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Luciana Trimano es Investigadora Asistente del CONICET, en el Centro de 
Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS – CONICET y UNC).  
Integra el Núcleo de Estudios Urbanos y el Programa de Investigación Migraciones y 
Transformaciones Sociales en Aglomeraciones Medianas y Pequeñas del Instituto de 
Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Es 
licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en 
comunicación social por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la misma 
universidad.  
Sus principales líneas de trabajo son los procesos comunicacionales generados por las 
nuevas movilidades espaciales, la contraurbanización y la neorruralidad. Su actual 
investigación tiene como propósito desentrañar los sentidos que cobra la movilidad de la 
ciudad al medio rural y las nuevas preferencias residenciales en la constitución de 
pequeñas aglomeraciones; se interroga acerca de la dinámica que viene experimentando 
la movilidad urbana y la ruralidad; es decir, sobre la propia naturaleza de lo urbano y lo 
rural.  
lucianatrimano@gmail.com 
 
Lucía de Abrantes es becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Altos Estudios 
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM). Es Magister en 
Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Licenciada en 
Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra finalizando su 
doctorado en Antropología Social (UNSAM) en el marco de la beca doctoral. Además, se 
desempeña como Jefa de Trabajos Prácticos en la materia de Introducción a la 
Antropología de la carrera de grado de Antropología en la Universidad Nacional de San 
Martín e integra el Núcleo de Estudios Urbanos y el Programa de Investigación 
Migraciones y Transformaciones Sociales en Aglomeraciones Medianas y Pequeñas, 
ambos conformados en el marco de esta misma institución. 
Sus principales líneas de investigación giran en torno a la antropología urbana de 
ciudades no metropolitanas, las nuevas movilidades urbanas de la argentina 
contemporánea, la emergencia y consolidación de ciudades intermedias y los procesos de 
trasformación suscitados en ellas. El caso de estudio donde se indagan estas líneas es la 
ciudad de Villa Gesell: una ciudad que, durante los últimos 40 años, ha venido creciendo 
poblacionalmente, expandiendo su trama urbana y experimentado una serie de 
metamorfosis morfológicas, sociales y, fundamentalmente, relacionales. Razones por las 
cuales se ha convertido en un prisma sumamente fructífero para explorar las 
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problemáticas que le interesan a la investigadora. Asimismo, al tratarse de una ciudad 
turística, en su investigación Lucía de Abrantes también explora los contrastes que 
imprime la temporada estival sobre los ritmos de este escenario urbano en constante 
movimiento y transformación.  
deabranteslucia@gmail.com 
 
 
Fundamentación de la propuesta  
El campo de estudio sobre las movilidades espaciales se encuentra poco explorado. Si 
bien ha sido trabajado en distintas áreas del mundo, en especial en Europa y América del 
Norte, se ha indagado muy poco para el caso argentino, provocando una notable 
ausencia teórica y metodológica sobre este fenómeno social. Asimismo, se trata de una 
temática escasamente problematizada en el ámbito de las ciencias sociales en general y 
en los estudios sobre comunicación/cultura, en particular. Por tales motivos, el presente 
curso invita a sumergirse en un ejercicio de indagación que implica todo un desafío: 
explorar y problematizar los puntos de conjunción y contacto entre los procesos 
comunicacionales y de movilidad buscando recomponer los efectos que estos nuevos 
desplazamientos humanos producen sobre territorios concretos, sobre modalidades de 
sociabilidad locales y sobre un conjunto de representaciones y prácticas que surgen al 
calor de profundas trasformaciones culturales, políticas y sociales.  
Los procesos comunicacionales y de movilidad pueden ser entendidos como flujos, 
conexiones que se implican mutuamente y que cristalizan la emergencia de fenómenos de 
ruptura e innovación. Estos fenómenos se encuentran atravesados por el prisma de lo 
temporal, lo espacial, lo espiritual y lo experiencial. Es decir, involucran una gran cantidad 
de dimensiones que promueven la búsqueda de diversas herramientas de análisis. 
Trabajar estos procesos de manera conjunta permite además desanudar toda una serie 
de nociones troncales para el campo de las ciencias sociales (territorio, sociedad, 
comunidad, identidad y cultura) deslocalizándolas para repensarlas. Dada la complejidad 
de estos fenómenos proponemos un diálogo activo entre trayectorias, ritmos de vida, 
cambios estructurales y preocupaciones presentes y futuras donde cartografiamos la 
diversidad desde la interacción, el conflicto y los cambios. Todo ello en el contexto de un 
espacio-tiempo y en un marco cultural específico donde se reúnen alianzas, 
negociaciones y enfrentamientos entre actores. Situaciones vinculares que rastreamos en 
y desde los procesos de comunicación. 
La pregunta que organiza este curso está orientada a explorar específicamente, desde 
una mirada comunicacional, cuáles son las tensiones y mutaciones que nuevos tipos de 
desplazamientos humanos generan sobre localidades pequeñas y medianas de la 
argentina contemporánea. A este respecto, se propone reflexionar sobre una tríada de 
transformaciones motorizadas por las nuevas movilidades espaciales (de la ciudad al 
campo y de las grandes ciudades hacia las pequeñas y medianas aglomeraciones 
urbanas): las espaciales, las identitarias y las relacionales. A partir de los relatos 
identitarios y la reconstrucción de las trayectorias de los habitantes de estos escenarios, 
indagamos las interpretaciones y percepciones, que se nutren de imaginarios diversos, en 
torno a las transformaciones acaecidas.  
En esta línea, exploramos algunas nociones como desarrollo, progreso, pertenencia, 
bienestar, trabajo, espacio, tiempo y, sobre todo, la percepción de quién es el „otro‟. 
Asimismo, buscamos reconstruir las motivaciones de estos desplazamientos, desde la 
perspectiva de los actores involucrados en el proceso, que encuentran en estas pequeñas 
y medianas localidades un lugar receptivo. 
Se parte del supuesto de que la diversidad de trayectorias, procedencias, pertenencias y 
tradiciones ponen en juego la configuración de la identidad local. Una identidad en 
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constante movimiento, construida y reconstruida a partir de tensiones entre 
lugareños/forasteros; pueblerinos/citadinos; establecidos/outsiders; nativos/inmigrantes; 
pioneros/recién llegados. 
Para echar luz sobre estas interacciones, gestadas al calor del arribo de nuevas 
subjetividades, proponemos analizar dos casos etnográficos: las localidades del valle de 
Traslasierra y la ciudad balnearia de Villa Gesell. En estas aglomeraciones de menor 
escala, el impacto de las nuevas movilidades espaciales ha sabido generar profundos 
cambios en los modos de habitar. En esta línea, recuperamos el planteo de Norbert Elias 
(1965) en su conocido ensayo sobre establecidos y marginados, y consideramos que el 
estudio de comunidades situadas es altamente productivo para el conocimiento 
sociocultural local, regional y nacional. El microcosmos de estas pequeñas localidades, en 
este sentido, es capaz de arrojar luz sobre el macrocosmos de sociedades más amplias, 
ya que al ser un espacio acotado, el estudio de la sociodinámica de las relaciones se 
vuelve más manejable. Como sostiene el propio Elias, en pequeñas comunidades con 
temáticas y problemáticas aparentemente peculiares y únicas es posible descubrir “un 
tema humano universal en miniatura”.  
El mundo académico expuso durante mucho tiempo a la comunicación como el objeto que 
hay que mirar; no conformes con ese abordaje reduccionista, este curso plantea otra 
propuesta dentro de dicho ámbito disciplinar: pensar a la comunicación más allá de los 
medios y los mensajes, para introducirla en el ámbito de las tramas culturales. En 
definitiva, la comunicación, en tanto representaciones, prácticas sociales y procesos 
culturales, es el lugar desde el que nos paramos a mirar la trama de la vida cotidiana de 
estas localidades impactadas por las nuevas movilidades. Una trama en la que se 
involucran dimensiones emocionales, intelectuales, afectivas, prejuicios, estereotipos, 
morales, normativas, pasado, presente y futuro.  
El fenómeno que aquí invitamos a pensar es poliédrico, dinámico y complejo, por ello solo 
puede ser estudiado de modo transdisciplinar; haciendo uso de diversas herramientas 
teóricas y metodológicas provenientes del vasto campo de las ciencias sociales 
(antropología, sociología, comunicación social, entre otras).  
El potencial analítico e interpretativo de la problemática aquí presentada puede resultar 
sumamente enriquecedor para todos aquellos estudiantes de posgrado interesados en 
nutrirse de nuevas sugerencias y búsquedas en el campo de la comunicación y la cultura.  
 
 
Objetivos 

 Reflexionar sobre la relación entre las nuevas movilidades urbanas y los procesos 
de comunicación y cultura. 

 Caracterizar y definir la magnitud y relevancia de estas nuevas movilidades 
urbanas a la luz de las nuevas y viejas tendencias poblacionales y residenciales.  

 Explorar los efectos espaciales, identitarios y relacionales de las nuevas 
modalidades de desplazamiento en aglomeraciones de menor escala. 

 Brindar conocimiento sobre las relaciones, interacciones y tensiones entre los 
diversos actores sociales que coexisten en localidades impactadas por las nuevas 
movilidades. 

 Comprender las lógicas que llevan a los actores sociales que conviven en un 
mismo territorio a identificarse, etiquetarse, categorizarse y clasificarse unos con 
respecto a los otros, y sus consecuencias en los procesos relacionales, identitarios 
y espaciales de estas localidades.  

 Destacar la potencialidad analítica de observar estos procesos en comunidades 
situadas o casos etnográficos.  



 Brindar herramientas y estrategias teórico-metodológicas para la construcción y 
abordaje de objetos estudios afines, desde la mirada del campo comunicacional. 

 
 
Cronograma de cursado  
 
Encuentro 1: 
 
Módulo I: Reconstrucción en clave histórica de las transformaciones migratorias de la 
Argentina en el siglo XX. El contexto de las nuevas movilidades espaciales y las 
preferencias residenciales.  
Módulo II: Introducción a las nuevas movilidades y sus conceptos significativos 
(campo/ciudad; movilidades espaciales; contraurbanización; neorruralidad, ciudades no-
metropolitanas; gentrificación; rurbanidad; identidad).  
Módulo III: Procesos de comunicación en localidades de pequeña escala ¿Cómo pensar 
estos fenómenos emergentes desde la comunicación? 
 
Encuentro 2: 
Módulo I: Iniciativas vitales de la movilidad espacial. Génesis, razones y circunstancias 
de las personas que se trasladan desde las grandes urbes hacia las pequeñas y 
medianas localidades (urbanas y rurales). Trayectorias y experiencias de los actores 
involucrados en estos movimientos.  
Módulo II: Los efectos de estos flujos poblacionales en las sociedades receptoras.  
-Transformaciones espaciales: morfología, organización del espacio y el sentido de 
territorialidad; ritmos espaciales; nuevos procesos de segregación socio-residencial y 
modos de habitar.  
-Transformaciones identitarias: procesos de alteridad; mito de origen e historias locales en 
la construcción de la identidad comunal; la representación de los “otros” próximos. 
Retrospectiva en clave nostálgica y expectativas de futuro: disputas sobre lo que fuimos, 
lo que somos y lo que queremos ser. 
-Transformaciones relacionales: formas comunicativas, tramas culturales y espacios de 
interacción. Prácticas y representaciones en contraste: tensiones entre 
lugareños/forasteros; pueblerinos/citadinos; establecidos/outsiders; nativos/inmigrantes; 
pioneros/recién llegados. Emergencia de modelos de sociabilidad y relaciones identitarias 
en tensión. Procesos de cohesión y permeabilidad en el contacto entre actores con 
trayectorias disímiles: confrontación, cohabitación, conjunción, cooperación, complacencia 
o confluencia. 
 
Encuentro 3: 
Módulo I: Presentación y análisis de casos etnográficos: Villa Gesell y el valle de 
Traslasierra. 
Módulo II: Estrategias para abordar las nuevas movilidades espaciales y construir objetos 
de estudio en torno a estos nuevos interrogantes.  
Módulo III: Desafíos teóricos y metodológicos en el abordaje de este tipo de escenarios 
desde una mirada comunicacional. Reflexiones sobre nuevos ejes de debate en torno al 
estudio comunicacional de las nuevas movilidades. 
 

 

Carga horaria: 20 horas cátedra. 
 



 
Fecha de dictado: Septiembre de 2019. 
 
 
Público destinatario: Alumnos de posgrado vinculados a la problemática enunciada. 
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Adicionalmente se pondrá a disposición de los alumnos material fílmico y otras 
publicaciones relacionadas con la temática del curso.  

 
 
Sistema de evaluación  
Asistencia al 90% de las clases. 
Participación de los debates en clase sobre la base de la lectura previa de los textos 
propuestos en el curso. 
Realización de un trabajo monográfico final de 3.500 a 5.000 palabras de extensión, de 
ser posible relacionado con el tema de tesis o de investigación del estudiante. 
 
 
Condiciones de admisión de los cursantes: Sin especificaciones.  


