen por igual al 
espacio ribereño como lo conocemos.  

Paulatinamente vinculados con las concepciones gubernamentales e imaginarios sociales de 
Rosario, el PE y el CEC operaron como la avanzada de una modalidad específica de produc-
ción del espacio. Una que actúa por partes, atiende al diseño y encauza prácticas prexistentes. 
Síntesis de imagen y producto urbano, su emplazamiento sobre la vera del Paraná abona a esa 
condición de postal y relato autocelebratorio de la ciudad. En el plazo de una década y a pesar 
de los diversos traspiés, el horizonte fluvial sumó espacios al desembarazo de sus antiguas 
funciones ligadas al transporte mercantil. Abrazando los estándares de una ciudad post-
ferroportuaria, albergó novedosos dispositivos recreativos, servicios culturales, y locales 
gastronómicos. La transmutación insufló también valor al suelo urbano, los emprendimientos 
inmobiliarios y las concesiones de explotación circundantes. La ribera central ocupó su lugar 
en la constelación de centralidades rosarinas. La urbe pasó a narrarse como sujeto renacido a 
partir del reencuentro con su postergado compañero acuático. No obstante, la retórica de la 
recomposición era ventrílocua de un proceso de profunda modificación de las formas socio-
espaciales de Rosario.  
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