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Disciplina de conocimiento: Estudios socioambientales 

Objetivo del texto: Contextualizar el surgimiento de la ONG Surfrider Foundation como una 

entidad que comparte la práctica de surf con otras actividades de cuidado y restauración 

de los ecosistemas marítimos en Argentina. 

Principales hipótesis: 

• La ONG Surfrider Foundation es un actor social que ha generado un Conocimiento 

Ecológico Local (CEL) de la costa marplatense aproximándose desde la práctica del 

surf y a partir de un discurso basado en la experiencia cotidiana. 

• La comunicación entre los saberes académicos y no académicos relacionados con el 

medio ambiente costero es necesaria ante el avance de las problemáticas 

ambientales.  

Conceptos: Cultura del surf, Conocimiento Ecológico Local. 

Aspectos metodológicos: Este texto es un artículo escrito por tres investigadoras argentinas 

para la revista Letras Verdes, en el que caracterizan a la ONG Surfrider Foundation cono 

generadora de Conocimiento Ecológico Local. 

Resumen:  

En el año 2002 surge en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, la ONG Surfrider Foundation 

Argentina, en el marco de la popularización del deporte y de las amenazas que enfrenta el 

medio ambiente en el que se practica este. Además de practicar el deporte, la organización 

realiza numerosas acciones en torno a la formación ambiental y la preservación del litoral. 

De acuerdo con Las autoras, “como la práctica de este deporte se desarrolla exclusivamente 

en la costa –un “ecotono o zona transicional”  entre  el  ambiente  marino  y  el  terrestre-,  

la  sensibilidad  ambiental  es reforzada y el ámbito se hace propicio para el desarrollo de 

una “cultura del surf”, como la propia ONG lo define” (Guerrero, Wagner y Webb, 2014, 6). 

Del trabajo continuo de esta ONG y a partir de un diálogo entre saberes empíricos (tanto 

de los surfistas como de habitantes de la región) y saberes académicos locales, se ha 

construido un conocimiento sobre el medio ambiente costero que Las autoras definen 

como Conocimiento Ecológico Local (CEL). Este conocimiento es de suma importancia para 

que se mejoren los procesos de gestión territorial en pro de la conservación de los 

ecosistemas locales y de la práctica del surf. No obstante, es de resaltar las tensiones que 

existen entre quienes investigan “formalmente” y/o de quienes toman las decisiones en 

relación a quienes han construido aquel CEL. Entonces. “el desafío es integrar  el CEL  en  los  



procesos  de  toma  de  decisión  sobre la gestión de espacios de interés ambiental” 

(Guerrero, Wagner y Webb, 2014, 10). 

La ciudad de Mar del Plata es reconocida a nivel nacional como “la cuna del surf” y son 

aproximadamente 10.000 surfistas los que practican en sus playas. No obstante, una de las 

mayores preocupaciones respecto a las condiciones de estas es la ausencia de arena debido 

a la construcción de escolleras con el fin de evitar la erosión en otras zonas de la ciudad; 

estas construcciones han alterado la presencia de olas. De igual forma la contaminación de 

las fuentes hídricas, el avance de la ocupación de la playa para la construcción de 

infraestructuras y la prestación de servicios, etc., han provocado la erosión de la playa y la 

contaminación tanto del mar como de la playa misma. También es importante resaltar que 

con la construcción de una escollera en Cabo Corrientes, se perdió uno de los mejores 

lugares a nivel latinoamericano para la práctica de surf y un ecosistema propicio para 

importantes estudios biológicos.  

Ya al hablar específicamente del conocimiento ecológico de la SFA, Las autoras resaltan que 

este se deriva en parte del conocimiento empírico a profundidad de las condiciones del 

medio ambiente local que benefician o perjudican la práctica del surf y de la interacción de 

estos actores con las instituciones académicas que estudian los ecosistemas costeros 

locales. En este sentido, serían tres factores los que influyen en que este conocimiento se 

construya y se apropie: la transmisión oral, la interrelación con otros actores –las 

instituciones académicas– y la experiencia cotidiana de habitar el territorio. De ahí que sea 

posible identificar en la ONG todo un sistema propio de saberes, entendimientos y de 

“saber hacer” que ha pervivido en el tiempo “a  partir  de  una variedad  de  experiencias  

individuales  y  compartidas,  medidas  por  la  cultura,  con independencia  de  los  factores  

ambientales,  los  atributos  de  compartimiento,  y  la dinámica   ecológica,   que   reside   

en   las   mentes   y   surge   de   las   experiencias   y observaciones  de  más  de  una  persona,  

incluyendo  aquellos  considerados  expertos” (Guerrero, Wagner y Webb, 2014, 17). 

La transmisión de este conocimiento se realiza a través de actividades informales en las que 

participan habitantes de la zona que no necesariamente pertenecen a la organización o 

practican surf. Al realizar estas actividades en la playa misma, es más fácil la aproximación 

a aquellos “otros ciudadanos” que en la mayoría de las veces participan activamente y por 

ende, la posibilidad de generar redes de apoyo en torno al cuidado del medio ambiente 

local se incrementa. La participación en eventos varios y la divulgación de la información a 

través de internet también son estrategias que han fortalecido a la ONG.  

Otro punto importante que se resalta en este texto es el posicionamiento de los surfistas 

marplatenses de la Surfrider Foundation como “nuevos actores sociales” con saberes 

locales construidos desde la “re-significación” y “re-valorización de la naturaleza (Guerrero, 

Wagner y Webb, 2014). Las autoras proponen ocho categorías mediante las cuales se puede 

comprender de qué manera esta ONG produce Conocimiento Ecológico Local, a saber:  



1. Los integrantes 

2. La construcción del saber local 

3. Las estrategias de difusión del conocimiento 

4. Otras estrategias de acción 

5. La identidad colectiva 

6. Las entidades con las que interactúan 

7. El espacio físico de la ONG 

8. La forma de organización de la ONG. 

Para finalizar, Las autoras reafirman que Surfrider Foundation ha sabido contribuir al 

conocimiento ecológico local desde su aproximación mediante la práctica del surf, y hacen 

especial énfasis en la indispensabilidad de la interrelación entre estos saberes empíricos y 

los saberes científicos que de igual manera confluyen sobre el territorio para poder cumplir 

el objetivo común de promover el cuidado y la salvaguarda del ecosistema costero 

marplatense.  
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