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NTRODUCCIÓN 

Es nuevamente un verdadero placer poder dirigirnos a nuestros apreciados lectores en 

este año 2004, en el cual, -gracias a Dios – volvemos a presentarnos con el tercer número 

de nuestra revista. 

Como expresamos en el número anterior, nuestra revista ha sido declarada de Interés 

Educativo Provincial, mediante la Resolución Nº 2.790/03, firmada por el Ministro de Cultura y 

Educación de la provincia de Formosa, Prof. Gilberto Bandeo. 

Esta resolución, complementa la declaración de Interés Parlamentario que diera oportunamente la 

Honorable Legislatura de la provincia de Formosa, a través del Despacho Nº 13/03 – Declaración 

Nº 517 - propiciada por la Comisión de Asuntos de Desarrollo Social, Cultura y Educación de la 

Cámara de Diputados provincial. 

Continuando con los objetivos que nos planteamos al comenzar esta iniciativa, que no eran otros 

que la divulgación científica y académica de la Carrera de Geografía de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, y de la producción intelectual de los 

docentes e investigadores no sólo de nuestra Universidad, sino también de otras universidades 

que nos honraran con sus artículos, nos complace poner a vuestra consideración la presente 

publicación. 

Afortunadamente, la estabilización en la situación económica de nuestro país, también se refleja 

en nuestra Universidad, por lo que podemos continuar con más tranquilidad con nuestra tarea 

editorial. 

Esto significa, que superada la crisis económica, podemos dejar sin efecto la necesidad de 

arancelar los artículos que hallan sorteado la evaluación por parte de alguno de los Miembros de 

nuestro Comité Asesor, por lo que los artículos evaluados y aprobados serán publicados sin costo 

alguno para sus autores. 

Asimismo, les deseamos hacer saber que responderemos a cualquier consulta y/o sugerencia 

enviada al correo electrónico del Director, roconte@ciudad.com.ar. 

Saludamos también, a los nuevos Miembros del Comité Asesor que se han incorporado a partir del 

presente número a nuestra revista. 

En la espera que este número sea del agrado e interés de nuestros distinguidos lectores, hacemos 

propicia la oportunidad para saludarlos con nuestra más atenta consideración y respeto, 

quedando a vuestra disposición.- 

                                La Dirección. 

I 
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EL LÍMITE VIRTUAL Y EL LÍMITE REAL DE  LA PROVINCIA DE FORMOSA 

 

      Miguel Ángel de los Santos 

       

Resumen 

 

De la exhumación de los límites virtuales que correspondería al territorio de la provincia de Formosa,  según 

Art. N° 2 de la Constitución local, como asimismo de la Ley N° 1532/ 1884 (Organización de los Territorios 

Nacionales), se ha confeccionado un mapa político-hidrográfico a escala 1:750000, que discrepa con las 

cartografías editadas en el país y hasta con las confeccionadas en la misma provincia, sean estas oficiales o 

no, planteando una instancia controvertida e interrogantes incidentales: ¿Cómo y cuál es la cuestión?. 

Los Decretos-leyes regentes desde 1969 que pretenden sustanciarlas respecto a los límites interprovinciales: 

FORMOSA-SALTA y FORMOSA-CHACO han sido las premisas de un razonamiento lógico y posterior análisis 

comparativo indirecto, motivo de mi constante preocupación investigadora como profesional de la 

agrimensura – a través de un simple recurso demostrativo matemático: operación de intersecciones de 

conjuntos -, cuyo resultado pericial quiero compartir con todos ustedes como una producción más del 

conocimiento de las ciencias cartográficas (o de derecho de la agrimensura) que como una cuestión 

prejudicial, en cuyo ámbito, sustenta un precedente importante en la doctrina de la Corte de los Estados 

Unidos en uno de sus fallos al respecto de un tratamiento comparativo, que adhiere al criterio de que la 

Administración Central de la Nación, NO PUEDE DESAPODERAR LA PRECARIA PRETENSIÓN LEGÍTIMA 

POSESORIA PRE-CONSTITUCIONAL. 

Según por el cual, la administración de los territorios nacionales por el Gobierno Federal no lo potesta a éste 

a incumplir con su finalidad manifiesta cual es la de que, el territorio se convierta en provincia, gestión 

transitoria de disposición que impliquen la afectación patrimonial del futuro Estado. 

Este recurso matemático utilizado, determina el punto coincidente tripartito interprovincial sobre un límite 

arcifinio hidrográfico (cauce del río Bermejo) que deberían compartir Formosa – Chaco – Salta, situación 

que en la actualidad no ocurre y que se puede verificar consultando cualquier cartografía disponible. 

“El estudio de la matemática se ha considerado siempre como el primero y único elemento sólido 

de la ilustración y jamás podrá esperarse el progreso de los conocimientos, en ninguna de las  

ramas útiles al hombre en particular y a la sociedad en general sin la aplicación de los axiomas que  

hacen el alma de aquella ciencia...” 
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“DAMNUM NON FACET QUI JURE SUO UTITUR” 

 

Summary 

  

Of the exhumation of the virtual limits that would correspond to the territory of the county of Formosa, 

according to Art. N° 2 of the local Constitution, do I eat also of the Law N° 1532 / 1884 (Organization of the 

National Territories), has a map been made political- hidrographic to scale 1:750000 that it differs with the 

cartographies published in the country and until with those made in the same county, be these official ones 

or not, outlining a controversial instance and incidental queries: ¿How and which is the question?.  

The Ordinance-laws regents from 1969 that seek to substantiate them regarding the limits interprovinciales: 

it FORMOSA-SALTA and FORMOSA-CHACO they have been the premises of a reasoning logical and later 

indirect comparative analysis. I motivate of my constant investigating concern as professional of the 

surveying. through to simple mathematical demonstrative resource: operation of intersections of groups - 

whose expert result wants to share with all you like to production than the knowledge of the cartographic 

sciences lives (or of right of the surveying) that like to pre-judicial question in whose environment, sustains 

an important precedent in the doctrine of the Court of the United States in one of its shortcomings in this 

respect of to comparative treatment that sticks to the approach that the Central government of the Nation, 

it cannot DISPOSSESS THE PRECARIOUS PRE-CONSTITUTIONAL POSSESSORY LEGITIMATES YOU PRETENSE.  

According to for the one which, the administration of the national territories for the Federal Government 

not the potesta to this to incumplir with their apparent purpose which is the that, the territory becomes 

county, transitory administration of disposition that you/they imply the patrimonial affectation of the future 

State.  

This utilized mathematical resource, determines the point coincident tripartite interprovincial on a lim it 

arcifinio hidrográfico (bed of the Red river) that should share Formosa. Chaco. it Jumps, situation that at the 

present cheats doesn't happen and that you dog verify consulting any available cartography.  

 "The mathematics's study has always been considered as the first and only solid element of the 

illustration and it will never be been able to expect the progress of the knowledge, in none of the useful 

branches to the man in particular and to the society in general without the application of the axioms  that 

you/they make the soul of that science..."  

 

“DAMNUM NON FACET QUI JURE SUO UTITUR” 

 

Palabras claves 
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Límite arcifinio – Diagrama de Venn – Intersección de conjuntos (geográficos) – Punto incidental  

tripartito  

 

Key words 

 

Limit arcifinio. Diagram of Venn. intersection of groups (geographical). tripartite incidental point  

 

Consideraciones generales 

 

“Todo ordenamiento territorial presupone comenzar con la ordenanza jurídica (justa, racional y fundada)”  

De la exhumación de los límites virtuales que corresponderían al territorio de la provincia de Formosa, - 

según Art. N° 2 de la Constitución local como asimismo de la Ley N° 1.532/1884 (Organización de los 

Territorios Nacionales) -, se ha confeccionado un mapa físico, político, (Ver Anexo A: Gráfico N°1) que 

discrepa con las cartografías editadas en el país y, hasta con las que se confeccionan en la misma provincia, 

sean estas oficiales o no, planteando una instancia controvertida e interrogantes incidentales: ¿cómo y cuál 

es la cuestión?. 

A nuestros bisabuelos les enseñaban del libro Geografía Argentina de la época: 

518. “ La gobernación de Formosa está situada entre los ríos Pilcomayo y Bermejo; - y la del Chaco entre el 

grado 28 de latitud y el Bermejo”...  

En cuanto a la superficie de ambas aclara: “ Según cálculos adoptados por la Comisión del Censo de 1914, el 

Chaco y Formosa tienen 75.480 y 98.250 Km2, respectivamente”.(sic)  

En base a éstos datos y los actuales se confeccionó la siguiente planilla comparativa de 

superficies. 

        

 

 

 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 13 

 

PLANILLA COMPARATIVA DE SUPERFICIES (en Km.2) 

 

A Ñ O F O R M O S A           
 
 

C H A C O  
 
 

 T O T A L  
 
 

PROMEDIO     ERROR  

 
1914 

98.250 75.480 173.730  172.741,5          1,78 

 
2003 

72.066 99.633 171.699  

 - -
89 

- 26.184 + 24.153 --- 2.031  

 

Vemos que en apenas 89 años, mientras el territorio formoseño pierde 26.184 Km2, el Chaco se incrementa 

en unos 24.153 Km2. 

Pero lo llamativo desde el punto de vista topográfico es, que la sumatoria de ambas, totalizan 

aproximadamente la misma superficie ya que sólo difieren en 2.031 Km2, dando un error de 1,78 %. 

            Es a partir de la Organización Nacional que se procuró dar término a las controversias limítrofes 

interprovinciales que se planteaban en aquel entonces en nuestro país. 

Los Decretos leyes Nº 18.229 y Nº 18.372 pretendieron dar, no solo sustento legal, sino también por 

finalizado nuestros límites confusos, (sin conseguirlo como veremos a continuación) aduciendo falencias 

importantes y poca precisión de la ley Nº 1.532. Rescatamos del libro 100 Años en el Quehacer Cartográfico 

del País, publicado por el Instituto Geográfico Militar  (I.G.M):  

En el caso especial de las provincias que fueron anteriormente territorios nacionales, se han planteado, 

asimismo, algunas modificaciones limítrofes debidas principalmente a falencias en el instrumento legal que 

fijara sus respectivas jurisdicciones. La poca precisión con que la ley Nº 1.532 del año 1.884 estableciera las 

mismas, ha hecho necesaria la revisión de algunas colindancias... 

...Cabe consignar, que en varios casos, no puede hablarse de áreas controvertidas, sino más bien de límites 

confusos o indefinidos que se han mantenido en tal estado hasta nuestros días y que deben ser 

definitivamente solucionado. (1) 

Sin embargo, la doctrina de la Corte de los Estados Unidos deja un precedente importante en uno de sus 

fallos al respecto que aquí se comenta. Adhiere al criterio de que la Administración central de la Nación no 

puede desapoderar la precaria pretensión legítima posesoria pre-constitucional, según por el cual, la 

administración de los territorios nacionales por el Gobierno Federal no lo potesta a éste a incumplir con su 

finalidad manifiesta cual es la de que, el territorio se convierta en provincia, gestión transitoria que no le 

permite actos de disposición que impliquen la afectación patrimonial del futuro Estado. (2) 
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Esos  Decretos – Leyes mencionados que pretenden  sustanciarlas  respecto  a los límites interprovinciales 

(Formosa-Salta y Chaco-Salta),  rigen desde 1969 y procuraron legitimar los trabajos de deslindes realizado 

en 1909 por el Ingeniero Mariano Barilari. 

Han motivado en la oportunidad las premisas de un razonamiento lógico y posterior análisis comparativo 

indirecto, - a través de una constante  preocupación  investigadora como profesional de la agrimensura – 

que posibilitaron interrelacionar enunciados jurídicos con enunciados de conjuntos matemático y 

potenciar de esa manera, con un  simple  recurso  demostrativo   de operación de intersecciones, la 

determinación  del    punto   coincidente    tripartito interprovincial  sobre un  límite arcifinio  hidrográfico  

(cauce del río Bermejo) que  deberían  compartir Formosa  –  Chaco  -  Salta. Esta situación no ocurre  en la 

actualidad y puede verificarse consultando cualquier cartografía disponible. (Ver gráfico adjunto) 

En la oportunidad este resultado pericial, queremos  compartir con  todos ustedes  y  someter  a  la  

inestimable  consideración  de los  asistentes,  como una producción más del conocimiento de las ciencias 

cartográficas, que como una cuestión pre-judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            El estudio de la matemática se ha considerado siempre como el primero y único elemento sólido de la 

ilustración y jamás podrá esperarse el progreso de los conocimientos, en ninguna de las ramas útiles al 

hombre en particular y a la sociedad en general sin la aplicación de los axiomas que hacen el alma de aquella 

ciencia... (3) 

 

Interrogantes planteados 

 

A (Punto Incidente) 

Formosa 

 

Chaco 

Salta 
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En las otras jurisdicciones provinciales de todo el extenso  territorio argentino, ¿ co-existen siempre un 

límite real y otro virtual que no coinciden, como es el caso de la provincia de Formosa? 

Los límites geográficos de la provincia de Formosa por varios factores imponderables, han provocado 

situaciones ambiguas, muy disímil entre los que establece su descripción virtual a través de la Constitución 

(aspecto jurídico) y sobre el terreno (aspecto físico) conformado desde épocas pre-constitucionales. 

 Permanecen inalterables en la actualidad, a pesar de los reclamos reivindicatorios planteado 

oportunamente por legisladores formoseños ante el congreso de la nación. 

Conforme al modelo del universo teórico adoptado para analizar y plantear nuestra exposición en la 

oportunidad, - respecto a otra propuesta alternativa de interpretación en base a criterios que se sustentan 

en las disciplinas matemática y cartográfica – quiero aportar otras evidencias como argumentos que puedan 

producir efectos potencialmente útiles para dirimir la confusión de límites interprovinciales: Formosa, Chaco 

y Salta, en otros ámbitos de reclamos. 

            Cuando se trata de determinar el uso real y la evaluación de la cartografía, como parte del  

proceso de decidir una disputa, (jurisdiccional) las generalizaciones poseen en la práctica sólo un 

valor secundario (4) 

Deben hacerse ciertas preguntas concretas con relación con cada uno de los mapas o cartas sean ellos 

oficiales, cuasi oficiales o no oficiales. 

Consideraciones preliminares sobre una propuesta alternativa de interpretación 

 

            Analicemos los enunciados: 

 

            1-La mayor ciudad a orillas del Sena; 

            2-La Capital de Francia; 

            3-París. 

 

Se refieren  o denotan  el mismo objeto concreto (geográfico) expresados en código de percepción visual 

(escritura), donde el elemento verbal podría actuar articulando los enunciados empíricos de uno o más 

sustantivos. 

En nuestro ejemplo: es =   , (otro recurso expresivo lícito de usar) 

Podríamos articularlos del siguiente modo: 

La mayor ciudad a orillas del Sena   (es) la Capital de Francia  (es) París.  
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Observamos un conjunto de signos o caracteres alfabéticos, espacios (o no) y símbolos articulados 

ordenados secuencialmente, las cuales conforman un enunciado o bien una palabra particular: París, lugar 

geográfico localizado y perfectamente localizable por sus coordenadas geográficas: latitud, longitud. 

Del mismo modo, podríamos intentar analizar otros giros expresivos del hombre. Por ejemplo, la visión 

poética y literaria. 

Al decir de un poeta comprovinciano, - en su manera particularmente plástica de ver y describir un espacio 

geográfico - podríamos a través de su inductiva producción imaginativo, tener un primer acceso y gran 

aproximación al lugar objeto de nuestro pretendido análisis y motivo de inquietud como profesional de la 

agrimensura, respecto a la propiedad característica de la forma geométrica y geográfica del territorio 

provincial aludido: 

        

Por la llanura pampeana              Magna extensión que se ufana 

Que ostenta el Chaco Gualamba,           de un cortesano atavío, 

Voy repechando la zamba                       van coronando tres ríos 

Bien cadenciosa y galana                    a mi Formosa,...¡Soberana ! (5)  

 

Del mismo modo que antes aludíamos a otro río (...a orillas del Sena) y a París, ¿Qué argentino podría dudar 

a que ríos hace referencia tácita? 

 Y si así fuera, intentemos por lo menos, dar otra pista de proximidad. Sería la que hace referencia el Dr. 

Emilio Castro en su “Estudio sobre Navegación del Bermejo y Colonización del Chaco” y trata de la Gran 

Región, que otrora (en la década de 1870), estaban integradas por las provincias del Chaco, del Bermejo, del 

Litoral, la de San Bernardo y, la de La Nueva Orán. (6) 

 Puesto que aquí ya incluimos a la historia de un espacio geográfico, si en lugar de minimizar la 

incertidumbre, aumentamos, no queda otra alternativa que mencionar esos tres ríos y acotar su contorno. 

Ellos son: Pilcomayo, Bermejo y Paraguay.  

Estos recursos naturales conformaron alguna vez un territorio cuasi mesopotámico y siempre acompañaron 

cronológicamente como mudos testigos los pretendidos intereses jurisdiccionales en disputa de Argentina, 

Paraguay y Bolivia. 

Además, las características aluvionales del suelo fueron generando efectos erosivos y de mutaciones 

hidrográficas importantes, tanto del Bermejo y el Pilcomayo fundamentalmente, que fueron modificando los 

estados originales de sus cursos, que trayendo aparejado mas confusión en las cartografías y 

consecuentemente, a las autoridades de turno del gobierno nacional.  
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Incluso hasta no hace mucho, (1979) la designación intencionada del tramo del río Teuco como Bermejo - en 

la zona que comprende la jurisdicción de Formosa (y Chaco) - de algunas cartografías privadas 

metropolitanas,  añadieron más confusión a las ya establecidas, a la que habría que agregar los históricos 

cambios de los sistemas georeferenciados, las jurisdicciones administrativas y departamentales ocurridas en 

épocas territorianas.   

Así como la Geografía es la Historia en el espacio y la Historia, es la Geografía en el tiempo, la 

Cartografía por ser el testimonio auxiliar de una situación instantánea de ambas, es por lo tanto así  

misma,  el espacio natural de un lugar reflejado sobre una carta o mapa, en un período 

determinado de tiempo.  

Por carácter transitivo de comparación, podemos arriesgarnos a denominarla también como la 

Geohistoriografía en un momento determinado cronológico de un lugar. 

Al decir del padre Veilleux: La historia es la luz de los tiempos, la depositaria de los  

acontecimientos, el testimonio fiel de la verdad, la fuente de los buenos consejos y de la prudencia, 

la regla de conducta y de costumbres. 

Mientras que a la geografía le compete investigar y desentrañar la complejidad que resulta del  

estudio y análisis de nuestro planeta desde el punto de vista físico, hasta el conocimiento de la 

vida en todos sus aspectos terrestres. Consecuentemente, se investigan la naturaleza, su origen, 

su proceso y sus efectos. 

Como vemos, por carácter inductivo-retrospectivo al hacer cartografía, sin lugar a dudas, estamos 

transitando inevitablemente por ambos campos disciplinares y en no menos de 130 años en este  

caso. 

  

Espacios geográficos 

 

En una segunda instancia, la visión descriptiva de un espacio geográfico de un jurista estaría planteada de la 

siguiente manera: 

 

Ley Nº 1532/1884 – Organización de los territorios nacionales 

 

Disposiciones Generales 
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Art. 1º_ Los territorios nacionales se dividen, para los efectos de la administración sin perjuicio de lo que se 

establezca oportunamente por la ley general de límites, en las siguientes gobernaciones: 

...............................................................................................................................................................................

.. 

 

8º_ Gobernación de Formosa, con los siguientes: Por el naciente, el río Paraguay, que divide la República de 

este nombre. Por el Norte, el río Pilcomayo y la línea divisoria con Bolivia. Por el Oeste, una línea con rumbo 

Sur que partiendo de la línea anterior pasa por el Fuerte Belgrano, hasta tocar el río Bermejo. Por el Sur, 

este río siguiendo por el brazo llamado Teuco, hasta su desembocadura en el río Paraguay. 

 

9º_ Gobernación del Chaco, con los siguientes: Por el Este, los ríos Paraguay y Paraná desde la 

desembocadura del Bermejo en el primero hasta la boca del arroyo del Rey, en el segundo, por el Sur y 

Oeste las siguientes líneas: El arroyo del Rey hasta encontrar el paralelo 28º 15´, este mismo paralelo y una 

línea que partiendo de San Miguel sobre el Salado, pase por Otumpa, hasta encontrar el paralelo 

mencionado. Por el Norte una línea que partiendo de las Barrancas, sobre el Salado, pasa por la intersección 

de la línea rumbo Sur del Fuerte Belgrano con el Bermejo. 

  

Asimismo, La dinámica de transformaciones del territorio (como concepto y construcción 

histórica) se da en la medida en que algunos de los espacios constitutivos cambia 

desincronizadamente respecto a los otros”. 

El reacomodamiento de los demás componentes del sistema territorio se traduce en una 

reorganización y modificación de las configuraciones anteriores del mismo. Ver página: ”Modelo 

del Universo Teórico Básico a Considerar”. 

 

Y otra descripción más reciente, acorde y más en sintonía a nuestra especialidad, sería la propuesta por la 

ley N° 24145/ 92 de Federalización de Hidrocarburos: Transformación empresaria y privatización de YPF  

S.A., sancionada el 24 septiembre 1992. 
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Esq. X Y

1 7430000 Límite Int.Arg.Par.

Esquinero 2

2 Iím.Int.Arg.Parag. 5370000

3 7360000 5370000

4 7360000 5340000

5 7345000 5340000

6 7345157 4566000

7 7365000 4566000

8 7365000 4567529

9 7420000 4567781

10 7420000 4586500

11 7400000 4586500

12 7400000 4597000

13 7430000 4597000

CONTINÚA POR LÍMITE INTERPROVINCIAL 

SALTA-FORMOSA HASTA ESQ.9

Coordenadas Gauss-Krüger

continúa por Lím.Int.Arg.-Par hasta

 

    

 

Como dice el refranero popular:  para muestra basta un botón. 

 

La pretensión de plantear sólo tres recursos expresivos (poético, jurídico, cartográfico-jurídico), no sólo 

resume una tendencia de la cosmovisión descriptiva respecto a un determinado espacio geográfico, sino que 

permite además, seleccionar aquel enunciado particular que nos ofrezca mayor precisión y merecida 

confiabilidad para su aprovechamiento útil desde la profesión del servicio cartográfico y, por que no, la de 

otras especialidades. El factor determinante elemental es el conjunto de sustantivos iconográficos, símbolos, 

signos y su distribución temporal-espacial en un sistema de proyección particular, a diferencia del verbal en 

el contexto lingüístico que prevalecen, como medio de expresión gráfica de lo hecho por el hombre.  

Son estos hechos (colocar un trozo de madera labrada en el terreno) que precisamente se proyectan de 

alguna manera a la cartografía para poder reflejarlos sobre un plano (símbolos convencionales) e 

identificarlo con las palabras: mojón de madera colocado. 
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                             ESPACIOS GEOGRÁFICOS  

MODELO DEL UNIVERSO TEÓRICO BASICO A CONSIDERAR 

 

 

El cuadro  resume los alcances conceptuales de los espacios geográficos en función de la construcción del 

territorio (colocar un trozo de madera identificado) y proyectados en dos planos diferentes: el CONTEXTUAL: 

Mojón de madera colocado  y, el de CONFIGURACIÓN:            

 ó   

 

Campo de competencia profesional 

 

  Al agrimensor por lo general se le plantean dos problemas en el cometido de replantear la intel igencia del 

título de una propiedad inmueble sobre el terreno: uno de carácter jurídico y de tipo técnico geodésico, el 

otro. (7) 

 El de la primera clase consiste en la inteligencia de los títulos y en la evaluación o apreciación de los 

hechos existentes; en tanto el de tipo geodésico consiste en la aplicación sobre el terreno de esa 

inteligencia, vale decir el procedimiento práctico. 

 También se presentan casos en que debe acudir a los títulos de los linderos con el objeto de sanear 

alguna situación por confusión de límites.  

Político – Administrativo 

Con sus jurisdicciones y 

ordenamiento Espacio Antropológico   

propio 

Interrelaciones Bióticas y Abióticas 

Se resuelve con la dinámica natural 
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El principio rector fundamental del agrimensor es, medir ángulos y distancias entre puntos situados sobre el 

terreno natural. 

Determinar las posiciones relativas de esos puntos, -fijos o móviles – mediante la morfometría, con relación 

a un sistema de coordenadas referencial predefinida o predeterminada, constituye su objetivo. 

No basta con decir únicamente, que un terreno natural es llano o plano, sino que se hace necesario 

conocer la pendiente de esa “llanura”, determinando su valor porcentual.  

Este valor porcentual establecido de ese modo, pasa a constituirse en una “propiedad” que da 

características cierta a esa porción del terreno natural llamada “llanura”, en su aspecto o faz altimétrica.  

               Desde el punto de vista de la planimetría sin embargo, esas propiedades que dan características 

esenciales a las formas geométricas en general, son sus contornos o límites territoriales, que también tienen 

que ser valoradas. 

               Por lo tanto, las propiedades características de las formas (geométricas) sobre el terreno son:  

              1-Los límites; 

              2-Su pendiente. 

 

    Necesidad de otras evidencias inéditas que puedan producir efectos jurídicos 

 

Una de las consecuencias de este nuevo enfoque y análisis técnico de la línea Barilari es de “per se”, una 

evaluación distinta a las ya producidas por otros. 

Establece un principio jurídico que, si nos apegamos a la constitución y a las leyes, no son necesarias las 

evidencias. 

Pero como en nuestro caso, no se respetaron la Constitución de la Provincia de Formosa ni otras leyes 

relacionadas con sus límites ya prescriptos por antecedentes preconstitucionales (Ley Nº 1532/84 sobre 

creación de los territorios nacionales), es de extrema necesidad, aportar evidencias que puedan producir 

efectos útiles para dirimir tal confusión. 

Las leyes Nº 1532/884 y los Decretos  Nº 18.229/969 y 18.372/969, como el reglamentario a la primera, 

establecen normas descriptivas por separadas a pares de partes: 

 

*Chaco - Formosa (inciso 8º y 9º de un mismo instrumento) 

*Salta - Chaco (único instrumento: Decreto Nº 18.229/69) 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 22 

*Salta - Formosa (único instrumento: Decreto Nº 18.372/69) 

 

La interpretación técnica geométrica - matemática que nos ocupa en esta oportunidad no necesita de una 

explicación tan detallada y a ella me refiero a continuación:  

 

Intersección de Conjuntos 

 

Sean A y B subconjuntos de U: 

Por ejemplo: A = Salta; B = Formosa; U  = República Argentina 

 

Definición 

 

 Intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y 

a B. 

El diagrama de Venn correspondiente es: 

 

          

                                     

 

 

 

 

En símbolos se tiene 

  

A ∩ B = (x a U / x a A 
 x a B) 

 

 

B 

 

An B 

A 
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 O bien sobrentendido U 

 

 A ∩ B = (x / x a A 
 x a B) 

Aclaración: donde ∩ significa intersección 

 

La intersección entre conjuntos es una operación binaria, porque a partir de dos conjuntos se obtiene un 

tercero. 

 

La propiedad que caracteriza a los elementos de la intersección es la de pertenecer simultáneamente a los 

dos conjuntos, y se establece en términos de una conjunción. 

La definición de intersección establece 

 x a A ∩ B   x a A 
 x a B 

Sean dos rectas r2 = AC y r1 = AB donde A, B y C son tres puntos no alineados pertenecientes al plano .  

Quedan definidos los conjuntos por comprensión o enunciado. 

 

S1 (AB, C): semiplano S1 de borde AB que contiene a C. 

 S2 (AC, B): semiplano S2 de borde AC que contiene a B. 

Entonces el conjunto S1 (AB, C) ∩ S2 (AC, B) es el ángulo convexo BAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

A (punto 

B  

r2 
r1 
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Si “r1” (que contiene a los puntos AB) y “r2” (que contiene a los puntos AC) son dos rectas distintas incluidas 

en un plano, entonces su intersección puede ser vacía, o bien reducirse a un punto. En el primer caso son 

paralelas, y en el segundo caso se llaman incidentes. 

 

Primera evidencia: 

 

Si trasladamos comparativamente este análisis conceptual de tal manera que los conjuntos S1 y 

S2 queden definidos por los enunciados respectivos establecidos por los Decretos Nº 18.229 = S2 y  

Nº 18.372 = S1, se verifica en primera instancia que, ese ángulo convexo está representado por la 

provincia de Salta como resultado de la intersección de ambos conjuntos anteriores. 

  

Enunciados: 

 

Decreto Ley Nº 18.229/69 (tomado como primer conjunto) S2 

Límites interprovinciales –Demarcación del Límite entre el Chaco y Salta- 

Sanción y promulgación 28 Mayo 1.969 - Publicación: B.O. 9/6/69 – 

 

Artículo 1º_ El límite entre las provincias del Chaco y de Salta, al sur de la intersección del  

Meridiano del Fortín Belgrano con el antiguo cauce del Río Bermejo, está constituido por la línea 

demarcada en el terreno por el ingeniero Mariano S. Barilari en cumplimiento del Decreto del 

Poder Ejecutivo Nacional del 26 de Septiembre de 1.907. 

 

Artículo 2º_ Comuníquese, etc. 

 

Decreto Ley Nº 18.372/69 (tomado como segundo conjunto) S1 

Límites entre Formosa y Salta. 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 25 

Sanción y Promulgación 21 de Septiembre de 1.969. Publicación: B.O. 2/10/69 

 

Artículo 1º_ El límite occidental de la provincia de Formosa y oriental de la de Salta está 

constituido por un arco de meridiano que pasa por el mojón colocado por el Ing. Mariano S. 

Barilari en 1.908 en el Ex Fortín Belgrano o Fuerte General Belgrano. 

 

Artículo 2º_ Comuníquese, etc. 

 

Aclaración: Remitirse al mapa físico político de la provincia de Formosa. 

 

Segunda evidencia: 

 

 Recordemos que el meridiano de un lugar, es aquel arco de círculo máximo que pasa 

necesariamente por la vertical del lugar considerado y los polos terrestres. En el caso particular de la ley Nº 

18.372 (S1) el lugar al que se hace referencia es el Ex Fortín Belgrano (o Fuerte General Belgrano) debe 

sobrentenderse que debe interceptar al antiguo curso del río Bermejo obligadamente. (Ver mapa físico - 

político de Formosa). 

 Este punto pasa a constituirse en punto incidente, al que converge la línea que establece la otra ley 

Nº 18.229 (S2) y debe además, potencialmente constituir “el punto tripartito interprovincial”. 

 Se infiere que el tramo de meridiano comprendido entre este punto incidente (sobre el antiguo 

cauce del río Bermejo) y el Ex Fortín Belgrano es común a las provincias de Salta y Formosa exclusivamente. 
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Tercera Evidencia: 

Se ha creído oportuno y de suma importancia adjuntar un mapa de las Gobernaciones de Formosa y Chaco 

del año 1.918 donde consigna la ubicación de la Estancia “La Fidelidad”. Ver Anexo A: Gráfico N° 2.  

Además mencionar el certificado expedido en Buenos Aires el 30 de Noviembre de 1.960, como así 

también la nota elevada por la Sociedad Anónima Explotación de Campos y Montes del río Bermejo al 

Director del Catastro de la Provincia de Formosa Agrimensor Edgardo Claudio Díaz. Con fecha 26 de Enero 

de 1.970, el Ing. Guillermo Induni expone, que el campo denominado “La Fidelidad” situado en el 

territorio Nacional de Formosa sobre la margen oriental del río Bermejo su título fue originalmente 

inscripto al tomo 1 – zona Formosa – Folio 548, bajo el número 85, inscripción 2, en Buenos Aires, el 7 de 

Agosto de 1.913.  

 

 

Ley Nº 18.372 = S1; AB = r1 

Ley Nº 18.229 = S2; AC = r2 

A (río Bermejo) Salta 

Formosa 

C 

Salta 

Chaco 

A (río Bermejo) 

B 
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Conclusiones 

 

“ DAMNUM NON FACET QUI JURE SUO UTITUR “ 

Aforismo latino que afirma: “no causa daño aquel que ejercita su derecho”, sean cualesquiera las 

consecuencias que resulten. 

Debe quedar claro que lo concluido hasta aquí fue generado como una simple producción del conocimiento 

de una determinada ciencia del saber disciplinar: La CARTOGRAFÍÁ. 

No obstante, no ignoramos que esta experiencia puede ser bien aprovechada en otros ámbitos, desde el 

mismo momento que está disponible como un conocimiento más del saber de las ciencias en general. 

 

 “Todo ordenamiento territorial presuponía comenzar con la ordenanza jurídica (justa, racional y fundada)”  

¿...” La poca precisión con que la ley Nº 1532 del año 1884 estableciera las mismas, ha hecho necesaria la 

revisión de algunas colindancias”...(sic.) ? 

Según quedó demostrado en la oportunidad, lo actuado hasta aquí por quienes tenían la responsabilidad de 

dejar definitivamente zanjada las diferencias limítrofes, solo han conseguido producir un  testimonio más 

controvertido aún, retrotrayendo las cosas a su estado primitivo contemplados en Ley N° 1532/1884: 

“Organización de los Territorios Nacionales”. 

 

Los Decretos leyes Nº 18.229 y Nº 18.372 solo sustancian líneas que inciden en un punto sobre el antiguo 

cauce del río Bermejo, el cual, por constituir el límite natural (arcifinio) entre Chaco y Formosa, deja 

implícitamente indicado el punto virtual tripartito interprovincial, conjuntamente con Salta.  

 

La Ley Nº 18.229 establece directamente el límite entre Salta – Chaco al sur del ex cauce del río Bermejo. 

Indirectamente, se pretendió demostrar por las evidencias ya señaladas que la zona mesopotámica entre los 

cursos de los ríos Teuco y Bermejo es propiedad exclusiva de la provincia de Formosa. 

 

La Ley Nº 18.372 ha tornado confuso su límite con la provincia de Salta. 

 

 

 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 28 

Citas bibliográficas 

 

100 Años de Quehacer cartográfico del País. Instituto Geográfico Militar.  

Los ríos interprovinciales en el sistema federal argentino. En Revista La Ley. 

Matemática. 

Acuerdo de límites. 

Miguel de los Santos. 

Emilio Castro, según el historiador Fermín Chavez. 

Bibolini – Carol. 

 

Bibliografía 

 

BECERRA, Alfredo.  Acuerdos de Límites. Círculo de Legisladores de la Nación – Instituto de  

Historia del Parlamento.  Buenos Aires. 1997. 

BIBILONI, H. C.  – CAROL, G. C.. Ingeniería y Derecho. La Plata. 1972. 

CASTRO, Emilio. Carta del Gran Chaco Gualamba dividido en cinco nuevas provincias por la parte  

Argentina que acompaña el Estudio sobre la Navegación del Bermejo y Colonización del Chaco. 

1873. 

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley N° 28; 17/10/862. 

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA Ley N° 1168 del 24/03/882. 

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA Ley N° 1447 del 5/08/884. 

CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA Ley N° 1.532/1884: Organización de los Territorios  

Nacionales. 

DE LA CRUZ, Luis María.  Sedentarización Indígena y Configuraciones Pseudourbanas.  En Anales  

del  1er Congreso de Historia de Formosa y sus Pueblos – Universidad Nacional de Formosa. 

Facultad de Humanidades. Profesorado de Historia. 1999. 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 29 

GARCÍA, Gustavo Marcelo. Introducción al Ordenamiento Territorial.   

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. 100 Años en el quehacer cartográfico del País.  Buenos Aires. 

1980. 

LAVIÉ, Humberto Q. Los ríos interprovinciales en el sistema federal argentino. Revista La Ley. 

Buenos Aires. 1989. 

MÉDICI, Héctor – CABRERA, Emanuel S. Matemática.  

       PODER EJECUTIVO NACIONAL. Decreto Nº 18.229/69: Salta – Chaco. (único instrumento) 

       PODER EJECUTIVO NACIONAL. Decreto Nº 18.372/69: Salta – Formosa. (único instrumento) 

PROVINCIA DE FORMOSA. Constitución de la Provincia de Formosa. Formosa. 1991. 

PROVINCIA DE SALTA. Constitución de la Provincia de Salta. 

PROVINCIA DE CHACO. Constitución de la Provincia del Chaco. 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Mapa de la provincia de Formosa según lo establece la Constitución de la provincia de  

Formosa. 

Figura 2: Ubicación de la Estancia La Fidelidad. Año 1918. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 30 

Mapa 1 
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Figura 1 

 

 

Estancia: “La Fidelidad”. Año 1918 
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ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS CUANTITATIVOS RESPECTO A LA 

DISPOSICIÓN ESPACIAL Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA RED 

URBANA DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

 

                                   Ricardo Omar Conte 

 

Resumen 

 

El estudio de los aspectos cuantitativos referidos a la disposición espacial de las redes urbanas en 

cualquier jurisdicción política – administrativa es de suma utilidad para el análisis geográfico de las 

mismas.  

Dichos aspectos nos muestran claramente parámetros referidos a su morfología y dinámica espacial, 

como así también a la jerarquización de sus elementos componentes, las ciudades. 

Las relaciones existentes entre éstas - en lo que respecta a tamaño, primacía, rango, espaciamiento etc. – 

nos permiten caracterizar no sólo la tipología y las características internas de las redes urbanas 

estudiadas, sino también - al permitir su cuantificación - realizar una serie de comparaciones directas 

entre ellas. 

 

Summary 

 

 The study of the referred quantitative aspects to the space disposition of the urban networks in 

any administrative political jurisdiction is of extreme utility for the geographic analysis of the same one. 

These aspects show clearly to referred parameters their morphology and space dynamics to us, as well as 

to the hierarchical structuring of their component elements, the cities. 

The existing relations between these – in which it concerns to his size, primacy, rank, espaciamiento, etc. 

– they allow us to characterise not only the typology and the internal characteristics of the studied urban 

networks, but also- when allowing its quantification to make a series of direct comparisons among them. 

 

Palabras claves 
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 Red urbana- distribución espacial- aspectos cuantitativos 

 

Key words 

 

Urban network – space distribution – quantitative aspects  

  

Introducción 

 

 El sistema de asentamientos humanos de la provincia del Chaco comenzó a gestarse a fines del 

siglo XIX, mediante la ocupación del espacio a través de un proceso de colonización agropecuaria y 

forestal con frentes pioneros que se asentaron primeramente en el oriente del entonces Territorio 

Nacional del Chaco, y fueron avanzando hacia el centro – oeste a medida que se tendían los rieles 

ferroviarios en esa dirección. 

 Estos asentamientos fueron evolucionando paulatinamente en pueblos y luego en ciudades, 

conformando de esa manera la actual  red urbana de dicha provincia argentina.  

En el presente trabajo pretendemos estudiar algunas de las características actuales del sistema urbano 

chaqueño, mediante el análisis de algunos parámetros cuantitativos que nos permitirán realizar 

comparaciones directas con otros estudios similares realizados sobre redes urbanas en otras provincias 

argentinas. 

 

Objetivos 

 

 Este trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos a saber: 

Analizar la tipología del sistema urbano chaqueño mediante la aplicación del índice Rn. 

Determinar la existencia de un macrocefalismo urbano en la jurisdicción chaqueña a través de la 

aplicación del índice de primacía. 

Conocer la relación entre el tamaño y el rango de los elementos componentes del sistema urbano 

chaqueño aplicando la relación tamaño – rango. 
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El índice Rn 

 

 Recordemos que el geógrafo Peter Haggett ha considerado tres tipos de sistemas o redes urbanas, surgidos 

de la aplicación de un método para medir la distribución espacial de los asentamientos urbanos, expresada 

en el índice Rn.  

  

Rn: 2 x d N                                

                                  S 

 

Donde:                        

 

d: distancia promedio de cada asentamiento urbano con respecto al más próximo. 

 N: número de asentamientos. 

 S: superficie en kilómetros cuadrados del país o región a considerar. 

 

 Recordemos también que tres tipos de sistemas urbanos surgen de acuerdo al valor del índice Rn, y 

que son los siguientes: 

 

a) Concentrado:  Rn: 0 o valores cercanos. 

 b) Aleatorio      : Rn: 1 o valores cercanos. 

 c) Uniforme      : Rn: 2,15 como máximo. 

 

El cálculo del índice Rn para determinar el tipo de sistema urbano de la provincia del Chaco en el año 2001, 

se llevó a cabo sobre ciudades de más de 2.000 habitantes, ya que en nuestro país se considera centros 

urbanos a los asentamientos con más de 2.000 residentes estables, según el criterio numérico argentino. 

A tales efectos, dichas localidades urbanas (treinta y nueve en total) fueron localizadas en el mapa de la 

provincia del Chaco, y mediante el trazado de líneas rectas entre las localidades más cercanas entre sí, 

medimos las distancias correspondientes en kilómetros lineales.  
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PROVINCIA DEL CHACO: ÍNDICE Rn 

 

CIUDADES DE MÁS DE 2.000 HABITANTES 

 

 

LOCALIDAD 

 

LOCALIDAD MÁS CERCANA DISTANCIA EN LÍNEA RECTA (Km.) 

1-GRAN RESISTENCIA PUERTO TIROL 13,5 

2-PCIA. R. SÁENZ PEÑA QUITILIPI 25 

3-VILLA ANGELA CNEL. DU GRATTY 22,5 

4-GRAL. SAN MARTÍN COLONIAS UNIDAS 34 

5-JUAN JOSÉ CASTELLI TRES ISLETAS 48 

6-CHARATA GENERAL PINEDO 15,5 

7-QUITILIPI MACHAGAI 19,5 

8-LAS BREÑAS CHARATA 18 

9-MACHAGAI QUITILIPI 19,5 

10-TRES ISLETAS AVIA TERAI 48 

11-GENERAL PINEDO CHARATA 15,5 

12-VILLA BERTHET LA CLOTILDE 25,5 

13-PCIA. LA PLAZA MACHAGAI 21 

14-LA LEONESA LAS PALMAS 5 

15-CORZUELA LAS BREÑAS 18,5 

16-CAMPO LARGO AVIA TERAI 16,5 

17-PUERTO TIROL GRAN RESISTENCIA 13,5 

18-SAN BERNARDO LA CLOTILDE 15 

19-CNEL. DU GRATY VILLA ANGELA 22,5 

20-TACO POZO LOS FRENTONES 206 

21-P.  DEL INFIERNO C. DEL BERMEJO 24,5 

22-SANTA SYLVINA CNEL. DU GRATTY 26 

23-PAMPA DEL INDIO PRESIDENCIA ROCA 34 

24-AVIA TERAI CAMPO LARGO 16,5 

25-LAS PALMAS LA LEONESA 5 

26-C. DEL BERMEJO CAMPO LARGO 23,5 

27-LOS FRENTONES PAMPA DEL INFIERNO 25,5 

28-MARGARITA BELÉN PUERTO TIROL 17,5 

29-COLONIAS UNIDAS COLONIA ELISA 28,5 

30-HERMOSO CAMPO SANTA SYLVINA 32,5 

31-MAKALLÉ LA VERDE 13 

32-PRESIDENCIA ROCA PAMPA DEL INDIO 34 

33-LA ESCONDIDA LA VERDE 7,5 

34-GANCEDO HERMOSO CAMPO 36 

35-COLONIA ELISA LA ESCONDIDA 23 

36-El SAUZALITO JUAN JOSÉ CASTELLI 198 

37-LA CLOTILDE LA TIGRA 10 

38-LA TIGRA LA CLOTILDE 10 

39-LA VERDE LA ESCONDIDA 7,5 

Nº LOCALIDADES 39 1195 Km. 

 

FUENTE: Elaboración propia.  
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El valor d, es decir la distancia promedio entre los núcleos o localidades más próximas entre sí en el mapa, 

resulta de la sumatoria de las distancias obtenidas, cuyo valor dividimos por el valor N. 

Por otra parte, N es el número de asentamientos o localidades que consideramos, y para la provincia del 

Chaco tomamos en cuenta treinta y nueve (39) localidades de más de 2.000 habitantes. 

 

De esta manera, nos quedaría que: 

 

d =   d  =     

                       N            

 

 

 

 

 d = 30,64   kilómetros 

     

 Esto significa que la distancia promedio d entre localidades urbanas más cercanas en la provincia 

del Chaco será de 30,6 kilómetros lineales. 

 

Calcularemos a continuación, el índice Rn: 

   

 Rn = 2 x d  N      donde: 

                                    S 

  

d= 30,6 Kilómetros 

 N= 39 localidades 

 S= 99.633 Kilómetros cuadrados 
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 Rn = 1,16 

 

 Al ser el índice Rn = 1,16, aproximado a 1, éste es aleatorio, lo que indica que la red urbana de la 

provincia de Chaco es aleatoria con tendencia a la regularidad. 

 

El índice de primacía 

 

La anormalidad en el tamaño de la capital chaqueña, hace que nos preocupemos por explicar el por qué 

de este fenómeno, cuestión que vamos a intentar resolver a través de la aplicación del índice de primacía. 

El índice de primacía se utiliza para visualizar la diferencia de tamaño entre la principal ciudad de un 

sistema urbano y las ciudades mayores de éste. 

Antes que nada, debemos destacar que la aplicación de este índice, como así también la verificación de la 

regla tamaño – rango, se realizan generalmente en sistemas urbanos a nivel nacional o regional, es decir a 

nivel de países, por lo que su aplicación a un sistema urbano provincial, es un tanto atípica, aunque ya se 

han realizado algunos estudios para la provincia de Formosa.  

A veces ocurre que la ciudad mayor tiene un tamaño excesivamente grande en comparación con las 

demás ciudades del sistema. Entonces se habla de un sistema macrocéfalo, en el que una gran parte de la 

población y la actividad económica del país o región considerados se hallan concentrados en una sola 

ciudad. En otros casos, no existe una verdadera primera ciudad, sino que dos o más ciudades pueden 

competir por alcanzar esa primacía regional o nacional. Como no hay una verdadera ciudad rectora, se 

puede hablar entonces de un sistema microcéfalo, ya que la ciudad mayor tiene una población inferior a la 

que cabría espera según una distribución regular de los tamaños. Lo más frecuente es que, en tales casos, 

se trate de sistemas bicéfalos (con dos ciudades de tamaño semejante en la parte superior de la 

distribución) o tricéfalos (tres ciudades). La relación entre la ciudad mayor del sistema y la segunda nos 

puede ayudar a observar algún ejemplo de estos casos de desequilibrio en los sistemas de ciudades. Según 

la regla rango – tamaño, la población de la segunda ciudad del sistema deberá ser la mitad de la de la 

ciudad mayor. (1)  

Asimismo, Meichtry afirma que el enfoque de la primacía urbana como fuera enunciado originalmente por 

el geógrafo Mark Jefferson (1939), toma en consideración las relaciones de tamaño entre las ciudades 

mayores de la jerarquía. El concepto de alta primacía se refiere a los sistemas en los cuales la ciudad líder 

es considerablemente más grande que las siguientes, considerando no sólo el dominio de la ciudad según 

su tamaño sino también el dominio social, económico y político ejercido sobre el sistema.  (2)  

Sin embargo, muchas veces  no se cumple la relación tamaño – rango, donde la segunda ciudad del 

sistema debería tener la mitad de la población de la primera ciudad. En algunos sistemas urbanos existen 
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ciudades de rango 1 que no solamente duplican, sino también triplican, cuatriplican y superan incluso 

varias veces la población de la ciudad que le sigue en orden de rango poblacional.  

A simple vista, podemos observar en la provincia del Chaco en el año 2001, un sistema macrocéfalo con la 

ciudad capital, el complejo comprendido por Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, 

denominado Gran Resistencia, de 359.142 habitantes, unas 4,7 veces mayor que la segunda ciudad de la 

provincia, Presidencia Roque Sáenz Peña, que contaba en ese año con 76.377 habitantes. 

  

Apliquemos el índice de primacía: 

 

 

 Ip =  P1    x 100     donde: 

                        4 

                     P1 

 

 P1 : Población de la ciudad mayor del sistema 

  

   4 

P1 = Sumatoria de la población de las cuatro primeras ciudades del sistema urbano 

 

En el caso del sistema de localidades de la provincia del Chaco, tenemos en el año 2001 los siguientes 

valores poblacionales: 

 

P1 : Gran Resistencia: 359.142 habitantes 

 

   4 

 P1:  Gran Resistencia:                  359.142 habitantes 

           Pcia. Roque Sáenz Peña:         76.377 habitantes 

                        Villa Angela:                            38.995 habitantes 
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                        Gral. José de San Martín:         25.775 habitantes 

 

Ip = 71,8 

 

Esto significa que el índice de primacía Ip es de 71,8; lo que indica que la capital chaqueña (Gran 

Resistencia) representa el 71,8% de la sumatoria de las cuatro primeras ciudades del sistema urbano 

provincial, incluyéndola.  

La ciudad de Resistencia es 2,54 veces mayor en población que la sumatoria de las tres ciudades que le 

siguen en rango poblacional o tamaño, es decir las ciudades de Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa 

Angela y Gral. José de San Martín. 

Los valores de este índice pueden variar teóricamente entre un 25% y 100%, valores que determinan la 

primacía  de una ciudad sobre el resto del sistema, en el caso de porcentajes altos, o la similitud de rango 

entre dos o más ciudades, en el caso de valores bajos. 

En el caso de la capital chaqueña, el valor del 71,8%, refleja en forma muy clara la macrocefalia del 

sistema urbano provincial, en manos de la ciudad capital.  

Ahora bien, la primacía del complejo del Gran Resistencia sobre el resto de las ciudades componentes del 

sistema urbano provincial no es privativa del último decenio, sino que se manifiesta desde  hace más de 

40 años. 

Para comprobar esto, realizaremos el cálculo del índice de primacía (Ip) en los valores poblacionales de las 

principales ciudades de la red urbana chaqueña, según datos tomados de los censos de los años 1960, 

1970, 1980 y 1991 para la provincia del Chaco, a los que les sumaremos el valor de Ip ya calculado para el 

año 2001. 
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PROVINCIA DE CHACO 

 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRIMACÍA (Ip) 1960-2001 

 

 

LOCALIDAD 1960 1970 1980 1991 2001 
GRAN RESISTENCIA 108.287 142.848 218.438 292.287 359.142 
PCIA. R. SÁENZ PEÑA 14.381 38.620 49.261 63.135 76.377 
VILLA ÁNGELA 18.518 17.091 25.586 28.779 38.995 
GRAL. SAN MARTÍN * 9.588 16.296 19.243 25.775 
CHARATA 8.953 * * * * 
Ip 72,1 68,6 70,6 72,4 71,8 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 

* No figuraba entre las cuatro principales ciudades del sistema urbano en ese año. 
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Como podemos apreciar, ya en la década de 1960 la ciudad de Resistencia se constituía como una ciudad 

primada dentro del sistema urbano provincial. 

 

La regla tamaño – rango 

 

Al igual que en el caso anterior, volvamos a analizar el ordenamiento jerárquico de las mismas a través de 

dos enfoques paralelos, que a decir de Meichtry son: 

 

La forma adoptada por la distribución por tamaños del total de centros, conocida como el debate rango – 

tamaño. 

El liderazgo de la ciudad mayor, es decir, el argumento de alta primacía. 

 

Como expresamos con anterioridad, el concepto de rango hace referencia al lugar que ocupa una ciudad 

por su población dentro de un sistema de ciudades.  

Como ejemplo, decimos que la ciudad de mayor rango (rango 1) será la ciudad que posea mayor población 

dentro del sistema urbano en cuestión. 

 En el caso que nos interesa ahora, el sistema de localidades de la provincia del Chaco, la ciudad 

de rango 1 será el complejo capitalino, Gran Resistencia, mientras que la ciudad de rango 2 será la capital 

del departamento Comandante Fernández, Presidencia Roque Sáenz Peña. En realidad, al estar la 

población considerada en función al rango, se debe esperar una gran regularidad en la distribución de los 

tamaños de las ciudades, es decir una gradación poblacional continua y no escalonada. Empíricamente, 

esto se puede comprobar mediante una fórmula de relación tamaño- rango, que es la siguiente: 

  

Pr = P1       donde:                    

                       R 

  

r   = Rango de la ciudad 

 Pr = Población de una ciudad de  x rango (esperada según la regla tamaño- rango) 

 P1 = Población de la mayor ciudad del sistema (población  real observada) 
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 Lógicamente, para analizar la relación tamaño- rango debemos ordenar la serie de ciudades de 

mayor a menor población. Por ejemplo, en el sistema urbano chaqueño, el orden por rango poblacional 

de las ciudades será el siguiente: 

 

Rango 1: Gran Resistencia 

Rango 2: Presidencia Roque Sáenz Peña 

Rango 3: Villa Angela 

Rango 4: Gral. José de San Martín 

Rango 5: Juan José Castelli 

 

De acuerdo a esto, una ciudad de rango 5, debería tener cinco veces menos la población de la ciudad de 

rango 1. Por otra parte, para medir el grado de ajuste entre los valores reales observados de población 

(Po) y los valores poblacionales esperados (Pe), debe dividirse cada valor observado por su 

correspondiente valor esperado, según la relación tamaño- rango. 

 Recordemos lo que decía al respecto Javier Gutiérrez Puebla: Cuando dicho cociente ofrece 

valores cercanos a 1, el ajuste es muy bueno; los valores superiores a 1 indican que la población real de 

una ciudad es mayor que la esperada según la regla tamaño- rango; y por último, los valores inferiores a 1 

muestran que esa ciudad tiene menor población de la que cabría esperar. (3) 

 

La fórmula de ajuste sería:  

 

Po      donde:                 

 Pe 

 

Po = Población observada o real 

 Pe = Población esperada según la regla tamaño – rango 

 

 Apliquemos  la regla tamaño- rango a la red urbana de la provincia del Chaco. 
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PROVINCIA DEL CHACO 

 

RELACIÓN TAMAÑO-RANGO DE LAS CIUDADES DE MÁS DE 2.000 HABITANTES (AÑO 2001) 

 

RANGO LOCALIDAD POBLACIÓN 
OBSERVADA(Po) 

POBLACIÓN ESPERADA 
(Pe) 

Po / Pe DESVIACIÓN 
Po/Pe 

1 GRAN RESISTENCIA 359.142 359.142 1 0 

2 PCIA. R.SAENZ PEÑA 76.377 179.571 0,42 -58 

3 VILLA ANGELA 38.995 119.714 0,32 -68 

4 GRAL.SAN MARTÍN 25.775 89.785 0,28 -72 

5 J. JOSÉ CASTELLI 24.325 71.828 0,34 -66 

6 CHARATA 22.502 59.857 0,37 -63 

7 QUITILIPI 20.648 51.306 0,40 -60 

8 LAS BREÑAS 19.538 44.892 0,43 -57 

9 MACHAGAI 18.345 39.904 0,46 -54 

10 TRES ISLETAS 14.083 35.914 0,39 -61 

11 GRAL.  PINEDO 11.313 32.649 0,34 -66 

12 VILLA BERTHET 8.803 29.928 0,29 -71 

13 PCIA. DE LA PLAZA 8.384 27.626 0,30 -70 

14 LA LEONESA 8.370 25.653 0,32 -68 

15 CORZUELA 8.029 23.942 0,33 -67 

16 CAMPO LARGO 7.975 22.446 0,35 -65 

17 PUERTO TIROL 7.782 21.126 0,37 -63 

18 SAN BERNARDO 7.518 19.952 0,37 -63 

19 CNEL. DU GRATY 6.886 18.902 0,36 -64 

20 TACO POZO 6.424 17.957 0,36 -64 

21 PAMPA D. INFIERNO 6.389 17.102 0,37 -63 

22 SANTA SYLVINA 5.948 16.324 0,36 -64 

23 PAMPA DEL INDIO 5.665 15.614 0,36 -64 

24 AVIA TERAI 5.448 14.964 0,36 -64 

25 LAS PALMAS 5.445 14.365 0,38 -62 

26 C. DEL BERMEJO 4.749 13.813 0,34 -66 

27 LOS FRENTONES 4.715 13.301 0,35 -65 

28 MARGARITA BELÉN 4.595 12.826 0,36 -64 

29 COLONIAS UNIDAS 4.455 12.384 0,36 -64 

30 HERMOSO CAMPO 4.404 11.971 0,37 -63 

31 MAKALLÉ 3.816 11.585 0,33 -67 

32 PCIA. ROCA 3.718 11.223 0,33 -67 

33 LA ESCONDIDA 3.267 10.883 0,30 -70 

34 GANCEDO 3.228 10.563 0,30 -70 

35 CNIA. ELISA 3.089 10.261 0,30 -70 

36 EL SAUZALITO 2.618 9.976 0,26 -74 

37 LA CLOTILDE 2.604 9.706 0,27 -73 

38 LA TIGRA 2.539 9.451 0,26 -74 

39 LA VERDE 2.489 9.208 0,27 -73 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Censos Nacionales de Población del año 2001. Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. INDEC. 
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Como podemos apreciar en los valores de la relación Po / Pe, la red de localidades de la provincia del 

Chaco no se ajusta a los principios enunciados en la relación tamaño – rango en lo más mínimo, ya que - al 

igual que en el caso del sistema urbano formoseño- (4) la diferencia entre los valores de población reales 

observados y los valores de población esperados según la aplicación de dicha regla, son de dos, tres, 

cuatro y hasta cinco veces menores los primeros que los segundos.  

Asimismo, las desviaciones entre Po/Pe son negativas, y con valores altos. 

Como consecuencia, podríamos inferir que en este caso tampoco los principios de la regla tamaño – rango  

se cumplen en la red urbana de la provincia del Chaco, aunque esto no quiere decir que toda la red urbana 

de la provincia esté desequilibrada, sino que podría ser solamente la ciudad de mayor rango, - es decir  

Gran Resistencia - la que presente un tamaño anormal en comparación al resto del sistema de 

asentamientos. Para ello, volveremos a analizar el resto del sistema urbano chaqueño, prescindiendo del 

complejo  capitalino, y tomando como ciudad de rango 1 a la ciudad que actualmente posee el rango 2, es 

decir Presidencia Roque Sáenz Peña. De esta manera, sin tomar en cuenta la capital, nuestro sistema 

quedaría conformado de la siguiente manera: 

 

Rango 1: Presidencia Roque Sáenz Peña 

Rango 2: Villa Angela 

Rango 3: Gral. José de San Martín 

Rango 4: Juan José Castelli 

 Rango 5: Charata 

Volvamos a aplicar la regla tamaño – rango a este nuevo sistema de ciudades chaqueñas. 

 

 

PROVINCIA DEL CHACO 

 

RELACIÓN TAMAÑO-RANGO DE LAS LOCALIDADES DE MÁS DE 2.000 HABITANTES 

AÑO 2001 (EXCLUIDA  GRAN RESISTENCIA) 
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RANGO LOCALIDAD POBLACIÓN 

OBSERVADA(Po) 

POBLACIÓN ESPERADA 

(Pe) 

Po/Pe DESVIACIÓN 

Po/Pe 

1 PCIA. R.SAENZ PEÑA 76.377 76.377 1 0 

2 VILLA ANGELA 38.995 38.188 1,02 2 

3 GRAL.SAN MARTÍN 25.775 25.459 1,01 1 

4 J. JOSÉ CASTELLI 24.325 19.094 1,27 27 

5 CHARATA 22.502 15.275 1,47 47 

6 QUITILIPI 20.648 12.729 1,62 62 

7 LAS BREÑAS 19.538 10.911 1,79 79 

8 MACHAGAI 18.345 9.547 1,92 92 

9 TRES ISLETAS 14.083 8.486 1,66 66 

10 GRAL.  PINEDO 11.313 7.637 1,48 48 

11 VILLA BERTHET 8.803 6.943 1,26 26 

12 PCIA. DE LA PLAZA 8.384 6.364 1,31 31 

13 LA LEONESA 8.370 5.875 1,42 42 

14 CORZUELA 8.029 5.455 1,47 47 

15 CAMPO LARGO 7.975 5.091 1,56 56 

16 PUERTO TIROL 7.782 4.773 1,63 63 

17 SAN BERNARDO 7.518 4.492 1,67 67 

18 CNEL. DU GRATY 6.886 4.243 1,62 62 

19 TACO POZO 6.424 4.019 1,60 60 

20 PAMPA D. INFIERNO 6.389 3.818 1,67 67 

21 SANTA SYLVINA 5.948 3.637 1,63 63 

22 PAMPA DEL INDIO 5.665 3.471 1,63 63 

23 AVIA TERAI 5.448 3.320 1,64 64 

24 LAS PALMAS 5.445 3.182 1,71 71 

25 C. DEL BERMEJO 4.749 3.055 1,55 55 

26 LOS FRENTONES 4.715 2.937 1,60 60 

27 MARGARITA BELÉN 4.595 2.828 1,62 62 

28 COLONIAS UNIDAS 4.455 2.727 1,63 63 

29 HERMOSO CAMPO 4.404 2.633 1,67 67 

30 MAKALLÉ 3.816 2.545 1,50 50 

31 PCIA. ROCA 3.718 2.463 1,51 51 

32 LA ESCONDIDA 3.267 2.386 1,37 37 

33 GANCEDO 3.228 2.314 1,39 39 

34 CNIA. ELISA 3.089 2.246 1,37 37 

35 EL SAUZALITO 2.618 2.182 1,23 23 

36 LA CLOTILDE 2.604 2.121 1,22 22 

37 LA TIGRA 2.539 2.064 1,23 23 

38 LA VERDE 2.489 2.009 1,23 23 
 

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Censos Nacionales de Población del año 2.001. INDEC. 

 

Como puede analizarse, los valores de la relación Po / Pe poco se aproximan a 1, - salvo las tres primeras 

ciudades- es decir que no existe una relación de equilibrio entre la población observada y la población 

esperada de las localidades del sistema urbano chaqueño. 

Esto lo podemos visualizar en los valores de la relación Po/Pe, que es muy alta y con valores positivos, es 

decir que las ciudades del sistema, - a la inversa que si tomamos al complejo del Gran Resistencia como 

ciudad de rango 1- tienen mayor población que la esperada.   
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A partir de  la cuarta ciudad del sistema en rango (excluida Gran Resistencia), Juan José Castelli, 

comienzan a  observarse indicios de desequilibrio en la red urbana chaqueña, con valores de desviación 

cada vez más altos. 

Esto no significa que –al contrario que en el caso del complejo urbano del Gran Resistencia- que las 

ciudades de Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y General San Martín no estén en equilibrio 

poblacional respecto al resto de las localidades de la provincia del Chaco, sino que el resto del sistema 

urbano chaqueño lo está respecto a éstas tres. 

En el gráfico siguiente se pueden apreciar claramente las treinta y nueve (39) localidades de la provincia 

del Chaco  - expresadas a través de los respectivos puntos- ordenadas de acuerdo a su tamaño y a su 

rango poblacional.  

En la parte superior del gráfico  se puede visualizar el complejo urbano del Gran Resistencia, ciudad 

primada, con rango 1, y en escala descendente podemos apreciar a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 

Peña, segunda en población en la provincia, con rango 2, y luego, desde el rango 3 en adelante, al resto de 

las localidades chaqueñas. 

Claramente se diferencia el tamaño poblacional del Gran Resistencia del resto de las localidades de la 

provincia del Chaco.  
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Por otra parte, si transformamos los valores absolutos de rango y de población - tanto observada como 

esperada- por valores logarítmicos, la tabla referente al sistema urbano de la provincia de Chaco será la 

siguiente: 

 

PROVINCIA DE CHACO 

 

RELACIÓN TAMAÑO-RANGO (ESCALA LOGARÍTMICA) 

 

RANGO Log. RANGO LOCALIDAD (Po) Log. 
(Po) 

(Pe) Log. 
(Pe) 

1 0 GRAN RESISTENCIA 359.142 5,55 359.142 5,55 
2 0,30 PCIA. R.SAENZ PEÑA 76.377 4,88 179.571 5,25 
3 0,47 VILLA ANGELA 38.995 4,59 119.714 5,07 

4 0,60 GRAL.SAN MARTÍN 25.775 4,41 89.785 4,95 
5 0,69 J. JOSÉ CASTELLI 24.325 4,38 71.828 4,85 
6 0,77 CHARATA 22.502 4,35 59.857 4,77 
7 0,84 QUITILIPI 20.648 4,31 51.306 4,71 

8 0,90 LAS BREÑAS 19.538 4,29 44.892 4,65 
9 0,95 MACHAGAI 18.345 4,26 39.904 4,60 
10 1 TRES ISLETAS 14.083 4,14 35.914 4,55 
11 1,04 GRAL.  PINEDO 11.313 4,05 32.649 4,51 

12 1,07 VILLA BERTHET 8.803 3,94 29.928 4,47 
13 1,11 PCIA. DE LA PLAZA 8.384 3,92 27.626 4,44 
14 1,14 LA LEONESA 8.370 3,92 25.653 4,41 

15 1,17 CORZUELA 8.029 3,90 23.942 4,38 
16 1,20 CAMPO LARGO 7.975 3,90 22.446 4,35 
17 1,23 PUERTO TIROL 7.782 3,89 21.126 4,32 
18 1,25 SAN BERNARDO 7.518 3,87 19.952 4,30 

19 1,27 CNEL. DU GRATY 6.886 3,85 18.902 4,27 
20 1,30 TACO POZO 6.424 3,80 17.957 4,25 
21 1,32 PAMPA D. INFIERNO 6.389 3,80 17.102 4,23 
22 1,34 SANTA SYLVINA 5.948 3,77 16.324 4,21 

23 1,36 PAMPA DEL INDIO 5.665 3,75 15.614 4,19 
24 1,38 AVIA TERAI 5.448 3,73 14.964 4,17 
25 1,39 LAS PALMAS 5.445 3,73 14.365 4,15 

26 1,41 C. DEL BERMEJO 4.749 3,67 13.813 4,14 
27 1,43 LOS FRENTONES 4.715 3,67 13.301 4,12 
28 1,44 MARGARITA BELÉN 4.595 3,66 12.826 4,10 
29 1,46 COLONIAS UNIDAS 4.455 3,64 12.384 4,09 

30 1,47 HERMOSO CAMPO 4.404 3,64 11.971 4,07 
31 1,49 MAKALLÉ 3.816 3,58 11.585 4,06 
32 1,50 PCIA. ROCA 3.718 3,57 11.223 4,05 

33 1,51 LA ESCONDIDA 3.267 3,51 10.883 4,03 
34 1,53 GANCEDO 3.228 3,50 10.563 4,02 
35 1,54 CNIA. ELISA 3.089 3,49 10.261 4,01 
36 1,55 EL SAUZALITO 2.618 3,41 9.976 3,99 

37 1,56 LA CLOTILDE 2.604 3,41 9.706 3,98 
38 1,58 LA TIGRA 2.539 3,40 9.451 3,97 
39 1,59 LA VERDE 2.489 3,39 9.208 3,96 
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 Observemos los gráficos que a continuación se detallan, referentes a las poblaciones esperada y  

observada dentro de la relación tamaño- rango para la provincia de Chaco: 

 

 

 

 

Como podemos observar, el gráfico de población esperada presenta la pendiente de la recta de los valores 

logarítmicos en forma suave y continua, producto del descenso poblacional de las ciudades que componen 

la red urbana misionera en forma lenta y paulatina. 
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 En cambio, en la realidad, si observamos la recta del gráfico logarítmico correspondiente a la 

población observada (real), podemos apreciar que la misma tiene una caída un poco más abrupta que la 

recta referente a la población esperada, producto del desequilibrio existente en la red urbana. 

 Esta pequeña discontinuidad de la recta logarítmica se debe a la desviación existente entre la 

población observada y la esperada. 

Conclusiones 

 

 La red urbana de la provincia de Chaco- estudiada teniendo en cuenta las localidades urbanas de 

más de 2.000 habitantes según el criterio numérico argentino para determinar ciudades- está compuesta en 

el año 2001 de treinta y nueve ciudades dispuestas, - según el índice Rn. - de manera aleatoria, con una leve 

tendencia a la regularidad. 

 La misma presenta una ciudad primada, (el complejo urbano del Gran Resistencia) compuesta por la 

ciudad de Resistencia y las localidades de Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, que presenta un tamaño 

4,7 veces mayor que la segunda ciudad en importancia del sistema –Presidencia Roque Sáenz Peña- y 2,5 

veces mayor que las tres ciudades que le siguen en rango poblacional. 

 Esta situación de macrocefalia –respecto al sistema urbano chaqueño- se ha mantenido en los 

últimos cuarenta  años. 
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 Por otra parte, el sistema urbano chaqueño no se encuentra equilibrado en relación al tamaño y al 

rango de las ciudades que lo componen, ya que presenta índices de desviación muy pronunciados entre la 

población esperada y la población observada en cada una de las localidades urbanas chaqueñas. 

 Esta situación se manifiesta tanto con la inclusión del complejo urbano capitalino como con la 

exclusión de éste en los estudios realizados a la red urbana chaqueña. 

En síntesis, podemos afirmar que los estudios desde el punto de vista cuantitativo aplicados a las redes 

urbanas son muy útiles para realizar comparaciones directas con redes urbanas de otras  jurisdicciones 

provinciales, cuestión que pretendemos realizar en futuros trabajos de similares características.  
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MAPA 1: Índice Rn. Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001. 

Provincia de Chaco. 
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LAS  CRISIS  ECONÓMICAS  Y  EL  CRECIMIENTO  DE  LA  POBLACIÓN  EN  FORMOSA Y  EL  

NORDESTE  ARGENTINO 

 

                             Ana María H. 

Foschiatti 

 

Resumen 

 

 La evolución del crecimiento de la población en el Nordeste y en Formosa muestra grandes 

diferencias internas, aunque puede afirmarse que el resultado actual es consecuencia de un mosaico de  

variedades en los comportamientos provinciales.  

 La forma en que se realizó la distribución y redistribución de la población de la región obedece a  

procesos históricos, económicos políticos sociales y demográficos que la afectaron.  

 A lo largo del tiempo las formas de asentamiento y la movilidad de la población imprimieron 

características propias a las sucesivas etapas que fueron ocurriendo, al tiempo que la situación relativa del 

Nordeste no permaneció estática sino que evolucionó conjuntamente con el desarrollo del país e 

internamente está diferenciada por su proceso de ocupación y por el ritmo, evolución y características 

económicas de la población.  

 

Summary 

 

The evolution of population growth in the North East and Formosa exhibits big internal differences, even 

though  we can state that the present results are due to a mosaic of provincial patterns. 

The way in which population distributed and  redistributed in this region has been affected by historical, 

economical, socio-political and demographic processes.   

In the course of time the population's  settlement and mobility patterns imprinted their own characteristics 

to the following stages of territorial occupation;  not only this situation did not remain static in the North 

Eastern, but it also  accompanied the evolution of the country though it differentiated itself because of itsse 

provincializa  process and pace of occupation, and the population's economic features and  evolution.  
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 Crecimiento demográfico - Formosa - Nordeste - Argentina.  

 

Key words 

 

 Demographic growth - Formosa - North- East - Argentina.  

 

Las fluctuaciones del crecimiento poblacional en el Nordeste  

 

 La región del Nordeste argentino integrada por las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y 

Misiones ocupa el ángulo Nordeste de la República Argentina, con un 12% de la superficie del país. 

 Habita en ella el 10% de la población nacional (más de 3 millones de personas) con una tasa de 

crecimiento fluctuante como resultado de un incremento natural moderado y de la gran variabilidad en los 

saldos migratorios. 

 Inicialmente, el proceso inmigratorio dio un impulso significativo al crecimiento regional. La 

necesidad de afianzar la ocupación y  permanencia en los extensos territorios deshabitados inició la 

conquista y colonización del Chaco, Formosa y Misiones hacia finales del siglo XIX.  

 En la historia demográfica de la región se advierten sucesivas etapas marcadas por las actividades 

económicas: explotación forestal, la ganadería, la agricultura de mercado (algodón, té, yerba mate, tung y 

los pampeanos) que alimentaron el proceso de atracción demográfica e imprimieron características propias 

a estas tres provincias más nuevas. 

 La expansión demográfica y económica lograda hasta mediados del siglo XX se ve afectada por el 

éxodo poblacional que provocó en la población rural un vaciamiento del sector por las condiciones 

naturales, la poca capacidad de utilización de los recursos y las crisis de los principales productos agrícolas.  

 Paralelamente a este movimiento el proceso de urbanización comenzó a hacerse notar con valores 

que superaron el 60%. Las ciudades capitales son las que presentan el mayor incremento aunque el 

desarrollo de sus funciones no productivas, con una débil estructura industrial, hicieron que ellas no 

contaran con la fuerza económica ni los servicios para recibir e integrar a la población proveniente del 

interior.  

  Es así que la mayoría de ella vivía en hogares con necesidades básicas insatisfechas, con altos 

índices de natalidad y con muchas dificultades para disminuir los valores de mortalidad infantil. La excesiva 
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centralización demográfica de las capitales y su firme expansión hicieron muy notable la primacía e incluso 

la macrocefalia urbana.   

  Al continuo y vigoroso esquema centralizador se incorpora tímidamente un proceso de integración 

regional a partir de la construcción de las principales vías de comunicación, aunque estructuradas en un 

sistema de transporte y en los flujos económicos en convergencia hacia las áreas metropolitanas. 

 La estructura productiva agroindustrial se estancó en la región por la falta de competencia con los 

mercados internacionales y por el proceso de sustitución de las importaciones de productos 

regionales. 

 Ello abultó el sector terciario al que se incorpora la mano de obra desocupada en forma de  

ocupación encubierta, creando escasa riqueza  e intensificando la deficiente distribución del  

ingreso rural. 

Con seguridad estas condiciones marcarán las diferencias regionales y dentro de la misma región. 

Por otra parte, los centros urbanos orientarán su crecimiento para satisfacer las necesidades de un 

mercado cada vez mayor.  

En contraposición a ello las mejores perspectivas ciudadanas contribuirán a la continuación del  

éxodo rural con la consiguiente modificación de la estructura demográfica de ambos ámbitos. Es  

posible que una vez conocidas las bondades ciudadanas, aunque satisfaga en parte las reales  

necesidades, provocará el afincamiento de una población cada vez más creciente.  

 En el  cuadro y en el gráfico Nº1 se puede detectar el comportamiento del crecimiento medio 

anual intercensal en el conjunto regional y su comparación con las provincias que la integran.  Fue muy 

importante en los períodos 1895-14 y 1914-47, siendo su principal responsable la inmigración que marcó 

ese acelerado crecimiento.  

 Al núcleo inicial de nativos se le sumaron los europeos que se asentaron principalmente en el 

área central chaqueña y en el interior misionero dando apoyo a los cultivos más importantes.  

 En contraposición a ese proceso se produce un movimiento inverso: la emigración que provoca la 

disminución acelerada del crecimiento en los períodos 1947-60 y 60-70  y cuyo motivo está ligado al 

comportamiento de la economía regional.  

 En las dos décadas siguientes se logra una recuperación interesante, aunque en el último período 

intercensal vuelve a decaer significativamente. 

 Esos mismos vaivenes se registran en las cuatro provincias de la región, algunas con mayor 

intensidad que otras.   

 A mediados del siglo XX cuando aún no se alcanzaron las fronteras políticas, el Nordeste comenzó 

a detener la expansión de las fronteras económicas debido a que la producción regional colmó los niveles 

de consumo del mercado nacional.  
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 La emigración rural comenzó a hacerse sentir y como contraparte la acelerada urbanización con 

concentración en las ciudades capitales de provincia caracterizó a la región con una diversidad de sus 

bases económicas. 

 

Cuadro Nº1: NORDESTE. Crecimiento Medio Anual Intercensal 1895-2001  (En ‰) 

 

Provincias 1895/14 1914/47 1947/60 1960/70 1970/80 1980/91 1991/2001 
 

Corrientes 19,3 12,4 1,1 5,6 15,9 16,8 15,5 

Chaco 66,6 48,8 17,8 4,2 21,2 16,2 15,8 

Formosa 63,1 43 34,1 26,9 23,3 28,2 19 

Misiones 24,8 39 29,1 20,3 28,3 26,5 19,9 

 
NORDESTE 

 
24,9 

 
28,9 

 
15,8 

 
11,2 

 
21,7 

 
20,9 

 
15,7 

                  

  Fuente: (Cuadro y Gráfico): Censos Nacionales de población 1895, 1914, 1947,1960, 1970, 

1980,  

1991 y 2001. 
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La situación antes de 1960 

 

Inmigración, variaciones y deterioro del ámbito formoseño  

 

 El espacio chaco- formoseño se extiende desde los ríos Paraná y Paraguay, por el Este, hasta su 

contacto con las provincias de Salta y Santiago del Estero, al Oeste, y desde el río Pilcomayo, al Norte, hasta 

la provincia de Santa Fe, al Sur.  

 Durante mucho tiempo, ese amplio y dilatado ámbito, estuvo al margen del proceso de conquista y 

colonización española. Es recién a fines del siglo XIX cuando se toman las medidas de carácter político para 

afianzar la soberanía de los amplios espacios vacíos del país. De esa forma, las leyes y decretos de los años 

1875 y 1876 hicieron posible que se iniciara la conquista económica de ese amplio territorio. (Foschiatti, 

A.M. 1992:38)  

 Formosa, ubicada al norte del Chaco, presenta su primera ocupación efectiva en 1879 a 

través de la utilización específica del puerto. Su historia económica y demográfica presenta  

varias etapas, signadas por la actividad forestal que, conjuntamente con la agricultura del 

algodón y sus complementos como la ganadería, los cultivos pampeanos y las agroindustrias, 

dejaron su marca en la vida económica del área, a través de sus períodos de prosperidad y de 

crisis.  

 La capital de la provincia, Formosa, fundada el 8 de abril de 1879, está ubicada en el  

área Nordeste, la de mayor potencial y desarrollo de los recursos naturales y, además la mejor 

equipada en infraestructura básica. La progresiva transformación del papel de ese núcleo 

urbano, como un espacio de absorción poblacional, afectó la expansión de la frontera 

agropecuaria como así a las características de las industrias cuyo estancamiento se operó desde 

mediados del presente siglo. (Foschiatti, A.M. 1990:2 y 1998:157) 

 Hasta la segunda década del siglo XX se destaca el predominio de la explotación forestal, 

especializada en la producción de tanino - al oriente - y en la construcción de durmientes y extracción de 

leña al occidente. El obraje y la ciudad fábrica fueron los elementos esenciales del área, organizada sobre la 

base de esa actividad.   

 El crecimiento de la población fue vertiginoso. En el lapso comprendido entre 1895 y 1914, 

prácticamente el 90% de la población se ubicaba al oriente del territorio chaqueño, lugar de concentración 

de la actividad forestal, dominante económico del área.  

 Con la llegada del ferrocarril en 1907 a La Sabana (Chaco) y la instalación de colonias agrícolas y 

pastoriles, que avanzaron hacia el centro del Chaco y Formosa, se afianzó la ocupación del espacio.  Pronto 

culminó el esplendor y, hacia 1925, sobrevino la decadencia de la actividad forestal y de la industria tánica. 

(Foschiatti, A.M., 1992:39).  
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 Múltiples fueron las razones que culminaron en esa crisis: el agotamiento de la materia prima, el 

encarecimiento de los medios de transporte, las nuevas leyes laborales, la reducción del margen de 

ganancias por los elevados impuestos, la competencia de otros tanantes, etc., que determinaron el cierre 

paulatino de las fábricas y la clausura de los obrajes, el levantamiento de las vías férreas y la división de los 

latifundios.  

 Aunque muchos de estos últimos fueron incorporados a la actividad ganadera o a la agricultura, la 

mano de obra desplazada, aún no podía transformar su hábito laboral. (Bolsi, A. 1985:46-48)  

 De allí que, con los numerosos problemas y conflictos socioeconómicos, se inicie el proceso de 

desmembramiento de las poblaciones dedicadas a esa actividad.  

 El progreso paralelo de la agricultura permitió - aún durante la depresión mundial iniciada en 1930 - 

continuar con el desarrollo demográfico, precisamente porque la producción algodonera se vio  favorecida 

por la escasez y encarecimiento de los textiles importados. 

 La mano de obra disponible, la habilitación del ferrocarril hacia el Oeste, fueron factores que 

permitieron incorporar más tierras fiscales al proceso de colonización y así el poblamiento agrícola se 

incrementó. La ocupación de las mismas fue lograda mediante el accionar de verdaderos frentes pioneros 

quienes, siguiendo la línea ferroviaria al occidente, posibilitaron la creación de colonias agrícolas, con un 

ritmo de constante incremento de su superficie. Surgieron así numerosas ciudades y colonias que ocuparon 

el área central bajo el impulso de ese cultivo, haciéndose muy notable el incremento poblacional hasta 

1950.  

 De esa manera los procesos paralelos, de crisis del tanino y auge del cultivo del algodonero, dejaron 

un positivo saldo demográfico absoluto importante. 

 Así como la conjunción de aquellos factores que favorecieron y alentaron el desarrollo de 

la economía algodonera, la cohesión de elementos negativos determinaron el inicio de una 

profunda crisis que afectó a toda el área. Tanto la disminución del consumo interno como las  

dificultades para exportar fibra, jugaron un papel importante.  

 Al mismo tiempo, la saturación de la demanda, provocada por el reemplazo del textil por 

fibras sintéticas, fue formando excesos de stock que redujeron los precios y fue difícil salir de ese  

círculo vicioso.  

 Formosa se provincializa en 1953 y, la intensa crisis del textil define el proceso de transformación 

demográfica: de un territorio con una tradición inmigrante, a un espacio de expulsión de población. Se 

estima que entre 1947 y 1960 unas 2.000 personas habían abandonado Formosa, marcando el inicio de un 

proceso emigratorio cada vez mayor. (Foschiatti, A. M. 1998:155-156) 

 La crisis forestal - taninera y la algodonera que expulsaron población del interior provincial 

provocaron que Formosa reciba esa carga demográfica, iniciando un proceso de retroalimentación, que aún 

hoy persiste.   
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 En el período 1914-47, Formosa era la segunda ciudad en importancia, después de Resistencia, por 

el valor de la tasa de crecimiento. Precisamente el área oriental formoseña, de mayor potencialidad 

económica, atraía un importante flujo migratorio.  

 Hasta comienzos de la década del ‘60, la provincia de Formosa, conjuntamente con la del Chaco, 

constituían un área de atracción demográfica; de allí los altos y notables valores en sus índices de 

crecimiento, hecho que se revierte en ambas provincias a partir de los problemas económicos mencionados.  

 

Cuadro N°2:  Evolución de la población provincial y de la ciudad de Formosa entre 1895 y 1960.  

 

Año Población 
Total 

CMAI 
‰ 

Población 
Interior 

CMAI 
‰  

Población 
Ciudad 

CMAI 
‰  

Relación 
Cdad/pcia. (%) 

 
1895 
 

 
4.829 

 
 
63.1 

 
3.298 

 
 
67.3 

 
1.537 

 
 
49.8 

 
31,8 

1914 
 

19.281  
43.0 

14.985  
44.4 

4.296  
35.6 

22,2 

1947 
 

113.790  
34.1 

97.284  
28.8 

16.506  
58.0 

14,5 

1960 
 

178.526  142.027  
 

36.499  20,4 

        

 Fuente: (Cuadro y Gráfico): Elaboración propia en base de los Censos Nacionales de Población.  
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 A pesar de la crisis del tanino, la práctica del cultivo del algodón y su demanda creciente, como 

así también las facilidades de acceso a la tierra, permitieron el acelerado crecimiento demográfico hasta la 

década del ‘60.  

 A partir de allí y cuando a la profunda crisis algodonera, se le suma un ciclo desfavorable en la 

ganadería, los valores de crecimiento demográfico descienden, como respuesta a ese descenso de los 

pilares fundamentales de la economía formoseña (Gráfico Nº2).  

 

 

Cuadro N°3: Población urbana y rural de la provincia de Formosa entre 1895 y 1960. 

 

Año Población 
urbana 

% Población 
rural 

% 

1895 1.537 31.8 3.298 68.2 
1914 4.286 22.2 14.985 77.8 
1947 25.297 22.8 87.813 77.2 
1960 59.948 33.6 118.578 66.4 

 

 Fuente: (Cuadro y Gráfico): Elaboración propia en base de los Censos Nacionales de Población.  
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 Al disminuir la población del sector primario - que en la provincia organizaba las principales fuentes 

laborales - se produce la subocupación y los bajos ingresos en la población rural.  

 En un intento de dar soluciones a los  problemas se produce la emigración, no sólo a la capital sino 

a otras ciudades más importantes que albergan en las proximidades de su área metropolitana a las 

industrias y, por ende, a las posibilidades de que la población acceda a ellas y alcance un mejor nivel de vida.  

 Dada la proximidad y facilidad de acceso al mercado laboral y consumidor del litoral bonaerense, 

éste es el de mayor atracción para esa población. (Foschiatti, A.M., 1995:5).  

 En el gráfico Nº3 es posible detectar esa situación a partir del aumento de la proporción de 

población urbana a fines de la etapa, en detrimento de la rural, confirmando los problemas ocasionados en 

otras provincias por idénticas circunstancias. 

 

 

 

 

 

La situación después de 1960 

 

Persistencia emigratoria provincial y macrocefalia urbana en el espacio formoseño 

 Dentro del ámbito chaco- formoseño, las sucesivas etapas por las que atravesó la ocupación del 

espacio, permiten visualizar los distintos patrones de asentamiento y la justificación de los movimientos 

internos o externos de su población.  
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Gráfico Nº3: Formosa. Proporción de población urbana y rural 

(1895-1960)



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 62 

 La primera fase se inicia en Formosa con la utilización específica del puerto, la segunda, que se 

extiende hasta 1930, comienza con la fundación de la capital provincial y culmina con la ocupación del 

centro y Oeste formoseño a través del tendido de las líneas férreas. Este adelanto permitió el inicio de la 

explotación del tanino y el cultivo del algodón, iniciándose así el proceso básico de la estructura agraria 

provincial muy similar a la chaqueña.  

 La tercera, que llega hasta 1960, estuvo caracterizada por una ocupación de tierras y una 

ampliación de la frontera agrícola que permitieron un aumento de la superficie cultivada de algodón y una 

rápida expansión de la explotación ganadera. Ello significó la recuperación demográfica de ese espacio tan 

castigado en la etapa anterior (Gráfico Nº4). 

 La falta de capacidad y de disponibilidad de tecnología y de capitales, como así la menor 

rentabilidad de los cultivos nuevos, provocó que solamente tuvieran éxito en las grandes  

explotaciones, mientras que el pequeño productor seguía plantando algodón sin poder evadir el  

círculo vicioso.  

 A partir de 1960 y, hasta nuestros días, la recuperación y la nueva  expansión  del  área  

agrícola  mediante  la  diversificación  de los cultivos son los factores dinámicos y de renovación 

que contrarrestan el estancamiento inicial del período.  

 Esa extensión del área agrícola permitió un aumento de la población dedicada a esas 

tareas, al mismo tiempo que moderó, aunque no dejó de ser muy importante, el proceso 

emigratorio masivo de la misma. Ese proceso de ocupación tiene diversas consecuencias en la 

estructura económica de la provincia de Formosa:  

 En el aspecto económico: una agricultura basada en el cultivo del algodón con escasa 

diversificación, una ganadería con productividad muy baja, precios inestables y reducidos, una explotación 

forestal decadente por un proceso extractivo indiscriminado, que implica inestabilidad y subsistencia 

productiva, con una infraestructura básica y de servicios muy incipientes, fueron las principales 

características que dominaron el espacio.  

 En lo social: problemas educativos que determinaron desgranamiento escolar, analfabetismo, 

deficiencias habitacionales, falta de capacidad de empleo que produjo bajos niveles de ingresos. Esa baja 

calidad de vida aumentó los índices de morbilidad y de mortalidad general e infantil.  

 En lo espacial: la dupla latifundio- minifundio creó problemas relacionados con el estado legal de la 

tenencia de la tierra y por ende con el incentivo de la producción. Al mismo tiempo, la excesiva 

concentración de la población en la capital y, la existencia de numerosos centros del interior con escasos 

habitantes, provocaron un desequilibrio en la distribución de la población y especialmente en la red urbana 

de la provincia de Formosa.  

 De esta manera, este período se caracterizó por un acelerado proceso emigratorio, 

principalmente desde el interior provincial hacia otras provincias o centros urbanos con mejores 

perspectivas laborales. 
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 Ella habitaba preferentemente las áreas urbanas más importantes del país, tales como las villas 

de emergencia de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

 La estructura de la población mostraba un progresivo deterioro de las edades activas a partir de 

1960. En el grupo de hombres y mujeres - entre 20 y 35 años - esa disminución se hace notable en 1970; 

quizás el abandono de la provincia por parte de ese grupo sea, en esta época, uno de los más importantes 

registros en lo que va del siglo.  

 A partir de allí, se inicia un período de recuperación que llega hasta nuestros días: se frena el 

movimiento emigratorio debido a una incipiente mejora de las actividades agrícolas, con la incorporación de 

los nuevos cultivos.  

 El proceso de diversificación de los mismos, mediante la incorporación del sorgo, el girasol y 

algunas variedades graníferas, revitalizó en algo la excesiva dependencia con el cultivo del algodón. Es por 

eso que se detuvo, en parte, el gran éxodo que restó, en todo el período anterior, un importante 

contingente a la fuerza de trabajo. (Foschiatti, A.M , 1992)  

 Se agudiza, además, el incremento vertiginoso de la población concentrada en centros urbanos, en 

detrimento de la población rural, cuyo valor, al final del período, apenas alcanzó al 30% en favor de la 

población urbana que aumentó considerablemente los valores (Gráfico Nº5).  

 Desde un 20% de la población provincial contenida, en 1895, por la capital, se asciende a un 40% en 

2001 como respuesta a un proceso de urbanización interna, común a casi todas las provincias del país.  

 La macrocefalia urbana, notada en la mayoría de los países latinoamericanos, también se repite en 

Formosa. 

 La red urbana provincial se organizó a través de las principales vías de comunicación, que 

convergían hacia la capital, centro que recibe constantemente el flujo migratorio provincial, no solo 

proveniente del ámbito rural, sino también de los centros urbanos menores. 

 En la provincia adquiere notoria relevancia la ciudad capital de Formosa, la que aumenta 

considerablemente su población en detrimento de los centros urbanos menores del interior, quienes hacia 

finales de la etapa, se ven afectados por el deterioro económico, por el monocultivo del algodón y la 

excesiva división de la tierra (minifundios).  

 Según el Censo de 1980, la provincia de Formosa tenía el 1,2% de la población del total del país. 

 Esta característica del insuficiente desarrollo demográfico se repite a nivel regional, pues participa 

del 13,2% de la población del Nordeste argentino, mientras que Corrientes lo hace con el 29,6%, Chaco con 

el 31,1% y Misiones con el 26,1%. (Foschiatti, A.M , 1990)  

 De las cuatro ciudades capitales del Nordeste argentino, es precisamente Formosa, la que posee 

menor número de habitantes.  

 Por otra parte, el volumen demográfico total de la provincia alcanzó, en 2001, a 489.276 habitantes, 

con una densidad de 6,7 hab/km2.  
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 La distribución espacial de esa población muestra una excesiva concentración en el área oriental 

(78% del total) en los departamentos Pilcomayo, Laishí, Pilagá, Pirané y Formosa, constituyendo este último 

el de mayor monopolio demográfico, pues solamente la ciudad de Formosa, ubicada en ese departamento, 

totaliza el 40.5% del total provincial. 

 

 

Cuadro Nº4: Evolución de la población provincial y de la capital de Formosa entre 1960 y 2001.  

 

 

Años 
 

Población  
Total 

CMAI 
(‰) 

Población 
interior 

CMAI 
(‰) 

Formosa 
Población  
Ciudad 

CMAI 
(‰) 

Relación 
Cdad/pcia 
% 

1960 
 

178.526  
26.9 

142.027  
19.7 

36.499  
50.4 

20.4 

1970 
 

234.075  
23.3 

173.004  
16.5 

61.071  
40.2 

26.1 

1980 
 

295.887  
28.2 

204.100  
20.6 

91.787  
45.9 

31.0 

1991 
 
2001* 

 

404.367 
 
489.276 

 
19.0 

250.512 
 
291.130 

 
15.0 

153.855 
 
198.146 

 
25.2 

38.0 
 
40.5 

          

 Fuente: (Cuadro y Gráfico): Elaboración propia en base de los Censos Nacionales de Población.  (*) 

cifras provisorias. 
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 El comportamiento del CMAI muestra una gran diferencia entre la capital y el resto de la provincia, 

aunque no se detectan valores negativos como en Chaco, la década de menor crecimiento es la del 70, con 

leve recuperación en el lapso siguiente, aunque en la década siguiente el ritmo de crecimiento disminuye 

mucho más.  

 En la ciudad los valores se mantienen altos con una leve inflexión en las mismas décadas. 

Seguramente los problemas económicos que afectaron a la provincia en su totalidad, también repercutieron 

en su capital que no tuvo la capacidad de retención de las décadas anteriores. 

 

Cuadro Nº5: Evolución y crecimiento de la población Urbana y Rural de Formosa. 1960-2001. 

 

 
Año 

 
Pobl. Urbana 

 
% 

 
Pobl. Rural   

 
% 

 
1960 

 
59.948 

                           
34 

 
118.578 

 
66 

1970 94.343 40 139.732 60 
1980 164.703 56 131.184 44 
1991 
2001* 

281.321 
375.153 

69 
77 

124.046 
114.123 

31 
23 
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 Fuente: (Cuadro y Gráfico): Elaboración propia en base de los Censos Nacionales de Población.  (*) 

Cifras provisorias 

 

 Las causas determinantes de esa excesiva concentración pueden ser atribuidas a varios factores; 

entre ellos, las condiciones físico- ambientales más favorables en el Este de la provincia, como así también la 

infraestructura vial, ferroviaria y fluvial, que es mucho más densa, con menores problemas de accesibilidad, 

particularmente si tenemos en cuenta que la capital y las ciudades del Este, están ubicadas en el paso 

obligado hacia el país vecino - Paraguay - y hacia el Sur a la capital nacional, Buenos Aires. 

 En el resto del territorio, el vacío demográfico es considerable ya que, prácticamente, abarca la 

mitad del estado provincial, hacia el Oeste. La disminución de la proporción de población urbana muestra 

una evolución, en números absolutos, poco significativa en un lapso de 30 años. La inflexión se produce en 

1970 con disminución de la población rural y aumento de la urbana, repitiéndose el comportamiento del 

resto de las provincias del Nordeste (Gráfico Nº5).  

 Algunas de las causas de ese vaciamiento del interior pueden imputarse al deficiente manejo de las 

explotaciones agropecuarias, al elevado porcentaje de tierras fiscales, a la escasa mecanización del agro, al 

deterioro de los suelos por el monocultivo, a la extracción forestal no planificada que, en definitiva, 

desalientan al productor agropecuario que ve frustrados sus esfuerzos de muchos años, especialmente por 

la demanda fluctuante, los precios instables de sus productos y un deficiente sistema de comercialización. 

(Foschiatti A., 1998)   

 

Conclusiones 

 

 A través del análisis de la situación  del Nordeste y Formosa es posible sintetizar varios 

aspectos comunes que las caracterizan: 

 

 a. Proceso de colonización inicial 

 b. Inmigración que contribuye al acelerado poblamiento 

 c. Emigración que frena el crecimiento 

d. Urbanización provocada por la concentración en núcleos centrales. 

 

 Así como las migraciones internas e internacionales han sido, y son, uno de los fenómenos más 

importantes en la formación y estructuración demográfica argentina y de la región, en la actualidad, el 
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constante movimiento emigratorio desde las áreas rurales a los centros urbanos constituyeron el otro rasgo 

determinante del comportamiento de la población. A pesar de ello, las ciudades de la región retuvieron 

menos población de la que el campo desalojó. 

 El proceso de urbanización fue muy importante en el Nordeste. Las ciudades desarrollan funciones 

no productivas, es decir, no contaron con la fuerza económica necesaria para recibir e integrar a la población 

que llegaba, promoviendo situaciones adversas y condiciones de vida precarias. La desocupación de las 

áreas rurales modificó la estructura de la producción en la región, que manifestaba un insuficiente 

desarrollo tecnológico y el deterioro en la propiedad de la tierra caracterizada por la dupla latifundio 

ganadero - minifundio agrícola. 

 Geopolíticamente, es un área periférica - por su débil y estacionaria economía y su relativo 

aislamiento- con falta de seguridad y con un frente endeble frente a la penetración extranjera. De allí que se 

hace necesario la reactivación de las actividades económicas y culturales - especialmente en las áreas de 

frontera - como así un mejoramiento en las condiciones educativas, sanitarias y de infraestructura en 

general. Solo de esa manera se dará un paso fundamental para lograr la integración y el desarrollo 

compartido. (Foschiatti , Ana M., 1998) 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O RISCO DA PERDA DA BIODIVERSIDADE EM LITORAIS DO BRASIL 

 

                                                                                                                    Rosemeri Melo e Souza  

 

 

Resumo 

 

Este trabalho apresenta uma análise conceitual sobre o risco da perda de biodiversidade em litorais  do Brasil 

à luz dos processos de gestão e política ambiental, visando estabelecer estratégias de proposição e execução 

de políticas públicas para a proteção do conjunto dos ecossistemas e das coletividades que ocupam a costa 

brasileira. 

 

Abstract 

 

This work presents a conceptual analysis on the risk of the loss of biodiversity at Brazilian coast to the light 

of the processes of environmental management and politic framework, for to establish strategies of 

proposal and execution of public politics for the protection of the set of ecosystems and human settlements 

that occupy the Brazilian coast. 

 

Resumen 

 

Este trabajo presenta un análisis conceptual acerca del riesgo de la pérdida de la biodiversidad a lo largo de 

la costa brasileña, desde un punto de vista de la gestión y de la política medioambiental en Brasil, cuyo 

objetivo es elegir estrategias de proposición de políticas públicas para la protección de los ecosistemas y de 

los asentamientos humanos existentes en la costa brasileña. 
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Diversidade biológica – risco ambiental – zona costeira.  

 

Key words 

 

Biological diversity - risco environmental - coastal zone. 

 

Palabras claves 

 

Diversidad biológica - riesgo ambiental - zona costera. 

 

Marcos Conceituais e Políticas Públicas relativas à proteção da Biodiversidade da Zona Costeira 

no Brasil 

 

O conceito de biodiversidade ou diversidade biológica aqui utilizado é o expresso na CDB (Convenção sobre 

a Diversidade Biológica, 1992) e refere-se à variabilidade entre os diversos organismos vivos de todas as 

origens, incluindo terrestres, marinhos e outros sistemas aquáticos, assim como os complexos ecológicos 

dos quais tais sistemas participam. São incluídas entre elas a diversidade dentro de uma mesma espécie, a 

diversidade entre espécies diferentes, e a dos ecossistemas."Estes três níveis são conhecidos por: 

diversidade genética, diversidade de organismos, e diversidade ecológica. 

               O Brasil assinou a Convenção da Diversidade Biológica durante a Cimeira da Terra (Conferência 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio, 1992) e o Congresso Nacional ratificou sua adoção em 

1994. (Albogli, 1998). Esse tratado internacional contém princípios e dispositivos acerca da conservação da 

diversidade biológica. No seu capítulo sobre espécies ameaçadas e em risco de extinção, as mesmas passam 

a ser designadas enquanto ameaçadas se os fatores que pressionam ou ameaçam sua reprodução não 

forem alterados, conforme discutiremos mais adiante neste trabalho e em risco de extinção quando as 

ameaças já contribuem para a drástica redução das comunidades e mesmo para a redução dos indivíduos 

abaixo dos níveis mínimos de garantia de reprodução das populações.  

O Brasil é o país de maior extensão da América do Sul e o quinto mais extenso do planeta, ocupando 

gradiente latitudinal que vai dos 04o52’45” N  33o45’10" S e uma superfície de 8.511.996 km2, possuindo a 
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maior extensão de zonas úmidas do continente americano. Para efeitos da Convenção sobre Zonas Úmidas 

de Importância Internacional (Ramsar, 1971), da qual o Brasil é signatário, as zonas úmidas são áreas de 

pântanos, charco, turfa ou água, natural ou artificial, permanente ou temporária, com água estagnada ou 

corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marítima com menos de seis metros de 

profundidade na maré baixa (art. 1o, Convenção de Ramsar, 1971).  

Desse modo, o manguezal constitui um sistema ecológico costeiro tropical, dominado por espécies vegetais 

típicas, às quais se associam outros componentes da flora e da fauna, microscópicos e macroscópicos, 

adaptados a um substrato periodicamente inundado pelas marés, com grandes variações de salinidade. Os 

limites verticais do manguezal, no médio litoral, são estabelecidos pelo nível médio das preamares de 

quadratura e pelo nível das preamares de sizígia (Maciel, 1991).  

 

As unidades físico-naturais da planície costeira constituem um complexo sistema morfogenético, cujos 

agentes são as águas oceânicas através das diversas transgressões e regressões, correntes, correntes de 

deriva, ventos, águas plúvio-fluviais e lacustres. Essas unidades assumem características diversas em cada 

uma das áreas ao longo do litoral brasileiro onde se encontrem (Brasil, 1996). Por sua vez, tais unidades 

são enquadradas dentro de macro compartimentos, definidos pela integração da morfologia com os 

processos da zona costeira emersa. Essa identificação é efetuada a partir de variáveis oceanográficas, 

responsáveis pela intensidade e direção dos processos de erosão, transporte e deposição, associados com 

aspectos morfométricos, fluviométricos, climáticos e de feições geomorfológicas, levando em conta 

tipologias e compartimentações já efetuadas que, em conjunto, representam convergência na definição 

de macrocompartimentos costeiros (Brasil, 1996). 

              A unidade V dessa classificação (Shaeffer-Novelli et al, in BDT, 1999) corresponde à área cujos riscos 

da biodiversidade serão tratados neste trabalho. Situada desde: Cabo Calcanhar (05°08'S) ao Recôncavo 

Baiano (13°00'S). Devido a alta energia desse trecho da costa, os manguezais se desenvolvem em áreas 

protegidas, associados a estuários e lagunas costeiras. Rhizophora e Laguncularia aparecem como pioneiras. 

Nas partes mais internas dos bosques, Avicennia e Laguncularia formam bosques mistos. Quanto ao fácies 

costeiro sea shore, apresenta recifes coralinos em quase toda sua extensão latitudinal, exceto em Sergipe. 

Qualquer discussão acerca dos riscos da biodiversidade não pode perder de vista a necessidade de 

conciliação dos usos desses recursos de forma a não somente assegurar a satisfação das necessidades das 

populações atuais, inclusive humanas, mas também sua utilização pelas gerações futuras, conforme 

preconizado pelo Relatório Brundtland/ Nosso Futuro Comum (1988), cerne do conceito de utilização 

sustentável, a qual significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais 

que não levem, no longo prazo, à diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para 

atender as necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras. 

Portanto, o conceito de risco da biodiversidade envolve fatores de ordem física, antrópica e biótica, sem 

desconsiderar que os mesmos dificilmente ocorrem em separado na dinâmica têmporo-espacial. Desse 

modo, listamos na figura a seguir apenas os fatores de organização primária do risco de perda de espécies 

vivas (animais e vegetais), isto é, aqueles vinculados mais diretamente na análise do risco de perda da 

biodiversidade. 
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Dessa maneira, a análise conceitual desse risco (Melo, 2000 a), constitui importante ferramenta de suporte 

aos processos de gestão e política ambiental, ao propiciar uma visão integrada dos condicionantes biofísicos, 

sócioeconômicos e culturais que atuam e/ou induzem a decisões muitas vezes pouco responsáveis do ponto 

de vista dos impactes – presentes e futuros – que venham a ocasionar sobre a biodiversidade nas três 

esferas mencionadas. 

Tomado por base o risco da perda da biodiversidade notadamente em ambientes litorais sublinha-se que as 

estratégias de proposição e execução de políticas públicas para o conjunto dos ecossistemas e das 

coletividades que ocupam a costa brasileira, onde reside mais da metade da população brasileira (IBGE, 

1991), deverão ser específicas, considerando que as alterações ambientais terão conseqüências e efeitos 

variáveis de acordo com o setor da costa onde ocorrerem.  

 

 

 

Figura 01 

Fonte: MELO a, 2000. 

 

Os municípios costeiros devem elaborar ou adaptar a legislação de uso e ocupação do solo, considerando a 

perspectiva de alterações dos cenários projetados em relação ao aumento no nível médio relativo do mar, 

consoante apontam projeções resultantes de esforços internacionais de investigação em curso, a exemplo 

dos resultados revelados pelo projeto LOICZ (Land-Ocean Interactions in Coastal Zones, in CNIO, 1998).  

 

No contexto de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, sobretudo com a perspectiva futura de 

agravamento dos eventos climáticos, em virtude de mudanças provocadas eventualmente pelo "efeito 
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estufa", conforme destacado na figura anterior, torna-se necessário que se adotem práticas de uso de solo e 

de manejo ambiental capazes de assegurar maior proteção às populações e às atividades econômicas em 

relação aos impactos de fenômenos climáticos adversos (CIMA, 1991).  

 

Em nível federal, devem ser implementados e reforçados os programas de manutenção do homem nas 

terras interiores, como forma de distribuir melhor a população, evitar o êxodo rural e as altas densidades 

populacionais em áreas litorâneas. Ações que desestimulem a implantação de grandes empreendimentos 

imobiliários ou comerciais em regiões litorais deverão, em contrapartida, incentivar a instalação das novas 

indústrias, ou a relocação de indústrias sediadas nas áreas costeiras, para terras afastadas da costa.  

 

Uma eficiente política de reforma agrária, subsídios aos pequenos e médios produtores rurais, sistemas de 

irrigação e, a ampliação e modernização da malha ferroviária que facilite o escoamento da produção, 

reduzindo sensivelmente a emigração do homem do campo para as saturadas concentrações urbanas do 

litoral (Schaeffer-Novelli, op cit).  

 

Em nível nacional é necessária e urgente uma política integrada de gestão dos recursos hídricos e costeiros. 

A elevada concentração de população urbana na zona costeira e a absoluta carência de serviços básicos são 

fatores de contaminação dos ecossistemas litorâneos e ameaçam diretamente a qualidade da água para 

contatos primário e secundário, constituindo-se no principal vetor de disseminação de moléstias infecto-

contagiosas que ameaçam a vida humana (MMA, 1996, in: CNIO, 1998).  

 

Em nível regional é necessária a definição de um sistema de prevenção de acidentes e de monitoramento 

efetivo das condições ambientais em áreas selecionadas da zona costeira, além do melhoramento da rede 

de obtenção de dados estatísticos sobre o setor piscatório (MMA, 1996, in: CNIO, op. cit .).  

 

Em nível local, a vulnerabilidade dos sistemas ambientais só pode ser mitigada através de uma participação 

efetiva da comunidade e dos órgãos públicos estaduais e, principalmente, municipais na adoção de medidas 

e ações de educação e informação ambiental que evitem o desmatamento indiscriminado de mangues e 

encostas, a obstrução de canais fluviais e lagunares, bem como a adoção de medidas preventivas para evitar 

a ação erosiva do mar e da sobrepesca em bancos pesqueiros muitas vezes sobreexplotados, principalmente 

em áreas situadas em cotas a menos de 10m do nível médio relativo atual do mar (Brasil/PNMA, 1996, in: 

CNIO, 1998).  

 

Algumas medidas existentes podem ser otimizadas dessa nova maneira de produzir e viabilizar as  

políticas públicas ainda necessárias ao setor pesqueiro e à proteção da biodiversidade em geral no 
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Brasil. A oferta de serviços ambientais como vetor de sustentabilidade para os povos da f loresta, 

como aponta Fearnside, bem como as ações, em parceria, em transcurso realizadas por entidades  

do terceiro setor nacionais e internacionais, notadamente na região amazônica ams passíveis de  

ampliação na zona costeira, a exemplo de numerosos projetos apoiados pelo WWF, Biodiversitas, 

Comissão Pastoral de Pesca (CPP) e entidades ambientalistas de âmbito estadual, por exemplo, do 

Espírito Santo (Escola de Aprendizes de Pesca), bem como o apoio e o desenvolvimento de  

projetos de pesquisa e de extensão realizados por universidades- públicas e privadas- e outros 

centros de pesquisa pesqueira.  

 

No tocante às medidas plausíveis de implantação na perspectiva do fortalecimento das políticas 

públicas pesqueiras no Brasil, devem ser reduzidas as constantes e re petidas alterações da base  

legal vigente para o setor, além dos atritos entre organismos da esfera governamental, sob pena 

de diminuir a credibilidade das iniciativas, realçando, por seu turno, a fragilidade do Poder 

Executivo diante de pressões políticas para cancelar medidas necessárias ao uso sustentável dos 

recursos pesqueiros. 

Em suma, o propósito ou o principal objetivo do planejamento e da gestão das zonas costeiras deve ser 

disciplinar e garantir os usos dos recursos costeiros de forma a que se otimizem os benefícios de sua 

utilização sem que se degrade a qualidade do ambiente e dos recursos.  

Alguns dos aspectos mais significativos do aparato legislativo relativos à questão da biodiversidade costeira 

no Brasil dizem respeito ao direito de propriedade: dunas e manguezais e à delimitação da ZEE (Zona 

Econômica Exclusiva) dentro da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), respectivamente. 

Os manguezais e as dunas podem ser encontrados tanto em bens imóveis públicos como particulares. Quase 

sempre os manguezais se localizam sobre os terrenos de marinha e em contigüidade às praias, sendo ambos 

bens da União, como o mar (artigo 20 da Constituição Federal). Assim, nesses casos – tranqüilamente a 

competência para decidir sobre os conflitos é a Justiça Federal e não da Justiça Estadual, devendo funcionar 

a Procuradoria da República. Só a Lei Federal pode alterar ou suprimir (Machado, 1991).  

De outro lado, quando estiverem presentes em bens de particulares não precisam ser nem desapropriados, 

nem indenizados para que sejam conservados. Vigora o princípio da generalidade dos fins públicos, isto é, 

todos os que tiverem imóveis em que surjam ou existam manguezais e/ou dunas são obrigados 

gratuitamente a conservá-los. A propriedade privada, como a pública, deve cumprir sua função social (art. 

170 e art. 5o, inciso XXIII da Constituição Federal, 1988), não existindo propriedade com fins exclusivamente 

privados. Os proprietários privados podem, contudo, impedir a entrada de outras pessoas nesses bens, 

como – observando as regras pertinentes – poderão coletar a fauna ali encontrada (Machado, op.cit). 

No PNGC (Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, Lei nº 7661 de 16 de maio de 1988) 

estão os conceitos básicos imprescindíveis ao entendimento e à aplicação da base legal, 

relacionados à zona costeira, sua delimitação e abrangência marítima (6 milhas náuticas a partir  
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da linha de costa) e terrestre (20 km a partir da linha de costa estabelecida pela Diretoria de  

Hidrografia do Ministério da Marinha). 

 

O PNGC I previa que os Estados devam estabelecer os limites de suas respectivas zonas 

costeiras, resguardadas as características peculiares de seus ecossistemas e político-

administrativas, o que, de fato, não aconteceu. Tal situação foi resolvida no PNGC II, aprov ado 

pela Resolução CIRM (Conselho Interministerial para os Recursos do Mar) Nº 05 de 03 de março 

de 1997. Nos termos do PNGC II, em vigor, zona costeira é o espaço geográfico de interação do 

ar, terra e do mar, incluindo seus recursos ambientais e corresponde a 12 milhas marítimas das  

linhas de base estabelecidas pela CIRM, compreendendo a totalidade do Mar Territorial e a faixa  

terrestre, englobando os municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na  

Zona Costeira.  

 

A nova Convenção das nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM, 1994), estabelece e  

ratifica a posição brasileira, em vigor desde os anos setenta, sobre o direito de exploração dos 

recursos marinhos e piscatórios na zona Econômica Exclusiva, definida pelos termos das Nações  

Unidas (ONU) na referida Convenção como o espaço oceânico definido até o limite de 200 

milhas náuticas situada mais além do mar territorial (faixa marinha adjacente ao estado costeiro 

sobre a qual se exerce soberania), medidas desde a linha de base donde começa o mar 

territorial. Linha de base é o nível mínimo da linha de costa na maré baixa, tomada em linha reta  

para o estabelecimento da largura do mar territorial por cada Estado costeiro. (Melo, 2000 b).  

Na ZEE, o Estado costeiro tem direitos de exploração, explotação, jurisdição e deliberdade para  

regulamentação de navegação, sobrevôo, construção de tubulações submarinas e outros usos  

do mar, internacionalmente legítimos, relacionados a essas liberdades, sobremaneira facilitando 

a implementação de leis de defesa dos estoques pesqueiros situados nas bordas da plataforma  

continental e a zonas pelágica e abissal, origem da biomassa sustentadora de vários pesqueiros.  

(Paiva, 1997). 

 

Breves considerações sobre a diversidade biológica e de ambientes litorais do Brasil 

 

O litoral brasileiro está dividido em várias unidades físico-ambientais da planície costeira, conforme 

explicitado na secção anterior. Tais unidades situam-se dentro de dois macro-compartimentos costeiros, os 

quais estabelecem os limites mais amplos que comportam as unidades, a saber: 
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-Litoral Norte (faixas setentrional e oriental) que vai do Amapá até o extremo meridional do Estado da Bahia 

e, 

-Litoral Sul, (faixas oriental e meridional), que se estende do Espírito Santo até o extremo sul do Rio Grande 

do Sul. 

 

Em termos da diversidade genética, biológica e ecológica, patamares definidores da biodiversidade, 

apresenta uma gama de ecossistemas que varia entre a foz do Rio Oiapoque (04 o52’45 “N) e a do Arroio 

Chuí (33o45’10” S) apresentando desde campos de dunas, ilhas, recifes (arenosos e coralinos), costões 

rochosos, baías, estuários, brejos, arribas (falésias) e baixios, cujas fisionomias fitogeográficas estão 

agrupadas sob a designação de Formações de Litorais (Litorâneas, apud Romariz, 1996). 

Muitos desses ecossistemas, como a de praias, restingas, (jundus) lagunas e manguezais, embora tenham 

ocorrência constante, apresentam tal variedade biótica que a aparente homogeneidade em suas fácies 

ecológicas apenas oculta especificidades florísticas e faunísticas vinculadas às gêneses diferenciadas dos 

ambientes em tão longo troço litoral (CIMA, 1991).  

 

Mapa 1: Zona Costeira Norte Oriental 

 

Fonte: MMA, 1997. 

 

Formando uma faixa de largura variável, mas estendendo-se ao longo de toda a costa atlântica brasileira, as 

formações vegetais de litorais (litorâneas) apresentam sob variadas fisionomias. Nos litorais rochosos 

existentes no subdomínio do litoral sul do Brasil, por exemplo, o tipo de vegetação será bastante 
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diversificado daquele que predomina em costas arenosas ou lodosas (solos halomórfico-salinosos), como a 

costa oriental do Nordeste brasileiro, enfocada nesta apresentação e também predominante no litoral 

brasileiro, visto que o estudo de espécies típicas de paredões rochosos como gravatá (Bromelia sp.), algumas 

cactáceas e orquidáceas por vezes endêmicas, acha-se mais ligado, em nosso país, ao campo da Botânica do 

que aos interesses dos geógrafos especialistas em Biogeografia. 

 

Portanto, a vegetação do litoral arenoso, sob diferentes formas, predomina em geral, na costa brasileira. De 

forma bastante simplista, a sucessão das fisionomias vegetais pode ser apresentada desde a vegetação das 

praias, a qual, em muitos troços, consiste no revestimento primeiro das antedunas tem como exemplo as 

colonizadoras salsas-da-praia. Por trás destes, seguem-se os campos dunares com variada riqueza ecológica 

de espécies associadas e a vegetação dos cordões arenosos litorais (restingas), conhecida localmente como 

jundu ou nhundu (NE), onde encontram-se cactáceas e solanáceas. 

 

Os ecossistemas manguezal, (mangrove) e marisma geralmente estão associados às margens de baías, 

enseadas, barras, desembocaduras de rios (estuarinas ou deltaicas), lagunas e reentrâncias costeiras, onde 

haja encontro de águas de rios com a do mar, ou diretamente expostos à linha da costa. São sistemas 

funcionalmente complexos, altamente resilientes e resistentes e, portanto, estáveis. A cobertura vegetal, ao 

contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, se instala em substratos de vasa de formação 

recente, de pequena declividade, sob a ação diária das marés de água salgada ou, pelo menos, salobra 

 

As espécies vegetais das marismas (ou apicuns, segundo Bigarella, 1947), dominam a zona costeira do 

entremarés das regiões temperadas, enquanto que nos trópicos e subtrópicos elas tendem a se comportar 

como pioneiras, colonizando terrenos recém-depositados e pouco consolidados, ou onde as taxas de 

evapotranspiração são elevadas demais para as plantas de mangue. (CMIA, 1991). 

 

Manguezais são, geralmente, sistemas jovens uma vez que a dinâmica das marés nas áreas onde se 

localizam produz constante modificação na topografia desses terrenos, resultando numa seqüência de 

avanços e recuos da cobertura vegetal.  

 

A riqueza biológica dos ecossistemas costeiros faz com que essas áreas sejam os grandes "berçários" 

naturais, tanto para as espécies características desses ambientes, como para peixes anádromos e 

catádromos e outros animais que migram para as áreas costeiras durante, pelo menos, uma fase do ciclo de 

vida.  
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A fauna e a flora de áreas litorais representam significativa fonte de alimentos para as populações humanas. 

Os estoques de peixes, moluscos e crustáceos apresentam expressiva biomassa, constituindo excelentes 

fontes de proteína animal de alto valor nutricional. Os recursos pesqueiros são considerados como 

indispensáveis à subsistência das populações tradicionais da zona costeira, além de alcançarem altos preços 

no mercado internacional, caracterizando-se como importante fonte de divisas para o País. 

 

Vetores de uso-ocupação e riscos bióticos na zona costeira nordestina 

Na obra "Os ecossistemas brasileiros e os principais macrovetores de desenvolvimento: subsídios ao 

planejamento da gestão ambiental" (Brasil, 1996), as áreas costeiras e a região da floresta atlântica 

consideradas como "as dependências ecológicas entre a Floresta Atlântica, as Áreas Costeiras emersas, sob 

influência das marés e submersas até os rebordos da Plataforma Continental", mereceram tratamento 

conjunto, embora os responsáveis tenham reconhecido ser compartimentos totalmente diferenciados. 

Aquele documento adotou metodologia que fosse capaz de apresentar resultados que atendessem aos 

seguintes requisitos: visão integrada do desenvolvimento brasileiro atual e seus rebatimentos 

especificamente ambientais na escala da União; apreensão das principais macrotendências, além de 

diagnóstico ambiental básico.  

Assim, os compartimentos dos macrovetores identificados com atuação sobre os Ecossistemas das Áreas 

Costeiras e da região de Floresta Atlântica no tocante ao uso e ocupação das terras foram, de uma maneira 

geral, assim caracterizado: 

A) extrativismo animal e vegetal nos ecossistemas flúvio-marinhos e flúvio-lacustres; 

B) infra-estruturas urbanas, portuárias, de turismo e lazer; e, 

C) localizadamente, agricultura, pastagens e silvicultura.  

Passando de uma escala da União para uma regional, no Nordeste um dos fatores responsáveis pela 

degradação do mangue é o despejo de vinhoto das usinas produtoras de álcool, causando grande 

mortalidade de peixes e crustáceos. A isso se acrescenta a grande quantidade de inseticidas e fungicidas 

usados na cultura de cana-de-açúcar e que escorre para as áreas de mangue. A cultura de cana-de-açúcar, 

depois de ocupar os "tabuleiros" pouco adequados para o plantio, se estende para os terrenos próximos aos 

manguezais (Diegues, 1991).  

A ocupação urbana também é um grande fator de degradação dos manguezais, como o que ocorreu com a 

Coroa do Meio, em Aracaju/SE. O manguezal, ocupado por catadores, foi cortado para dar origem a um 

bairro residencial de luxo. A orla de Coroa, desprovida das árvores de mangue, começou a sofrer erosão do 

mar, causando destruição de parte da estrada asfaltada recém-construída (Diegues, op. cit.).  

Embora os manguezais não tenham valor de mercado, sabe-se que exercem uma série de funções gratuitas, 

como por exemplo, a preservação da linha de costa, retenção de sedimentos, filtro biológico, berçário. A 

destruição dessas funções obriga a sociedade a pagar muito caro pela sua recriação artificial (amuradas de 

cimento, enrocamentos) (Diegues, 1991).  
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A poluição de importantes ecossistemas costeiros e estuarinos em nível nacional, onde se dá a produção de 

alimento e o crescimento de fases larvares e juvenis dos recursos pesqueiros, vêm acarretando redução dos 

estoques em níveis tão acelerados, que seu impacto é sensível na produtividade e índices de abundância 

(CIMA, 1991).  

A falta de proteção aos estoques que em sua fase juvenil sofrem a ação da pesca indiscriminada e pouco 

seletiva, com insustentável índice de refugo ou descarte, é poderoso entrave à racionalização da explotação 

pesqueira, colocando em risco de sobrepesca inúmeros recursos (CIMA, 1991).  

O corte indiscriminado das árvores de mangue pode vir a transformar esses manguezais em marismas, cujas 

espécies vegetais seriam mais resistentes às novas condições antropizadas. Considerando-se a importância 

do manguezal como exportador de carbono orgânico e de nutrientes para as águas costeiras, uma 

substituição dos manguezais por marismas ocasionaria, certamente, um declínio da produtividade e 

conseqüentemente das atividades pesqueiras junto a costa (Costa & Davy, 1992).  

A privatização de áreas de praias e junto às margens dos rios e estuários, onde tradicionalmente e 

legalmente os pescadores artesanais praticavam suas atividades de subsistência, vem reduzindo as 

oportunidades de sobrevivência dessas populações ribeirinhas como também, reduzindo os estoques dos 

recursos vivos (Schaeffer-Novelli, op. cit.).  

Existem diversas perspectivas considerando o aumento do nível médio relativo do mar para as próximas 

décadas, porém qualquer elevação irá afetar o ecossistema manguezal e a resposta a tal elevação estará 

relacionada às taxas em que esse aumento ocorrer (Schaeffer-Novelli et al.,op.cit b).  

Em primeiro lugar, deve-se considerar alguns aspectos importantes, no que se reporta aos efeitos das 

mudanças climáticas globais sobre o ecossistema manguezal:  

-existência de locais de provável refúgio no caso de uma "migração" do bosque em direção à terra firme; 

-aumento da produção de serapilheira devido ao aumento das temperaturas; 

-efeito sobre o aporte de sedimento nos rios e deltas; e, 

-efeito dos processos geomorfológicos (erosão, sedimentação e subsistência/ progradação). 

Em regiões onde inexistem "áreas refúgio", como na Baía de Todos os Santos, cujas planícies costeiras são 

limitadas por rochas sedimentares encaixadas em rochas cristalinas (Ramos, 1993), a perda das faixas 

anteriores dos bosques de mangue seria inevitável.  

Devido a elevações do nível médio dos mares e a alterações na temperatura média dos mares tropicais e 

subtropicais, os recifes coralinos e arenosos tenderiam a ser submersos e as desaparecerem por conta da 

impossibilidade de migração de suas comunidades e espécies endêmicas mediante tal mudança, visto que os 

ambientes calcários levam milhares de anos para se consolidarem e constituírem essas formações costeiras. 

As espécies adaptadas aos sedimentos arenosos, com baixa amplitude de marés, seriam prejudicadas na 

competição pelo substrato, o qual seria profundamente alterado.  
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Devemos considerar que em relação aos ambientes deltaicos a resposta dependerá tanto do fornecimento 

de sedimento ao sistema, como das características fluviais e tidais. O mesmo autor enfatiza que os 

manguezais podem resistir a taxas de elevação do nível médio relativo do mar de 100 a 150 cm/século.  

As respostas do ecossistema manguezal são bastante previsíveis. As mudanças serão observadas em nível da 

zonação e da colonização/distribuição das espécies da fauna (endofauna e incrustante) e, principalmente da 

flora. Dessa forma podemos salientar que na partes frontal do bosque (franja) e posterior (transição para 

terra firme) os efeitos serão mais mensuráveis, enquanto que para a região central (bacia) serão menos 

sensíveis (Schaeffer-Novelli & Cintrón-Molero, 1990).  

Ao confrontarmos com a realidade brasileira, podemos afirmar que as planícies salgadas de maré, mais 

conhecidas como "apicuns", seriam colonizadas por espécies de mangue. As marés altas de sizígia seriam 

responsáveis pela preparação desses substratos no que se refere à diluição dos sais acumulados. 

Posteriormente, os propágulos seriam trazidos pelas preamares, colonizando o ambiente previamente 

modificado.  

A ocupação desordenada das áreas adjacentes aos bosques de mangue, provocada pelo crescimento das 

cidades litorâneas, expansão industrial e aqüicultura, entre outros, levaria a um comprometimento 

considerável das possíveis "áreas refúgio".  

O aumento do nível dos oceanos devido às mudanças climáticas globais, e a conseqüente barragem na foz 

dos rios, deverão aumentar as áreas inundadas e as inundáveis em muitos rios grandes ou pequenos ao 

longo da costa. Se em algumas destas áreas costeiras houver um aumento de precipitação como está 

previsto como parte das mudanças climáticas globais, as situações em alguns locais que já são críticas 

poderão se tornar calamitosas como é o caso do Vale do Ribeira ao sul do Estado de São Paulo, ou dos 

estuários dos rios da área do Recife/PE (CIMA, 1991).  

No caso mais específico de áreas naturais de produção, especialmente de camarões nas áreas costeiras, o 

problema pode tornar-se bastante sério, pois qualquer aumento do nível dos oceanos, ou alteração da 

qualidade das águas, poderá alterar a capacidade de produção destes sistemas (CIMA, op. cit.).  

Nas regiões Norte e Nordeste, segundo Schaeffer-Novelli (1989), primam o empirismo e o imediatismo 

sobre os seguintes produtos: derrubada de árvores de mangue para lenha; madeira para construção e 

extração de tanino; pesca predatória incidindo sobre moluscos, crustáceos e peixes (inclusive utilizando 

explosivos); atividades salineiras, além da instalação de viveiros e tanques para aqüicultura 

Ainda sobre este aspecto, a demanda por produtos provenientes do ecossistema manguezal provocou 

aumento na captura de caranguejo-uçá (Ucides cordatus), pela utilização predatória de artefatos como 

redinhas, armadilhas denominadas "ratoeiras" e substâncias químicas como o carbureto, colocando em risco 

o estoque deste organismo em diversos setores do litoral. Ostras de mangue também vêm sendo explotadas 

com tamanhos abaixo do previsto pela legislação, principalmente quando raízes inteiras do mangue 

vermelho (rizóforos de Rhizophora mangle) são cortadas pelos coletores. Descargas de resíduos do 

processamento das usinas de cana-de-açúcar (vinhoto) também comprometem de forma drástica, a 

biodiversidade dos manguezais, segundo Diegues (1991).  
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Quanto aos recifes coralinos e afloramentos rochosos em praias (bed rocks), a sobrexploração dos mesmos 

como fontes de entretenimento turístico, além da coleta excesiva de espécimes e dos derrames de resíduos 

petrolíferos ao longo da costa, a exemplo do amplamente divulgado derrame de petróleo no litoral norte do 

Rio de Janeiro, decorrente de um vazamento nas tubulações da PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S/A), são 

fatores contribuintes a desestabilização e mortalidade da fauna associada a esses ambientes, sobretudo no 

segundo caso. 

 

No tocante às dunas e às praias, o plantio de espécies exóticas ao ecossistema como o coqueiro (Coco 

nucífera), palmácea de raízes profundas de origem africana, desestabilizadora das dunas, associadas à 

compactação sofrida pelos automóveis, a extração ilegal de areias das lagunas e dunas e o vanço excessivo 

dos edifícios sobre a linha de acumulação praial constituem, em uma rápiuda visita, alguns dos riscos 

naturais mais expressivos da biodiversidade em litorais no Brasil. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE UN CORREDOR VIAL EXTRAREGIONAL CON 

PROCESOS DE URBANIZACIÓN. ESTUDIO DE CASO: MARGENES DE LA RUTA 

NACIONAL Nº 11 EN LAS PROXIMIDADES DEL GRAN RESISTENCIA. 

 

Jorge Alfredo Alberto 

 

 

Resumen 

 

En el estudio, se procura unificar patrones de investigación referidos por un lado al impacto de la expansión 

urbana sobre terrenos de valor ambiental, mientras que por el otro se centra la atención en encontrar 

alternativas u opciones de intervención que minimicen el impacto del proceso de urbanización, permitiendo 

de esta manera un manejo sostenible del crecimiento urbano. 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado un área del ámbito periurbano del Gran 

Resistencia localizada a 10 Km. al norte del mismo, atravesado por el río Tragadero y la ruta Nacional Nº 11, 

la cual se comporta como un corredor transversal, que condiciona la ocupación y organización del espacio a 

través de diferentes formas de usos del suelo de la superficie sujeta a estudio. 

 

Palabras claves  

 

Diagnostico – Corredor vial – Espacio periurbano – Ruta Nacional Nº 11 

 

Summary 

 

The present paper intends to perform an unified distribution pattern of research investigation 

referred, on one hand to the impact of the urban expansion on lands with environmental  

importance, while for the other one gives attention in finding alternatives and/or option 

interventions that could minimize the impact of the phenomenon, allowing us a way for 

sustainable handling within the actual urbanization growth.  
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For the present work, an strategic area corresponding with environment periurban zone of Resistancia 

Metropotitan area has been selected. It is located 10 Km. toward the north and it is crossed by the 

Tragadero river and the National Railroad Nº 11. The railroad  acts as a traverse corridor that strongly 

conditioned the occupation and organization of the landuse through different forms that included 

agricultural and cattle rising activities. These problems are analysed in the study. 

 

Key words  

 

Environment Diagnostics - Vial Corridor  - Periurban Space - Railroad Nº 11  

 

Introducción 

 

En los últimos tiempos el interés por las cuestiones ambientales ha crecido considerablemente en 

todo el mundo; dentro de este contexto una preocupación especial continúa siendo el desarrollo 

de los sistemas periurbanos, los que crecen sobre el ámbito rural por la expansión de las márgenes  

de las ciudades en forma de “anillos” o por la extensión de “corredores”, donde existe una 

compleja interface de construcciones edilicias con ambientes naturales y agropecuarios.  

Uno de los problemas ambientales del Gran Resistencia es la diversidad de uso del suelo y la velocidad con el 

que este se da, aumentado las incidencias del mismo. Cada uso genera un impacto negativo o proceso 

degradante particular en el paisaje y en sus recursos (agua, suelo, aire, bosque, etc.) por la mala 

planificación de manejo de éstos. 

El presente trabajo está relacionado con proyectos que se vienen desarrollando en el Centro de Geociencias 

Aplicadas bajo la dirección del Ingeniero E. Popolizio. En el escrito, se procura unificar patrones de 

investigación referidos por un lado al impacto de la expansión urbana sobre terrenos de valor ambiental, 

mientras que por el otro se centra la atención en encontrar alternativas u opciones de intervención que 

minimicen el impacto del fenómeno, permitiendo de esta manera un manejo sostenible del crecimiento 

urbano. 

 

Métodos y técnicas empleados (FIG. 1) 

 

Teniendo en cuenta esta problemática se trabaja una metodología para el estudio del paisaje integrado, 

apoyada en una concepción del paisaje geográfica y sistémica. El método utilizado responde a la necesidad 

de analizar y caracterizar el proceso de urbanización incipiente; valiéndose para ello de bases cartográficas 
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de síntesis e históricas, fotografías aéreas (1962 y 1977), imágenes satelitales (LandSAT TM 1997 y 1998) 

orientadas al uso de herramientas informáticas (CAD para diseño asistido y SIG para el análisis) que 

permitan analizar y evaluar las diferentes variables ambientales, para ello:  

Se desarrolló un modelo de tipo cualitativo que permitió identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee un área rural bajo la presión del crecimiento urbano. 

Se aplicó el mismo, al área de estudio, en diferentes cortes temporales referidos al proceso de ocupación 

para los años 1960, 1970, 1980, y 1990. 

A partir de su aplicación y del análisis de la evolución de la ocupación se identificó las  variables más 

significativas que controlan dicho proceso. 

Este planteo se realizó por medio de la aplicación de Matrices DAFO (debilidades – amenazas – fortalezas – 

oportunidades) teniendo en cuenta implicancias, tendencias y varianzas de los fenómenos naturales y 

antrópicos sobre el área delimitada y sus alrededores. A través de ello se pretendio definir un área de 

comportamiento uniforme, teniendo en cuenta los posibles condicionantes naturales en la ocupación y 

organización del espacio, como características geomorfológicas, vegetación, suelo, tipos de escurrimientos, 

y características litológicas en general, a las que se suman condicionantes socioeconómicos como diferentes 

usos del suelo (actividades primarias, infraestructuras, procesos de urbanización, etc.), hechos que permiten 

determinar potencialidades y limitaciones de uso. 

 

Ubicación del área de estudio (FIG. 2) 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha seleccionado un área del ámbito periurbano del Gran 

Resistencia localizada a 10 km al norte del mismo, atravesado por el río Tragadero y la ruta Nacional Nº 11. 

En la misma se encuentran poblados como Tres Horquetas y Paraje El Tropezón, a lo que se suman 

incipientes núcleos de urbanización como el acceso pavimentado a Colonia Benítez, Campo Stella, Parada 

Obejero, Estación Sabadini entre otros. 

Se organiza a partir de la ruta Nacional Nº 11, la cual se comporta como un corredor transversal, que 

condiciona la ocupación y organización del espacio a través de diferentes formas de usos del suelo de la 

superficie sujeta a estudio.  

Comprende parte de los Departamentos Libertad (Circunscripción II Sección A), San Fernando 

(Circunscripción II Sección A) y 1º de Mayo (Circunscripción VIII, IX, X) según el catastro de la 

Provincia del Chaco y esta atravesada por el paralelo de 27º 19´ latitud Sur y el meridiano de 58º 

59´ longitud Oeste. 
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Condiciones naturales: Ambientes subordinados  (FIG. 3 – FIG. 4)  

El área de estudio es una planicie de acumulación que sustenta paleomodelos fluviales periódicamente 

inundables. Comprende específicamente parte de la cuenca del río Tragadero asentada sobre 

paleoderrames, cuyos rasgos dominantes son los continuos y progresivos procesos generalizados de erosión 

- sedimentación complementándose con la colmatación de biomasa muerta. Todo estas condiciones dan 

lugar a una heterogeneidad interna que permiten determinar una diferenciación de zonas subordinadas 

entre sí: 

Zona de Paleoderrames: Son el resultado de la existencia de enormes paleoconoides aluviales del Bermejo 

que se superpusieron al modelado estructural originando numerosos brazos divergentes con derrames 

laterales que se sobreelevaron de la planicie, sustentando, en la actualidad, formaciones boscosas y dejando 

entre ellos planicies embutidas. 

En los sectores de terrenos elevados se encuentran formaciones boscosas cerradas altas (montes altos (1) 

como lo define la denominación popular) con un importante desarrollo de suelo humífero y bajas o 

degradadas en su periferia (montes bajos (2) que además se degradan en raleras o abras (3) donde el agua 

pluvial y fluvial influye algunos periodos del año, en consecuencia, con especies raquíticas y una capa de 

humus escasa o “lavada”. 

Zona de Planicie Fluvial (o de Divagación): Es el valle o área de ambientes anegadizos retrabajados por el río 

Tragadero y sus afluentes dentro de los paleoderrames. En los mismos se observan la presencia de áreas 

boscosas atomizadas (con predominio de leñosas en las áreas más elevadas) que degradan periféricamente 

en abras, pudiendo estar asociadas a formaciones mixtas.  

La escasa pendiente del terreno da lugar a un drenaje indeciso de los excesos hídricos pluviales, esto 

también incide sobre el Río Tragadero que tiene frecuentes desvíos en su recorrido dejando cauces 

abandonados denominados "madrejones" o lagunas “meandriformes”. Dado el carácter arcilloso de algunas 

de ellas se tornan anegadizas y frecuentemente se cubren de vegetación de tipo palustres e hidrófilas 

(fisonomías de inundación). 

Donde el derrame ha sido destruido en finas ramificaciones por la erosión, adopta un modelo de cañadas 

relacionado con fisonomías de gramíneas, o bien pajonales, entre los que quedan islotes con fisonomías 

mixtas, representadas generalmente por extensos palmares (Copernicia alba), indicadores de la prolongada 

permanencia del agua durante los períodos de inundación. Las mismas suelen estar asociados a suelos de 

tipo humíferos - arcillosos u humíferos - arenosos. 

Sobre los albardones elaborados por el río Tragadero o los riachos Quintana y Carolí crecen formaciones 

boscosas denominada bosque en galería o de rivera que guarda cierta analogía con los denominados monte 

alto. Posee características heterogéneas conformada por arboles de gran porte y altura (20 a 30 metros de 

altura) debajo de los cuales crecen arbustos, lianas, helechos, cardos, orquídeas, etc. y presentan suelos 

arenosos, aireados y bien drenados. 
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Zona de Planicies Embutidas: La misma se caracteriza por tener terrenos encerrados por de los diferentes 

regueros o paleoderrames. Dichos terrenos se comportan como cubetas donde el escurrimiento hídrico es 

lento y de permanencia temporal debido a la escasa pendiente.  

Estas condiciones determinan la presencia de ambientes permanentes o periódicamente  

anegables (regidos por un desagüe lento) con especies vegetales adaptadas a estas condiciones 

de asfixia radicular, dando lugar a grandes extensiones de herbáceas o de sabanas. 

Hacia los bordes de las planicies embutidas, junto a los paleoderrames laterales y degradados de 

los cursos principales, se desarrollan fisonomías mixtas de leñosas y gramíneas, con predominio 

de las primeras a medida que el terreno se eleva.  

 

Condiciones socioeconómicas: Proceso de ocupación del espacio (FIG. 5) 

 

En las adyacencias de la ruta Nacional Nº 11 se encuentra uno de los niveles más altos de densidad de 

población dentro del espacio estudiado, con valores promedios entre 6 y 10 habitantes por has; situación 

que dan lugar a una elevada división de la tierra, con predominio de predios inferiores a las 5 has.  

Este proceso de loteo respondió, en un primer momento (década del 60), al reparto por herencia de familias 

tradicionales, primeras pobladoras del lugar, en su mayoría con un alto número de herederos, tal es el caso 

de las familias Pizza, Dellamea, Zalazar, Rosso, Stella, Nassir y Lavia. Esta división de la tierra es acentuada en 

la actualidad por la venta de parcelas a personas foráneas al ámbito de estudio, que las adquieren con 

diversos fines (inversión, residenciales o productivos), aprovechando su facilidad de acceso por estar 

próximas a la ruta. 

La ruta Nacional Nº 11 favoreció la existencia actividades económicas y servicios relacionados con el tráfico 

vehicular, como el movimiento de personas y cargas, especialmente el transporte de ganado vacuno. Al 

respecto se pueden citar dos estaciones de estipendio de combustible, una de la empresa San Lorenzo y otra 

de la petrolera Repsol-YPF, conocida tradicionalmente por su antigüedad como “Estación de Servicio de 

Sabadini”, también playones de descanso e instalaciones para transferencia de carga o ganado (como 

corrales y subideros de animales), talleres, gomerías y lavaderos de vehículos de carga pesada y comercios, 

particularmente los del rubro gastronómico, como comedores, parrillas y paradores.  

Asociados a esto, también se puede hallar carnicerías, fruterías, almacenes de ramos generales y sobre las 

banquinas venta de productos hortícolas, de fabricación artesanal o extraídos del monte como queso, pan 

casero, miel de abeja y de caña de azúcar, melones, sandías y diferentes cítricos. Merece remarcare que en 

esta área no existen servicios de camping para el descanso y esparcimiento de los viajantes, quizás ello se 

deba a la proximidad que existe con la ciudad de Resistencia.  

Además, en relación a las actividades económicas se pueden encontrar asociados cultivos tradicionales, de 

subsistencia, (pequeñas parcelas de maíz, mandioca, melón y sandia), con sistemas intensivos bajo cubierta 
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o de riego por aspersión (viveros de primicias y plantas ornamentales), y en forma aislada algunos planteos 

de producción orgánica, novedosos para el área, tales como la lombricultura y sus derivados, 

específicamente humus. A estas actividades se suman pequeñas industrias relacionadas con la manufactura 

de materia prima local, como la Cooperativa Tabacalera y Frutihortícola “Chaco Ltda.”, dos carpinterías, un 

aserradero, una cerámica (“Paraná”) y la existencia variable y esporádica de ladrillerías, cuyo numero varía 

entre dos a cuatro, según la demanda del producto.  

La proximidad al centro de la ciudad, no sólo en distancia (11 y 20 Km. a lo largo de su recorrido) sino 

también en tiempo (15 y 30 minutos), determina que la tierra esté sujeta a cuestiones especulativas de 

tasación inmobiliaria o bien de uso, pudiendo encontrarse una elevada subdivisión de tierras con predios sin 

explotación o empleo alguno, tanto para fines productivos como residenciales, respondiendo a la espera de 

un mejor valor de venta futuro en el mercado. 

La presencia de concentraciones de viviendas, en algunos tramos de la ruta Nacional Nº 11 y el 

comportamiento acelerado de su crecimiento en un lapso de tiempo muy estrecho (menos de 10 años), 

hacen pensar en la posibilidad de consolidación en futuro próximo de poblados como el Paraje Tres 

Horquetas que abarca también la Estación de Sabadini, Parada de Obejero y Campo de Stella. Dichos sitios 

presentan núcleos de habitantes permanentes con una elevada densidad de población, la cual supera los 6 

habitantes promedios por hectárea, que sumada a los transitorios alcanza valores superiores a los 10 

habitantes por hectárea aproximadamente.  

El Paraje Tres Horqueta en un principio se desarrolló en torno al ámbito religioso de la Capilla San Antonio y 

de las antiguas chacras o producciones hortícolas de las familias Pizza, Nassir y Dellamea.  

 En los últimos años la reventa de tierra por parte de Rosso, Dellamea y Zalazar determinó un alto 

parcelamiento próximo al río Tragadero y a ambos lados de la ruta, predios destinados a usos residenciales y 

de recreación, por lo que puede observarse núcleos compuestos por casas, parrillas o quinchos 

entremesclados con parquizaciones y concentraciones de viviendas precarias de pobladores locales, con 

escasos recursos económicos. 

El segundo centro poblado tuvo su inicio alrededor de la Estación de Servicio de Sabadini, a partir de la cual 

fueron surgiendo viviendas, algunas con funciones comerciales o de servicios como talleres, gomerías, 

almacenes, comedores, carniceras, etc. Por otra parte su proximidad a la ruta, la existencia de caminos hacia 

esta, su ubicación en el trayecto entre Colonia Benitez y Margarita Belén, centros poblados importantes en 

la zona, su cercanía al río Tragadero y al Riacho Coroli, como así también su distancia a 18 Km. de 

Resistencia, determinó el desarrollo de quinchos, quintas y pequeñas granjas familiares con fines recreativos 

más que productivos, funciones acompañada con sistemas de cultivos intensivos bajo cubierta.  

En un futuro este área poblada incipiente podría integrarse al Paraje Tres Horqueta por la margen izquierda 

de la ruta 11, siendo su única divisoria el río Tragadero y su valle de inundación, como se observa en el plano 

catastral, no así por la margen derecha, debido a la presencia de los predios ocupados por los galpones de la 

Cooperativa Tabacalera y Frutihortícola “Chaco Ltda” y las instalaciones “ex Ministerio” de Agricultura y 

Ganadería de la Provincia, en la actualidad reciclado y ocupado para asistencia de jóvenes con problemas de 

integración social. 
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En relación al lugar conocido como “Parada o Almacén Obejero” localizado sobre la antigua entrada a 

Margarita Belén corresponde a un espacio organizado a partir de un almacén y parada de ómnibus para los 

habitantes del paraje. En la actualidad se observa aquí un conjunto de viviendas distribuidas a la vera del 

viejo camino al pueblo, en su mayoría con fines residenciales, pues la expansión del centro urbano se ha ido 

dando hacia esa zona, proceso acompañado por el reciclado de viejas viviendas y la construcción de 

pequeñas mejoras con fines de esparcimiento. 

Finalmente el “Campo de Stella”, denominación que doy teniendo en cuenta el parcelamiento realizado a la 

Chacra 32 (Dpto. Libertad) por esta familia tradicional en el Paraje “El Tropezón” con motivo del reparto por 

herencia a sus hijos en un inicio, y luego en la actualidad, por la acentuación de este proceso de división para 

la venta de lotes pequeños.  

Esta chacra se encuentra a tan sólo a 12 Km. del centro de Resistencia y fuera de su dominio administrativo, 

ya que su alambrado actúa como límite entre el Ejido Municipal de Puerto Tirol y el de esta Ciudad Capital, 

situación que hace interesante a estas tierras para su compra como inversión, para su posterior reventa con 

fines productivos y residenciales o de recreación, pues se hallan exentas del pago al municipio Capitalino de 

impuestos elevados y tasas de servicios como lote rural. Es por ello que aledaño a la ruta Nacional Nº 11 y 

próximos entre sí, se encuentran dos almacenes, dos carnicerías y una carpintería, y contiguo a estos, pero 

más distanciados de la ruta, se localizan viviendas, quinchos y parrillas en predios inferiores a las 2 has.  

Es de importancia destacar, que entre estas incipientes concentraciones de población y a ambas márgenes 

de la ruta Nacional Nº 11 existen espacios sin una ocupación intensiva como los casos detallados con 

anterioridad, que tienen una densidad promedio inferior a los 4 habitantes por hectárea. En los mismos se 

desarrollan diferentes planteos productivos (cultivos, viveros, etc.) entre mezclados con ámbitos de 

recreación (quintas, parquizaciones, quinchos) y pequeñas industrias (cerámica, carpinterías o aserraderos).  

También se observan espacios sin ocupar que coinciden con esteros o bajos inundables, como una parte del 

campo de Stella y del trayecto de la ruta Nacional Nº 11 en su margen izquierda entre Sabidini y Tres 

Horqueta, o bien, otros en los que sus propietarios no han realizado parcelamiento o venta de tierras, 

dejándolas en barbecho con formaciones vegetales muy degradadas y con sistemas productivos extensivos, 

como por ejemplo los existentes entre la Estación de Sabadini y la Parada de Obejero, o aquello otros 

ocupados por infraestructuras de gran tamaño tal es el caso de las instalaciones de la Cooperativa “Chaco” y 

el “ex Ministerio” de Agricultura y Ganadería de la Provincia en la margen derecha de dicha ruta.  

 

Diagnostico ambiental del corredor vial con procesos de urbanización incipiente (FIG. 6) 

 

La ruta Nacional Nº 11 da lugar a un conjunto de debilidades que están relacionadas, por un lado, con las 

inundaciones sobres áreas pobladas de Tres Horqueta y Campo de Stella motivadas por la falta de 

mantenimiento de sus canales y alcantarillados, que sumada al endicamiento que genera el terraplén que la 

sustenta dificultan el normal escurrimiento del excedente hídrico, tanto pluvial como fluvial. Por otro, el 

aumento del movimiento pendular de la población de este área hacia al AMGR, hecho que en los últimos 
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años ha dado lugar a accidentes con víctimas fatales, por las elevadas velocidades que se desarrollan en 

conjunción con la gran cantidad de cruces y entradas que existen.  

Todo esto hace necesario rescatar el proyecto de autovía basado en la ampliación del ancho de la calzada 

vehícular a cuatros carriles, para diferentes velocidades, y sendas para ciclistas y peatones. Obra que sería 

una interesante posibilidad para potenciar comercios (almacenes, comedores, etc.), pequeñas pymes 

(talleres, lavaderos de vehículos, etc.) y a la vez ordenar las infraestructuras ya existentes. 

Otras debilidades a tener en cuenta son las mixturas de usos del suelo, así por un lado se encuentran los 

sistemas productivos con viviendas de familias locales tradicionales, y por otro, viviendas o edificaciones 

destinadas al ocio de familias foraneas, de reciente locación en la zona, que originan diferentes estilos de 

vida que dificultan la convivencia. 

Esta situación social se complementa con un acelerado crecimiento demográfico natural, que se acentúa 

con el ingreso pendular de población, generando problemáticas relacionadas con los servicios de agua 

potable. Su abastecimiento para el consumo humano se realiza a partir de napas o represas, en su 

mayoría sujeta a las fluctuaciones del río Tragadero o a la contaminación con agroquímicos y por fluidos 

de pozo negros; es por esto que la Municipalidad de Colonia Benitez ha instalado en el Paraje Tres 

Horqueta, para la población de menores recursos, dos cisternas comunitarias con capacidad de 5000 litros 

de agua cada una, las cuales son abastecidas semanalmente. En el caso de la energía eléctrica gran parte 

de los habitantes goza de este servicio. 

La posibilidad que en el futuro se intensifique la ocupación con fines urbanos de aquellos terrenos 

productivos desde el punto de vista agrícola o con riesgos de inundación, hace necesario el planteo de un 

plan rector que permita un mayor control de este procesos, a partir de una nueva tasación de los predios 

acorde a las exigencias del uso de las tierras, subsidiando los servicios y cargas impositivas de aquellos que 

están destinados a usos productivos a diferencia de los que tienen fines residenciales, dándoles a estos 

últimos una tasación de tipo urbana. 

Esta decisión intensificaría planteos productivos en el desarrollo de nuevas Pymes, como por ejemplo la 

construcción de un matadero y pequeño frigorífico para ganado vacuno, mediante créditos blandos, a partir 

de una cooperativa constituida por productores de la zona, o potenciaría las ya existentes como la 

Cooperativa Tabacalera y Frutihortícola “Chaco Ltda” con su centro de lavado y empacado de verdura para 

abastecer un mercado potencial próximo, complementados con aserraderos y carpinterías para la 

fabricación de muebles, carrocerías y distintos implementos agrícolas (mangas, subideros, corrales, etc.) y la 

Cerámica “Paraná” con la producción de ladrillos huecos. 

Además, estos planteos brindarían una posibilidad de estabilizar la población local a partir de condiciones 

económicas y laborales más favorables. Los mismos deberían ser acompañados, en el área, con el 

aprovechamiento para la construcción de recursos artesanales (ladrillerias familiares) y mano de obra local; 

y complementados con el asesoramiento del INTA para la explotación de huertas familiares e insistiendo, 

además, en el desarrollo de sistemas productivos no tradicionales en lugar, como la lombricultura.  

Esta última podría ser una oportunidad de nuevos ingresos, al ser interesante su bajo costo en la producción 

de abonos naturales (lombricompuestos y humus) para abastecer a los viveros del lugar, ya que la crisis de 
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fines del año 2001 ha afectado el precio de los abonos químicos, los que adquieren costos muy elevados 

para hacer rentable una producción de tipo intensiva, ya sea hortícola o de plantas ornamentales . 

Las familias tradicionales de la zona, como Pizza y Dellamea, siguen manteniendo a partir de empresas 

familiares actividades hortícolas con regadío en manto valiéndose de suelos con muy buena aptitud agrícola, 

aunque en la actualidad se complementan con sistemas bajo cubierta y riego por aspersión, aprovechando 

la presencia de agua dulce en lagunas meandriformes y represas artificiales próximas al río Tragadero. Estas 

normalmente abastecen los mercados del AMGR (“La Feria Franca” y “Mercado Frutihortícola de 

Resistencia”), dando trabajo a la población local gran parte del año. 

También no deja de ser interesante la oportunidad de conservar áreas relictuales de vegetación a través del 

desarrollo de un corredor biológico que acompañe al curso del río, adquiriendo este funciones recreativas y 

paliativas de diferentes procesos erosivos que se desarrollan en el lugar y sus adyacencias.  

Para ello sería necesario superar el efecto barrera que genera la ruta en el proceso de reproducción y 

diseminación de especies, además del producir un “efecto remanso” que afecta el intercambio de semillas 

en los períodos de crecientes del río Tragadero.  

En un futuro próximo, de acentuarse los procesos de urbanización detallados, sería necesario llevar acabo 

un control de la generación y dispersión de contaminantes perjudiciales para la salud, en lavaderos de 

vehículos de gran porte (“Lavadero Don Fausto”), estaciones de servicio, talleres, y sistemas productivos 

intensivos, en este último caso se incluyen las explotaciones hortícolas con agroquímicos, feed lots y 

chancherías con vertido de desechos orgánicos y por lo tanto posibles fuente de propagación de 

enfermedades infectocontagiosa (carbunclo, aftosa, brucelosis, etc.).  

Finalmente, sería interesante tener en cuenta el reciclado de establecimientos con capacidad ociosa o 

inactiva de 10.000 toneladas de almacenaje como por ejemplo los silos graneros de la ex Empresa Fanega 

SRL., cuya propiedad se encuentra hipotecada por el Banco de la Provincia del Chaco. 

La reactivación de los mismos podría realizarce a partir de la potenciación del proyecto “Multimodal de 

Carga” a desarrollarce en la región, cumpliendo la función de centro de almacenamiento alternativo de 

granos provenientes del interior de la provincia del Chaco, o bien como centro de transbordo y almacenaje 

de granos a partir del desarrollo del proyecto de Corredor Bioceánico, que estaría complementado con el 

anterior. A estos planteos se sumaría la factibilidad del emprendimiento de una autovía que facilitará el 

desplazamiento de vehículos de carga de gran tamaño hacia los puertos ubicados en Barranquera y Puerto 

Vilelas, o el playón de movimientos de carga del ferrocarril localizado en Resistencia.  

Como se observa, el alcance e importancia de este centro de ensilaje es que brindaría oportunidad laboral a 

mano de obra local ociosa sin capacitación. 
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Identificación y priorización de problemas (FIG. 7) 

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, para la identificación de las problemáticas se parte de un 

enfoque integrado y sistémico del paisaje, con la pretensión de brindar lineamientos para el ordenamiento 

ambiental que el sistema territorial debe alcanzar.  

Para dicho planteo se trabajó sobre dos grandes sistemas, el natural y el antrópico; en el primero se tuvo en 

cuenta solamente aspectos físicos y biológicos que caracterizan el comportamiento del área de estudio, sin 

por ello pasar por alto la acción humana sobre los mismos. En cambio, el sistema antrópico se organizó a 

partir de cuatros aspectos dinámicos e interrelacionados entre sí: el productivo (explotación forestal, 

ganadera, agrícola, hortícola e industrial), el inmobiliario, la población y las infraestructuras y servicios.  

En relación al sistema natural, tanto el aspecto físico como el biológico presentan una fuerte degradación 

del medio ambiente, resultado de la acentuación de procesos naturales (erosión, colmatación, inundación) y 

la alteración de las formaciones vegetales originales a través de la acción antrópica (dilapidación, 

sobreexplotación, avance de invasoras, extinción). 

Con respecto al sistema antrópico, en el aspecto productivo, que implica las actividades primarias  

y de transformación, la mayor parte de los problemas identificados están relacionados con la 

degradación del medio por sobreexplotación, erosión, compactación, contaminación y  

enfermedades, sumados a la escasa rentabilidad económica productiva del mismo por falta de  

coordinación y complementación de la explotación a nivel predio, a lo que se añade la escasa 

transformación, preservación, promoción y comercialización de los productos obtenidos. 

En el aspecto inmobiliario  se hace referencia a los fines de ocupación del suelo. En el mismo, se  

observa una alteración de las cualidades espaciales por una ocupación anárquica, resultado de una 

acentuada especulación inmobiliaria, que responde, en primer lugar, a un acelerado crecimiento 

demográfico y a una densificación urbana por procesos migratorios de ámbitos rurales cercanos y  

de la ciudad de Resistencia, y en segundo lugar, por su proximidad en distancia y tiempo a esta 

última, la cual, en las décadas del 80 y 90 ha tenido un rápido crecimiento de la población y del  

espacio urbanizado.  

Esta problemática deriva en un loteo de tierras productivas, artificialización del paisaje con 

praderas y bosques monoespecíficos de especies endógenas y exógenas indistintamente, 

deficiencia de servicios e infraestructuras existentes, situación que se profundiza por la ausencia 

de un proyecto de planificación de expansión urbana y por la carencia de políticas fiscales acordes  

al uso del suelo. 

En el aspecto demográfico se visualiza un crecimiento acelerado de la población, la que se  

concentra en núcleos ubicados en los parajes Tres Horqueta y El Tropezón. Gran parte de esta 

proviene de ámbitos rurales aledaños, donde las actividades agrícolas se encuentran en una 
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situación de crisis y recesión; aunque en los últimos años, como se comentó más arriba, se observa 

una marcada tendencia de población proveniente del AMGR en busca de esparcimiento o con 

fines residenciales, proceso acompañado por un movimiento pendular por cuestiones laborales.  

En el caso de la población local, se observa un número importante de personas desocupadas con 

demandas insatisfechas de viviendas y servicio básicos, lo cual genera asentamientos marginales, 

bajo condiciones de ilegalidad, en áreas con riesgo de inundación, lo que pone en peligro la 

integridad física de los mismos, situación que profundiza la presencia de bolsones de pobreza, 

incrementando hechos delictivos y de inseguridad, tanto en los bienes como en las personas en 

general. 

En relación a la segunda, el posible incremento de los espacios urbanizados a través de viviendas y, 

el creciente interés en adquisición inmobiliaria con un fuerte loteo y artificialización de tierras  

productivas sin un plan rector que las oriente, advierten para un futuro próximo el carácter urbano 

de la zona con una densidad de saturación de suelo muy importante, donde la capacidad de  

contención de los servicios e infraestructuras se verán superadas, tornándose deficientes.  

Esta situación, junto a la falta de coordinación de los actores locales, profundizaría la especulación 

inmobiliaria alterando las cualidades espaciales y la forma de vida de sus pobladores, a lo que se  

sumaría un incremento de la confrontación entre vecinos por diferencias de intereses y de  

costumbres. 

En el aspecto de infraestructuras y servicios , las problemáticas observadas son el resultado del  

marcado crecimiento de la población y el acelerado aumento de las superficies urbanizadas, 

complementadas con procesos de ocupación de espacios rurales con fines productivos. Se observa 

que en ámbitos rurales éstas no respetan la tendencia natural en la mayoría de los casos, por 

ejemplo el trazado de caminos y alcantarillados deficientes que limitan el escurrimiento del exceso 

hídrico.  

En cambio, en ámbitos urbanos se nota la demanda insatisfecha de viviendas de planes sociales, la 

deficiencia en el abastecimiento de agua potable, la limitada capacidad de contención del sistema 

educativo y sanitario, y finalmente la carencia de servicios básicos de cloacas, situación que  

demuestra una notoria pérdida en la calidad de vida de los pobladores. 

Además se percibe un descuido de los patrimonios culturales y naturales, por aislamiento e  

indiferencia a los intereses de la comunidad por parte de los principales actores sociales, o bien, 

de población inserta proveniente de otros zonas que no se sienten representados por las mismas  

pautas o ideales.  

Definitivamente la falta de cohesión y coordinación, a nivel local, para el mantenimiento y ampliación de 

infraestructuras y servicios impactan de manera negativa en los sistemas estructurales del equipamiento 

comunitario, acentuando la crisis en la calidad vida de la población. 
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Conclusión 

 

Con relación al área periurbana donde se aplicó el modelo propuesto, esta presenta una estructura de 

espacio agropecuario con incipientes procesos de urbanización, vinculados a una red urbana organizada por 

el AMGR. En la misma se detectó la necesidad de: 

El ordenamiento de la tierra como unidad productiva, sea para venta o arrendamiento, como un concepto 

de bien de cambio en producción, con una posibilidad cierta de ordenamiento de la capacidad productiva.  

La planificación de la tierra con fines residenciales o de inversión, que limite la especulación inmobiliaria y 

permita un crecimiento urbano acorde al contexto rural.  

La disminución de la alteración de las cualidades espaciales, a partir de establecer límites a la ocupación 

anarquíca del espacio, cuyo efecto, permitiría mejorar y mantener la calidad de vida de los pobladores. 

Teniendo en cuenta los aspectos antedichos, en relación a las estructuras vinculantes entre el  

sistema productivo rural y el proceso de urbanización incipiente que inciden sobre el área de  

estudio, surge la necesidad de profundizar e insistir en las líneas de acción futuras como: 

Desarrollar sistemas productivos novedosos, alternativos, complementarios y diversificados que exploten los 

recursos locales de manera sustentable. 

Definir y potenciar centros críticos de desarrollo económico local, poniendo el esfuerzo en identificar 

núcleos urbanos que presenten un potencial desarrollo en apoyo de las actividades agropecuarias, para ello 

se deberá tener en cuenta: 

El papel de los actores sociales y las instituciones implicadas. 

El replanteo de políticas que obstaculizan su desarrollo y la potenciación de aquellas que lo faborecen. 

Definir cuáles son los estrangulamientos que impiden un funcionamiento más eficaz. 

Paliar el acceso insuficiente o la mala distribución de tierras, ya sea por obstáculos políticos, sociales, 

inmobiliarios y económicos, una de las barreras más graves para el desarrollo sustentable, tanto éstas 

tengan fines productivos como fines residenciales. 

Proponer medidas enérgicas para limitar la expansión urbana en las zonas agrícolas fértiles, conservándolas 

para la producción de alimentos y como espacios libres de contaminación. 

Construir la estructura necesaria que oriente el cambio de la actividad urbana y de la actividad rural, 

trabajando a favor de educar en una cultura acorde con el desarrollo sustentable. 

 

 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 95 

Citas bibliográficas  

 

(1) En el monte alto se encuentran maderas tánicas, duras o de importancia maderable como: 

Quebracho colorado (Schinopsis balansae), Urunday colorado (Astronium balansae Eng.), 

Lapacho (Tabebuia ipe), Guayacán (Caesalpinia paraguariensis), Guayaibi (Patagonula 

americana), Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco Schl.), Algarrobo negro 

(Prosopis nigra), Algarrobo blanco (Prosopis alba) 

(2) En el monte bajo se hallan las mismas especies, pero en estado endeble, a las que se suman 

especies arbustivas como: Aromita (Acacia aroma Gill.), AlgarrobiIlo (Prosopis elata Burk.), 

Chañar (Geoffroea decorticans), Uña de gato (Acacia praecox Gris.). 

(3) Intercaladas al monte bajo y alto o entre éstos se encuentran pequeñas abras de Chilcales  

(Tessaria dodonaefolia), Espartillares (Spartina argentinensis), Gramilla de cañada (Paspalum 

lividum, Paspalum harteegianum), gramíneas en general. 
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4.c. (izq.) - 4.d. (der.)  Donde el derrame ha sido destruido por la erosión, adopta un modelo de cañadas (ambiente inundables)

relacionado con fisonomías de gramíneas, o bien pajonales (4.c.), entre los que quedan islotes con fisonomías mixtas, representadas

generalmente por extensos palmares de Carandai (Copernicia alba) (4.b.), indicadores de la prolongada permanencia del agua durante

los períodos de inundación (4.d.).

4.b. Los paleoderrames se multiplican en finas ramificaciones,

entre las quedan áreas boscosas atomizadas (con predominio de

leñosas en las áreas más elevadas 4.a.) que degradan

periféricamente en abras, pudiendo estar asociadas a fisonomías

mixtas (4.d.) con presencia de palmas Carandai (Copernicia alba).

4.a. Sobre los vastos paleoderrames laterales se asientan

formaciones arbóreas altas cerradas (4.a.) que degradan en

raleras o en abras (4.c.). Mientras en otros sectores de los
interfluvios se encuentran formaciones arbóreas aisladas o

agrupadas en isletas.

CONDICIONES NATURALES

Fig. 4
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COMODORO RIVADAVIA  EN BUSCA DE ALTERNATIVAS A PARTIR DEL 

DESARROLLO LOCAL 

                             

Ernestina Díaz  

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación: "Análisis de nuevas alternativas  económicas 

a partir del desarrollo local a escala humana y sostenido, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 1991/2002", 

presentado ante el Seminario de Investigación Geográfica del doctorado en Geografía de la Universidad del 

Salvador, Capital Federal.  

La reestructuración del estado y la privatización de YPF en los noventa, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 

cuyo principal motor de su economía  era el petróleo,  genera una disminución de la actividad petrolera y 

surge la necesidad de generar nuevas alternativas económicas en el marco del desarrollo local. Es decir un 

desarrollo local pero a escala humana y sostenido que revalorice lo local, las potencialidades naturales, 

ambientales, socioculturales, técnicas, recursos humanos y económicos financieros. 

En este contexto se presenta y se analiza las nuevas alternativas económicas en la ciudad de Comodoro 

Rivadavia a partir del Plan  Estratégico de Desarrollo Local de la ciudad, desde un marco teórico que le da 

sustento. 

 

Summary 

 

This paper is part of the research project “Analysis Of New Alternate Economies Starting From A Local 

Human-scale Sustained Development In Comodoro Rivadavia City, 1991/2002”, which was presented in the 

Seminar on Geographic Research, Geography PhD, Universidad del Salvador, Buenos Aires. 

The state reform and YPF privatization during the nineties in Comodoro Rivadavia city, where oil production 

was the main economic factor, both generated a diminution of the oil activity: hence a new alternate 

economy arose as a necessity within the local developing framework. Thus, a local development but human-

scale and sustainable, which could enhance the locale, the potential of natural, environmental, socio-

cultural, and technical conditions as well as an improvement of human, economic and financial resources. 
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This is the context in which new economic trends for Comodoro Rivadavia are presented and analyzed,  

departing  from the City Strategic Plan and considering a supporting theoretical background. 

 

Palabras claves 

  

Ciudad de Comodoro Rivadavia - Alternativas Económicas -  Plan Estratégico de Desarrollo 

 

Key words 

 

Comodoro Rivadavia City - Alternate Economies -  Strategic Plan 

 

Introducción  

 

El trabajo que se presenta forma parte del proyecto de investigación: "Análisis de nuevas alternativas  

económicas a partir del desarrollo local  a escala humana y sostenido, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 

1991/2002",  presentado ante el Seminario de Investigación Geográfica del doctorado en Geografía de la 

Universidad del Salvador, Capital Federal. En este  proyecto se ha analizado el proceso de organización del 

espacio en Comodoro Rivadavia, su funcionalización, desfuncionalización y crisis, en los diferentes contextos 

socio-económicos que suceden en sus diferentes escalas: provincial, regional y nacional, a  partir de la 

periodización tradicional en los estudios de la economía argentina en sus tres modelos que han conducido a 

la emergencia de diferentes escenarios locales: agroexportador, industrial sustitutivo y que a inicios del siglo 

XXI muestra la conformación de un nuevo modelo de desarrollo regional.  

El trabajo  forma parte de la etapa de reestructuración neoliberal de los años noventa, la cual genera en la 

ciudad de Comodoro Rivadavia un impacto económico y social que debilitó su estructura productiva e 

implicó una desarticulación de las actividades sectoriales organizadas en relación a la inversión estatal. 

Surge entonces, la necesidad de generar nuevas alternativas económicas en el marco del desarrollo local. Es 

decir un desarrollo local pero a escala humana y sostenido que revalorice lo local, las potencialidades 

naturales, ambientales, socioculturales, técnicas, recursos humanos y económicos financieros. 

En este contexto se presenta y se analiza las nuevas alternativas económicas en la ciudad de Comodoro 

Rivadavia a partir del Plan  Estratégico de Desarrollo Local de la ciudad, desde un marco teórico que le da 

sustento. 
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Comodoro Rivadavia: caracterización del escenario local 

 

Comodoro Rivadavia: ubicación y marco natural 

 

Comodoro Rivadavia está situada a los 45º 47’ de Latitud Sur y 67º30' Longitud Oeste, y a una altura de 61 

metros sobre el nivel del mar, en el centro del Golfo San Jorge. Se ubica entre Pampa Salamanca al norte, 

Pampa del Castillo al Oeste y Meseta Espinosa al Sur. 

Físicamente, presenta una morfología de mesetas con orientación oeste-este, formándose entre ellas, por la 

acción del viento y del agua, cañadones con pendientes abruptas, existiendo cárcavas y mantos de 

deslizamiento y valles de dirección oeste-este, todos ellos paralelos que mueren en el mar. 

El ejido tiene una superficie de 548,2 km2, con un frente de costa de aproximadamente 36 Km. 

La ciudad de Comodoro Rivadavia es cabecera del Departamento Escalante. Presenta un núcleo urbano 

central, denominado "Area Central", al Sur del Cerro Chenque, que aglutina gran cantidad de barrios, donde 

se concentra la mayor parte de la población y una serie de núcleos urbanos dispersos al Norte del ejido que 

ha sido originalmente de campamentos petroleros, localizados a lo largo de los cañadones que se forman 

entre las mesetas que bajan desde el oeste hacia el mar. 

 

MAPA Nº 1 Ubicación de Comodoro Rivadavia (1) 
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Fuente: Elaboración propia. Alumno Investigador Pablo Trifonoff 

 

 

Breve síntesis de los  diferentes escenarios locales: agroexportador, industrial sustitutivo y de 

reestructuración neoliberal  

 

 Comodoro Rivadavia nace como puerto, por lo que el comercio es propio de sus orígenes. Fue 

fundada en 1901 como salida marítima de la producción agrícola ganadera de Colonia Sarmiento, y cobró 

real importancia nacional con el hallazgo del petróleo en 1907, lo que le da a la ciudad  gran dinamismo. 

Entre 1907 y 1930 se construye el modelo operacional de la explotación petrolera estatal. Las características 

de la explotación hicieron que se constituyeran núcleos poblacionales en las cercanías de los lugares de 

producción, denominados "campamentos petroleros", dando a la ciudad características urbanas que aún 

perduran. 

Las empresas de explotación constituyeron estructuras que iban más allá de lo productivo, brindando a sus 

operarios diferentes beneficios.  Esta etapa fundacional se caracteriza por la presencia de inmigrantes de 

diferentes procedencias, dándole a la ciudad un carácter cosmopolita. 

 

Con el establecimiento de la  gobernación militar, en 1944,  a raíz de la necesidad del Estado argentino de 

asegurar la protección del área petrolera ante los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de 

desarrollar ciertas regiones del país, a partir de una concepción de Estado planificador,  la ciudad  de 

Comodoro Rivadavia fue  la capital de dicha gobernación.  

En esta época se realizaron importantes obras públicas y de acción social, salud, educación y fomento  de la 

cultura y se promovió el empleo, atrayendo mano de obra para la actividad petrolera y la construcción. 

Con el golpe de Estado en 1955 terminó el período de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia y se 

provincializó el Territorio Nacional del Chubut, iniciándose una época de profundas transformaciones.  

Se reactivó la actividad comercial y con la Ley de Promoción Industrial (1958) se asentaron industrias 

textiles, plásticas y madereras. La ley Nacional de Hidrocarburos y el nuevo Estatuto Orgánico de YPF 

promovieron la instalación de empresas contratistas las cuales  generaron el denominado "Boom Petrolero" 

(1958-1963)  

Las instituciones de gobierno se vieron desbordadas por los efectos del crecimiento no planificado. Estos 

años de expansión económica y bienestar marcaron el imaginario de la comunidad, con una impronta de 

progreso indefinido. 
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 En 1963 se produce el derrocamiento del Dr. Frondizi, esto provocó la aprobación de un nuevo 

Estatuto Orgánico de YPF, que deriva en dejar sin efecto los contratos petroleros. Este hecho  trajo 

aparejado que el país debiera pagar cuantiosas indemnizaciones por la rescisión de los contratos a las 

empresas privadas. 

 

 

FOTO Nº 1 - Parte del ejido Urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia 

 

 

 

 

Fuente: W. Fontan. 

 

 

La última década del siglo XX  estuvo marcada por el proceso  de privatización de la empresa petrolera 

estatal, a lo que se sumó un profundo proceso de reestructuración del perfil productivo de la ciudad, con la 

aparición de  algunos  proyectos que tenían por objetivo la superación de la monoproducción petrolera 

como el de Zona Franca, Corredor Bioceánico y Ampliación del Puerto. 
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FOTO Nº 2 Vista de la ampliación del Puerto de la ciudad de Comodoro Rivadavia 

 

 

Fuente: W. Fontan 

 

Proceso de desarrollo de la ciudad 

 

La actividad petrolera de una importante área de la Región Patagónica se ha localizado en un marco 

geográfico específico: la cuenca del Golfo de San Jorge. 

En este espacio surgieron centros mineros para la explotación de petróleo, que comprende las localizaciones 

denominadas "Yacimiento Chubut", con eje en Comodoro Rivadavia y expansión hacia el noroeste de la 

Provincia de Chubut y "Yacimiento Santa Cruz Norte", determinante de la influencia de la localidad de Caleta 

Olivia hacia el noroeste de la Provincia de Santa Cruz. 

La actividad económica predominante de esta área es de signo extractivo primario y de tipo exportador 

hacia las áreas metropolitanas. Permitiendo el desarrollo de localidades y ciudades en concomitancia con los 

distintos hitos de la actividad petrolera, a instancias de su descubrimiento inicial y fortuito como la ciudad 

de Comodoro Rivadavia (1907) 

1990 marca el antes y el después de YPF, ya que al inicio de esta década prevalece la teoría “de que el 

estado es mal administrador”   
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La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales era, hasta principios de la década del noventa,  la 

responsable principal del proceso de exploración, extracción destilación y venta de productos originados en 

la  explotación petrolífera argentina. Acompañando ese rol preponderante en el mercado respectivo, otras 

empresas de capital privado nacional y extranjero compartieron segmentos de las correspondientes etapas 

de la producción y la venta al mercado de los derivados del petróleo. 

En el marco del proceso de reforma del estado, la empresa estatal fue progresivamente desestatizada en un 

proceso sucesivo de realización de sus activos. La decisión de transferir al capital privado tanto las áreas de 

explotación, en una primera etapa, como el capital accionario mayoritario en la segunda fase, aparece 

fuertemente contradictoria con la estrategia seguida en otros países de América Latina, con referencia a la 

propiedad de la petrolera estatal. “La única experiencia latinoamericana que resignó la fuente principal de 

abastecimiento de  divisas para el erario nacional  tuvo lugar en la Argentina, a partir de un controvertido 

procesos de sanción legislativa de una iniciativa del poder ejecutivo”(2) 

Las razones  de la privatización de YPF fueron varias. Entre ellas, que la citada empresa estatal arrojaba 

pérdidas en sus últimos balances, que no se disponía de capacidad de ahorro  estatal para el adecuado 

proceso de inversión requerido por YPF a fin de elevar sustancialmente el nivel de eficiencia productiva y 

lograr que lo que se obtenga de la transferencia de sus activos posibilite amortizar parte del endeudamiento  

externo y/o destinarlo a satisfacer las necesidades sociales impostergables.  

En enero de 1991 se produce la transformación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a YPF S.A., habiéndose 

aprobado además un plan de transformación global, propuesto por su interventor José Estensoro. 

La población de la  ciudad de Comodoro Rivadavia, estuvo condicionada  históricamente por la presencia del 

Estado a través de la expansión del gasto público, de sus políticas de fomento o promoción del  desarrollo; y 

en relación al desenvolvimiento de ciertas empresas estatales (YPF, YCF, FF.CC del Estado). El proceso de 

reforma del estado iniciado en 1989, sin hacer previsiones respecto a los costos sociales, ni a la existencia o 

no de actividades sustitutivas, provocó en la ciudad de Comodoro Rivadavia un impacto económico y social 

que debilitó la estructura productiva. 

Teniendo en cuenta que toda transformación en las modalidades de organización  empresaria no sólo 

impide irradiar crecimiento sobre el  área, sino que provoca paralización y contribuye a mantener altos 

índices de desempleo en casi la totalidad de la estructura económica. El mayor punto de inflexión ocurrió 

en el período 1991-92, provocando un rápido incremento de la desocupación,  en 1992 se registro una 

tasa del 13,9 por ciento de la población económicamente activa. 

El desempleo involucró a amplios sectores productivos locales y el valor observado en 1992 se incremento 

en 1995 con un 14,5 por ciento, volviendo a incrementarse en el año 2001 con un valor del 18 por ciento el 

mayor registro de la historia de la ciudad,  equivalente a unas 2461 personas desocupadas (3). 

 Esta situación, que se ha profundizado desde el inicio de los noventa, cerró un largo ciclo recesivo 

en la economía regional que, al nivel de sus grupos más dinámicos, no tuvo la capacidad suficiente para 

generar esquemas alternativos a la monoproducción petrolera. 

La reacción de los afectados por las medidas económicas fue dispar, muchas familias, por ejemplo, migraron 

en su mayoría a sus lugares de origen, otros optaron por quedarse y emprender la búsqueda de diversas 
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estrategias de ocupación,  aumentando el cuentapropismo. Además  dio origen al esbozo de incipientes 

estrategias alternativas de desarrollo económico desde la propia sociedad como: 

 

El surgimiento de propuestas de auto-organización empresaria en gran parte de los trabajadores antes 

vinculados a la empresa estatal y/o la administración pública. 

Los incentivos para la generación de microemprendimientos y fuentes de trabajo alternativas. 

La aparición de nuevas percepciones y reflexiones comunitarias acerca del futuro de la región, en relación 

con las posibilidades reales de desarrollo futuro  de la actividad petrolera. 

 

En este contexto la ciudad debe  replantear y redefinir su territorio, sus usos, el aprovechamiento de sus 

componentes así como sus potenciales existentes, conocer cómo responde "el lugar" a los cambios que 

suceden  a otras escalas y por lo tanto reacomodarse a los nuevos roles y vínculos tanto en el orden local, 

provincial, nacional e internacional. Y así poder avanzar en un proceso de gestión asociada que tienda al 

desarrollo local. 

En cuanto al municipio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, este tiene la característica de ser un municipio 

"monoproductor" en el cual toda la población se organizó en función de una actividad primaria central, el 

petróleo. Este estilo monoproductor ha tenido como eje de desarrollo,  una gran empresa  estatal, en este 

caso Y.P.F, esto generó relaciones de dependencia tanto con los empleados, como con los proveedores 

locales de insumos, servicios o equipamiento. Estas relaciones dependientes  han generado   cierta  carencia 

en la capacidad emprendedora de las personas y grupos acostumbrados por años a tener como sustento 

una fuente de recursos que generó seguridad y estabilidad. 

Coraggio, afirma que la ciudad o municipio, como ámbito del desarrollo local tiene que atender al logro de 

tres grandes desafíos: competitividad, gobernabilidad y un desarrollo humano sustentable. 

 

Hacia un desarrollo local sustentable 

 

Conceptualización y características del Desarrollo Local 

 

El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar en este nuevo contexto de 

globalización. El desafío para las sociedades locales está planteado en términos de insertarse en lo global de 

manera competitiva, capitalizando al máximo posible sus capacidades por medio de las estrategias de los 

diferentes actores en juego. 
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Por lo tanto, no es fácil dimensionar lo local, ya que vivimos en una sociedad esencialmente centralizada. 

Siempre se ha pensado el desarrollo desde el centro; predominan los enfoques e instrumentos de 

planificación global que ignoran las diferencias existentes en los territorios. Hablar hoy de local es también 

una respuesta a un  determinado estado de la sociedad, en el cual, lo local como dimensión de lo social, 

estuvo opacado por ese centralismo. (4) 

En los últimos años paralelamente al avance de la globalización, asistimos desde la esfera política a la 

emergencia de los procesos de descentralización. Un gran número de intereses se orientan a lo local, desde 

lo económico, las políticas sociales, la intervención social y los ámbitos académicos.  

La valorización o el reconocimiento de lo local como pertinente, no significa que en un espacio claramente 

delimitado todas estas aproximaciones coincidan. Más bien se trata de una diversidad de miradas e incluso 

de tensiones entre ellas. Estas miradas van conformando un espacio territorial desde  donde impulsar 

nuevos enfoques y estrategias de desarrollo, hechos a medida de los territorios concretos. 

Respecto a que se entiende por desarrollo local, no existe una definición excluyente, en este sentido Boisier 

(5) señala que en general existe una confusión acerca de su significación, y ello por dos motivos: en primer 

lugar es aún una práctica sin teoría y en segundo lugar, reconoce por lo menos tres matrices de origen: 

expresa una lógica de regulación horizontal, es una respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste, y 

expresa la dialéctica global/local. 

Vázquez Barquero (6), acentúa el aspecto “económico” de estas estrategias y su materialización a través de 

una alianza de sectores. Una de las condiciones esenciales para el éxito lo constituye “la asociación y 

cooperación entre los agentes públicos (centrales, locales y regionales) y privados. 

Alburquerque resalta el carácter “endógeno” del desarrollo, entendido como potenciación de los recursos 

locales, y define el desarrollo económico local como “aquel proceso reactivador de la economía y 

dinamizador de la sociedad local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endógenos 

existentes en una determinada zona, es capaz de estimular su crecimiento económico, crear empleo y 

mejorar la calidad de vida de la comunidad local” (7) 

En términos de Arocena, existen “pasos” conducentes al desarrollo local como: 

 

La ampliación de las funciones municipales hacia el área de las políticas de desarrollo económico-productivo. 

La creación y articulación de instancias de negociación y concertación interinstitucional e intersectorial. 

La intromisión de los municipios en la gestión de los procesos de desarrollo local, esfera hasta hace poco 

reservada a los niveles de decisión provincial y nacional. 
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Plan de desarrollo estratégico de Comodoro Rivadavia  

 

En 1997 diferentes sectores de la comunidad de la ciudad de Comodoro Rivadavia comenzaron a trabajar en 

el diseño de un Plan de Desarrollo Estratégico tendiente a definir de manera consensuada entre gobiernos, 

instituciones y los actores sociales, las principales líneas de acción futura que permitan poner en marcha un 

proceso de desarrollo sostenible y equitativo. 

Tras diversos encuentros desarrollados durante más de un año, la ciudad comenzó a delinear los ejes 

orientativos de una economía que durante años dependió de la producción del petróleo. 

En principio se delinearon ejes globales entre los cuales se establecía un compromiso destinado a “acentuar 

la identidad de Comodoro Rivadavia en sus peculiaridades históricas y geográficas; en la calidad de vida de 

sus habitantes; en el énfasis asignado a la educación y a la cultura y en la institucionalización de la ética 

como esencia de la política y de la práctica ciudadana”.  

De esta manera se integró un aspecto fundamental en la construcción de una ciudad próspera que además 

se dispone a  mejorar la competitividad en el desarrollo de la producción de bienes y servicios, en la calidad 

de los recursos humanos, en los sistemas de información y en la transferencia tecnológica. 

La apuesta más fuerte desde el Plan Estratégico, es pensar en un proyecto de sociedad construido sobre 

actividades comerciales como el turismo, la constitución de un centro de investigación y desarrollo de 

tecnologías innovadoras y la generación de energías  renovables. En este marco es fundamental la definición 

de medidas destinadas a fortalecer un modelo de estado que promueva el vínculo económico con el país y 

los mercados externos.  

El plan de desarrollo estratégico de Comodoro Rivadavia (8) tiene como objeto  definir de manera 

consensuada, entre el gobierno, las instituciones y los diferentes actores locales las principales líneas de 

actuación futura, que permitan poner en marcha un proceso de desarrollo sostenible y equitativo de la 

ciudad. 

Con ello se reconoce la necesidad de diseñar un nuevo modelo de desarrollo, que asuma como escenario los 

profundos y rápidos cambios que se han producido y se están produciendo en el país y en el mundo, y que 

se involucre el compromiso de acción de todos los sectores de la sociedad. 

La ciudad concebida como un nuevo actor social, adquiere un nuevo sentido y nos obliga a pensar en 

estrategias urgentes de desarrollo local, de internalización de nuestra economía, de planificación del hábitat, 

para transformar la ciudad en un lugar digno de abitar y de profundos procesos de inclusión social, de modo 

que existan equiparación de oportunidades en esta dinámica de crecimiento para todos los que vivimos.  

A partir de esta concepción, en agosto de 1997, como se había mencionado,  comenzaron las acciones de 

sensibilización y de asistencia técnica desde el Ministerio del Interior de la Nación a través de la Universidad 

de Grenoble (Francia) y la Fundación  para El Desarrollo Humano Sustentable de la Patagonia. En noviembre 

de 1999 se realizó una Reunión Comunitaria de Difusión sobre las conclusiones y ejes estratégicos. Este 

proceso continuó durante 2000 y 2001, avanzándose en un trabajo de análisis y actualización por parte del 
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Equipo Técnico Municipal y la realización de nueve Talleres Temáticos  participativos destinados a la 

definición de programas y proyectos.  

El municipio aportó un equipo técnico formado por profesionales y técnicos de distintas disciplinas cuya 

responsabilidad se centro en llevar adelante la tarea de investigación, coordinación y procesamiento de 

datos -articulando entre los actores sociales del sector publico y privado- y compatibilización de los 

documentos elaborados en las distintas etapas de proceso.  

Los actores locales fueron convocados a participar, garantizándose la represantividad de los distintos 

sectores sociales, vecinales, productivos, de servicios, de ciencia y técnica, de la cultura, de la educación, 

ambientalistas, religiosos.  

La forma de intervención se dio a través de seminarios, talleres participativos, comisiones interdiciplinares, 

comisiones temáticas, grupos de gestión asociadas, jornadas y eventos. 

Como parte del proceso iniciado en 1997, en el año 1999 surge los siguientes objetivos:  

 

Retener la plataforma de trabajo y de decisión de las empresas cuyos centros de acción se ha desplazado 

fuera de la zona de Comodoro Rivadavia  

Crear nuevos ejes de desarrollo local. 

 

Etapas del Plan Estratégico 

 

El Plan Estratégico comprende tres etapas. 

 

1ª Etapa: se definen seis ejes globales, que se constituyen en marcos referenciales para la acción, a modo de 

visiones generales de la ciudad que se desea construir.  

Estos ejes estratégicos son: 

Acentuar  la identidad de Comodoro Rivadavia en sus peculiaridades históricas y geográficas, en la calidad 

de vida de sus habitantes, en el énfasis asignado a la educación y a la cultura, y en la institucionalización de 

la ética como esencia de la política y de la práctica ciudadana. 

Buscar la mejora de la competitividad en el desarrollo de bienes y servicios, en la calidad de los recursos 

humanos, en los sistemas de información y en la transferencia tecnológica, en la sustentabilidad ambiental y 

en la eficiencia de la infraestructura social y económica. 
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Consolidar el liderazgo y la articulación de Comodoro  Rivadavia y zonas de su ámbito geográfico, 

desarrollando un modelo de Estado que promueva el vínculo económico con el país y los mercados 

externos.  

Desarrollar una acción sistemática de prevención, recuperación y preservación ambiental, incluyendo la 

normativa que le permanencia y, diseñar un modelo de gestión local que lo garantice. 

Impulsar un proceso de integración social a través de prácticas participativas y acciones solidarias con las 

organizaciones populares. 

Impulsar el Desarrollo Urbano que asegure un mantenimiento de la calidad de vida partiendo de una 

ocupación territorial planificada, racional y eficiente. 

 

2ª.  Etapa: Se llevó a cabo en el transcurso de los años 2000 y 2001, durante el cual se realizaron nueve 

talleres participativos que obedecieron a criterios de similitud temática y tuvieron como objetivo principal 

establecer espacios para la discusión de los programas y proyectos que la ciudad considera estratégicos para 

Su desarrollo. 

 

3ª. Etapa:  A partir de la realización de los  talleres y sin perder Su identidad de ciudad relacionada con la 

energía y los servicios, el Plan se ha concentrado en alternativas de diversificación económica para la ciudad.  

 

Las metas especificas son:  

 

I -   Potenciar a Comodoro Rivadavia como ciudad productora de energías renovables. 

II -  Fortalecer a Comodoro Rivadavia como centro prestador de servicios, líder en la región patagónica. 

III - Consolidar a Comodoro Rivadavia como centro de investigación y desarrollo de actividades innovadoras. 

IV - Mejorar la calidad de vida de los comodorenses. 

 

De estas metas se desprenden una serie de líneas de acción a las que corresponden programas y proyectos 

específicos. Los mismos se pueden observan en el  cuadro Nº1 donde la mayor cantidad de proyectos 

corresponde en primer término a la meta II: Fortalecer a Comodoro Rivadavia como centro prestador de 

servicios líder en la región patagónica. Correspondiendo a un estado de gestión: preliminar y anteproyecto 

siendo escasos los proyectos en ejecución. Y en segundo término los proyectos de la IV meta: Mejorar la 

calidad de vida de los comodorenses, correspondiendo el mayor número de proyectos a anteproyectos y 

proyectos en ejecución. 
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Cuadro Nº 1

ESTADO DE GESTION DE PROYECTOS

          TERCERA ETAPA

ESTADO DE GESTION METAS

I II III IV

IDEA PRELIMINAR 1 10 3 1

ANTEPROYECTO 4 13 2 8

PROYECTO  EJECUTIVO 4 1 1

C/FINANCIACION ACORDADA 4 1

EN EJECUCION 6 1 6

TOTALES 5 37 7 17

Fuente: Elaboración propia
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Proyectos en ejecución de la tercera etapa 

 

Respecto a los proyectos en ejecución de la tercera etapa del plan de desarrollo estratégico de la ciudad de 

Comodoro Rivadavia, se puede deducir del cuadro Nº 2 lo siguiente:  

 

En la  primera meta: Potenciar a Comodoro Rivadavia como ciudad productora de energías renovables, no se 

observan proyectos en ejecución en ninguna de las líneas de acción relacionadas con el  desarrollo de la 

energía eólica y generación de hidrógeno. 

 

En la segunda meta: Fortalecer a Comodoro Rivadavia como centro prestador de servicios, líder en la Región 

Patagónica, se presentas como  las líneas de acción: 

 

Desarrollo de la actividad turística 

Fortalecimiento de la ciudad como sede de eventos y convenciones 

Consolidación de la ciudad como centro de compras 

Desarrollo del recurso humano como capital para el cambio 

Consolidación de la ciudad como centro de salud regional 

Fortalecimiento de los servicios vinculados al puerto. 

Servicios a la industria petrolera 

Optimización de la competitividad, eficiencia y eficacia de las empresas locales 

Servicios a la industria pesquera 

 

Dentro de la primera línea: desarrollo de la actividad turística, hay cinco (5)  proyectos en ejecución, a saber:  

 

Promoción de nuevas actividades de esparcimiento 

 Creación de un producto genérico (marca de la ciudad) 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 118 

Profesionalización del servicio gastronómico y hotelero 

Desarrollo de circuitos turísticos vinculados al perfil de la ciudad productora de energía 

Mejoramiento de los servicios de información al turismo extranjero 

 

De los cinco proyectos, en  cuatro de ellos el  actor principal es el Municipio local. Y en otro se observa  la 

participación de actores del sector privado. 

Y en la línea de acción número ocho: Optimización de la competitividad, eficiencia y eficacia de las empresas 

locales, se encuentra el proyecto: Creación de la Agencia de Desarrollo Local (ADELOC), presentado por el 

Municipio local. 

En el resto de las líneas de acción no hay proyectos. 

 

En la tercera meta: Consolidar a la ciudad como centro de investigación y desarrollo de actividades 

innovadoras. Comprende las siguientes líneas de acción: 

 

Innovación productiva 

Investigación científica y la transferencia tecnológica 

 

El proyecto denominado: parque de maricultura en refugio de los lobos sur (Playa Belvedere), corresponde a 

la primera línea de acción y cuenta con la participación de actores estatales y privados. 

 

En la cuarta meta:  Mejorar la calidad de vida de los comodorenses.  

Las líneas de acción son: 

 

Consolidación de políticas sociales  de promoción humana y fortalecimiento de las redes sociales. 

Promoción del desarrollo humano ambiental 

Modernización del estado. 

 

Los proyectos presentados son: 
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Dentro de la primera línea de acción:  

 

Proyecto en Familia 

Centros de promoción barrial 

 

En la segunda línea de acción: 

 

Actualización de los instrumentos de gestión urbano- ambiental (plan urbano ambiental) 

Programa de forestación participativa 

Vivero de plantas nativas 

 

 En la tercera línea de acción se presenta el Programa de registro catastral. 

Se ha observado que en todos los proyectos el actor principal es el Municipio, y solo en uno de ellos  

participa una empresa privada. 

Dentro de los proyectos en ejecución se puede destacar los relacionados con “Fortalecer a Comodoro 

Rivadavia como centro prestador de servicios” con actividades relacionadas al Turismo, y en segundo 

término los proyectos relacionados con políticas sociales y de promoción al desarrollo urbano y ambiental.  

 

CUADRO Nº2 

PROYECTOS 3ª. ETAPA PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA  

 

Metas Líneas de Acción Proyectos en Ejecución 

1ª. Potenciar a Comodoro 

Rivadavia  

como ciudad productora de 

energías no renovables 

1. Desarrollo de energía eólica 

2. Generación de hidrógeno 
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2ª. Fortalecer a Comodoro 

Rivadavia como centro  

prestador de servicios 

1. Desarrollo de la actividad 

turística 

1. Promoción  de nuevas 

actividades de esparcimiento 

2. Creación de producto genérico 

(marca de la ciudad). 

3. Profesionalización del servicio 

gastronómico y hotelero. 

4. Desarrollo de circuitos turísticos 

vinculados al perfil de la ciudad 

productora de energía. 

5. Mejoramiento de los servicios 

de información al turismo 

extranjero 

2. Sede de eventos y 

convenciones 

 

3. centro de compras  

4. Desarrollo del recurso 

humano 

 

5. Centro de salud regional  

6. Servicios vinculados al puerto  

7. Servicios a la industria 

petrolera 

 

8. Optimización de la 

competitividad, eficiencia y 

eficacia de las empresas locales. 

Creación de la agencia de 

Desarrollo local. 

 

9. Servicios a la industria 

pesquera 

 

 

3ª. Consolidar a la ciudad como 

1. Innovación productiva 

 

Parque de maricultura en refugio 

de los lobos, sur (playa Belvedere) 
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centro de investigación y 

desarrollo de actividades 

innovadoras 

2. Investigación científica y  

la transferencia tecnológica 

 

 

 

4ª. Mejorar la calidad de vida de 

los comodorences 

 

1.Consolidación de políticas 

sociales de promoción y 

fortalecimiento de redes 

sociales. 

 

1.Proyecto en Familia 

2. Centros de promoción barrial. 

 

2. Promoción desarrollo urbano 

ambiental. 

1. Actualización de los 

instrumentos de gestión urbano-

ambiental (plan urbano ambiental) 

2. Programa de forestación 

participativa. 

3. Vivero de plantas nativas 

3. Modernización del estado 1. Programa de gestión catastral 

 

 

Conclusiones 

 

En este plan estratégico es posible observar que el gobierno local trata de extender sus responsabilidades 

tradicionales, ligados a los servicios urbanos clásicos, para orientarse "hacia una ampliación de sus funciones 

en el área de las políticas sociales y de desarrollo económico- productivo" (9)   

Constituye un intento de compartir un  rol que hasta el momento era desempeñado de forma exclusiva y 

excluyente por el Estado Provincial: el de "agente del desarrollo". Pero no todos los proyectos presentados 

están en condiciones de crear “nuevas alternativas” a la producción petrolera y tampoco priorizan todas las 

potencialidades que ofrece la ciudad son solo len recursos  naturales y/o ambientales, sin también 

socioculturales y  recursos humanos. 

De todas maneras se considera a las gestiones del municipio de Comodoro Rivadavia como una 

aproximación a  compartir un  rol que hasta el momento era desempeñado de forma exclusiva y excluyente 

por el Estado Provincial: el de "agente del desarrollo". 
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              Es aquí donde el nuevo paradigma debería lograr un lugar clave en la generación de nuevas 

modalidades para el Desarrollo Local. Por lo tanto es importante tener en cuenta que desde el punto de 

vista teórico el Desarrollo Local, resulta una alternativa ideal, en cambio desde lo práctico significa romper 

con estructuras tradicionales de muchos años que no sólo implica romper con dichas estructuras, sino 

también adoptar un cambio de mentalidad para enfrentar el desafío, considerar a la participación ciudadana 

como eje para avanzar en los procesos de gestión. (10) 

El desarrollo local en términos de José Arocena, “se produce cuando existe capacidad de negociación y de 

juego entre actores, buscando una articulación de intereses que desemboque en beneficios para la sociedad 

local. El municipio tiene un rol capital en la constitución de instancias que permitan esa articulación. Puede 

crear ámbitos de coordinación con las oficinas y agencias locales de los organismos nacionales, y puede 

también  negociar con las empresas privadas, regulando su actuación en función del interés de la 

comunidad” (11) 

Las propuestas para mejorar la situación de la ciudad de Comodoro Rivadavia,  deben estar insertas en un 

proyecto abierto, flexible, que permita incorporar nuevas situaciones, nuevos actores y nuevas 

informaciones, pero por sobre todas las cosas debe existir “un pacto” con la sociedad local donde la 

vinculación con la misma y su participación esté garantizada y de este modo pueda  asegurar el éxito del 

nuevo emprendimiento. 

Mientras no se avance en esta dirección, la esperada autogestión territorial no dejará de ser una utopía. 

Hoy, esta generalizado el discurso sobre “el desarrollo local” como una alternativa para enfrentar los 

problemas que provocan las transformaciones económicas y políticas. A partir de esta premisa los gobiernos 

nacional y provinciales implementan políticas de descentralización, las cuales colocan a los municipios frente 

al desafío de asumir funciones hasta hace poco desconocidas.  

La implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Local  aun no ha generado verdaderas alternativas de 

reconversión productiva, pues hasta el momento, el perfil de la ciudad sigue siendo el del petróleo,  el  

mismo que a fines  del siglo XX y principios del XXI generara incertidumbre social y estancamiento 

económico. 

A fines del año 2002  las actividades económicas predominantes están relacionadas con la inversión privada, 

con las empresas de servicios petroleros, la mayor actividad de plantas de procesamiento de pescado y  el 

movimiento que reanudó el puerto local que lo convierte en el segundo motor de la economía de la ciudad 

detrás del petróleo, consolidándose como puerto pesquero.  
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA: EN LO EPISTEMOLÓGICO, EN 

LO PROFESIONAL Y EN LA ENSEÑANZA 

 

                 Pablo Gabriel Varela 

 

 

Resumen 

 

Los  consecutivos avances de la Ciencia Geográfica en todo el mundo nos llevan a considerar 

permanentemente cuál es su situación en nuestro país. 

La historia contemporánea de la Geografía - de la cual muchos de nosotros hemos sido parte – nos indica 

que existe un largo camino por recorrer. 

Camino que no se presenta como una iluminada autopista de alta velocidad, sino  que se  

manifiesta como una vía  poco explorada que guarda más incertidumbres que certezas.  

Es desde esta realidad– término que utilizaremos en un sentido amplio - que los geógrafos debemos abrir  

diferentes brechas que nos posibiliten, con posterioridad, construir  senderos y  generar alternativas que nos 

permitan definir rumbos de acción mediante la investigación geográfica. 

 

Summary 

 

 The consecutive advances of Geography Science anywhere in the world take to us to consider 

permanently are its situation. 

 The contemporanea history of the Geography of which many of us we have been part indicates to 

us that a long way exists to cross. 

 Way that does not paper like an illuminated freeway of high speed, but that keeps but uncertainties 

that certainties. 

 It is from this reality -I finish that we will use in ample sense - that the geographies we must open 

different breaches that they make possible to us, later, to construct footpaths and to generate alternatives 

that allow us to define courses of action by means of the geographic investigation. 
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Palabras claves 

 

 Investigación geográfica - epistemológica - rol profesional - enseñanza de la Geografía. 

 

Key words 

 

 Investigation geographic - epistemological - professional roll - education of the Geography. 

 

Introducción 

 

La investigación geográfica es una de las herramientas más eficaces para proceder a impulsar iniciativas. 

Ya afirmaba Hettner que “el investigador puede, por cierto, saltar los límites trazados entre las diversas 

ciencias, trabajando quizás con más éxito precisamente en los terrenos fronterizos, pero si no quiere 

perderse en una maraña sin límites ni sacrificar toda la estructura intelectual, debe partir, en la exposición y 

enseñanza de toda ciencia, de puntos de vistas determinados, propios y exclusivos de la misma y diversos de 

los de otras ciencias.” (1) 

Desde la perspectiva investigativa ingresaremos, entonces, en tres campos de particular significación para la 

Ciencia Geográfica: 

 

Su epistemología 

Su rol profesional  

Su enseñanza 

 

Como trilogía básica  y, a la vez, fundante de la disciplina científica. 

La investigación de la epistemología de la Geografía    
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Es comprendida como una permanente preocupación del geógrafo, que lo lleva a orientar la investigación 

hacia lo que significa pensar la ciencia desde sus orígenes hasta las formas que adopta ante los nuevos 

paradigmas (2) y ante las diferentes épocas en las que le toca desarrollarse.  

La búsqueda constante de la profundización del ser en sí de la Geografía -  superando las barreras de las 

prácticas y de las escuelas -, es una “necesidad científica” del pensamiento geográfico. 

Asumido  el paradigma de la complejidad (3), expresiones como disciplinariedad (4), interdisciplinariedad (5) 

y transdisciplinariedad (6) - también entendida como interdisciplinariedad diagonal -, adquieren nuevos 

significados que, en ciertos casos, ayudan a iluminar conceptos e interpretaciones del conocimiento 

científico en general, y del conocimiento geográfico, en particular. 

Desde esta óptica se  constituye una más sólida plataforma epistemológica que asegura el saber geográfico 

en sí mismo, el rol profesional y la metodología de su enseñanza (tríada inseparable e insoslayable).   

Las cuestiones vinculadas con el objeto y el método geográficos son motivo de estudio y, a la vez, son 

eslabones que se concatenan con procesos de actualización y descubrimiento de nuevos conocimientos. 

Una permanente lectura crítica  de la labor de los  científicos que hicieron históricamente el pensamiento 

geográfico hasta la actualidad y un estudio integrador de los hechos y del avance de la ciencia en cada una 

de las épocas que vivieron, coadyuvan a desenmarañar ciertos temas que aparecen en el presente como 

núcleos inextricables. 

Porque lo que era dable en llamarse sistema de ciencias en otras épocas, asimilaba la expresión Erdkunde, 

como un esfuerzo de Karl Ritter de llevar  a la Geografía  - interpretada como ciencia de la tierra  o geografía 

general -  de  disciplina práctica o aplicada  a una ciencia pura. 

Las apreciaciones de Hettner  señalaban que, si bien lo corológico  caracterizaba  de manera 

esencial la consideración geográfica, no era lícito hablar de un método corológico, junto a otros 

métodos descriptivos o investigativos. Entendía que la corología era  “ la interpretación de la  

realidad terrena desde el punto de vista del ordenamiento espacial, en oposición a la  

interpretación de la realidad propia de las ciencias sistemáticas, desde el punto de vista de la  

diferenciación objetiva,  y a la interpretación peculiar de las ciencias históricas, desde el punto de 

vista del transcurso en el tiempo.”(7) 

Desde otro ángulo, Ratzel  hablaba de una ciencia del espacio, con un mayor grado de abstracción y 

consideraba como propiedades puras la distancia, la  longitud y  el tamaño, entre otras. 

En otro orden, realizaron  sus aportes epistemológicos a la Geografía Humana geógrafos como Demangeon 

– por lo que significó la definición del concepto-  y Gottman, quien desarrolló su método de análisis 

específico. 

En lo que concierne a la región, Preston James acerca  la lógica del concreto regional, como así también las 

definiciones de continuidades y discontinuidades.  Es Richard Hartshorne, quien suma la conceptualización 

de la región como objeto unitario y concreto. 
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La breve trama descrita, integrada por visiones, conceptos y ramas del saber geográfico, ha conformado una 

suerte de andamiaje científico – profesional que caracterizó los siglos XIX y XX.  

Podemos marcar, de alguna manera,  como una línea histórica  lo que Haggett (8) define como “Filosofía de 

la Geografía”, compuesta por Emanuel Kant, Karl Ritter, Alfred Hettner y Richard Hartshorne (9).  

Hoy, esta línea histórica puede convertirse en una verdadera línea de investigación epistemológica de la 

Geografía, con tres vertientes: 

 

La de los geógrafos filósofos o geógrafos epistemólogos. 

La de la evolución del pensamiento geográfico en el marco de los grandes procesos históricos.  

La de la relación de la Geografía con los diferentes paradigmas y con las demás ciencias y su clasificación. 

 

También podríamos  profundizar, en particular, junto a Preston James (10) los vericuetos de las perspectivas 

históricas, o con Stoddart (11) la vinculación entre la Ciencia Geográfica, la ideología y la preocupación 

social. 

 Desde esta orientación, la investigación atraviesa un prisma que multiplica sus horizontes, y, 

consecuentemente, crea nuevas bases epistemológicas que nutren el rol profesional,  la enseñanza y 

descubre nuevos  espacios para la indagación científica.  

 El campo disciplinario siempre es más profundo que el campo interdisciplinario. Pero este último 

siempre favorece más el desarrollo del primero.  

 Con estas premisas es posible abordar la Geografía desde una epistemología compleja (12), que es 

apelar al conocimiento del conocimiento. 

 En síntesis, la consecución de estudios epistemológicos vinculados con el saber 

geográfico genera la apertura de una vasta línea de programas investigativos. 

 

La investigación sobre el rol profesional en la Geografía 

 

 Comenzamos con una breve descripción textual de lo que significa una aplicación directa del saber 

geográfico. La referencia tiene como protagonista a Yves Lacoste, geógrafo francés, quién debió llevar a 

cabo un estudio sobre el bombardeo de los diques del río Rojo, en Vietnam, y que plasmó en el primer 

número de su revista Hérodote de enero - marzo, de 1976. 
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 Dice el texto: “El estudio se realizó para y por encargo  de un organismo demandante, el gobierno 

de Hanoi. Éste propuso al geógrafo  formar parte de una Comisión de Investigación sobre los crímenes de 

guerra de los americanos en Vietnam. Fue gracias a la extrema diligencia de las autoridades soviéticas como 

llegó a Hanoi, pese a su difícil acceso en julio de 1972. Las autoridades vietnamitas le facilit aron la 

cartografía precisa de los puntos de impactos de las bombas. Basándose en trabajos anteriores de Pierre 

Gourou sobre los campesinos del delta tonkinés (1932).  Lacoste demostró que los bombardeos se 

concentraban sobre los diques que protegían los sectores donde los pueblos quedarían totalmente 

sumergidos en caso de ruptura, lo que testimonia claramente la voluntad del Pentágono de desencadenar un 

verdadero genocidio.  La investigación en geografía aplicada se ve también ampliamente mediatizada. El  

Gobierno de Hanoi antes de publicar el informe en la prensa local, prefirió dejar la primicia a Le Monde, con 

un artículo publicado el 16 de agosto de 1972, que conmovió a la opinión pública mundial, y,  sobre todo, 

norteamericana, y que pudo efectivamente dar un giro a la guerra”. (13) 

 Este es  uno de los tantos ejemplos de los que pueden mencionarse como posibles desempeños  

para el ejercicio del rol del geógrafo. Podemos encontrar muchos otros  en el libro de Phlipponneau (14) 

sobre Geografía aplicada, quien de manera exhaustiva presenta alternativas y casos concretos  con  sus 

diferentes matices en los países que más han avanzado en la Ciencia Geográfica, entre ellos Francia. 

 Para poder concretar acciones específicas en este sentido resulta indispensable el desarrollo de una 

investigación aplicada que abarque desde los instrumentos – SIG, imágenes satelitarias, esquemas de 

modelización y cartografía computarizada -  y metodologías propias del trabajo del geógrafo hasta la 

inserción laboral que puede tener en las organizaciones públicas y privadas. 

 La investigación en este aspecto sea, quizás,  el  puente más seguro entre las experiencias 

extranjeras y la cultura y disponibilidades nacionales.  

Es por ello preciso avanzar en estudios específicos en materia de rol profesional que trasciendan la ubicación 

esporádica – o a veces circunstancial - de geógrafos en determinados puestos de trabajo, que no siempre, 

además, responden a las expectativas fomentadas por la formación profesional. 

 El caso de la República Argentina merece una particular consideración respecto de lo que se ha 

dicho por cuanto aún no existe una conciencia en la sociedad que reconozca en el geógrafo  un miembro 

más del universo profesional. 

 Si tomamos la visión que Haggett (15)  tiene respecto de los tres enfoques que prevalecen para 

enrolar a los geógrafos en la actualidad: el análisis espacial,  el análisis ecológico y el  análisis regional;  

también podremos encontrar núcleos relevantes de investigación que nos permitan progresar  en el camino 

hacia las definiciones profesionales. 

 En suma, es menester estimar  como estrategia probable que la investigación aplicada a las 

posibilidades profesionales de los geógrafos, constituiría una base eficiente para que éstas pudiesen 

convertirse en realidades concretas. 

 La vinculación entre la investigación y el rol profesional es otra clave indispensable para uno de los 

aspectos centrales del geógrafo y de su formación. 
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 Sin lugar a dudas, los aportes de esta  investigación aplicada  brindarán una serie de insumos 

particularmente significativos para la elaboración de estructuras de formación tanto universitarias como 

no universitarias. 

 El componente tecnológico en esta faceta investigativa y con relación al rol profesional es otro 

objeto fundamental para la investigación. 

 

La investigación y la enseñanza de la Geografía 

 

 Los primeros esfuerzos institucionales en el campo de la ciencia geográfica fueron hechos por 

sociedades científicas. Es así, como en 1830 se fundó en Londres la Sociedad Real de Geografía, en 1904, 

surge la Asociación de Geógrafos Americanos, y en 1922, se crea la Unión Geográfica Internacional. 

 Recién a mediados del siglo XX adquieren fortaleza los Departamentos de Geografía de las 

Universidades, cuyo interés está depositado en la investigación y en la enseñanza. 

 En la Argentina, el desarrollo de las mencionadas unidades académicas ha sido escaso, hecho con el 

que guardan coherencia  los desequilibrados resultados obtenidos en materia de ocupación de sus 

graduados.  

La gran mayoría se ha volcado a la enseñanza, algunos a la investigación y muy pocos a tareas profesionales. 

 ¿ Cuál sería el desafío, entonces, en materia de investigación como aporte a la enseñanza, teniendo 

en cuenta el panorama laboral presentado?  

La respuesta  guarda la misma complejidad  de la pregunta. 

 Y aquí creemos ciertamente, conveniente abrir esta respuesta compleja en tres niveles:  

 

El de la Geografía escolar o inserta en el sistema de educación nacional. 

El de la formación de geógrafos profesionales, profesores e investigadores. 

El de la Geografía de divulgación o de difusión a través de iniciativas no formales de educación. 

 

Ante todo, es preciso definir  la importancia de los centros universitarios – sea cual fuere la forma 

institucionalizada que adopten- como generadores de acciones y emprendimientos relacionados con las tres 

funciones universitarias (docencia, investigación y extensión); y, paralelamente, en una vinculación directa 

con diferentes entidades sociales imprescindibles para cumplir con las misiones que tienen (centros 
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independientes de investigación, bibliotecas, centros de tecnología, editoriales, empresas, centros de 

documentación y de información, otras instituciones educativas, tanto nacionales como internacionales). 

Sólo podemos concebir centros universitarios de Geografía activos que sean verdaderos productores de 

conocimiento, investigaciones y servicios, y, a la vez, sean verdaderos nexos entre la formación de recursos 

humanos y el mundo laboral. 

Sobre la base de estas premisas podemos avanzar hacia los tres niveles preanunciados en lo que constituye 

el aporte de la investigación a la enseñanza geográfica. 

El primero de ellos es el que, habitualmente, denominamos Geografía escolar. 

La investigación orientada hacia los tramos del sistema escolarizado nacional debe tener como rumbos 

aquellos núcleos centrales de la disciplina que interpreten el verdadero objeto de la geografía y de su 

método, como así también, el significado que representa en el proceso de formación de la persona humana, 

entendida como personalista, personalizada y personalizante,  en el decir de Ismael Quiles (16), rescatando 

de este modo su valor formativo en todo proceso educativo. 

 Es por ello, que el plan de estudios de la Geografía en la organización del sistema escolar debe 

respetar los siguientes aspectos: 

 

Su unidad disciplinaria como ciencia. 

Su integración interdisciplinaria por sus afinidades. 

Su gradualidad y coherencia interna en tanto cuerpo organizado de conocimientos en atención a su objeto 

de estudio, sus principios y su método. 

Su enseñanza a través de geógrafos debidamente capacitados para el ejercicio de la profesión docente.  

Su adecuada carga horaria ya que, conjuntamente con la Historia, son dos ciencias fundamentales para la 

formación de la persona en general, y de ella como ciudadano, en particular. 

 

En la investigación de las metodologías más adecuadas para la enseñanza de la Geografía nace el rescoldo 

de lo que en el futuro puede transformarse en una auténtica llama que ilumine la conciencia de la sociedad 

argentina respecto de lo que puede constituir la contribución del geógrafo para la construcción de un país y 

sus distintas comunidades. Esto va más allá de los beneficios directos que se adicionan a la mente y al 

espíritu de los argentinos. 

Para poder producir lo expresado es necesario que asumamos el segundo nivel: la formación de los 

geógrafos profesionales, profesores e investigadores. 

La investigación respecto de nuevos diseños curriculares tiene que manejar las tres variables señaladas – la 

profesional, la de docencia y la de investigación -, más los contextos nacional e internacional y la 



INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año III – Número III 

    

    
UNAF 132 

consideración de la situación de la Geografía como ciencia ante los paradigmas que prevalecen y la 

tecnología.  

Pensar el estudio de un esquema de formación sin uno de los componentes indicados, le asignaría una 

evidente debilidad al resultado. 

La indagación debe direccionarse hacia una organización curricular que contemple:  

 

Una adecuada estructura por áreas de obligaciones académicas representativas de la formación del 

geógrafo en sus tres aristas. 

Una apropiada selección de contenidos de cada obligación académica y una asignación de carga horaria 

compatible. 

Un equilibrio entre las diferentes áreas de formación sobre la base de un ciclo básico y de un ciclo de 

orientación.  

Una relación fluida con la tecnología específica. 

Una ligazón coherente entre teoría y práctica. 

Un fuerte componente de investigación y trabajo de campo. 

Una vinculación concreta entre formación y mundo laboral. 

Una sólida formación ética. 

Una práctica fundada en actividades individuales y en equipo. 

 

Sólo desde una formación definida por las características mencionadas es dable licenciar a un geógrafo con 

capacidades acordes con el rol que debe desempeñar. 

Ya no es factible formar geógrafos para nuevos desempeños con viejas estructuras. No podemos dar lugar a 

un geógrafo del siglo XXI con una educación universitaria del siglo XX. 

Hoy la formación del geógrafo exige una nueva estructura de carrera de grado y, en especial, la creación de 

alternativas de posgrado que permita la profundización disciplinaria a través de las especializaciones; la 

integración ante problemáticas complejas mediante maestrías y la investigación independiente del máximo 

nivel en el doctorado y en actividades posdoctorales. 

Tal vez los logros no obtenidos desde los esfuerzos realizados por la carrera de grado podría n cristalizarse 

por la vía del posgrado. El interrogante queda planteado. 
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Pero también deberíamos pensar en el tercer nivel ya enunciado: el de la Geografía de divulgación o de 

difusión a través de iniciativas no formales de educación, a fin de desarrollar  una mayor conciencia social 

sobre su significado y el del profesional que la ejerce. 

Acciones dirigidas al público en general han dado buenos resultados en otros países. 

Una línea de investigación que se encamine a la búsqueda de emprendimientos que despierten inquietudes y 

que coadyuven a la comprensión del saber geográfico debería tener como objetivo disminuir la brecha entre 

la Geografía en la realidad y la Geografía de los libros sumarios. 

Es tal la variedad y riqueza de las posibilidades que existen en hacer real la Geografía que la investigación 

puede erigirse en un insospechado calidoscopio. 

Para  arribar a este nivel es de vital importancia la accesibilidad a todas las oportunidades que la sociedad 

ofrece al respecto en cuanto a cada una de sus organizaciones.  

Habría que hacer una Geografía de las oportunidades para obtener un cabal conocimiento de la disciplina y 

de sus aplicaciones. 

Debemos entender que está todo por hacerse en nuestra ciencia, en especial en nuestro país. Que si bien el 

camino “se hace al andar”, como lo dice el poeta, para ello es preciso contar con dos elementos: la decisión – 

que depende en gran modo de nuestras voluntades- y un gran recurso como lo es la educación. 

Por eso, para concluir recurrimos a Morín que expresó:   

El conocimiento ha sido siempre, y hoy aún lo es más, el capital más importante que tenemos los seres 

humanos. Una sociedad del conocimiento y una sociedad democrática son inseparables. Una mundialización 

que fomente la unidad respetando y fomentado la diversidad necesita del fomento de una educación que 

haga comprender la complejidad humana y la irreductibilidad del hombre. 

 Necesitamos una educación que nos enseñe a reconocer y cultivar la diversidad en la unidad; la 

unidad en la diversidad; la apertura democrática y el respeto por las minorías; lo general y lo contextual. 

Necesitamos cada vez más cultivar una antropoética, una ética de la comprensión y la fraternidad. (17) 
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Rosemeri Melo e Souza: Geógrafa, Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento e Professora 

Adjunta da Área de Geografia e do Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS. Campus Universitário, São Cristóvão, SE – Brasil. E-mail:  
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

 

 

Los autores deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones de presentación:  

 

-      El trabajo deberá ser inédito. 

Enviar tres (3) copias impresas y un disquete de 3.5 para su envío a referato por árbitros externos a la 

revista. 

El texto deberá estar escrito preferentemente en español, en documentos de procesador de texto 

Microsoft Word para Windows (en cualquier versión), en hojas tamaño A 4 en una sola carilla y a  espacio 

o interlineado simple, en letra Times New Roman 10. 

La extensión de los trabajos no podrá superar las 15 carillas para trabajos de investigación, artículos de 

divulgación científica o ensayos, incluidos mapas, tablas, figuras y aparato erudito. 

Título Times New Roman 14, en mayúscula y negrita. 

Autor/es en Times New Roman 12, en minúscula alineado a la derecha a un espacio y medio del título.  

Subtítulos minúscula, negrita Times New Roman 12. 

Resumen en español y en inglés de no más de 140 palabras. 

Palabras claves del contenido del trabajo en español y en ingles. No más de cuatro.  

El texto no debe tener sangrías de ningún tipo, no debe haber separación entre párrafos y los  márgenes 

superior e inferior deben ser de 2,5 centímetros y el derecho e izquierdo de 3 centímetros.  

Para las notas no usar orden automático, tipearlas al final del trabajo. 

Las citas y notas bibliográficas se escribirán al final del texto en el siguiente orden y forma: APELLIDO, 

Nombre/s del autor/es. Título de la obra (en negrita). Volumen. Lugar de edición. Editorial. Año de 

publicación y páginas referidas. 

En el caso de citarse artículos se utilizará el mismo orden indicando el título del artículo en bastardilla y el 

nombre de la revista (en negrita). Se indicará número de volumen, número de ejemplar, año de 

publicación y páginas. 

Se utilizarán las siguientes abreviaturas: Pág. (Página), Nº (número), Vol. (volumen).  

Los trabajos publicados son responsabilidad exclusiva de los autores. 
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No se aceptan para su publicación entrevistas, comentarios críticos, debates ni reseñas. 

 

 

NORMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

 

Los trabajos recepcionados por el Comité de Redacción, serán sometidos para su aceptación y publicación 

a una evaluación externa por parte de uno de los miembros del Comité Asesor, designado por el Comité 

de Redacción según su especialidad geográfica, y que deberá expedirse sobre su acepción o no por escrito.  

El dictamen del miembro del Comité Asesor es INAPELABLE. 

Una copia del dictamen del arbitro o referí externo será enviada por parte del Comité de Redacción  al 

autor del trabajo. 

 

Los trabajos deberán ser enviados a Investigaciones y Ensayos Geográficos. Revista de Geografía. Carrera 

de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. Campus Universitario. 

Avenida Gobernador Gutnisky 3.200. Formosa. (3.600). Formosa. Argentina. Teléfonos (03717) 454004 – 

454009 – 452473. 
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