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NTRODUCCIÓN 

 
Nuevamente un año académico nos encuentra todavía al frente de esta revista. 

En este número daremos lugar a una selección de trabajos presentados en el XXXIII Encuentro de 
Geohistoria Regional, llevado a cabo los días 12, 13 y 14 de septiembre del corriente año, organizado por las 
Carreras de Geografía e Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. 

Al igual que en las ediciones anteriores, aprovechamos esta oportunidad para invitar a los colegas 
docentes e investigadores de todo el país y extranjeros a presentar artículos para ser publicados en nuestra revista, 
sean éstos ensayos,  trabajos de investigación básica o aplicada o de divulgación científica en la especialidad, 

compatibles con las normas de publicación de nuestra Redacción,  no teniendo costo alguno su presentación, y 
garantizándose asimismo, su  publicación de acuerdo al orden de llegada y de aprobación externa por parte de 
algunos de los miembros de nuestro Consejo Asesor. 

Para comunicarse con esta Dirección, les recordamos la dirección electrónica del Director, Prof. Dr. 
Ricardo Omar Conte:   ricardoomarconte@gmail.com 

Saludamos a nuestros distinguidos lectores con atenta consideración y respeto, quedando a Vuestra entera 

disposición.  
 
 
 

La Dirección 
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EL HINTERLAND O ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE FORMOSA 
 

Ricardo Omar Conte 

 

Resumen 

 
La determinación de la influencia de la función intelectual es una de las maneras –entre varias- de 

establecer el grado de centralidad de una ciudad sobre la región circundante, y es de esta forma que intentamos 
medir esta centralidad a través de dicha función. 

Este trabajo tiene como objeto determinar el hinterland o área de influencia que ejerce la función 
intelectual -más precisamente de los medios de comunicación social, tanto gráficos como audiovisuales- de la 
ciudad de Formosa sobre su región funcional. 

El mismo es parte de un trabajo de investigación mayor aún, -denominado La función intelectual y 

cultural de la ciudad de Formosa. Determinación del hinterland o área de influencia geográfica y acreditado ante 
la SECYT-UNAF con el código 54 FH/100 -que pretende establecer el hinterland que posee la ciudad de Formosa 
respecto a esta función, dentro de su área de influencia circundante. 
 

Summary 

 
The determination of the influence of intellectual function is one way, among many, to establish the 

degree of centrality of a city on the surrounding region, and is in this way that we try to measure this centrality 

through this feature. 
This work aims to determine the hinterland or area of influence of intellectual function, more precisely of 

social media, both graphic and audiovisual-Formosa city on its functional region. 
It is part of a larger research yet,-called intellectual and cultural function of the city of Formosa. Determination of 
the hinterland or geographic area of influence and accredited to the SECYT-UNAF with code 54 FH/100-which 
aims to establish the hinterland that has the city of Formosa regarding this role, within its area of influence 

surrounding. 

 

Palabras clave 
 

 Área de influencia- Ciudad de Formosa- Medios de comunicación social. 
 

Key words 
 

Hinterland- Formosa city- Social media. 

 

Objetivo 
 
Conocer el hinterland de los medios masivos de comunicación social, -tanto gráficos como audiovisuales- 

de la ciudad de Formosa, a través de la determinación del área de influencia geográfica de los mismos. 
 

Hipótesis 
 

El área de influencia educativa de los medios de comunicación social de la ciudad de Formosa se extiende 
- en algunos casos- más allá del territorio provincial. 

 

Metodología de trabajo 
 
La función intelectual –y dentro de ella la de los medios de comunicación social en particular-  pertenece 

al tipo de relaciones ciudad-región denominada fundamental, ya que los ciudadanos se informan a diario del 

quehacer formoseño. 
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El dato a recolectar con que llevamos a cabo este trabajo respecto al hinterland de los medios de 
comunicación social de la ciudad de Formosa, será por un lado el número de periódicos vendidos por localidad, -
datos que consignamos en una planilla confeccionada a tales efectos- y por otro lado el alcance de onda de las 
diferentes emisoras de radio y televisión con sede en la capital formoseña. 

 

Procedimientos cartográficos 
 
Respecto a los procedimientos cartográficos a utilizar, elaboramos varios mapas para representar 

espacialmente el fenómeno de estudio, entre los que podemos destacar un mapa de periódicos vendidos por 
localidad, que confeccionamos a partir de la determinación del número absoluto de ejemplares de diario vendidos 
en cada localidad, representándolos a través de círculos proporcionales. 

También confeccionamos un mapa de relación periódicos vendidos por localidad- población en los 

departamentos de origen, utilizando la fórmula: total de ejemplares de diarios vendidos en el departamento x 1.000 
sobre la población total del departamento de origen de los mismos. 

Otro mapa que realizaremos es el de coronas de concentración espacial de los periódicos vendidos, para 
cuya confección procedimos a ordenar en forma creciente de distancias a la ciudad de Formosa a todas las 
localidades cuyos habitantes compren ejemplares de diarios capitalinos, siguiendo primero las rutas o caminos 
principales y luego los caminos secundarios para establecer dicho orden. 

Una vez ordenada la serie de localidades, sumamos la cantidad de periódicos vendidos en cada localidad 
(excluyendo a los periódicos que se hayan vendido en la ciudad capital) hasta llegar al 10% del total, y uniremos 
dichas localidades con una isolínea en el mapa, por lo que quedará determinado de esa manera un espacio 
geográfico que encerrará el 10% del total de los periódicos vendidos fuera de la ciudad de Formosa. 

De igual manera procedimos para determinar las coronas sucesivas hasta llegar a la del 100%. 
Por último elaboramos un mapa de alcance de onda de los medios de comunicación audiovisuales, tanto 

radiales como televisivos. 

 

El área de influencia de los  medios gráficos (periódicos) 
 

 

En lo que respecta al área de influencia o hinterland de los periódicos o diarios de la capital formoseña, 
podemos afirmar que en la misma se editan cuatro (4) matutinos de tirada regular, tanto en ediciones impresas en 

papel como en sus respectivas versiones digitales en Internet. 
Estos cuatro medios gráficos son los diarios El Comercial, La Mañana, Formosa y Opinión Ciudadana. 
A nuestros fines, realizaremos nuestro estudio basándonos en la tirada impresa en papel, ya que es esta 

versión la que nos marca la real influencia geográfica territorial de dichos medios gráficos, mediante la 
distribución y venta de los mismos. 

Cabe destacar que solamente nos ha brindado la información necesaria para llevar a cabo esta 

investigación dos medios gráficos: los diarios El Comercial y La Mañana, siendo que los otros periódicos no 
brindaron dicha información aduciendo que no tenían registros de la misma. 

Como la venta de dichos periódicos se realiza exclusivamente en el territorio de la provincia de Formosa, 
discriminaremos esa información por departamentos. 
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EL COMERCIAL 5.199 2.573 945 109 59 430 734 203 0 146 

LA MAÑANA 13.328 10.296 907 318 241 551 813 77 0 125 

TOTAL 18.527 12.869 1.852 427 300 981 1.547 280 0 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FRECU
ENCIAS 

ABSOLUTAS 

 

 

 

 

NÚMERO DE EJEMPLARES POR 

DEPARTAMENTO 

T 

O 

T 

A 

L 

F 

O 

R 

M 

O 

S 

A 

P 

I 

L 

C 

O 

M 

A 

Y 

O 

L 

A 

I 

S 

H 

I 

P 

I 

L 

A 

G 

Á 

P 

I 

R 

A 

N 

É 

P 

A 

T 

I 

Ñ 

O 

B 

E 

R 

M 

E 

J 

O 

R. 

 

L 

I 

S 

T 

A 

M 

A 

T 

A 

C 

O 

S 

PERIÓDICOS           

EL COMERCIAL 5.199 2.573 945 109 59 430 734 203 0 146 

LA MAÑANA 13.328 10.296 907 318 241 551 813 77 0 125 

TOTAL 18.527 12.869 1.852 427 300 981 1.547 280 0 271 
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FRECUENCIAS RELATIVAS (%) 
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EL COMERCIAL 28,1 20 51 25,5 19,7 43,8 47,4 72,5 0 53,9 

LA MAÑANA 71,9 80 49 74,5 80,3 56,2 52,6 27,5 0 46,1 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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EL COMERCIAL 100 49,5 18,2 2,1 1,1 8,3 14,1 3,9 0 2,8 

LA MAÑANA 100 77,2 6,8 2,4 1,8 4,1 6,1 0,6 0 1 

TOTAL 100 69,5 10 2,3 1,6 5,3 8,3 1,5 0 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Veamos la discriminación de los periódicos vendidos por localidad: 
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EL COMERCIAL 5.199 2.573 0 49 0 60 810 0 85 50 0 59 0 0 

LA MAÑANA 13.328 10.250 46 120 81 117 621 92 61 133 41 84 88 28 

TOTAL 18.527 12.823 46 169 81 177 1.431 92 146 183 41 143 88 28 
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2 

PERIÓDICOS                 

EL 

COMERCIAL 

114 139 88 59 30 149 54 146 74 104 109 95 64 59 229 0 

LA MAÑANA 211 132 110 0 98 50 27 125 90 113 130 110 79 105 160 26 

TOTAL 325 271 198 59 128 199 81 271 164 217 239 205 143 164 389 26 
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MAPA 1: NÚMERO DE PERIÓDICOS VENDIDOS POR LOCALIDAD  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En términos generales, los dos (2) niveles medios gráficos existentes en la ciudad de Formosa que nos 

han brindado información, han declarado en su conjunto la venta de unos 18.527 ejemplares diarios promedio, de 
los cuales la gran mayoría se comercializa en la ciudad capital (12.823 ejemplares) correspondientes al 69,25 de 
los mismos, mientras que en el interior provincial en promedio se venden unos 5.704 ejemplares, equivalentes al 
30,75% de los mismos. 

La localidad del interior provincial donde se comercializan más periódicos es Clorinda, con 1.431 
ejemplares, seguida por las localidades de Las Lomitas, (389 ejemplares) Pirané (325 ejemplares) e Ingeniero 
Juárez y El Colorado, con 271 ejemplares cada una de ellas. 

En lo que respecta a la relación del número de periódicos vendidos y la población de los departamentos 
donde los compran, el cálculo de la misma mediante la fórmula: número de periódicos vendidos en el 
departamento dividido la población en los departamentos de origen de los lectores x 1.000, lo que nos dio los 

siguientes valores a saber: 
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PROVINCIA 

 

 

DEPARTAMENTOS POBLACIÓN DE 

LOS 

DEPARTAMENTOS 

NÚMERO DE 

PERIODICOS 

VENDIDOS POR 

DEPTO. 

RELACIÓN 

PERIÓDICOS 

VENDIDOS-

POBLACIÓN EN 

LOS DEPTOS DE 

ORIGEN 

 FORMOSA 210.071 12.869 61,3 

 PIRANÉ 64.023 981 15,3 

 LAISHÍ 16.227 427 26,3 

 MATACOS 12.133 271 22,3 

 PATIÑO 64.830 1.547 23,8 

FORMOSA PILAGÁ 17.523 300 17,1 

 PILCOMAYO 78.114 1.852 23,7 

 RAMÓN LISTA 10.928 0 0 
 BERMEJO 12.710 280 22,0 

 

 

MAPA 2: RELACIÓN PERIÓDICOS VENDIDOS- POBLACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
ORIGEN DE LOS LECTORES 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Podemos ver en el mapa de relación periódicos vendidos – población en los departamentos de origen de 
los lectores, que la mayor atracción se ejerce sobre los departamentos Formosa, –que incluye a la ciudad capital- y 
en mucha menor medida Laishí, Patiño, Pilcomayo, Matacos y Bermejo, con valores similares. 
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MAPA 3: CORONAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DE LOS PERIÓDICOS VENDIDOS 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

Por último y en lo que respecta a al hinterland o área de influencia geográfica de la venta de periódicos, 
podemos observar en el mapa de coronas de concentración espacial de los periódicos vendidos que el 80% de los 

mismos se venden en las localidades ubicadas dentro del sector centro-oriental de la provincia de Formosa, es 
decir los departamentos Formosa, Pilcomayo, Laishí, Pirané y Pilagás, siendo que el resto de los ejemplares se 
venden en localidades del centro- oeste formoseño. 
 

 

El área de influencia de los  medios audiovisuales (emisoras de radio y de televisión 

abierta o de aire) 
 

Los medios de carácter audiovisual pueden diferenciarse básicamente en dos. Los medios radiales y los 
televisivos. 

Asimismo, los medios radiales pueden discriminarse mediante la frecuencia de trasmisión, es decir 
podemos distinguir las radios de amplitud modulada (AM) de mayor alcance de onda y las radios de frecuencia 
modulada (FM) de menor alcance de onda. 

El alcance de onda se mide en kilómetros a la redonda contando desde el lugar de transmisión de la 

emisora, ya que las ondas de radio y televisión viajan por el espacio aéreo en todas direcciones. 
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En la ciudad de Formosa existen dos radios de amplitud modulada (la AM 990 y radio Nacional Formosa) 
y varias emisoras de frecuencia modulada. 

Por otra parte, también tienen su sede en la capital formoseña dos canales de televisión abierta, Formosa 
Televisora Color FTC Canal 3 y Canal 11 Lapacho, esta última emisora con una repetidora en la ciudad de 
Clorinda. 

De acuerdo a las informaciones brindadas por cada uno de los medios tanto radiales como televisivos, los 
alcances de onda de cada uno de ellos son los siguientes: 

 
 

Alcance de onda de las radios: 
 

RADIOS DE AMPLITUD MODULADA (AM) 

 
AM 990: 120 KILÓMETROS 
AM 820 RADIO NACIONAL FORMOSA: 400 KILÓMETROS 

 
RADIOS DE FRECUENCIA MODULADA (FM) 

 

FM 96.5 RADIO TROPICAL: 80 KILÓMETROS  
FM 104.5 LA RADIO: 70 KILÓMETROS  
FM 93.7 RADIO MANANTIAL: 80 KILÓMETROS 
FM 94,1 STEREO NACIONAL: 60 KILÓMETROS 
FM 102.7 RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA: 60 KILÓMETROS 

FM 91.3 SU RADIO: 40 KILÓMETROS 
FM 88.5 RADIO LA RED: 60 KILÓMETROS 
FM 89.3 RADIO PARQUE: 30 KILÓMETROS 
FM 90.1 RADIO EL CONDOR: 90 KILÓMETROS 
FM 90.5 RADIO CRISTAL: 70 KILÓMETROS 
FM 98.9 RADIO LA CIEN: 90 KILÓMETROS 

FM 99.9 RADIO UNO: 60 KILÓMETROS 
FM 102.3 RADIO ASPEN CLASIC: 70 KILÓMETROS 
FM 100.3 RADIO FANTASÍA: 70 KILÓMETROS 
FM 105.3 RADIO METRÓPOLIS: 60 KILÓMETROS 
FM 106.1 RADIO 10: 70 KILÓMETROS 
FM 104.1 RADIO CAFÉ: 40 KILÓMETROS 

FM 92.5 RADIO ARGENTINA: 50 KILÓMETROS 
FM 95.9 RADIO DEL SOL: 70 KILÓMETROS 
 

Alcance de onda de las emisoras de televisión: 
 
FTC CANAL 3: 30 KILÓMETROS 
LAPACHO CANAL 11: 90 KILÓMETROS 
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MAPA 1: ALCANCE DE ONDA DE MEDIOS RADIALES Y TELEVISIVOS 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 
 
Por lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar que la venta de periódicos editados en la ciudad capital de la 

provincia de Formosa, sólo se extiende al ámbito provincial, ya que solamente se requieren los mismos dentro del 

territorio jurisdiccional formoseño.  
Por otra parte el alcance de los medios de comunicación social audiovisuales se extiende 

mayoritariamente dentro del territorio jurisdiccional provincial y del sudeste de la hermana República del 
Paraguay, salvo el caso de radio Nacional Formosa que extiende el alcance de su onda en toda la región. 
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PERIURBANIZACIÓN, HUELLA PAISAJÍSTICA Y 

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. EL ÁREA METROPOLITANA DEL 

GRAN RESISTENCIA (A.M.G.R.) 

 
          Juan Antonio Alberto 

 

 

Resumen 

 
En las postrimerías del siglo XX y lo que va del XXI, la expansión urbana -en tamaño y número de 

ciudades- es un fenómeno de relevancia mundial. Las ciudades de nuestra región, no son la excepción, por ejemplo 
–en el Chaco- el Área Metropolitana del Gran Resistencia (A.M.G.R.).  

De hecho, este conurbano se caracteriza por una tendencia a la expansión de la vida ciudadana de cada 
centro que lo forma hacia la periferia, dejando una “mancha urbana” que denota que el atributo urbano se ha 
expandido de modo discontinuo sobre el área próxima o ámbito periurbano, diluyéndose en espacios urbanos 
confusos que adquieren la singularidad de un pachtwork, según el fenómeno denominado periurbanización y que 
puede tener carácter suburbano, rururbano o vorurbano. 

Así, la ciudad ocupa suelos, toma recursos y deposita sus desechos en estos espacios periurbanos, dejando 

profundas huellas ecológicas y paisajísticas, procesos todos que se traducen en alteración de la calidad paisajísticas 
de los ámbitos existentes y el surgimiento de nuevos paisajes, afectando a la vez la sustentabilidad ambiental de 
todo el conjunto. 

 

Summary 

 
In the late twentieth century and so far this century, urban expansion, in size and number of cities-is a 

phenomenon of global significance. The cities in our region, not the exception, for example, in the Chaco-the 
metropolitan area of Greater Resistance (AMGR). 

In fact, the suburbs are characterized by a tendency to expansion of city life in the form center to the 
periphery, leaving a "urban sprawl" denoting that the city has expanded attribute discontinuously on the area near 
or peri-urban area, urban spaces confusing diluted acquiring the uniqueness of a pachtwork, the phenomenon 
known as peri and can be either suburban or vorurbano rururban. 

Thus, the city occupies floors, takes resources and deposit their waste in these peri-urban areas, having 
profound ecological and landscape, all processes that result in alteration of the landscape quality of existing areas 

and the emergence of new landscapes, affecting the once the environmental sustainability of the whole. 

 

Palabras clave 
 

Sustentabilidad- ambiente- Gran Resistencia. 

 

Key Word 
 

Sustainability-environment-Great Resistencia. 

 

Antecedentes 

 

El estudio de la creciente urbanización del Mundo y de nuestra región y área metropolitana en especial, 
forma parte de una nutrida lista de tratados y proyectos, en particular los referidos a impactos y problemas 
derivados del acelerado crecimiento de las ciudades y los distintos tipos de usos urbanos y no urbanos del suelo 

adyacente a las urbes.  
Problemáticas que han cobrado gran trascendencia en la comunidad científica actual, y sin duda son 

temas centrales en los distintos medios masivos de comunicación, a su vez tornándose en ejes vertebrales de 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año XI – Número XI 

 

      
UNAF 21 

proyectos y planes gubernamentales vinculados a la política ambiental y social de los últimos tiempos. El 
tratamiento de este conjunto de problemas afines -tanto a nivel mundial como regional- se plasma en una nutrida 
bibliografía, o sus sucedáneos más recientes, las publicaciones en formato digital, ya sea en discos compactos 
como sitios en Internet, mucho de ellos mencionados en las referencias bibliográficas de este trabajo. 

A nivel nacional se pueden citar, entre otros, los trabajos del equipo del GEPAMA (Grupo de Ecología 

del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires), grupo académico interdisciplinario integrado 
principalmente por ecólogos, geógrafos, biólogos e ingenieros agrónomos.  

Vale destacar que en la región existen trabajos relacionados en cierta medida con la temática; gran parte 
de estos hacen hincapié en el estudio de áreas urbanas y su expansión o bien, relacionado con la inserción de lo 
periurbano dentro del ámbito de la ciudad, pero no específicamente a la Geografía y Ecología del paisaje, desde la 
Arquitectura y el Urbanismo podemos citar como especialistas dedicados a esta problemática o a temas 

vinculantes, entre otros, a SCHNEIDER, Valeria; SCORNIK, Carlos Osvaldo; SCORNIK, Marina; CARIC 
PETROVIC, Juana; BARRETO, Miguel A.; BENÍTEZ, María Andrea; ZAVALA, José; PELLI, Víctor. Desde la 
Geografía a: ALBERTO, Jorge A.; ALBERTO, Juan A.; FOSCHIATTI, Ana María; MANOILOFF, Raúl O. A.; 
VALENZUELA, Cristina O. 

Al respecto, en Universidades e Institutos de la región, se cuenta un número importante de proyectos de 
investigación que abordan el tema del crecimiento urbano y sus problemas derivados, trabajos estos que 

demuestran la factibilidad de realizar estudios con un enfoque geoambiental, que facilite una visión prospectiva y 
holística del comportamiento, o tendencia, de fenómenos tanto naturales como antrópicos que forman parte de los 
paisajes urbanos y periurbanos a través del tiempo y del espacio, todos sujetos a la influencia del proceso de 
urbanización y su dinamismo. 

 

Materiales y Métodos 

 

Se trabajó para el desarrollo del presente escrito con una metodología centrada en el estudio del paisaje, 
apoyada en una concepción geográfica y ambiental según la Geografía y Ecología del Paisaje; la misma responde a 
la necesidad de analizar y caracterizar la ocupación social del espacio a través del proceso de urbanización en el 
Área Metropolitana del Gran Resistencia (A.M.G.R.), en particular el crecimiento urbano y su impacto ambiental, 

la conformación y transformación del paisaje urbano, periurbano (suburbano, vorurbano y rururbano (1) , rural y 
natural del área de estudio y su zona de influencia; en especial aquellas zonas o anillos perimetrales donde se 
establecen una suerte de frontera urbana o ecotonos entre ciudad, agrosistemas y ámbitos naturales  más o menos 
antropizados.  

El aporte de este trabajo, aquí enunciado brevemente, consiste en un ensayo integrado por un conjunto 
ordenado de representaciones gráficas y cartográficas, con su correspondiente cuantificación estadística y vertido 

de conceptos, basados en la pertinente interpretación del conjunto de información obtenida de la observación y 
valoración en el terreno e imágenes satelitales y cartografía varia, paralelo al análisis comparativo y de valoración 
de material científico, técnico y periodístico similar o relacionado con la problemática estudiada, lo que contribuirá 
al conocimiento de los fenómenos citados, sus características y alcances. 

 

Expansión Urbana y Espacios Periurbanos 

 

A partir de los años 50 del siglo XX el fenómeno de expansión urbana, tanto en tamaño como en 
número de urbes ha adquirido un notable impulso. Las ciudades se expanden y se reducen las distancias entre ellas 
y el tiempo que se tarda en pasar de una a otra.  

Esta extensión de las ciudades tiene lugar en todo el mundo, fomentada por los cambios en el estilo de 

vida y las pautas de consumo, y se conoce generalmente con el nombre de «expansión urbana descontrolada». Los 
datos analizados señalan de manera evidente que la expansión urbana exagerada y desordenada ha acompañado al 
crecimiento de las ciudades argentinas y de la región durante los últimos 50 años, repitiendo el fenómeno urbano 
mundial. 

La expansión urbana difumina las diferencias entre las áreas urbanas y las vecinas zonas rurales. Como 
efecto de la construcción de nuevas infraestructuras, de la irradiación de nuevas actividades y de la afluencia de 

nuevos habitantes estas áreas observan importantes transformaciones.  
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Estos procesos de cambio, afectan a zonas rurales situadas cada vez más lejos de los centros urbanos, 
un fenómeno que presenta en cada comarca características particulares y al cual se lo identifica técnicamente como 

"periurbanización".  

No obstante, para los hispanohablantes, los términos “periurbano” y/o “periurbanización” no están 
incorporados en los Diccionarios de la Lengua Española, pero son adoptados usualmente en el discurso hablado y 
científico. En general, estos términos aluden entonces a las actuales tendencias hacia una continua expansión de 
las ciudades sobre territorios rurales que están más o menos contiguos a ellas. Por consiguiente, esos territorios 

llegan a ser una especie de áreas "rururbanas", cuyo tamaño, características socioeconómicas y rasgos culturales 

son difusos, y en las que se mezclan los usos del suelo, los estilos de vida y los tipos de trabajo rurales y urbanos. 

 
Fig. 1: Área de Estudio. El AMGR y sus Ámbitos Periurbanos hacia donde se expande. 
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Así exteriorizando este fenómeno, los procesos de urbanización -acompañados de la consabida 
suburbanización, más los impactos en áreas periurbanas- han producido profundos y rápidos cambios en el paisaje 
urbano, periurbano (suburbano, vorurbano y rururbano), rural y natural inmediato, paisajes muchas veces “no 
deseados pero aceptados e internalizados en la conciencia individual y colectiva”, que van transformando la 
conformación del conurbano y sus comarcas adyacentes o ámbitos periurbanos, como también su percepción y 

valoración.  

Por ende, los espacios periurbanos se exteriorizan como zonas de transición entre la ciudad y el campo, 

en las que se mezclan actividades urbanas y rurales, de tal forma, que compiten por el uso del mismo suelo. Esto 
causa que la mayoría de los que estudian los espacios periurbanos concuerden en pensarlos como fronteras de la 
ciudad, como unos “espacios multifuncionales” que están subordinados a grandes y rápidas transformaciones y 

cuyo dinamismo, en gran medida, está determinado desde la ciudad.  

En términos generales, se considera a la perirubanización como el fenómeno que tiene lugar  en los 
espacios situados en la periferia de la ciudad, es un lugar donde se expresan diversas transformaciones en los 

planos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales, en relación con los procesos territoriales. 

Este fenómeno de la periurbanización inquieta hace tiempo a los gobiernos del mundo globalizado. 
Como resultado evidente del desarrollo económico, las ciudades tienden a crecer en forma horizontal; la 
desaparición de las áreas rurales y la extensión de los servicios de infraestructura hacia esas zonas antes 

deshabitadas, aumenta el uso de tierra per cápita.  

En la actualidad, donde gran parte de las actividades se manejan desde las computadoras y por Internet, 

las familias y las empresas optan por alejarse de las áreas urbanas densas y congestionadas y establecerse en los 
suburbios más tranquilos y cómodos, transformando el mapa, ya que la ciudad no termina nunca, sigue y sigue. 
Esa dispersión (suceso llamado cittá senza confini o ciudad sin fin) (2) deteriora la calidad ambiental, generando la 
pérdida de ecosistemas y biodiversidad, nuevos problemas de contaminación, caos del tránsito y conflictos 

socioeconómicos.  

Así en nuestro caso, siguiendo esta tendencia, el gran sistema urbano-periurbano del A.M.G.R. al 
expandirse activamente se diluyen en espacios urbanos confusos y adquiere la singularidad de un pachtwork, 
configurado por zonas muy diversas y superficies con diferentes formas de usos predominantes, sobre un marco 

natural original de bosques, matorrales, pastizales, esteros, bajos, cañadas y palmares propios de la fisonomías 
vegetales del Chaco oriental, que revelan diferencias de micro relieves y leves pendientes, variaciones en la 
mecánica hídrica y permanencia del agua como también variedades edáficas concomitantes, determinando una 
fuerte dinámica entre lo natural y lo artificial, entre lo urbano y lo rural que suscitan en la naturaleza distintas 
suertes de sucesiones ecológicas secundarias (ambientes ruderales, viarios, arvenses y segetales) y espacios de 
disclimax, donde se borran las improntas de las fisonomías vegetales primigenias y aparece el espacio construido 

conformando espacios variables según usos y densidades de edificación.  

De esta forma, la expansión urbana en las zonas emergentes, se traduce en nuevas geometrías del 

territorio, con cambios muy rápidos en el paisaje y problemas socios ambientales conexos, comprometiendo en 

mayor o menor grado su sustentabilidad ambiental. (Figs. 1 y 2) 

Ligado a estos procesos, en los espacios periurbanos, se observa que las áreas rurales conurbanas, van 
perdiendo sus funciones de abasto relevantes. Si bien, la producción agrícola no desapareció del todo, pero, en lo 
básico el suministro de víveres está vinculado a cuencas productivas lejanas (en muchos casos extraregionales) 

aumentando su huella ecológica.  

El proceso de expansión de la mancha urbana y el decaimiento de las funciones de provisión ponen en 
relieve a las funciones residenciales, pues las áreas rurales próximas a las ciudades han desempeñado 
principalmente un papel de reservas territoriales para la expansión de áreas residenciales, de la industria y del 

comercio mayorista. 

 De hecho, la amplia difusión de los medios individuales (y en menor caso, colectivos) de transporte, 
las expectativas de un precio del suelo y de la vivienda más bajo, de un entorno social más ameno, condujeron, 

básicamente desde fines del siglo XX y principios del corriente, a una fuerte extensión de las áreas periurbanas, 
dando origen a los paisajes vorurbanos enunciados por Ramón Folch (2007) y a paisajes rururbanos, donde las 
actividades agropecuarias van perdiendo peso y productividad reemplazados por modos de vidas urbanos en un 

medio campestre.  

Esto se corrobora al observar la mancha urbana (3) del A.M.G.R. en el año 2013, donde se aprecia el 
avance del espacio edificado con diferentes usos del suelo sobre los ejes viales: rutas nacionales Nº 11, 16 
“Nicolás Avellaneda” y avenidas de acceso y circunvalación al conurbano, como avenidas Sabin, Sarmiento, 
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Soberanía Nacional y Malvinas Argentinas en Resistencia y San Martín en Barranqueras, y hacia las áreas rurales 

y naturales de Fontana y sur y norte del conurbano. (Fig. 3).  

Especialmente, y como es obvio de esperar, sobre los principales ejes de circunvalación y acceso al 
conurbano, se observa la instalación de grandes negocios mayoristas vinculados a la agroindustria (forrajes, 
maquinarías e insumos agrícolas y pecuarios), depósitos de cadenas de electrodomésticos, automotores, 
motovehículos, y materiales de construcción con casas centrales en sectores céntricos del A.M.G.R., también 
talleres y estacionamientos de transportes de mediana y larga distancia, situación que facilita la movilidad de 

grandes volúmenes de carga y el desplazamiento de vehículos de gran porte. 

Análogamente, además de la rurubanización y la vorourbanización, como hecho lógico se registra la 

suburbanización, por un lado con la prolongación del espacio edificado e infraestructuras sobre los terrenos 
contiguos y la urbanización de los insertos en el damero urbano y que quedaban como baldíos, por ser menos aptos 

o porque sus propietarios lo esgrimían como un bien de ahorro o como reservas.  

Por otro lado, vinculado a esto, se advierte en los bordes urbanos la aparición de barrios planificados 
con una población de clase media (en general empleados de comercio, de servicios públicos, autónomos, etc.) que 
han accedido legalmente a sus viviendas y predios, los que fueron construidos en terrenos -bajos, vulnerables a las 
frecuentes inundaciones pluviales por alteración de los ejes de escurrimiento, falta de canales y obras que aseguren 

la rápida evacuación de los excesos pluviales. 

Esto hace que se repitan eventos de vieja data en el área céntrica, situaciones que son resultado de la 
especulación e intereses de los responsables de la gestión de turno, de las entidades, organismos y empresas 

encargados de la planificación y construcción de estos barrios, que buscan terrenos baratos, próximos al centro de 
la ciudad, cubriendo la alta demanda de viviendas para una población creciente y, dando cumplimiento a planes y 
promesas políticas pero subestimando los riesgos de estos ambientes, no previendo soluciones rápidas que 
satisfagan la justa demanda de los damnificados en caso de surgir el desastre, en definitiva de ajustarse al dicho “lo 

barato sale caro” y en cuestiones ambientales “más vale prevenir que curar”. 

Simultáneamente, también percibimos en el espacio periurbano del AMGR la gestación y proliferación 
de asentamientos ilegales, concretamente en tierras bajas, pantanosas, próximas a basurales en algunos casos, con 
necesidades básicas insatisfechas, en especial servicios de agua potables, energía eléctrica y cloacas, ocupadas 

comúnmente en forma espontánea e ilegal, por pobladores de bajos recursos en general migrantes rurales no 
integrados al sistema productivo de la ciudad, ya saturado y en recesión. 

 Por ende son los más vulnerables a sucesos recurrentes como inundaciones, incendios, contaminación 
y enfermedades infectocontagiosas vinculadas a ambientes polutos, hechos que se potencian frente a su situación 
socioeconómica y cultural, realidades que son titulares infaltables en las noticias de los medios locales y que son 
esgrimidos como estandartes en las  reyertas entre las distintas fracciones políticas (oficialismo –y sus internas, 

más la oposición), a las que se suman los reclamos y manifestaciones de los movimientos sociales que terminan en 
cortes de rutas, arterias céntricas, toma de la plaza central y acceso a casa de gobierno y municipios, con los 
consabidos conflictos y descontentos del resto de la población que ven afectados sus derechos y seguridad. 
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Fig. 2: Principales Paisajes Naturales de Ámbitos Periurbanos del AMGR. Sobre los que el conurbano se expande 

rápida e inexorablemente, determinando su degradación y desaparición. (4) 
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Fig. 3: Manchas Urbanas del Área Metropolitana del Gran Resistencia 1980 y 2013  

 

Corroborando lo hasta aquí expuesto, según la UNFPA (5) (2007) el crecimiento urbano debido a la 
periurbanización es, en gran medida, no planificado y discurre a la deriva, mientras la suburbanización residencial 
tiene sus raíces en aspiraciones culturales y ha sido promovida por políticas oficiales, pero cuyos resultados han 

puesto en tela de juicio tanto a las aspiraciones como a las políticas.  

Por esto, hoy, una visión objetiva de la expansión urbana implicaría una fusión de todos estos procesos. 
Puesto que ahora las ciudades ya no están organizadas sólo por aquellos procesos que ocurren en sus centros; más 

bien están dirigidas justamente por los procesos que suceden en sus grandes expansiones. 
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Expansión Urbana, Huella Paisajística y Ecológica y Sustentabilidad Ambiental 

 
Se evidencia entonces que los procesos de urbanización conllevan cambios fehacientes en las 

condiciones ambientales y que las ciudades son los puntos de algunas de las principales modificaciones que se 
están verificando en los ciclos biogeoquímicos, en la dinámica ambiental y de los geosistemas. El problema atañe 
también a las consecuencias que estos cambios puedan desencadenar en los centros urbanos y sus adyacencias y 

sus habitantes. 

 
Fig. 4: Paisajes. Huellas Paisajística y Ecológica. 1. Vorurbano: el campo en la ciudad (Va. R. Negro). 2. 

Vertedero Único Municipal (sur del A.M.G.R. trasladado en 2013). 3. Préstamos de tierra para infraestructuras 

viales (área Autódromo). 4. Ladrillerías (Barranqueras). 
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Claro está, entonces, que el proceso de urbanización es un fenómeno social y demográfico con un 
fuerte impacto sobre el ambiente, tornándose en las transformaciones más radicales que el hombre inflige sobre el 
entorno, tal vez unas de las alteraciones más agresivas acompañadas de una di versidad de problemas ambientales a 
veces impredecibles, ya que por un lado al extenderse sobre los ecosistemas naturales originales los degradan 
generando un nuevo ambiente: la ciudad, un ecosistema artificial, calificado como parásito por muchos 

especialistas en el tema, ya que toma energía y recursos varios de otros ecosistemas, vecinos en algunos procesos, 
lejanos en otros, mientras por otro lado genera un cúmulo de desecho que contaminan y menoscaban la calidad del 

suelo, aire y agua del sitio que ocupa y de espacios circundantes (periurbanos y rurales).  

Al analizar los impactos de la expansión de la ciudad sobre el territorio adyacente, rural y natural, vale 
traer como referencia las expresiones de Morello, Jorge y otros (2000) que al estudiar este fenómeno en la pampa 
ondulada, consideran que son dos las dimensiones físicas del fenómeno citadino, una la huella paisajística de la 

ciudad y la otra, la huella ecológica.  

La primera correspondería al área específicamente urbanizada o “mancha urbana”-como la nombramos 
aquí y los rastros de la urbe sobre su ambiente adyacente y sus paisajes, ámbito del que saca distintos tipos de 
tierra, piedra, tosca, leña, etc., es decir, aquellos recursos naturales de bajo precio pero pesados o voluminosos, 

cuyo transporte desde mayor distancia serían muy costosos.  

Según estos autores, la huella paisajística de una ciudad impacta sobre suelos, aguas, paisajes naturales 

y seminaturales (rurales, rururbanos, vorurbanos), que esta agota cuando cambia irreversiblemente la cobertura del 
suelo y los usos tradicionales de este, de tal forma que se constituye en la señal de ocupación y cambio definitivo 
del territorio que invade la ciudad y del fronterizo a este, que ella reclama para crecer, proveerse de recursos 

básicos y también para depositar sus residuos.  

Asimismo, la segunda dimensión de la mutación de territorios no urbanos en urbanos es la huella 
ecológica, cuya extensión es mayor, ya que engloba toda la tierra productiva y los cursos o cuerpos de agua, no 

necesariamente próximos, demandados de forma constante para generar los bienes consumidos por los habitantes 

de la ciudad y acoger los residuos que estos producen. (Fig. 4) 

Del mismo modo, sumado a lo anterior, tenemos que el hacinamiento de personas en áreas de riesgos 
ambientales (inundaciones, vendavales, incendios, etc.) incrementa su vulnerabilidad y hacen que los factores 
ambientales sean una de las principales causas de desastres en ciudades asentadas sobre sitios difíciles, que en el 
peor de los casos conllevan muerte, enfermedad y pérdida de la productividad, preservando la pobreza de los 

grupos humanos y territorios afectados. 

Vemos entonces que las interrelaciones entre las distintas variables mencionadas –naturales, antrópicas 

y sus combinaciones, que su dinamismo, resiliencia y homeostasis, así como sus particularidades funcionales y 
estructurales determinan el funcionamiento y sustentabilidad ambiental urbana del complejo sistema urbano-

periuburbano del A.M.G.R. (Fig. 5) 

Vale recordar que, la sustentabilidad o sostenibilidad urbana, es la aplicación del argumento de la 
sostenibilidad al hecho urbano. La sostenibilidad urbana es multidimensional; se basa en el ahorro de recursos, la 

integración en el contexto y la mejora de la calidad de vida.  

En efecto como lo expresan C. Echebarría Miguel y I. Aguado Moralejo (6), la sostenibilidad debe 
estar basada en una economía que provea un lugar para vivir y una alta calidad de vida, segura y saludable, para la 
generación actual y para las futuras generaciones, y que proteja su entorno y la viabilidad de los sistemas 

naturales. 

La sostenibilidad ambiental urbana del A.M.G.R. y de cualquier otro centro urbano en general se ve 

afectada y perturbada por los siguientes factores: 

 

Modelo Político-Económico 

• Percepción economicista del entorno (sobre tasación del valor económico del ambiente y sus recursos en 
detrimento de los valores ecológicos y paisajísticos) 

• Aplicación laxa de normativas ambientales y de organización territorial. 

• Especulación inmobiliaria. 

• Clientelismo político. 

• Conflictos de poderes / Divergencias entre actores sociales. 
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Cultura Consumista 

• Usos y Abusos de recursos naturales y derivados. 

• Exceso y variedad de desechos, en especial los de difícil degradación natural. 

• Inequidad social  / Multiplicidad de estilos de vida centrados en tipos de orientación en el consumo (recursos, 
modos de comportamiento, orientaciones valóricas como modelos de conductas en la vida). 

 

Educación Ambiental poco efectiva o insuficiente. 

 

Falta de Conciencia Ambiental y Prácticas centradas en la Sustentabilidad Ambiental (diferentes 

interpretaciones e imágenes de la naturaleza, su valoración y uso, y percepciones de la vulnerabilidad y del peligro 
consecuencia de impactos ambientales negativos).  
 

Al considerar la sostenibilidad urbana, apreciamos que el gran sistema urbano del A.M.G.R. al 
expandirse activamente sobre el ámbito periurbano, se diluye en espacios urbanos confusos y adquiere la 
singularidad de un pachtwork, configurado por zonas muy diversas y superficies con diferentes formas de usos 

predominantes, acompañados de paisajes concomitantes.  

A su vez, cada retazo del conurbano y su expansión, presenta problemas ambientales que comparte con 

los otros espacios vecinos o no, problemas que tienen distintos grados de incidencia sobre cada uno de los ámbitos 
(urbano, periurbano natural y antropizado) y sobre el conjunto todo, afectando las tres dimensiones del triángulo 
de la sostenibilidad relacionadas con la viabilidad económica (costos, inversiones, crecimiento y beneficios) , la 
responsabilidad social (de cada uno de los actores  y sectores de la comunidad) y la responsabilidad ambiental 

(frente al buen uso y preservación de la biodiversidad, suelos, aguas, aire y bosques). (Fig. 5)  

Al respecto, podríamos perfilar muchas medidas vinculadas directa o indirectamente con el desarrollo 
urbano sostenible, que son aplicables al A.M.G.R. y a cualquier centro urbano e intervención en el entorno, pero 
sin dudas podemos sintetizarlas en las siguientes prioridades: reducción del uso de agua, energía y materiales, una 

mejor planificación de la explotación del suelo y del transporte, y el uso de instrumentos económicos que 
promuevan su reciclado o reutilización, o bien que al finalizar su vida útil permitan su rápida descomposición 

evitando la proliferación de desechos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 
Concluyendo, apreciamos que la urbanización es un proceso imposible de detener pero si factible de ser 

organizado, más haciendo hincapié en que la sostenibilidad ambiental y el desarrollo urbano sostenible –aunque 
difícil de ser llevado a la práctica- es un derecho de todos y una prioridad a la hora de encarar proyectos y 

concretar emprendimientos de urbanización. 
En el A.M.G.R. como en la mayoría de las ciudades, el crecimiento urbano seguirá siendo masivo e 

inevitable, como es indudable que su consabida periurbanización y su estilo de crecimiento a saltos tengan 
significativas injerencias de índole social y ambiental, más aún sino se respetan patrones de organización territorial 
y políticas ambientales de desarrollo urbano sustentable.  

Dado lo dinámico y heterogéneo de estos hechos, se hace difícil establecer los límites de lo periurbano 

como algo físico y preciso, más bien se admiten zonas de transición entre lo urbano y rural, donde se pueden 
reconocer procesos y fenómenos socio ambientales y territoriales cambiantes que van conformando espacios y 
modos de vida, a los cuales hay que percibir, evaluar, valorar y revelar apreciablemente. (Fig. 5) 

Más allá de una cuestión territorial o de ejido y su delimitación, lo periurbano debe abordarse como un 
hecho fuertemente socio cultural y ambiental, suponiendo el concepto de un modo de vida, donde la movilidad de 
la población es también una constante, lo que permite advertir algunos factores vitales en su dinámica, tales como 
los desplazamientos cotidianos, la accesibilidad a los centros urbanos (calles de tierra, enripiado y pavimento), la 

densidad y expansión de la infraestructura de servicios públicos (agua, luz, teléfono, canales de cable, Inte rnet, 
entre otros), del transporte público urbano y suburbano; la situación del emplazamiento para la elección del lugar 
de residencia, los costos del suelo, etcétera.  

 

 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año XI – Número XI 

 

      
UNAF 30 

 
Fig. 5: El Área Metropolitana del Gran Resistencia. Área Urbana y Espacio Periurbano sobre el que se expande el 

conurbano, configurando un pachtwork de espacios urbanos confusos y múltiples paisajes derivados. 

 
Otro factor del modo de vida lo compone la búsqueda de valores ambientales, de un marco de vida más 

agradable, más cerca de la naturaleza, condiciones que comienza a crecer en las grandes ciudades 

latinoamericanas. 
De esta forma, un planeamiento territorial y urbanístico centrado en la sostenibilidad ambiental deberá 

orientar sus intervenciones considerando tres grupos de metas paisajísticas: las naturales, las urbanas-periurbanas y 
las de nexos o servicios, según las acciones a emprender afecten esencialmente a suelos clasificados como no 
urbanizables (agrícolas, áreas de interés natural, sistemas hidrográficos), suelos urbanizables (urbanos o 
periurbanos- suburbanos, vorurbanos, rururbanos- y rurales) e infraestructuras. 

Frente a esto, desde lo ambiental a la hora de estudiar, evaluar y tratar de organizar estas áreas 
periurbanas, incumbiría considerarse a fondo “la dimensión verde”. El concepto de desarrollo sostenible implica 
solidaridad con las futuras generaciones.  

Muchos servicios ambientales son difíciles de obtener a corto plazo, por ello preservar las zonas 
naturales, reducir el consumo de energía, propiciar la diversidad biológica, proteger las cuencas fluviales y 
contrarrestar alteraciones en los patrones climáticos y edáficos, son todas razones valiosas en sí mismas, pero de la 

misma forma son imperiosas para la calidad de vida de las futuras generaciones. 
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LA COLONIZACIÓN EN EL NORTE MISIONERO: EL CASO DE 

ANDRESITO 
 

Sergio Páez 

 

Resument 

 
Poner freno a los constantes avances de los productores brasileños sobre tierras fiscales situadas en el 

nordeste de la provincia de Misiones y tratar de adosar vastas comarcas fértiles a la producción misionera hasta 
entonces no aprovechadas, impulsaron en 1978 al Gobierno del Proceso de Reorganización Nacional a idear un 
plan de ocupación y colonización nacional en la frontera con el Brasil.  

Dos años después, el proyecto de la Nación ya se había hecho realidad a través del llamado Plan de 
Colonización de Andresito, hoy a 33 años de su puesta en marcha, la palabra éxito es el mejor calificativo que le 
cabe al programa.  

La información básica con la que se contó para realizar este trabajo proceden de tres fuentes: a) 
Relevamiento en Campo; b) del Instituto Provincia de Estadística y Censos, y c) Búsqueda de información 
bibliográfica y en Internet sobre el tema en cuestión.  

A partir de la observación, se tomó contacto con la realidad, esto permitió  conocer las características 
naturales y culturales del espacio geográfico de Andresito, luego se realizaron entrevistas a informantes claves en 
el área de estudios como ser a colonos y funcionarios públicos, quienes brindaron información de primera mano 

para luego poder elaborar el trabajo de investigación. 

 

Summary 
 

Curbing the constant advances of Brazilian producers on public land located in the northeast of the 
province of Misiones and try to attach vast fertile regions missionary production hitherto untapped, promoted in 
1978 to the Government of National Reorganization Process to devise a plan of national colonization and 
occupation on the border with Brazil. 

Two years later, the project of the nation and had come true through call Andresito Settlement Plan, today 
to 33 years of its launch, the word success is the best adjective that fits the program. 

The basic information which had to do this work come from three sources: a) Field Survey b) State 
Institute of Statistics and Census, and c) search and online bibliographic information about the subject matte r. 

From the observation, we made contact with reality, this allowed to know the natural and cultural features 
Andresito geographic space, then conducted interviews with key informants in the study area such as settlers and 

government officials who provided information first hand and then to develop the research work. 

 

Palabras Clave  

 
Éxito, Colonización, Andresito, Plan, Ocupación. 

 

Key Words 
 

Success, Colonization, Andresito, Plan, Occupation. 

 

Introducción 

 
       “Andresito” (nombre que trae la imagen del defensor de la soberanía argentina en tierras misioneras ante 
las incursiones de Brasil y Paraguay-“Andresito Guacurarí”-), es el municipio más joven de Misiones y uno de los 

más recientes de la República Argentina. Se encuentra localizado en el extremo nordeste de la provincia, en el 
departamento General Manuel Belgrano, al este del Parque Nacional Iguazú con una extensión de 93.337 
hectáreas. 
 
       En sólo un cuarto de siglo de vida, Comandante Andresito (denominación que alcanzó oficialmente en 
agosto de 2004), se convirtió en un verdadero polo de desarrollo productivo, basado en las explotaciones de yerba 
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mate, en la actividad ganadera y en la forestal, como los más trascendentes, y las incipientes plantaciones de 
granos, en segundo orden. 
 
       La ocupación fue posible gracias a la sanción de la Ley 1.074, promulgado el 22 de febrero de 1979, que 
buscó incorporar unas 70 mil hectáreas fiscales al proceso productivo provincial, otorgando una cantidad 

determinada de tierras fértiles a pequeños productores con intenciones de radicarse en la zona.  
Así el 11 de febrero de 1980, unos 85 colonos recibieron un promedio de 150 hectáreas cada uno, en lo 

que fue la primera de las tres entregas que se llevaron a cabo durante la vigencia del programa. La segunda fue en 
1981 y la última en 1983 ya en el gobierno democrático. Oficialmente se estima que el dos por ciento de los 
adjudicatarios de tierra abandonaron la empresa. 
       El Plan de Colonización de Andresito fue pensado a nivel nacional y manejado a nivel provincial por el 

entonces Ministerio de Asuntos Agrarios, a través de un ente autárquico liderado por el teniente Homero Jáuregui 
y secundados por las jefaturas de tres departamentos: el de Extensión Agrícola, el de Bosques y el de Campo y 
Topografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Localización Geográfica del Municipio Comandante Andresito.  

Fuente: www.enciclopediademisiones.com 

      

 
      La colonización se propuso tres objetivos bases. El primero, frenar el expansionismo brasileño sobre las 
tierras del norte de la provincia de Misiones. El segundo; incorporar al proceso productivo grandes extensiones de 
tierras que estaban improductivas; y, el tercero, comenzar a resaltar en la zona de frontera “los valores de la 
nacionalidad”. 
       Cuando se puso en marcha el proyecto de ocupación en 1980, la zona estaba habitada por apenas 14 
familias argentinas, siete en el paraje Cabureí y otras tantas en el Puerto Andresito, cerca de donde hoy se ubica el 

Puente Internacional, que conecta a Andresito con la ciudad brasileña Capanema, Estado de Paraná. 
       En la actualidad, la localidad cuenta con poco más de 25.000 habitantes, compuesto  mayormente por 
familias de colonos, unos 15 mil habitantes viven en la zona urbana y los restantes en las zonas rurales. 
       El éxito del proyecto está relacionado con el hecho de que los colonos que se acogieron a él tenían como 
requisito obligatorio residir en la zona, ese fue un punto fundamental, otro punto de importancia fue que se 
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consiguió que cada productor pudiera comenzar a plantar por lo menos 20 hectáreas de yerba mate; fue un logro 
importante si se tiene en cuenta que en 1980 el sistema de plantación de yerba mate estaba cupificado, por lo tanto 
no se podía plantar más.  

Evitar el desmonte desmesurado también fue un hecho de trascendencia y por  eso se diagramó un 
esquema de trabajo. La tala debía realizarse de acuerdo a un cronograma establecido por los responsables del 

programa. El primer desmonte sólo podía hacerse en cinco hectáreas y el siguiente en 10, pero no se le autorizaba 
realizar el segundo hasta tanto el colono no tuviese plantado un cultivo perenne en el rozado anterior. 
       Entonces, una vez que el productor cosechaba un cultivo perenne, en este caso yerba mate, tenía 
asegurado la rentabilidad y difícilmente abandonaría el proyecto. 
      Si comparamos éste plan de colonización con otros similares llevados adelante en la provincia de 
Misiones podemos decir que sin lugar a dudas  el programa de colonización de Andresito ha sido todo un éxito; el 

Plan 38 de San Pedro ( departamento localizado al este de la provincia), se puso en marcha unos años antes que el 
de Andresito , pero  fracasó porque los beneficiaros fueron a sacar la madera y abandonaron el proyecto porque la 
residencia en el lugar no era obligatoria, fue algo meramente extractivo. En cambio en Andresito se apostó a un 
proceso de producción. 
       Otro fracaso de la época fue el Plan de ocupación en El Impenetrable (Chaco), de similares características 
que la llevada a cabo en el Nordeste de Misiones. En cambio en Andresito sólo el 2 por ciento de los colonos 

abandonó el plan. 
“La obligatoriedad de radicarse en la zona fue clave para el éxito”. 

 

Metodología 

 
       La información básica con la que se contó para realizar este trabajo proceden de tres fuentes: a) 
Relevamiento en Campo; b) del Instituto Provincia de Estadística y Censos, y c) Búsqueda de información 
bibliográfica y en Internet sobre el tema en cuestión. 
       A partir de la observación, paso esencial en el caso de un trabajo geográfico, se tomó contacto con la 

realidad; esto permitió  conocer las características naturales y culturales del espacio geográfico de Andresito, luego 
se realizaron entrevistas a informantes claves en el área de estudios como ser a colonos y funcionarios públicos, 
quienes brindaron información de primera mano para luego poder elaborar el trabajo de investigación. 

 

Resultados 

 
       Los casi 300 productores allegados  al programa recibieron un promedio de 150 hectáreas, aunque hubo 
algunas excepciones donde un mismo colono fue adjudicado con dos lotes para la actividad ganadera. Los mismos 
tenían que certificar constantemente que las tierras que les fueron otorgadas estaban siendo bien trabajadas, en los 

primeros años hubo un fuerte control por parte del ente autárquico, sobre todo del teniente coronel Homero 
Jáuregui. 
       La mayoría de las familias productoras se inclinó por las plantaciones de yerba mate y en menor medida a 
la actividad forestal y a la ganadera.  

Los resultados del plan de colonización están a la vista: sobre una superficie de 20.000 hectáreas 
correspondiente a la jurisdicción municipal, 9.000 están ocupadas por plantaciones del producto madre de la zona. 

La cifra cobra mayor relevancia si se compara con las 11.600 hectáreas de yerbales que existen en todo el 
departamento General Manuel Belgrano. 
       La  ganadería avanzó extraordinariamente hasta conformar una hacienda con más de 16.000 cabezas 
destinados al autoconsumo, aunque las posibilidades de extenderse a otras localidades se acrecientan a partir de la 
conformación de la Cooperativa de Productores de Carne de Andresito (COPROCA), aunque no hay datos 
oficiales acerca de la superficie que ocupa, la actividad forestal, tiene un lugar preponderante generando el 

segundo mayor ingreso en la zona. Se trabaja básicamente cedro australiano no resinoso, y el eucalipto australiano. 
La apuesta es ganadería a corto plazo y forestación a largo plazo. 
       El té, si bien no trasciende por superficie plantada, está teniendo buena performance desde la devaluación 
y el escenario es favorable sobre todo para el mercado exportador. 
       Otro componente que favorece notablemente al crecimiento del municipio Andresito luego de la 
desvalorización del peso argentino, es el hecho de que el mismo limita con el municipio brasileño de Capanema en 

el Estado de Paraná. 
        Capanema, cuenta con una población estimada en 18.512 habitantes, localizada muy cerca de la 
confluencia de los ríos Iguazú y San Antonio en el límite con Misiones, y son muchos los habitantes de ésta ciudad 
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brasileña que diariamente atraviesan la frontera para realizar todo tipo de compras y transacciones en la localidad 
de Andresito.  

 

 
 

Figura 3. Localización Geográfica de los Municipios Comandante Andresito-Misiones y Capanema- 

Paraná/Brasil. 

Fuente: Google Maps. 

 

        Entre los aspectos negativos de la colonización se puede destacar el no haber previsto una red caminera 
en buenas condiciones que permitan al productor sacar sus productos con facilidad.  

Andresito estuvo postergado entre 15 y 20 años en cuanto a caminos. El solo hecho de ser polo 
productivo justifica ampliamente la necesidad de contar con una red de caminos en buen estado ya que ningún 
pueblo progresa sin rutas.  

En este sentido, la  ruta provincial N° 19 que une los municipios de Comandante Andresito y Wanda  
conocida como la “ruta ecológica” (ya que atraviesa el Parque provincial Urugua-í, corazón de la selva 
Paranaense) hoy se ha constituido como la principal vía de salida de la producción de la zona. 

        Otro factor negativo es el hecho de que la materia prima sale de la localidad sin valor agregado, salvo  la 
yerba mate, en este sentido no se tendría que dejar salir ninguna madera sin transformarla primero en muebles, 
puertas  o marcos, ya que de esta manera se generarían más fuentes de trabajo. 

 

Zona Industrial 

 
       El notable crecimiento  que experimentó Andresito en términos económicos tiene base en el esquema de 
trabajo ideado por el municipio en la década del 80, destinando unas 20 hectáreas a la llamada Zona Industrial. 
       En la actualidad están radicados allí 18 aserraderos y 12 secaderos de yerba mate, más  dos cooperativas; 

la Yerbatera Andresito Limitada y la Unión Limitada. Para ingresar allí, los empresarios deben presentar un plan 
de trabajo a largo plazo.  
      La cooperativa Yerbatera Andresito, fue fundada en 1983, en sus inicios, la entidad sólo se dedicaba a la 
secanza de la hoja verde. Hace ocho años decidió llegar a las góndolas con marca propia. Hoy más de la mitad de 
sus productos se venden como yerba elaborada, principalmente en el Gran Buenos Aires, la Costa Atlántica y La 
Pampa. 

       Independientemente de las cooperativas, un grupo de productores está trabajando en un proyecto de 
granos con 42 variedades de sojas transgénica para abastecer al mercado del Estado de Paraná, Brasil. Ese estado 
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tiene prohibido en la actualidad cualquier producción de tipo transgénico, pero  hay grandes posibilidades que la 
barrera se libere próximamente. 
      Por otra parte unos 200 colonos, con cinco hectáreas de plantaciones de granos (maíz y soja) cada  uno, 
conforman una cooperativa de Granos y Silos, que es la que mantiene los contactos con empresas del Brasil. 
      Unos 25 pequeños productores decidieron conformar la Cooperativa Agroindustrial de Granos Andresito 

Limitada para aprovechar las nuevas plantaciones de soja, maíz y porotos, una nueva línea que gana espacio en el 
Nordeste misionero.  

El montaje de toda la estructura de la cooperativa se realizó pensando para que en el futuro se pueda  
procesar alimentos balanceados, la idea de asociarse nació de una asignatura en la Escuela de la Familia Agrícola 
(EFA), y fue seleccionada por una fundación para su financiamiento. El proyecto además contó con el apoyo de 
varias entidades y vecinos del pueblo. 

 

Conclusión 

 
       El programa de colonización de Andresito, se propuso sumar las áreas fértiles del Nordeste provincial al 
proceso productivo. En 1980 se entregaron a unos 300 colonos cerca de 150 hectáreas cada uno.  

Sólo el 2 por ciento abandonó el proyecto. Hoy el 50 por ciento del municipio produce yerba mate y se 
autoabastece con hacienda propia. Tiene un Parque Industrial donde trabajan 18 aserraderos y 12 secaderos. En los 
últimos años comenzaron a trabajar con 42 variedades de soja transgénica, maíz y otros granos.  
       Este Plan de Colonización fue pensado a nivel nacional y manejado a nivel provincial no sólo para 

incorporar tierras al proceso productivo si no para comenzar a resaltar en la zona de frontera los valores de la 
argentinidad. 
       En la actualidad y con 33 años de existencia,  el plan de colonización de Andresito ha sido todo un éxito, 
los resultados están a la vista, sobre una superficie de 20.000 hectáreas correspondientes al municipio, 9.000 están 
ocupadas por plantaciones de yerba mate, la ganadería y la forestación también han avanzado notablemente, a todo 
esto debemos sumar que Comandante Andresito es uno de los municipios misioneros de mayor crecimiento 

demográfico en los últimos años. 
       Sin lugar a dudas Andresito se ha posicionado a nivel regional como un verdadero polo de desarrollo 
productivo, donde se combina soberanía y crecimiento, siendo la palabra éxito el mejor calificativo que le cabe al 
programa. 
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EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS EN 

PROVINCIAS DEL NORTE ARGENTINO 
  

                                                                                                                                                                           

Dante Edin Cuadra 
 

Resumen 
 

El Norte de Argentina se ha caracterizado históricamente por la existencia de extensas superficies 
boscosas, las que –con el paso del tiempo y, sobre todo, en las últimas décadas- sufrieron importantes reducciones 
debido a la incidencia del factor antrópico.  

Ante esta problemática, el Estado nacional impulsó la aprobación de la ley 26.331 de Presupuestos 

Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en el año 2007, que impelió a las 
provincias con existencias forestales a efectivizar el  Ordenamiento Territorial en esta materia.  

Los objetivos planteados en el presente trabajo son: a) presentar un breve análisis del contenido e 
implicancias de la mencionada norma; b) conocer las modalidades implementadas por las jurisdicciones 
provinciales (en este caso Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, integrantes de la región boscosa del Gran 
Chaco Sudamericano) para llevar a cabo sus respectivos ordenamientos territoriales; c) analizar las zonificaciones 

establecidas y, d) identificar las diferencias de criterio entre las provincias, respecto de dichas zonificaciones.  
Para ello, se ha trabajado con las normativas legales a nivel nacional y de las provincias consideradas, con 

documentos emanados de las comisiones técnicas que trabajaron en los procesos de Ordenamiento Territorial de 
los Bosque Nativos, con material cartográfico e imágenes satelitales provenientes de los organismos públicos 
involucrados y de sectores no gubernamentales vinculados con el tema.   
 

Summary 
 

Northern Argentina has historically been characterized by the existence of large areas of forests, which, 
with the passage of time and, particularly, in recent decades, significant reductions were due to the impact of 
anthropic factor. 

Faced with this problem, the national government promoted the adoption of the law on Minimum 26,331 
Environmental Protection of Native Forests, enacted in 2007, which impelled the provinces with forest inventories 

to effectuate the Land in this area. 
The objectives of this work are: a) to present a brief analysis of the content and implications of that rule, 

b) know the rules implemented by the provincial (in this case Formosa, Chaco, Salta and Santiago del Estero, 
members of the forest region of the South American Gran Chaco) to carry out their respective territorial c) analyze 
the zoning established and, d) identifying the differences of opinion between the provinces in respect of such 
zoning. 

To do this, we have worked with national legal regulations and the provinces considered, with documents 
issued by the technical committees that worked on Land processes of Native Forest, with map data and satellite 
images from public bodies involved and non-governmental sectors related to the topic. 
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Introducción 
 

Argentina, antes de su conquista y colonización, disponía de 105 millones de hectáreas de bosques 
nativos. Actualmente, cuenta con sólo el 30% de aquélla superficie.  

En su interior, las provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, como partes integrantes del 
Gran Chaco Sudamericano, se caracterizan por su relevancia en la disponibilidad de medios y recursos forestales. 

Los datos de cobertura forestal no siempre son coincidentes y suelen ser variables según las fuentes proveedoras o 
los criterios y categorías adoptados en los relevamientos. Entre las cuatro provincias mencionadas suman  
25.380.509 hectáreas de bosques nativos, que representan 4/5 partes del total de la superficie de bosques nativos 
del país, que sería de 31.443.873 de hectáreas. (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Proyecto 
Bosques Nativos y su Biodiversidad, 2011).  

La distribución por jurisdicción que reflejó el Inventario de Bosques Nativos del año 2002 dio  una 

superficie levemente inferior a 20 millones de hectáreas para el conjunto de estas provincias, distribuida de la 
siguiente manera: Santiago del Estero: 6.281.398 hectáreas, Chaco: 4.998.994 hectáreas, Salta: 4.749.947 
hectáreas y Formosa: 3.060.450 hectáreas. 

Los bosques nativos vienen soportando fuertes presiones, desde fines del siglo XIX, con la finalidad de 
abastecer las demandas de las fábricas de tanino, calderas de los ingenios azucareros, obtención de durmientes 
para la expansión ferroviaria, postes, varillas, tablones para viviendas, aberturas, muebles, carbón y leña, entre 

otros productos. Además, el “monte” ha sido la variable de ajuste para la expansión agropecuaria y el desarrollo de 
la industria forestal a lo largo del proceso. (Cuadra, D., 2012:6-7)  
 

 

La nueva Ley de Bosques  
 

El Norte Argentino, en las últimas décadas, ha sufrido una intensa explotación de sus bosques y, 
consecuentemente, una fuerte disminución da la superficie forestal. Ante esta problemática, el Estado nacional 

impulsó la aprobación de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
Nativos, sancionada en el año 2007, que impelió a las provincias con existencias forestales a efectivizar el  
Ordenamiento Territorial en esta materia. El Decreto reglamentario de dicha ley fue el N° 91/2009 del Poder 
Ejecutivo Nacional, nombrándose como autoridad de aplicación a la Secretaría de Ambiente.  

Previamente, con la reforma constitucional de 1994, se incorporaron principios de protección ambiental, 
desarrollo sustentable y valoración a los pueblos originarios y sus culturas. Ello permitió que, tanto a nivel 

nacional como provincial, se sancionaran normas específicas, como ha sido la mencionada Ley marco Nº 
26.331/07 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el enriquecimiento, la restauración, 
conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los Bosques Nativos”. 

Las provincias referidas implementaron el Ordenamiento Territorial (OT) de sus bosques nativos (BN) a 
través de leyes y decretos reglamentarios, en consonancia con la normativa marco del nivel nacional.  

Antes de iniciar cualquier análisis, es necesario exponer y clarificar algunos conceptos inherentes a la ley 

madre 26.331/07 a través de las respuestas de los siguientes interrogantes: 
a) ¿Qué se entiende por “bosque nativo”?. Son  los  ecosistemas  forestales  naturales, compuestos  

predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna  asociadas. En 
conjunto con el medio que las rodea (suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos), conforman una trama 
interdependiente con características propias y múltiples funciones, que  en  su estado natural le otorgan al sistema 
una condición de equilibrio dinámico y que brindan diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los 

diversos recursos naturales con posibilidad de  utilización económica. Se encuentran comprendidos en la 
definición tanto los  bosques nativos de origen  primario,  donde  no  intervino  el  hombre,  como  aquellos  
resultantes  de  una recomposición o restauración voluntarias. 

b) ¿Qué es un “presupuesto mínimo”?. Es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o 
común para en un determinado territorio, que tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la 
protección ambiental. 

c) ¿Qué significa “Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos” u “OTBN”?. Es la norma o 
instrumento legal que, basado en los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en el Anexo de la Ley Nº 
26.331,  zonifica  territorialmente  el  área  de  los  bosques  nativos existentes en cada jurisdicción, de acuerdo con 
las diferentes categorías de conservación. 

d) ¿Qué son las “Categorías de Conservación”?. Son clases o grupos de áreas que se determinan en 
función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos 

prestan a la sociedad (regulación hídrica, conservación de la biodiversidad, conservación de suelo y calidad de 
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agua, fijación de emisiones de gases con efecto invernadero, contribución a la diversificación y belleza del paisaje, 
defensa de la identidad cultural). El encargado de determinarlas es el Poder Ejecutivo de cada Provincia, mediante 
la zonificación de sus bosques nativos, discriminadas en: categoría I (rojo), categoría II (amarillo) y categoría III 
(verde). 

e) ¿Qué implica la categoría I (rojo)?. Comprende a sectores de muy alto valor de conservación, que no 

deben transformarse, incluyendo áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la 
presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia 
como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores  pueden ser hábitat de comunidades indígenas y objeto de 
investigación científica. Pueden incluir áreas protegidas  provinciales  y  nacionales y tierras fiscales con bosques 
que se quieran proteger. 

f) ¿Qué implica la categoría II (amarillo)?. Comprende sectores de bosques de mediano valor de 

conservación que, aunque  puedan  estar  actualmente degradados, a través de  acciones de restauración pueden 
alcanzar un valor alto de conservación, permitiendo un  aprovechamiento sostenible, además del turismo y la 
investigación científica. Puede contener bosques que deseen conservarse  por su tamaño, homogeneidad y 
ubicación geográfica, por constituir corredores biológicos y áreas protegidas provinciales y nacionales. Estas 
tierras pueden ser de propiedad privada y/o reservas aborígenes, comprender a cuencas hídricas y áreas 
vulnerables de degradación ambiental. 

g) ¿Qué implica la categoría III (verde)?. Comprende sectores que por sus características actuales y, en 
atención a los criterios fijados por la Ley  Nº  26.331,  tienen reducido valor de conservación y, por lo tanto, 
podrían ser transformados, respetando a tal efecto los criterios fijados por la legislación nacional y provincial 
vigente. Puede incluir bosques fragmentados, inmersos en un paisaje agrícola y/o ganadero. 

h) ¿Cuál es la finalidad del Ordenamiento Territorial de los Bosque Nativos?  
Apunta a planificar el uso de los bosques promoviendo el consenso de los actores involucrados, sobre la 

base de criterios de sustentabilidad ambiental, como: 
a) superficie,  
b) vinculación con otras comunidades naturales,  
c) vinculación con áreas  protegidas existentes e integración regional,  
d) existencia de valores  biológicos  sobresalientes,   
e)  conectividad  entre  ecoregiones,  

f) estado  de conservación,  
g) potencial forestal,  
h) potencial de sustentabilidad agrícola,  
i) potencial de conservación de cuencas, j) valor que las comunidades indígenas y campesinas dan a las 

áreas boscosas o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su 
supervivencia y el mantenimiento de su cultura.  

También, la situación actual del territorio, ponderando qué actividades vinculadas al uso de los recursos 
naturales se  pueden desarrollar en cada una de estas áreas, a fin de procurar el mejor aprovechamiento de los 
mismos, sin comprometer su continuidad ni la de los servicios ambientales que proveen.  

Representa el paso inicial, indispensable, de un proceso continuo de actualización de los mecanismos que, 
garantizando un aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, propendan a la mejora permanente de la 
calidad de vida de la población y a la preservación equilibrada de los ambientes naturales en que la misma se 

desenvuelve. 
  

 

Las zonificaciones provinciales: características, criterios y diferencias 
 

Las normas legales aprobadas por cada jurisdicción fueron las siguientes: en Salta, la Ley de 
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) Nº 7543/09 y Decreto 2785/09; En Chaco, la Ley de 
OTBN Nº 6409/09, Decreto 932/09 y modificatorios 2596/09 y 81/11; En Santiago del Estero, la Ley de OTBN Nº 

6492/08 y Decreto 1830/08; en Formosa, la Ley de OTBN Nº 1552/10. Estas normas son la herramienta 
estratégica que establecen los procedimientos para producir la información que se requiere para cumplir con los 
objetivos de la legislación marco a nivel nacional. 
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Mapa Nº 1: Zonificaciones del OTBN de las provincias del Norte argentino. 

 
 

El Ordenamiento Territorial en Formosa 
 

“…Formosa, …para adecuarse a la Ley 26.331 ha optado por ordenar todo el territorio (y no sólo sus 
bosques), pintando mucho de verde, pero estableciendo categorías estrictas para el oeste y los corredores 

biológicos de manera tal que su verde no permite el desmonte del 100% como tolera la Ley 26331, sino que según 
la zona, se acepta el cambio de uso de entre un 20% hasta un 60% de la superficie de los predios, y con 
restricciones particulares para los bosques altos, bajos y los otros ambientes en general (palmares, pastizales, 
humedales, etc.)”.  

“El ordenamiento territorial de Formosa -analizado objetivamente- además de garantizar la conservación 
de la mayor parte de sus bosques altos y bajos es a la vez realista; sus alcances no pueden medirse exclusivamente 

en términos de la Ley 26331, ya que no se limita al bosque sino que abarca todo el territorio.  
De hecho, las mayores objeciones al mismo parten a simple vista de las proporciones asignadas a cada 

color (amarillo, rojo y verde), lo que vulneraría el espíritu de la Ley, permitiendo a Formosa escapar de la mirada 
nacional, al poner sus bosques en la categoría menos restrictiva de la Ley. Lo paradójico es que por un lado, 
promueve la mayor proporción de bosques protegidos, comparado con los ordenamientos territoriales de todos sus 
vecinos y, por otro, no cumple con la expectativa puesta en el amarillo.  

En aras de ser realista en su implementación y no tener que recurrir a recursos y subterfugios ilegales 
como en el caso de Chaco y Santiago del Estero, es criticable por no adecuarse en forma al espíritu de la Ley, 
aunque la aplicación de ésta en varias jurisdicciones haya mostrado importantes inconvenientes precisamente en 
esos aspectos fundamentales.” (Waller, T., 2013) 

Asimismo, Formosa implementó los Canjes de Permisos de Transformación y Usos del Suelo, que es un 
mecanismo de intercambio entre propietarios de predios que permite aumentar la superficie de desmonte a 

habilitar en un predio, a cambio de una reducción equivalente en otro u otros predios del mismo dueño o de 
terceros. 

Cabe destacar que Formosa comenzó a trabajar en el Ordenamiento Territorial de toda la provincia, 
incluyendo áreas boscosas y no boscosas, en el año 2004.  
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En un primer intento de zonificación, en 2008, se incluyó la mayoría de los bosques en zona roja, 
pensando en hacer una explotación forestal certificada por normas internacionales. Ello se descartó al 
reglamentarse la Ley 26.331 y una gran proporción de la zona roja fue transferida a amarilla, considerando que 
una parte de los bosques podía sustituirse por cultivos (procedimiento conocido como perforaciones).  
 

Mapas Nº 2 y 3: Zonificaciones preliminares en la Provincia de Formosa. 

 
 

Como el concepto de perforaciones no está contemplado en la Ley de Bosques, se elaboró un tercer mapa, 

donde quedaron en amarillo sólo las comunidades originarias con títulos en Catastro y en verde gran parte de la 
provincia, estableciéndose valores máximos admisibles de cambios de usos del suelo según se trate del Oeste, 
Centro y Este o las áreas de corredores biológicos que articulan los distintos ambientes de la provincia, 
considerando al mismo tiempo los grupos fisonómicos establecidos. 
 
 

Mapa Nº 4: Zonificación definitiva en la Provincia de Formosa. 

 
 

Las autoridades de la provincia de Formosa decidieron mantener la normativa generada con anterioridad a 

la nueva ley de bosques, pero realizando una adecuación a la misma, de la cual resultó el siguiente mapa, en el que 
se relacionan las categorías de los bosques, el mínimo de cobertura boscosa a mantener en pie y las áreas naturales 
previstas con antelación, que son: Oeste, Corredores biológicos, Central y Oriental. 
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Mapa Nº 5: Adecuación del Proyecto de Ordenamiento Territorial de Formosa a la Ley de Bosques. 

 
Fuente: Programa de Competitividad del Norte Grande  BID 2005/OC-AR.    Ministerio de  Economía y 
Finanzas Públicas. Secretaría de Política Económica. Plan de  Competitividad  (PC)  del Conglomerado 

Productivo (COP) Foresto Industrial en la Provincia de Formosa. Abril de 2011.  

 

 

El Ordenamiento Territorial en el Chaco 
 

El Ordenamiento de los Bosques Nativos en el Chaco pasó por varias etapas, en las que se modificaron 
las zonificaciones: la ley 6.409/09 fue vetada parcialmente por el Poder Ejecutivo, el cual introdujo algunas 
modificaciones que fueron aprobadas por la Cámara de Diputados a través de la Resolución 2.691/09. Luego, por 

Decreto 2.596/09 el Gobierno de la Provincia promulgó dicha ley que, finalmente, establece: 500.505 hectáreas 
(equivalente a un 7,4% de la cobertura boscosa total enunciada) en la categoría I - rojo (áreas protegidas de muy 
alto valor de conservación, donde no se permite el desmonte, ni el aprovechamiento forestal y silvopastoril), 
4.736.288 hectáreas en la categoría II - amarillo (aprovechamiento forestal y silvopastoril sustentable) y 1.531.575 
hectáreas en la categoría III - verde (permite su desmonte parcial para el desarrollo agropecuario). La suma de las 
tres zonas da un valor de 6,8 millones de hectáreas, cuando la Dirección de Bosques del Chaco sostiene que la 

superficie de bosques nativos en la provincia es de 4,9 millones de hectáreas.  
Posiblemente, la explicación de ese desfasaje esté en que la zona amarilla se presenta como un 

continuum, sobre todo en el Noroeste, cuando en realidad presenta perforaciones (por ejemplo, áreas desmontadas, 
suelos desnudos, abras o pastizales).  

En esta provincia, la Ley de Bosques 26.331/07 se cumple con ciertas dificultades, dado que se carece de 
ciertas especificaciones técnicas, se requeriría mayor presupuesto del orden nacional para su normal ejecución y, 
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en términos funcionales y operativos, le toca convivir con otras legislaciones provinciales que, en ocasiones, 
generan dificultades de interpretación a la hora de su implementación.  

Por si fuera poco, en el año 2011, se aprobó el polémico Decreto 2.249 que autoriza a explotar el monte 
natural en tierras fiscales. En 2012 se establecieron nuevos requisitos para la aprobación de aprovechamientos 
silvopastoriles: se autoriza hasta un máximo de 300 hectáreas, debiéndose dejar la mitad de la superficie del predio 

como reserva, se prohíbe el uso de topadoras para el desarbustado y se exige preservar, como mínimo, la cantidad 
de 120 árboles con más de 10 cm de diámetro por hectárea. 

“Chaco, por ejemplo, ha pintado de amarillo todo el oeste (Impenetrable), generando nuevamente la 
ilusión del amarillo. Sin embargo, en la letra chica de su respectiva Ley prevé para estos sectores el desmonte de 
hasta el 20% de su superficie para implantación de cultivos o pasturas, o bien el raleo del 50% de la superficie de 
los bosques presentes en los predios, para prácticas llamadas silvopastoriles (eufemismo acuñado para sugerir una 

ganadería armónica con la conservación del bosque).  
Esta práctica, que va ganando adhesiones en la región chaqueña, implica la eliminación del bosque bajo, 

dejando sólo los grandes árboles que sirven para sombra, y la implantación de pasturas en el suelo descubierto.  
El bosque como tal desaparece en el proceso, y los árboles remanentes en pie están en su mayoría 

condenados a desaparecer tras varios fuegos sucesivos y por la eliminación sistemática de renovales. Lo propuesto 
por Chaco, entonces,  implica desmonte para la Ley 26.331 y es a todas luces ilegal en el actual contexto”. 

(Waller, T., 2013) 
 

Mapa Nº 6: Zonificación de los Bosques Nativos en la Provincia del Chaco. 

 
 

 

 

El Ordenamiento Territorial en Salta 
 

En el año 2007, previo a la sanción de la nueva ley de bosques, el gobierno de Salta quintuplicó la 
cantidad de autorizaciones de desmontes emitidas, alcanzándose las 400.000 hectáreas e incluyendo en esos 
permisos a algunas zonas protegidas. Claramente, se trató de maniobras especulativas. Además, contraponiéndose 
con la ley marco nacional, ha modificado categorías prediales a pedido de los propietarios de tierras y ha extendido 
autorizaciones de desmontes en zonas roja y amarilla.  

La provincia de Salta determinó 1.294.778 hectáreas en zona roja (15,6%), 5.393.018 hectáreas en zona 

amarilla y 1.592.366 hectáreas en zona verde. De este modo, se garantizó que el desmonte en toda la jurisdicción 
no supere el valor de 20%. 

“Tomemos por ejemplo el caso de Salta, donde se ha pintado una gran superficie de rojo y amarillo, a 
cambio de todo su Impenetrable al sur del Bermejo, el que será potencialmente desmontable hasta en un 100% 
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(verde) independientemente de su valor de conservación, dado que es allí donde se ubica el actual polo de 
desarrollo agropecuario.” (Waller, T., 2013) 

Es evidente que las presiones de algunos sectores empresariales influyeron en las decisiones técnico-
políticas que se implementaron en el Ordenamiento Territorial de esta provincia. Al negocio ecoturístico se le 
mantiene los recursos escénicos y paisajísticos en gran parte del territorio, sobre todo en valles y montañas, en 

tanto, en la llanura chaqueña se privilegia al sector agroindustrial, liberando los bosques al avance de la frontera 
agropecuaria.  
 

Mapa Nº 7: Zonificación de los Bosques Nativos en la Provincia de Salta. 

 
Fuente: Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Provincia de Salta, 2010.  

 

 

El Ordenamiento Territorial en Santiago del Estero 
 

Santiago del Estero fue la primera provincia en sancionar la ley de OTBN. Ha zonificado en rojo 
1.046.172 hectáreas (15,6% de su superficie boscosa), en amarillo 5.645.784 hectáreas y, en verde, 952.493 
hectáreas. 

Esta provincia no ha tenido por regla cumplir con el requisito de celebrar audiencias públicas antes de 

autorizar los desmontes y, además, ha incluido el artilugio de la perforación del amarillo con el verde en los casos 
de predios de propiedad privada (que son los predominantes), donde se permite desmontar un 50% de las 
existencias prediales, situación que no contempla la ley marco nacional y que, inevitablemente, conducirá a una 
mayor fragmentación o “isletización” de sus bosques nativos.  

Como puede observarse en el mapa que sigue, el criterio de esta provincia difiere absolutamente con la 
modalidad adoptada por Formosa; la zona verde tiene escasa presencia y ha sido asignada a áreas caracterizadas 

por un fuerte impacto antrópico, especialmente de la agricultura.  
El color más difundido es el amarillo (o anaranjado en algunos mapas), lo que representa un gran riesgo y 

vulnerabilidad para estos bosques xerofíticos, al admitir prácticas como la silvopastoril o las peligrosas 
perforaciones. Sin embargo, llama la atención las extensiones y amplia distribución otorgada a la zona roja (áreas 
intangibles) que, a diferencia del Chaco, se distribuye en casi todos los ambientes. 
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Mapa Nº 8: Zonificación de los Bosques Nativos en la Provincia de Santiago del Estero. 

 
Fuente: Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Provincia de Santiago del Estero, 2009.  

 

 

Ejemplos de disimilitudes en concepciones y criterios de zonificación 
 

No es esperable una concordancia y una coherencia absoluta entre las provincias a la hora de ordenar sus 
territorios. Se observan unidades naturales que fueron clasificadas con criterios diferentes por parte de provincias 
vecinas, obviándose el principio de cooperación que contempla la Ley Nacional de Ambiente en su artículo cuarto, 

lo que deja vislumbrar una perspectiva fragmentaria y la carencia de una concepción nítidamente territorial o 
regional. 

Tomando algunos ejemplos sobre estas disparidades, puede decirse que: 
a) El Este de Chaco ha sido clasificado como zona amarilla, no obstante constituir un sitio Ramsar 

(Humedales Chaco), en tanto el oriente de Formosa tiene predominio del rojo, al incluir selvas y bosques en 
galería. Por fortuna, Chaco logró incorporar ese criterio más tarde, a través del Decreto 2.596/09, inser tando en 

zona roja cien metros de ancho en las márgenes de los ríos Bermejo, Paraná y Paraguay y treinta metros en 
márgenes de ríos más pequeños. 

b) Área del Bermejo occidental: Chaco ha demarcado el área como zona amarilla, excepto los 300 metros 
al Sur del río Bermejo (no incorporado a la cartografía que se muestra), al tiempo que Formosa ha zonificado en 
verde la mayor parte del área, asignando el color amarillo a sectores de propiedad aborigen y, el rojo, a áreas de 
conservación. Esta provincia ha superpuesto, en amplios sectores de verde y amarillo, los denominado corredores 

biológicos y, en la franja ribereña del Bermejo, ha incluido el color rojo. 
c) El Chaco Salteño-Formoseño: mientras Salta pintó de amarillo ese espacio, en Formosa predomina la 

zona verde, adquiriendo notoriedad la diferencia de concepciones en materia ambiental y productiva. 
d) Área del río Bermejo en Salta: sobresale el amplio espacio zonificado en rojo en torno a este curso 

fluvial y montes aledaños, situación que se diferencia del criterio de mínima optado por Chaco y Formosa. 
e) La llanura Chaco-Salteña: se observan criterios muy disímiles entre ambas provincias; mientras Salta 

zonificó en verde para impulsar el frente agropecuario, Chaco lo hizo en amarillo, lo que supone un menor 
impacto (sólo aprovechamiento parcial y sostenible, manteniendo como mínimo el 50% de la cobertura arbórea). 
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f) Llanura Salteño-Santiagueña: se repite la situación anterior, es decir, Salta zonificó en verde, en tanto 
Santiago del Estero determinó que esa zona fuese amarilla. También es diferente el criterio sobre la cuenca del río 
Salado: Salta asignó una zona roja muy delgada en torno al río y, contrariamente, Santiago del Estero determinó 
un área de protección más amplia. 

g) Área Chaco-Santiagueña 1: se evidencia la presencia de concepciones contrapuestas en la mayor parte 

del espacio: mientras una provincia se inclina por el rojo, la otra adopta el amarillo y viceversa. 
h) Área Chaco-Santiagueña 2: en este sector también hay una visión distinta, pues el límite interprovincial 

representa una línea de contraste entre la zona verde establecida por el Chaco y la amarilla dispuesta por Santiago 
del Estero. Desde allí hacia el Sur, amabas jurisdicciones coincidieron en zonificar con verde, aunque allí los 
bosques ya han sido intensamente explotados para ceder espacio a la agricultura, por lo que se pronostica que estos 
bosques irán desapareciendo en los próximos años. 

 
Mapa Nº 9: Ejemplos de zonificaciones diferentes en área limítrofes de provincias del Norte Argentino. 

 
Fuente: Trabajado realizado sobre la base de los mapas de OT publicados por el Ministerio de la Producción y Ambiente de 

Formosa (POT-For 2009) y los mapas de OTBN de las provincias de Salta, Chaco y Santiago del Estero.  

 

Conclusiones 
 

Debe decirse que el primer problema de la nueva ley de bosques es, en cierto modo, disociar el 

componente bosque e intentar su ordenamiento, en vez de una propuesta de Ordenamiento Territorial en el que 
éste se incluya, en una visión holística e integradora, junto a los demás elementos naturales y antrópicos.  

En cierto modo, la provincia de Formosa llevó a cabo el intento de cumplir este objetivo. Un segundo 
aspecto, considerando que “lo hecho, hecho está”, es que esta ley no es aplicada satisfactoriamente  a nivel país, 
más allá de que las provincias, a excepción de Buenos Aires y Entre Ríos, generaron la normativa (herramienta) 
para el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos.  

Un serio obstáculo constituye la cuestión presupuestaria, dado que la Nación no asignó las partidas en 
2008 y 2009 y las enviadas en los años siguientes fueron muy inferiores a lo estipulado por la propia ley nacional 
(que contempla el 0,3% del presupuesto nacional, el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de 
productos primarios y secundarios procedentes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal, sumados a otras 
fuentes de financiamiento).  

Los montos percibidos por las provincias no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de la normativa, como son: el fortalecimiento de la capacidad técnica y de control de las provincias, la 
compensación a los titulares que realicen actividades de conservación y manejo sostenible y el fomento de las 
actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades originarias realizan en los bosques.  

Esta situación imposibilita que los organismos con competencia en los bosques de las provincias puedan 
fortalecerse institucionalmente e incorporar equipamiento y recursos humanos cuantitativa y cualitativamente 
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suficientes. Tales deficiencias no permiten desplegar convenientemente los seguimientos y controles, tan 
necesarios, para detener los desmontes ilegales, los incendios forestales y otras malas prácticas que se producen 
corrientemente en las provincias del Norte Argentino. Según el Monitoreo de la superficie de Bosque Nativo, 
llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la Nación a través de la Unidad de Manejo del Sistema de 
Evaluación Forestal (Umsef), entre 2006 y 2011, se deforestaron 701.030 hectáreas en Santiago del Estero, 

440.943 en Salta,  168.588 en Chaco y 174.340 en Formosa. 
Si las jurisdicciones provinciales se esforzaran por lograr algunos consensos básicos en materia forestal y 

ambiental, apuntando a alcanzar ciertas reconfiguraciones funcionales, economizar esfuerzos y elaborar criterios 
en común que pudieran aplicarse al OTBN ya realizado por cada una, se traduciría en beneficios directos, tanto 
para los ecosistemas involucrados como para las comunidades campesinas y originarias vinculadas con ellos; 
asimismo, la tarea de las reparticiones competentes sería mucho más sencilla y eficiente si funcionaran en red, 

cooperando unas con otras a nivel de estrategias, métodos y aspectos operativos. 
A pesar de las falencias mencionadas, la nueva ley de protección ambiental de los bosques nativos y el 

trabajo desarrollado hasta ahora en materia de OTBN en la mayoría de las provincias, constituye un gran avance 
desde la perspectiva jurídica y ambiental, que impacta favorablemente en el conjunto del tejido social. Basta 
observar que a nivel nacional, desde la implementación de la norma hasta hoy, la deforestación se redujo en un 
20%, en tanto en el Chaco la disminución fue del 50%.  

“La sanción de la Ley 26.331 de Conservación de los Bosques Nativos significó un cambio de paradigma 
en el uso del territorio a partir de la promoción del ordenamiento de las masas boscosas en función de sus valores 
de conservación y las necesidades del desarrollo; y es allí donde radica su mayor valor.  

Sin embargo, los ordenamientos presentados por varias provincias argentinas, en particular de la región 
chaqueña, van exponiendo deficiencias o problemas prácticos en la aplicación de la Ley 26.331 que no pueden ser 
soslayados.” (Waller, T., 2013) 

Preocupan aún algunos aspectos, tales como: la disimilitud de criterios entre las jurisdicciones 
provinciales en la determinación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos; la falta de indicadores 
objetivos como denominador común en las reglamentaciones; la indiferencia hacia normas preexistentes; la 
pobreza de especificaciones evidenciadas en la definición de planes de manejo sostenible, cambios de usos del 
suelo, conservación, fiscalización y control; la autorización de desmontes que se siguen extendiendo en zonas 
tradicionalmente habitadas por pueblos originarios y campesinos; la vulnerabilidad de las áreas rotuladas en 

categoría II (amarillo), sujetas a desmontes parciales, selectivos y silvopastoriles; las escasas posibilidades de 
evitar la degradación de áreas con actividades silvopastoriles (muchas veces acelerada por causas intencionales 
como los incendios); el fuerte cuestionamiento que han tenido varios de los contenidos y medidas expuestos en las 
normativas e, igualmente, los organismos involucrados, por parte de organizaciones no gubernamentales, de 
comunidades originarias y campesinas, de ámbitos académicos y de sectores de la producción. 

Otro inconveniente que se detecta con frecuencia tiene relación con lo escalar: las zonificaciones están 

hechas en niveles de detalle intermedio a bajo, con importantes grados de generalización.  
El problema se plantea cuando se deben volcar esos datos a un nivel de detalle alto, es decir, a nivel 

predial: un pequeño error puede marcar el destino de productores, familias y economías o generar graves 
conflictos.   

Tampoco es posible la panacea de pretender que el Ordenamiento Territorial se constituya en un todo 
armonioso y coherente. Cada provincia tiene elementos y fundamentos para implementar el OT desde su óptica, 

dado que los procesos históricos no son idénticos, como tampoco lo son la composición social, los actores 
intervinientes, las ideologías que motorizan, los saberes y valores disponibles, las actividades económicas 
presentes, el perfil productivo de cada jurisdicción, las perspectivas de desarrollo, las estrategias políticas, las 
prioridades establecidas, los conflictos emergentes, los intereses sectoriales y particulares, las instituciones 
participantes y los rasgos culturales que, en su conjunto, le otorgan identidad a un territorio.  

Tampoco debería ser una regla general la incoherencia y la contradicción entre áreas que se hallan en 

contacto y gozan de cierta homogeneidad natural y cultural. Sí sería razonable que los OTBN se revisaran y 
ajustaran cuando no cumplen parcial o totalmente con la normativa nacional o cuando propician una sangría de sus 
patrimonios ambientales.  

Al fin de cuentas, el OT cobra sentido cuando propicia una mejor calidad de vida, una organización más 
eficiente, actividades sustentables y una sociedad más justa y, para ello, es necesaria la cooperación y el desarrollo 
de un funcionamiento en red en las distintas escalas territoriales (nacional, regional, municipal y local). 
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INFLUENCIA DE LOS EDIFICIOS EN ALTURA SOBRE ALGUNAS 

VARIABLES CLIMÁTICAS. SEGUNDA PARTE       

                                                                                                                 Antolín Ernesto Moral 

Resumen  

El acelerado proceso de urbanización que se viene dando desde los ultimos veinte años del siglo 20 está 

asociado con el constante aumento de la poblacion dando lugar al surgimiento-en algunas ciudades- de estructuras 
edilicias de gran magnitud como lo son las denominadas “torres”. Dichas construcciones son el resultado de la 
necesidad de resolver el problema habitacional de poblaciones que cada vez se incrementan en proporcion 
geometrica. 

 Consecuentemente se modifican algunas variables del sistema natural y concretamente haremos 
referencia al sistema climatico. En algunos casos los cambios pueden no ser excesivamente desfavorable pero en 

general tienden a alterar la calidad de vida de los habitantes. 

 El presente trabajo  podria ser considerado la continuacion de una investigacion realizada el año 2012 
pero con un objeto de estudio diferente. Y de la misma manera se ha tenido que recurrir a estudios realizados en 
otras latitudes. 

Summary 

The rapid urbanization that has occurred since the last twenty years of the 20th century is associated with 
the steady increase in the population giving rise to-in some cities-from large-scale building structures such as so-

called "towers". Such constructions are the result of the need to solve the housing problem of growing populations 
increase in geometric proportion. 

Consequently amending some natural system variables will refer specifically to the climate system. In 
some cases the changes may not be too favorable but generally tend to alter the quality of life of the inhabitants. 

This work could be considered a continuation of an investigation conducted in 2012 but with a different 
study subject. And in the same way it has had to rely on studies conducted elsewhere. 

 

Palabras clave 

 

Edificios en altura, insolación, variabilidad del viento, temperatura y humedad, confort ambiental  

 

Key Words 

Building height, insolation, wind variability, temperature and humidity, environmental comfort 

Introducción 

 

 La Geografía-como ciencia integradora, cuenta con un amplio campo para ser investigado, teniendo en 
cuenta que esta disciplina analiza la complejidad de los estudios geográficos, abarcando numerosos aspectos y 

hechos de carácter físico, humano y social“ (1).  La formación del geógrafo es integral y su campo de acción va 
desde la docencia a la investigación.  

Por tal motivo se reitera la coincidencia con lo expresado por Vila Valenti (2) en el sentido de que la 
“Geografía aplicada es imprescindible, ya que constituye la base insoslayable de todas aquellas decisiones que 
afecten al espacio y a las relaciones entre este y el hombre” sea en la aplicación de políticas regionales u de 
ordenamiento espacial.  

Si bien en los últimos tiempos la formación de un geógrafo tiende a la profundización de determinados 
aspectos geográficos, esa tendencia a la especialización no representa una pérdida de la visión global y completa 
que representa la geografía regional (3) ya que el enfoque sistémico constituye un aliado importante para el 
análisis de un todo complejo y cambiante como lo es el espacio geográfico. 
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Por ello la Geografía  al ser una ciencia que estudia los espacios terrestres en sus rasgos humanos y 
naturales profundamente interligados, tiene mucho por decirnos. Siempre fue considerada una ciencia ecológica al 
punto que Max Sorre en su obra “Les fondaments de la Geographie Humaine, subtitula el primer volumen: Ensayo 
de una ecología del hombre (Sorre, 1943) y al analizar el clima lo hace haciendo referencia a la ciudad. Es, en el 
siglo pasado (siglo 20) donde se han comenzado a realizar estudios sistemáticos de la relación entre el hombre y el 

clima, iniciándose así una nueva rama de la climatología: climatología urbana donde se busca establecer una 
relación entre el clima urbano y el confort biometeorológico. (4) 

El presente trabajo forma parte de un informe técnico relacionado con los espacios entre edificios, 
movimiento de aire, acceso al sol, etc. los cuales-analizados en la escala de una ciudad-permiten caracterizar las 
condiciones de habitabilidad (5) lo que nos relaciona con una de las ciencias auxiliares de la Geografía: 
Climatología y en este caso particular la relación entre el clima y el confort humano donde las principales 

variables climáticas que influyen sobre el confort: la temperatura, la humedad, el movimiento del aire y la 
radiación. (6) 

El desarrollo de la presenta investigación se presenta siguiendo un orden de interrogantes planteados.         
 

Objetivos y métodos 

 

 El objetivo de esta investigación fue analizar el comportamiento de algunas variables meteorológicas 
frente a la presencia de obstáculos a los fines de verificar la existencia o no de modificaciones en el 
comportamiento de las mismas. Además, teniendo en cuenta el escaso tiempo para obtener un resultado, se 

realizaron observaciones “in-situ” y recurriéndose asimismo a investigaciones realizadas en otras latitudes. 

Datos 
 

 La disponibilidad de registros meteorológicos en el área urbana es difícil ya que los datos con que se 
cuenta para realizar estudios, investigaciones, etc. son aquellos obtenidos de las estaciones meteorológicas que se 
hallan situadas fuera del área urbana, generalmente en los aeropuertos y consecuentemente su ubicación e 

instalación responde a normas internacionales a las cuales el Servicio Meteorológico Nacional debe ajustarse.  
El presente trabajo se ha realizado con información meteorológica estadística correspondiente a la 

estación meteorológica del Aeropuerto Internacional Resistencia. 

 

Desarrollo 

 

¿Puede la construcción de un edificio en torre variar el asoleamiento de una propiedad 

lindante? ¿En qué proporción? 

 
Con respecto a la iluminación (o asoleamiento) esta, disminuye en forma significativa como 

consecuencia de la altura de los edificios y en ciertas circunstancias en función del ancho de las calles, que en el 
caso que nos ocupa, esta variable no se tendría en cuenta puesto que la vivienda se halla situada sobre una 

importante avenida con un ancho significativo. 
Para evaluar el grado de influencia de un obstáculo frente a la recepción de luz es importante analizar la 

hora de salida y puesta del sol como también el azimut de salida y puesta del astro. Para ello se trabajó con datos 
del Servicio de Hidrografía Naval de nuestro país. (7) 

Se ha elaborado un croquis donde se encuentran representadas: la Torre Ávalos y la vivienda en cuestión  
como así también la presencia del edificio de los Viajantes y otros edificios. (Figura 1). 

En el mismo están ubicados-para tener una idea más clara-los conos de luz (y/o sombra) en función de los 
ángulos acimutales.  

En el caso del azimut de salida del sol (triángulo ubicado a la derecha del croquis) el mismo varia a lo 
largo del año entre los 064º y 116º de la misma manera que el azimut de puesta, el cual oscila entre los 243º y 
295º.  
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Figura 1: Croquis con la representación de los bloques de edificios involucrados y los ángulos acimutales 
de salida y puesta del sol. 

 
Ahora bien, en la imagen 1 se puede apreciar, por un lado (derecha de la imagen) la Torre Ávalos, a su 

lado (izquierda) la vivienda familiar, continuando otra vivienda y luego, en el extremo izquierdo, el complejo de 
edificios de los Viajantes. Como se podrá apreciar, por la hora de la imagen (media mañana), el frente de la vivienda 
familiar está recibiendo luz y calor, pero también se observa la proyección de la sombra de la Torre Avalos sobre el 
edificio de los Viajantes. 
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Imagen 1: Vivienda familiar con la Torre Avalos a la derecha y a la 

izquierda, el Edificio de los Viajantes (Foto tomada día 12-3-12 a 08:59hs) 

 

      
Imagen 2: Foto tomada día 12-3-12 a 09:01hs 

 
En la imagen 2  y  3, tomadas la primera, desde el frente de la vivienda familiar hacia el fondo y la 

segunda, desde el fondo hacia el frente donde se puede apreciar el “efecto sombrilla” que realiza el edificio en 
torre sobre el interior de la misma.   
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Imagen 3: Foto tomada día 12-3-12 a 09:03hs 

 
En la imagen 4 se aprecia mejor dicho efecto, donde no hay ingreso de luz solar.  

 

 

Imagen 4: Foto tomada día 12-3-12 a 09:09hs 

Hay que tener en cuenta que, durante el movimiento aparente del sol, el mismo alcanza la vertical del 

lugar hacia mediodía (alrededor de las 12:00hs) y a partir de allí continua su “desplazamiento” hacia el poniente. 
De lo que se deduce que en las circunstancias actuales la vivienda familiar estaría recibiendo luz y energía solar 
solamente pocas horas (estimativamente entre 3:00 o 4:00hs)  antes de que los rayos solares sean ocultados por el 
edificio de los Viajantes.  Es evidente que la mayor cantidad de horas de asoleamiento (8) de dicha vivienda pudo 

haber sido antes de la presencia de la torre. 

De acuerdo con los datos que provee el Servicio de Hidrografía Naval, el periodo otoño-invierno sería el 
más significativo para esta vivienda ya que la puesta del sol (sin considerar el crepúsculo vespertino) oscila entre 
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las 18:09 y las 18:42hs. El ángulo acimutal de salida en el periodo invernal varía entre 064º y 098º siendo, en estas 
circunstancias, más importante la influencia de la torre en cuanto reduce mayormente la recepción de horas luz-

calor en horas de la mañana.  

¿Pueden las precipitaciones ser modificadas por un edificio en torre y tener incidencia sobre 

una vivienda familiar lindera? 

 
La lluvia es una variable climática donde sus rasgos más característicos son:  
1) La irregularidad: está en función de las condiciones de inestabilidad atmosférica, 2) la duración e 

intensidad: las lluvias torrenciales producen inundaciones y daños graves en las obras de ingeniería, etc. y en 
aquellos sectores de una ciudad donde predominan las calles pavimentadas con infiltración baja y lenta.  
 El agua de lluvia es uno de los elementos climáticos de importante incidencia en los procesos de 
deterioros de algunos sectores de cualquier vivienda y/o edificio. Tiene un doble efecto agresivo puesto que actúa 

como un agente limpiador y erosivo a la vez.  
 Además es un potencial transportador de contaminantes que actúa o desarrolla procesos fisicoquímicos y 
biológicos, a su vez lava la superficie de las paredes y mamposterías en general y arrastra consigo el polvo 
depositándolo en sus grietas y poros. En general esta acción suele estar potenciada por la acción combinada con el 
viento.  
 Los efectos de una lluvia de 100mm que se produzca durante media, hora por ejemplo, no son los mismos 

que si ocurriera durante las 24hs o más. (9)  
 En el primer caso, el proceso erosivo será intenso con los consecuentes problemas que ocasiona. A ello 
hay que sumarle, para el caso de nuestra región, si son de origen frontal (es decir asociadas con masas de aire que 
provengan del norte o del sur) o convectivas: producidas por el ascenso de una masa de aire con contacto con una 
superficie cálida (típica de los veranos de nuestra zona).  

En el caso concreto analizado, el lateral izquierdo del edificio en cuestión (imagen 5), enfrenta 

eventualmente a los sistemas frontales que se desplazan desde el sudeste y sur los cuales, si las condiciones de 
inestabilidad meteorológica existente al momento de la aproximación de dicha perturbación frontal son las 
apropiadas, pueden generar eventos lluviosos importantes.  

 

 
Imagen 5: Lateral izquierdo de la Torre Avalos (Foto tomada día 12-3-12 

a 09:16hs) 

 
Del impacto de las gotas de agua sobre las paredes, parte se deslizarán por la pared y parte “rebotan” y 

cambian de dirección. Si las lluvias son torrenciales y los montos medidos son significativos, es altamente 

probable que generen problemas en las estructuras y mamposterías de la vivienda familiar lindera, lo cual debe ser 
evaluada por un experto en construcciones.  
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¿Qué fenómeno se produce en materia de vientos alrededor de una torre de altura y cuáles 

son las consecuencias sobre las viviendas circundantes a la misma? 
 

El comportamiento del viento en los primeros metros de altura sobre el suelo presenta diferencias según 
la característica urbana o rural. En esta zona (área urbanizada)  el viento es frenado por diversos obstáculos 
(Imagen 6) dando lugar al fenómeno de fricción superficial que sumado al calentamiento por  radiación solar de 
los volúmenes construidos genera aceleraciones y turbulencias en los espacios exteriores (Schiller et al, 2001).  

 
 

Vivienda familiar                           NORTE 

Edificio de los Viajantes                                  Torre Ávalos             Torre en construcción 

 

 
Imagen 6: Imagen tomada del sitio de Google Earth (fecha de la misma: 19/10/2010) 

 
Con el fin de tener una idea de cuáles son las direcciones predominantes de los vientos en nuestra zona, 

se exponen datos de frecuencia (ver Tabla 1) y el gráfico 1 (Rosa de Vientos) correspondiente, el cual representa 
la frecuencia de vientos en la ciudad de Resistencia (zona del aeropuerto) para el período 2001-2010.  

En él se puede observar que, si bien nuestra región y especialmente la ciudad de Resistencia se 
caracteriza por sentir los efectos del viento proveniente del cuadrante Norte(N), las mayores frecuencias de 
ocurrencia se corresponden con las direcciones: Noreste (NE)-Este (E)-Sudeste (SE) y Sur(S).  
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DIR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 

N 42 66 61 43 60 77 56 58 41 35 41 82 55 

NE 176 176 165 251 274 299 265 296 236 196 223 249 235 

E 158 157 171 193 145 126 119 138 165 202 154 143 156 

SE 303 293 303 191 209 168 151 167 280 292 254 199 234 

S 171 153 158 124 157 168 200 206 189 156 195 160 170 

SO 68 65 45 85 66 91 127 72 55 63 72 83 74 

O 25 16 25 23 6 15 24 12 9 16 12 25 17 

NO 25 29 15 21 15 21 12 8 10 8 14 24 17 

Calma 32 45 56 70 67 35 45 41 14 32 34 34 42 

 
Tabla 1: Frecuencia de vientos en escala de 1000-Resistencia-Periodo: 2001-2010-Fuente: SMN 

 
 

 

Grafico 1: Rosa de los Vientos-Resistencia 

 

En las Figuras 2a y 2b que se encuentran a continuación están representados esquemáticamente como es 
el comportamiento del flujo de aire frente a los obstáculos: 

Cuando el aire en movimiento (viento) “choca” con un edificio alto se crea una zona de alta presión en la 

fachada del terreno frontal al viento (barlovento) y la corriente de aire se divide. Una parte se mueve de forma 
ascendente, mientras que el resto va alrededor del edificio, lo que provoca que aumente la velocidad del viento un 
30% en las esquinas del edificio creando una zona de relativa baja presión en las caras laterales y en la cara 
posterior al edificio (sotavento).  

En general los edificios bajos situados cerca de los altos suelen experimentar el impacto negativo de la 
modificación de dirección del viento. Las corrientes de aire generadas por los edificios altos pueden causar, por 

ejemplo, la vibración en las construcciones más bajas. Numerosos estudios han demostrado que si un edificio bajo 
se ubica dentro de la sombra aerodinámica de un edificio considerablemente  más alto, este incremento en la altura 
puede llegar a generar una corriente de aire en el edificio más bajo, pero de sentido inverso al del viento del lugar. 
(10) 
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Figura 2a: Flujo de viento  ante diferentes obstáculos 

 

 
                    Figura 2b: Flujo de viento ante diferentes obstáculos 

 
 

En el caso particular de la situación de la vivienda familiar, ubicada en el costado izquierdo del edificio 
Torre Avalos y contando además con la presencia de otro edificio (de los Viajantes) a menos de 50mts. hacia la 
izquierda de la vivienda, es suficiente como para generar alteraciones importantes en los vientos pudiendo 
producirse ráfagas de una velocidad  aún  mayor en la zona entre ambos edificios y en especial con los vientos 

fríos provenientes del sur en épocas invernales. 
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Conclusiones 
 
En síntesis: la presencia o construcción de un edificio en torre en un área urbanísticamente consolidada 

genera en mayor o menor grado alguna interferencia y modificación en los parámetros climáticos, como ser: la 
captación de la radiación solar, la luz solar, el movimiento del aire (viento), etc.  

Por ello es importante que, en la ocupación del espacio geográfico y particularmente en un área urbana, se 

construyan según lo que establecen los respectivos Códigos de Planeamiento Urbano pero que además se realicen 
previos estudios multidisciplinarios de impacto ambiental debiéndose priorizar el respectivo confort de la 
población.  
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TRÁFICO VECINAL FRONTERIZO ENTRE POSADAS (ARGENTINA) 

Y ENCARNACIÓN (PARAGUAY) 

  

Alberto Aníbal Cantero 
 

 

Resumen 
 

En este trabajo se aborda el estudio del flujo actual de personas entre las ciudades de Posadas en 
Argentina y de Encarnación en Paraguay.  

Por este motivo el área de estudio abarca un espacio binacional que es el escenario de prácticas 

fronterizas ejecutadas por pobladores. Estas prácticas, implican trabajo, comercio y consumos; diferenciados según 
se trate de habitantes de Paraguay o de Argentina.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar los movimientos de población entre las ciudades fronterizas de 
Encarnación en Paraguay y Posadas en Argentina. La metodología utilizada se basó en la recolección de datos a 
través de encuestas y entrevistas. Los datos fueron procesados, analizados e interpretados con técnicas estadísticas 
y cartográficas.  

Los resultados muestran que entre las ciudades de Posadas y Encarnación se producen intensos 
movimientos de población en ambas direcciones pero generados por motivaciones diferentes. En el primer caso, 
los desplazamientos de población paraguaya hacia Posadas son favorecidos por la cotización del dinero que 
favorece al Guaraní en relación al Peso Argentino; y se relaciona con la compra de comestibles y combustibles.  

Otras motivaciones de relevancia son la oferta de trabajo, salud y diversión. En cambio el flujo desde 
Posadas a Encarnación, se da por motivos de compra de productos electrónicos, utilitarios para automóviles, visita 

a familiares, trabajo, estudios, diversión y gastronómico.  

 

Summary 

 
This work deals with the study of the current flow of people between the cities of Posadas in Argentina 

and Encarnación in Paraguay.  
For this reason the study area encompasses a binational space that is the scene of border practices carried 

out by settlers. These practices involve work, trade and consumption; differentiated according to whether the 
inhabitants of Paraguay or Argentina.  

The objective of this work is to characterize the movements of population between the border cities of 
Encarnación in Paraguay and Posadas in Argentina. The methodology used was based on the collection of data 
through surveys and interviews. The data were processed, analyzed, and interpreted with statistical and 
cartographic techniques.  

The results show that you among the cities of Posadas and Encarnacion are produced intense movements 
of population in both directions but generated by different motivations. In the first case, Posadas Paraguayan 

population movements are favored by the price of money which helps the Guaraní in relation to the Argentine 
Peso; and relates to the purchase of food and fuel.  

Other motivations of relevance are the offer of work, health and fun. Instead flow from Posadas to 
Encarnación, is given for reasons of buying electronics, utility car, visit to family, work, studies, fun and food. 

 

Palabras clave  
 

Ciudades fronterizas - flujos de trabajo, comercialización y consumo 
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Introducción 
 

Los estudios académicos abordan, cada vez más, a las fronteras como espacios de transición, como 
marcas en los territorios nacionales cada vez más permeables. La creciente porosidad de las fronteras 
internacionales nos lleva a poner el acento en las relaciones y las dinámicas transfronterizas desde diversas 
disciplinas (Linares, 2010) 

 
La región fronteriza de la provincia de Misiones conforma, como lo indica Abínzano (2009) un escenario 

geográfico regional muy complejo en el que las fronteras políticas se insertan en una matriz sociocultural 
compartida que permite articular relaciones económicas, comerciales, industriales, turísticas, parentales y 
socioculturales transnacionales. 

Se inició esta investigación a partir de la siguiente situación: alto flujo de personas entre Posadas y 

Encarnación, en ambos sentidos.  
El objetivo de este trabajo es caracterizar los movimientos de población entre las ciudades fronterizas de 

Encarnación en Paraguay y Posadas en Argentina.  
 
 

Área de Estudio 
 

El área de estudio comprende las ciudades de Posadas, en Argentina y de Encarnación, en Paraguay. 
Posadas capital de la provincia de Misiones tiene 323.739 habitantes (INDEC, 2010) y Encarnación capital del 
departamento de Itapúa, cuenta con 129.972 habitantes (DGEEC, 2010) 
 

 
Figura Nº 1 Localización del área de estudio. Fuente: IGN y Google.  

 

Materiales y Métodos 
 

Los datos sobre los flujos de personas entre las ciudades de Posadas y Encarnación, fueron recolectados 

utilizando el método de encuestas y la técnica del cuestionario.  
En total se realizaron 100 encuestas a argentinos y paraguayos; en el puente internacional San Roque 

González de Santa Cruz. Durante el mes de mayo del 2013, los días sábados, lunes y miércoles; en diferentes 
horarios durante la mañana, tarde y noche.  
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Los mismos fueron procesados, analizados e interpretados con técnicas estadísticas. También se utilizó el 
método de entrevistas a informantes clave, para complementar la información obtenida en las encuestas.  

 

Resultados 
 

Flujo Posadas Encarnación 

 

En las encuestas realizadas a personas que pasan al Paraguay, en el puente internacional San Roque 
González de Santa Cruz el 89% tienen su residencia en Argentina, el 10% en Brasil y 1% en otros países.  
 

 
 

Figura Nº 2 País de residencia 
 

El 78% de los encuestados proceden de la provincia de Misiones, el 11% de Corrientes, el 9% de Buenos 
Aires y el 2% de otras provincias.  
 

 
 

Figura Nº 3 Provincia de residencia 
 

El 90% de las personas que traspusieron el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz en 
dirección Posadas-Encarnación durante el mes de mayo de 2013 proviene del Gran Posadas (Posadas, Garupá, 
Candelaria) en coincidencia con las zonas de mayor crecimiento demográfico. El 10% de otras ciudades de 
Misiones como San Ignacio, Jardín América, Apóstoles, Oberá y L. N. Alem.  

Argentina
89%

Brasil
10%

Otros
1%

Misiones
78%

Corrientes
11%

Buenos Aires
9%

Otras
2%



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año XI – Número XI 

 

      
UNAF 66 

 

 
 

Figura Nº 4 Ciudad de residencia 
 

La intensa circulación entre ambas ciudades selecciona y combina distintas actividades, entre las cuales el 

comercio transfronterizo tiene un lugar predominante: entre los posadeños que trasponen el puente internacional, 
el 75% lo hace para comprar en Encarnación, el 9% para visitar familiares, el 8% para trabajar, el 4% para estudiar 
y el 4% por otros motivos como diversión, gastronómicos y turismo.  
 

 
 

Figura Nº 5 Motivos para cruzar a Encarnación 
 

El 35% compra productos electrónicos, 30% prendas de vestir, 20% utilitarios para automóviles, 10% 
juguetes, 4% telas y 1% novedades.  
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Figura Nº 6 Productos adquiridos 
 

Según datos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) las familias posadeñas gastan 
mensualmente en promedio $438 en vestido y calzado, juguetería y electrónica principalmente. También 900 

millones de pesos anuales se “fugan” de Argentina a través del Puente Posadas–Encarnación (CCIP, 2010).  
 

A partir de un relevamiento sistemático realizado durante el segundo trimestre de 2010 y la contrastación 
de dichos resultados con las estimaciones de la CCIP y de la Dirección General de Aduanas se estima que al 
menos el 50% de las familias de Posadas (unas 30.000 familias) desarrolla estrategias de consumo transfronterizas 
en Encarnación, lo que según el monto de compra mensual estimado por familia por la CCIP, puede elevar el 

monto hasta 160 millones de pesos anuales (unos 40 millones de dólares estadounidenses) (CCIP,2010).  
 

Con respecto a la frecuencia de cruzar a Encarnación el 49% lo realiza una vez al mes, el 30% más de una 
vez al mes, el 10% todos los días (de Lunes a Viernes), el 10% más de una vez a la semana y el 1% no sabe/ no 
responde.  
 

 
 

Figura Nº 7 Frecuencia de paso a Encarnación 
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Flujo Encarnación Posadas 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las personas que pasaban el puente internacional San Roque 
González de Santa Cruz, en dirección Encarnación-Posadas, el 98% reside en Paraguay, el 1% en Brasil y el 1% 
en otro país.  

 

 
 

Figura Nº 8 País de residencia 
 

El 71% de los paraguayos que pasan hacia Posadas viven en Encarnación, el 6% en Capital Miranda, 5% 
en Carmen del Paraná, el 4% en Asunción, el 4% en Coronel Bogado, el 3% en Bella Vista y Trinidad, y el 2% en 

Jesús y Ciudad del Este.  
 

 

 
 

Figura Nº 9 Ciudad de residencia 

 
Los motivos por los cuales los paraguayos cruzan hacia Posadas son para comprar el 69%, trabajar el 

10%, salud el 6%, visitar familiares 5%, estudiar 4% y por diversión y gastronomía el 3%.  
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Figura Nº 10 Motivos para cruzar a Posadas 
 

Los productos que compran en Posadas son comestibles en un 65% (harina, aceite y azúcar), 
combustibles 30% y otros 5%.  

 
 

 
 

Figura Nº 11 Productos adquiridos por los paraguayos en Posadas 
 

Acerca de las estrategias transfronterizas de los encarnacenos en relación a Posadas, existen indicios de 

sus compras de comestibles, combustibles, consumos de servicios de gastronomía y esparcimiento en Posadas. Se 
estima que unas 8.000 familias de Encarnación gastan en promedio 1.200 dólares anuales en Posadas, lo que suma 
un ingreso monetario anual para Posadas de diez millones de dólares estadounidenses. 
 

El 59% de los paraguayos cruzan a Posadas todos los días, el 15% una vez al mes, el 11% más de una vez 
al mes, el 10% una vez por semana y el 5% no sabe/ no responde.  
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Figura Nº 12 Frecuencia de paso de paraguayos hacia Posadas 
 
 
Conclusiones 

 
Los habitantes de ambas ciudades que trabajan y/o realizan compras en el vecino país, lo hacen 

mayoritariamente amparados por el Régimen de TVF (Tráfico Vecinal Fronterizo) para personas residentes en 
ciudades fronterizas que rige desde noviembre de 2001, autoriza la circulación y permanencia en un radio de hasta 
100 km, por un lapso de 72 horas y que, establece un cupo de exportación/importación con fines de consumo hasta 
un monto de ciento cincuenta dólares por persona según Resolución 262 (AFIP-DGA) de Argentina. 

Respecto de los movimientos transfronterizos laborales y su asociación con las oportunidades de Trabajo 
que desarrollan mayoritariamente los ciudadanos paraguayos en Posadas, este se realiza de manera precaria, en el 
sector informal y/o cuentapropista, eludiendo los aportes previsionales y las obligaciones impositivas.  

La precariedad no refiere a la calidad del trabajo sino a la relación laboral ya que, se usufructúa del 
Régimen de TVF para: permanecer en el país vecino por un lapso de hasta 72 hs. y regresar al país propio, a los 
efectos de registrar una nueva entrada o; se realiza un cruce diario con residencia en el país de procedencia y el 

desarrollo de la actividad laboral en el otro. 
En cuanto al consumo, las preferencias de los clientes a uno y otro lado de la frontera se especializan y 

adquieren particularidades altamente versátiles.  
Para el rubro comercial, tanto el lugar de relocalización de la antigua “Zona Baja” de Encarnación al 

nuevo centro comercial ubicado a escasos 100 metros de la cabecera del puente internacional como, las mejores 
condiciones edilicias y de infraestructura del mismo convirtieron, el otrora “viaje al submundo” encarnaceno en un 

nuevo “paseo de compras”, para los posadeños.  
Los centros de belleza y spa, locales de gastronomía, casino y clubes nocturnos, tanto como los servicios 

de venta y colocación de accesorios del automotor (neumáticos, audio, tunning), dispositivos electrónicos e 
informáticos, se consolidan en base a una política de atención al cliente que abandonó la pequeña estafa y adoptó 
la confianza y la responsabilidad comercial mediante el empeño y cumplimiento de la palabra, especialmente en 
cuanto al mayor control de calidad y la aceptación de devoluciones de productos defectuoso.  

Lo mismo sucede con el servicio de “pase” de los productos que exceden el cupo aduanero permitido 
(contrabando), que ofrecen los comerciantes por un monto mínimo y la posibilidad de abonar el producto 
adquirido de este modo, cuando el “pasero” lo entrega en el lugar y condiciones acordados en territorio argentino.  

Esta modalidad de compra exime al comprador de la situación riesgosa y penosa de “perder” el producto 
adquirido por decomiso aduanero al intentar el paso fronterizo de productos cuyo monto excede el permitido por 
ley para el comercio vecinal fronterizo. 

En sentido inverso, los encarnacenos de clase media y media alta disfrutan de los servicios de 
gastronomía y esparcimiento de la nueva Avenida Costanera de Posadas, abastecen sus vehículos con combustible 
a menor precio y; los de menor poder adquisitivo, adquieren productos de la canasta básica como harina, aceite, 
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azúcar, etc. y algunos productos cuyos precios permitan hacer alguna diferencia rentable como sucede en la 
actualidad con el cemento, por ejemplo, cuyo precio en Paraguay es hasta un 40% mayor que en Argentina.  

Esto ocasiona “una oportunidad de hacer una diferencia” para los encarnacenos mediante su reventa y, 
desabastecimiento del producto en Posadas ya que, los comerciantes del rubro prefieren vender el producto a sus 
clientes encarnacenos a un monto de hasta un 15% mayor que a los clientes posadeños.  

En ocasiones, dicha diferencia genera mayores ganancias debido a que este tipo de estrategias locales a 
pequeña escala, conocida como “contrabando hormiga” permite además, una evasión fiscal que, para el 
comerciante argentino representa quedarse con un 21% sobre el precio del producto. 

Aunque las estrategias transfronterizas individuales y familiares se incrementan y el marco normativo 
regional crea las condiciones necesarias para la integración, mediante acuerdos como el Convenio de 
Hermanamiento Posadas-Encarnación, firmado en 1992 o, la constitución del bloque regional Mercosur (Mercado 

Común del Sur), la generación de estrategias de integración y cooperación –a nivel de políticas socioeconómicas 
municipales y de organizaciones de la sociedad civil- presenta un ritmo más lento. 

Recién después de 18 años de la firma del Convenio de Hermanamiento Posadas-Encarnación, en 
noviembre de 2010 la Cámara de Comercio e Industria de Posadas CCIP propuso al Ministerio de Economía de la 
Nación Argentina la creación de una Zona Franca Minorista que albergaría a varios comercios de Posadas, a los 
efectos de mejorar su competitividad comercial en relación a Encarnación, en base a una política impositiva 

diferenciada del resto del país.  
Y, por primera vez desde su creación hace 67 años, la CCIP participó en una reunión bilateral con la 

Cámara de Comercio de Encarnación (CCIP, 2010). 
Aunque el presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación sostiene que, el consumo de los 

posadeños en Encarnación volvió a los niveles que tenía en la década del ‟90 para algunos rubros como la 
electrónica y que, por su parte, ha aumentado el consumo de los encarnacenos en Posadas, los encuentros y las 

propuestas de integración transfronteriza a nivel local, aún tienen carácter incipiente (Cámara de Comercio de 
Encarnación, 2010). 

Los habitantes de ambos lados trascienden la frontera y la incorporan en sus estrategias de vida a través 
de múltiples modalidades pero, las acciones de los distintos organismos estatales interesados en abordar 
problemáticas relacionadas con las fronteras políticas, no son suficientes para avanzar en una integración más 
profunda.  

Desde el ámbito científico nos compete contribuir a una mayor comprensión de las dinámicas 
transfronterizas que informe la formulación de propuestas ejecutivas para una política de integración 
transfronteriza (política, social, económica y fiscal), contemplando las particularidades VELAZCO y 
potencialidades de ambas ciudades para el desarrollo socioeconómico local en contexto de frontera, mediante la 
formulación de principios que colaboren en la creación de políticas de trabajo y empleo bilocales que permitan 
resguardar los derechos y mejorar las condiciones de los trabajadores transfronterizos.  
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Resumen 

 
Estamos frente a una realidad cambiante y dinámica, ante la cual la enseñanza de la geografía se 

encuentra ante el desafío de tener que readaptarse introduciendo constante innovaciones pedagógicas que motiven 

al alumno a un aprendizaje significativo, creativo, crítico y reflexivo del entorno complejo dónde vive diariamente; 
para lo cual es necesario y fundamental modificar las prácticas tradicionales incorporando nuevas estrategias 
didácticas e instrumentos pedagógicos con los cuales el alumno pueda interactuar con su realidad adquiriendo una 
visión integral de ella. 

Es por ello que el presente aporte tiene por objeto presentar algunas propuestas didácticas factibles de ser 
trabajadas en clases, en diferentes niveles educativos, pero esencialmente en la escuela media, con los contenidos 

asociados a las Ciencias de la tierra, la Geografía física y la Educación ambiental; acercando al educando a esta 
esfera del conocimiento geográfico a partir del trabajo con Geoindicadores, Indicadores ambientales y Problemas 
ambientales.  

Interactuar con la realidad ayudará a los educandos, a comprender mejor el entorno en el que viven, 
desplegar su capacidad de análisis, su poder de observación y resolución de problemáticas cotidianas desde la 
práctica misma; y a los docentes abordar contenidos de las Ciencias de la tierra desde nuevos enfoques, con 

herramientas sencillas que apuntan al aprendizaje significativo y la transposición didáctica. 

Summary 

We are facing a changing and dynamic reality, to which the teaching of geography is faced with the 
challenge of having to readjust constantly introducing innovative teaching methods that encourage students to 

meaningful learning, creative, critical and reflective of daily living complex environment where , for which it is 
necessary and essential to change traditional practices incorporating new teaching strategies and pedagogical 

tools with which students can interact with their reality gaining a comprehensive view of it. 

That is why this contribution is to present some proposals being worked feasible teaching classes at 

different educational levels, but essentially in middle school, with associated contents Earth Sciences, Physical 
Geography and Education environmental educating closer to this area of geographical knowledge from working 

with Geoindicators, environmental indicators and environmental problems. 

Interact with reality will help learners to better understand the environment in which they live, deploy 

your analytical skills, your power of observation and resolution of daily problems from the practice itself, and 
teachers address content of Earth Sciences from new approaches, using simple tools that point to powerful 

learning and didactic transposition. 

Palabras clave 

Geografía – Geoindicadores – Educación – Propuestas didácticas – Ciencias de la tierra – Indicadores 

ambientales. 

Key words 

Geography - Geoindicators - Education - Teaching Proposals - Earth Sciences - Environmental 

Indicators. 
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Marco teórico 

En los últimos decenios del S. XX la Geografía vio de alguna manera cambiar su objeto de estudio, 
sencillamente porque el mundo ha ido cambiando, y estos cambios han llevado a que esta ciencia fuera mutando 

lentamente en tres aspectos fundamentales: 

• Una nueva dimensión de las relaciones hombre – medio. 

• Una nueva dimensión del espacio geográfico, en dónde se habla desde una perspectiva de globalidad. 

• La especificidad geográfica de los principales problemas del mundo contemporáneo. 
 

Así pues el desafío del S. XXI para la geografía es, en gran medida, un problema de espacio, ante el 
que la Geografía no puede permanecer neutral. El rechazo generalizado de los excesos memorísticos en la 
enseñanza de la geografía tradicional, las necesidades sociales que configuran la reforma educativa y las 
sucesivas crisis conceptuales de la Geografía clásica, así como las recientes transformaciones de nuestro mundo, 
son hechos convergentes, y no solo en el tiempo, que deben ser tenidos en cuenta para definir el papel de la 

enseñanza de la Geografía como un conocimiento útil y necesario para la sociedad contemporánea. 

Junto a todos estos aspectos, es necesario citar también la influencia que, sobre la enseñanza de la 
Geografía, han tenido las innovaciones metodológicas de los últimos tiempos, tanto por lo que respecta a la 
búsqueda de una enseñanza más activa, como por la necesidad de adecuar el proceso de aprendizaje a la 
personalidad y evolución cognitiva del alumno. En relación a esto hay dos enfoques que han impactado 

metodológicamente en la enseñanza de la ciencia geográfica, por un lado la simple sistematización de la 
experiencia, en consecuencia se potencia el saber innato que todo individuo posee, adquiere importancia la 
enseñanza del entorno, del medio próximo, para que el alumno sea capaz de sistematizar su conducta respecto 
del mismo; en este enfoque de sistemas de enseñanza por descubrimiento, hay que ser cauto para no caer en la 

sistematización de lo obvio, por querer potenciar la propia experiencia. 

Por otro lado la enseñanza activa fue otro aspecto de la renovación metodológica de la Geografía, 
según la cual el alumno debe ser consciente de su propio proceso de aprendizaje. Para ello no hay nada mejor 
que aplicar este modelo a temas polémicos y problemáticos, como quería Lacoste con la explicación 
geográfica, y tantas veces valorado como fundamento de la enseñanza activa (Plans, 1967). La Geografía, en 
cuanto disciplina educativa dirigida a la formación y desarrollo cultural de toda la sociedad debe enseñar 

algunos saberes concretos, pero ante todo debe enseñar su enfoque propiamente geográfico, su quehacer 
procedimental cuyo objetivo es proveer de instrumentos que permitan conocer y comprender el mundo en que 

vivimos, sobre todo en lo refiere a su estructura espacial y a los fenómenos que le han dado lugar. 

Para ello la Geografía pretende lograr determinados valores en los educandos como ser:  

• Potenciar y sistematizar las aptitudes individuales de percepción espacial, conocimiento del territorio, 
identidad del hombre con el medio, arraigo, etc. 

• Fomentar ciertas capacidades individuales y sociales de la persona y motivar su integración y su 
proceso de socialización. 

• Otorgar al educando un determinado valor ético, que configure toda una actitud ante el entorno de la 
vida del hombre y las relaciones entre ambos. Este valor siempre deberá responder a la ética ambiental 
o geográfica que presida las relaciones entre espacio, naturaleza y sociedad. 

• Asumir un papel primordial en la formación de una conciencia espacial que permita al grupo de 
ciudadanos desempeñar la función que le corresponde en el actual sistema socio-económico. 

Además como consecuencia de su evolución conceptual y del papel que desempeña en el sistema 

educativo, la enseñanza de la Geografía debe cumplir cuatro objetivos esenciales: 

• El estudio de las relaciones del hombre con su medio - con la naturaleza - el hombre interviene y 
modifica el medio, creando un ecosistema cultural, artificial en el que pasa a ser un elemento más del 

mismo, condicionado por las circunstancias del propio medio, capaz de romper o regenerar los propios 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año XI – Número XI 

 

      
UNAF 74 

equilibrios naturales. El conocimiento y la enseñanza de este hecho, la adquisición por la sociedad de 
una conciencia ecológica es fundamental para el buen funcionamiento del sistema. 

• Ayudar a comprender que el espacio geográfico no es sólo el medio natural, sino también el social, 
creado por el propio hombre, el resultado de esto es un medio geográfico, del que el hombre se ha 
apropiado y con el que se ha identificado, generando sobre él una forma de relaciones humanas y 
sociales especializadas. 

• Atender las diferentes escalas de análisis desde lo global, hasta una escala de mayor detalle como lo 
son la local, barrial, etc. 

• Que persista la relación entre la Geografía y la Historia a través de una escala espacio – temporal o 
geohistórica, y no solo como complemento educativo en la formación del ciudadano, en las que 
muchas veces se cae en la unificación de ellas bajo la denominación de Ciencias Sociales. 
 
La Geografía demanda también, de ciertas destrezas que le son propias y necesarias para llevar a cabo 

un estudio pormenorizado del espacio en estudio, como es el caso de la observación, medición, utilización de 
estadísticas, análisis e interpretación; pero hay una de ellas que es importante destacar, el trabajo de campo, 
puesto que como veremos más adelante lo pondremos en práctica en varias de las propuestas enunciadas; el 
contacto directo con los hechos y problemas geográficos del entorno, son una excelente metodología que trata 
de aprovechar y potenciar la capacidad innata de percepción espacial de todo ser humano, el descubrir, 
describir e interpretar el propio lugar es el sentido real de este procedimiento, además de potenciar las 

capacidades propias de los alumnos y poner de relieve los mecanismos de la percepción y del comportamiento 

espacial, se trata de una forma de aprendizaje por descubrimiento. 

La ciencia geográfica en la actualidad se presenta como una disciplina de base, que por su objeto de 
estudio, su metodología y enfoque del espacio geográfico, posee todas las herramientas necesarias para llevar 

adelante el proceso de enseñanza aprendizaje, en el conocimiento de la realidad vivenciada su complejidad, su 
dinámica y sus numerosos conflictos. La Geografía como ciencia de síntesis también y de relaciones, le permite al 
alumno desarrollar una mirada integral de los escenarios actuales, y comprender aún más los procesos del espacio 
global, local y regional que le dan origen e interpretar los cambios constantes, sus múltiples interrelaciones, las 

causas y consecuencias de todos los fenómenos que a diario se producen en el espacio vivido. 

“Es entonces la enseñanza de la geografía como parte de las Ciencias sociales la que debe permitir a los 
estudiantes, adquirir conceptos y desarrollar procedimientos y actitudes que les faciliten comprender la dinámica 
del espacio local, la realidad humana y social del mundo en el que viven, los significados de estos espacios y 

lugares, potencialidades y problemas”. 

“Es decir centrarse en la idea del Proceso que dio lugar a estos cambios, la relación, su alcance e 

impacto en el espacio geográfico”. (Giroux, 1990) 1990 

Conceptos importantes 

A continuación se enunciaran, brevemente, algunos conceptos rectores del presente trabajo comenzando 

por definir qué se entiende por: 
 

Geoindicadores 

 

Son medidas (magnitudes, frecuencias, tendencias) de fenómenos y/o procesos geográficos que ocurren 
en la superficie terrestre, y que están sujetos a variaciones lo suficientemente significativas como para comprender 
los cambios ambientales producidos durante un período de tiempo de hasta 100 años. (GEOIN-IUGS, 2012) 
 

Indicadores ambientales 

 

En un sentido estricto, un Indicador Ambiental puede concebirse como una medida física, química, 
biológica o socioeconómica que  representan elementos claves de un ecosistema o tema ambiental. Un indicador es 
insertado en un marco interpretativo bien desarrollado y su significado se extiende más allá de la medida que 
representa, es decir que su importancia dependerá de su relevancia en los procesos de toma de decisiones. 
(Gallopín, 2006) 
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Problemas ambientales 

 
Los problemas ambientales son considerados como “aquellas interrelaciones entre la sociedad y el medio 

físico (transformado o no) que generan directa o indirectamente consecuencias negativas sobre la salud de la 
población presente y/o futura y sobre sus actividades (y relaciones) sociales; pueden provocar un impacto negativo 

sobre los componentes de la flora y la fauna, y alterar las condiciones estéticas y sanitarias del ambiente” (Di Pace 
y Reese, 1999). 

Fundamentación 

El trabajo aquí presentado integra una línea de investigación que se desarrolla en el Centro de 

Geociencias Aplicadas en los últimos años que se refiere al uso de los geoindicadores para el estudio de los 
usos del suelo en las provincias de Chaco y Corrientes, el cual tiene entre sus principales objetivos analizar 
desde diferentes ópticas y escalas de trabajo los geoindicadores que permitan estudiar las problemáticas 
ambientales que afectan a la población para facilitar el esbozo de posibles alternativas de solución. Bajo esta 
perspectiva de análisis y objeto de estudio se enmarca el enfoque didáctico y pedagógico de los geoindicadores, 
los cuales se vienen utilizando y aplicando en diferentes escalas espaciales y diversas temáticas relacionadas 

principalmente con las ciencias de la tierra, en múltiples niveles de intervención estatal y ordenamiento 
territorial; pero que a pesar de ello, aún no han tenido una amplia difusión ni aplicación en el ámbito formal ( 

escolar) como tampoco en el no formal ( no escolarizado). 

Considerando el nuevo paradigma educativo que se viene delineando ya desde hace un tiempo, en el 

ámbito educativo nacional y en consonancia con los lineamientos de la Nueva Ley Nacional de Educación, es 
que se consideró importante y oportuno trabajar esta temática desde un enfoque didáctico que llegue a las aulas 
y que permita trazar un puente entre el aprendizaje conceptual y formal de los contenidos geográficos asociados 
a esta temática, y el aprendizaje significativo, de la mano de la investigación acción, el trabajo de campo, la 
intervención comunitaria, y la gestión participativa de la escuela en la comunidad, dónde la Geografía, las 
Ciencias de la Tierra, los problemas ambientales y el uso de los geoindicadores permitan al alumno redescubrir 

el espacio vivido desde el contacto con su propia realidad, aquella más cercana con la cual todos los días 

conviven, y hacer de este escenario, un espacio geográfico de estudio, intervención, acción, gestión. 

Generando en el ellos el aprendizaje por descubrimiento y que la experiencia del “hacer” los lleve a 
construir un conocimiento significativo sobre su contexto local, y de allí poder acceder a una visión general y 

global. Aspectos puntualizados en la nueva Ley de Educación enuncian ciertos principios básicos a ser 
considerados al momento de diseñar la currícula de los diferentes niveles educativos del territorio nacional. 
Algunos de los cuales hacen referencia a la constante acción pedagógica, su impacto en el aula, los modos de 
enseñar y los resultados que se pretenden lograr. Buscando siempre la calidad educativa, el pensamiento crítico 

y la construcción de un aprendizaje significativo para el educando. 

La letra de la ley hace hincapié en algunos tópicos a tener en cuenta en los diseños curriculares, los cuales 
han sido el fundamento de las propuestas de estrategias didácticas que se diseñaron en el presente trabajo, como 
ser: 

La transposición didáctica. 
El carácter transdisciplinario y transversal de la realidad. 

Un proyecto educativo comunitario. 
La participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 
La formación de un alumno con capacidades y herramientas cognitivas que le permitan afrontar la 
resolución de problemas de la realidad cotidiana. 
La construcción de un pensamiento crítico y reflexivo. 
 

Es por ello que la temática de los geoindicadores, indicadores ambientales y problemas ambientales, se 
presentan como conceptos interesantes de ser abordados, analizados y aplicados en otros ámbitos en los cuales aún 
no se han desarrollado y cuyo estudio e interpretación, metodología, técnicas y estrategias de abordaje, abren a la 
educación formal y no formal una nueva oportunidad didáctica de afrontar contenidos de la Geografía Física, del 
medio ambiente, la Ecología y otros enfoques, desde una nueva perspectiva de análisis de la realidad basado en el 
estudio de los indicadores, valores, medidas, cuyo significado y marco interpretativo facilitará a los alumnos 
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nuevas herramientas didácticas para la interpretación de datos, la formulación de ellos, su sistematización y 
posterior análisis. 

Y a los docentes una ocasión para enseñar Geografía a partir del incentivo del pensamiento creativo y 
crítico, con el objeto de convertir a su actividad pedagógica en una acción reflexiva orientada a dar explicación a 
los acontecimientos el mundo global. 

Ante la vigencia de esa orientación geodidáctica anclada en el pasado y contradictoria con los cambios de 
la época actual, ante la importancia de los emergentes planteamientos en pedagogía y didáctica que promueven 
la elaboración crítica el conocimiento, ante la diversidad de información a la que tienen acceso los educandos, 
gracias a los diferentes medios y a la red electrónica, se impone una enseñanza de la geografía que supere el 
privilegio escolar de los esquemas memorísticos, repetitivos y de contenido y afianzar las prácticas estimuladoras 
del pensamiento crítico y entender la realidad desde la acción reflexiva hacia la explicación de los 

acontecimientos del mundo contemporáneo. (Santiago Rivera) 
 

Objetivo  

Formular y proponer estrategias didácticas relacionadas al conocimiento de los geoindicadores , más 
específicamente aquellos relacionados con el medio ambiente, y sus alcances y principalmente su adaptación a 
la currícula actual del nivel secundario y terciario, a través de estrategias didácticas a ser aplicadas y 

desarrolladas en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el ámbito áulico, con problemáticas de alcance local y 
fácilmente reconocibles por el educando. 

Desarrollo 

Conforme a los conceptos antes vistos relacionados a los geoindicadores, más específicamente a los 

indicadores ambientales, se expresan seguidamente algunas propuestas/ideas a ser desarrolladas en clases a partir 
de un marco de referencia general a partir del cual cada docente podrá desarrollar y diseñar su propia herramienta 

didáctica y las limitaciones de la misma, pensadas, en este caso particular, para alumnos del nivel secundario. 

Estas ideas parten de la premisa de trabajar en dos líneas, por un lado indicadores que ya existen a los 

cuales hoy tenemos alcance a través de la website y de las herramientas tecnológicas con las cuales en la 
actualidad cuentan los alumnos y docentes del nivel medio; y en segundo lugar animarnos a diseñar nuestros 
propios indicadores, partiendo de los conceptos mencionados con anterioridad, bibliografía de base, explicaciones 
del docente en clases, indicadores sencillos, de fácil formulación, diseño e interpretación para el alumno; teniendo 
siempre en cuenta que los indicadores, en este caso los geoindicadores pueden ser medidas tanto cuantitativas 
como cualitativas, que nos permitan observar y medir la realidad, para ver su evolución en el tiempo, el impacto 

generado en el espacio y las posibles medidas de intervención que hay que diseñar frente a los fenómenos medidos 

y cuantificados y los escenarios resultantes di dicha observación, análisis y sistematización. 

No debemos entender el uso de geoindicadores como un concepto de difícil aplicación en el aula, sino 
como una herramienta metodológica que nos abre una puerta al uso de un gran caudal de datos producidos por 

diferentes entidades gubernamentales y académicas, que se encuentran a nuestro alcance y que en muchas 
ocasiones no son utilizados por no encontrar alternativas metodológicas adaptadas a la tarea áulica. Aquí algunas 
propuestas de abordaje, que han sido puestas en prácticas en el nivel medio, y otras han sido enunciadas como 
alternativas didácticas a ser desarrolladas en ese ámbito y con la posibilidad de adaptarlo a otros ámbitos 
educativos formales o no formales; con la readecuación pertinente de la currícula a los grupos meta los tiempos, el 
ámbito de aplicación, los proyectos institucionales, las inquietudes de los alumnos, los temas a trabajar, el acceso a 

la información, etc. 

Vale aclarar que las propuestas aquí expuestas han sido enunciadas para ser desarrolladas durante todo un 
año lectivo o gran parte de él por su extensión y variedad en los procedimientos a llevar a cabo. Y que también 

fueron diseñadas en función de la edad cognitiva de los alumnos de los últimos años del nivel secundario.  
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Propuestas didácticas 

Primera Propuesta: 

Restricciones a los usos del suelo en sitios urbanos vulnerables 

En éste primer aporte se propone trabajar a partir de la Resolución 1111/98 de la APA (Administración 

Provincial del Agua de la Provincia del Chaco), la cual hace referencia y propone en su enunciado una 
zonificación a partir de las restricciones al uso del suelo tomando como referencia las características del área de 
estudio, en este caso particular el AMGR, dicho documento puede complementarse también con otros como ser el 
del sistema de lagunas que se encuentran dentro del ejido urbano, y la localización de los asentamientos 

espontáneos e ilegales diseminados en toda la trama urbana y periurbana. 

Objetivos: 

• Identificar los indicadores que se han utilizado en este documento, su significado, importancia y alcances 
dentro del documento analizado. 

• Evaluar a partir de los indicadores analizados y decodificados, los impactos ambientales derivados de la 
respectiva zonificación. 

• Trazar relaciones entre los temas tratados en los documentos consultados y analizados, con los contenidos 
dados en clases. 

• Verificar in situ, a través de trabajos de campo, que los aspectos reglamentados en el documento 
continúen siendo efectivos en la realidad. 

• Confeccionar cartografía complementaria a la provista por el documento en función de los relevamientos 
realizados. 

• Realizar los ajustes necesarios a los indicadores existentes en el documento en concordancia con la 
realidad observada, o bien diseñar nuevos para ajustarlos a tal fin. 

Momentos del trabajo: 

1. Lectura del documento/os bases a analizar. 
2. Analizar e identificar los distintos tipos de indicadores utilizados en los documentos 
3. Explicar cada uno de ellos teniendo en cuenta: que significan, si son cuantitativos o cualitativos, que 

indican dentro del cuerpo de documento. 
4. Recopilar cartografía temática complementaria para el posterior análisis de la documentación, referente a: 

Población, infraestructura y servicios, bienes, asentamientos ilegales, topografía, cotas, etc. 
5. Trabajar en clases conceptos de usos del suelo, riesgo, vulnerabilidad. 
6. Analizar cada una de las zonas definidas en el documento, relacionándolas con los indicadores que se 

tomaron para cada una de ellas en particular, y la información recopilada y sistematizada con 

anterioridad. 
7. Realizar salidas de campo a por lo menos dos zonas de las propuestas para cotejar en terreno los usos allí 

realizados. 
8. Complementar la salida de campo con el análisis de imágenes satelitales provistas por visualizadores SIG, 

de dichas zonas, para idéntica verificación. 
9. Construir cartografía de exposición al riesgo (absoluta y relativa)1 en base a los documentos analizados, 

la bibliografía y cartografía recopilada, además del trabajo de campo desarrollado en zonas de restricción.  
10. Investigar acciones realizadas desde organismos competentes para frenar el no cumplimiento a la norma, 

al igual que proyectos que van en contra de la reglamentación vigente. 
11. Realizar un listado para cada zona, de los usos que se den allí y NO se ajustan a la norma y enunciar que 

indicadores deberían ser monitoreados para ver el avance o retroceso del uso reglamentario. 
12. Realizar un relevamiento fotográfico de cada uso que NO se ajuste a la norma. 

13. Proponer posibles nuevos indicadores de control. 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año XI – Número XI 

 

      
UNAF 78 

14. Formular algunos lineamientos para ajustar la reglamentación a la realidad sin modificar el espíritu y 
fundamentos de la misma. 

 

Segunda Propuesta: 

Indicadores de Sustentabilidad local: 

Esta propuesta tiene como fin diseñar una serie de indicadores de sostenibilidad para una determinada 
localidad, en este caso particular propone trabajar con un municipio de reducidas dimensiones para que el alumno 
en el plazo del proyecto escolar logre definir los indicadores esperados; para llevar a cabo esta estrategia es 

primordial cumplir con tres requisitos antes de iniciar la formulación de los indicadores ellos son:  

• Haber trabajado en clases conceptos de geoindicadores, indicadores ambientales, aspectos a tener en 
cuenta al formular un indicador. 

• Tener un conocimiento general de la localidad sobre la que se va a trabajar. 

• Haber analizado los indicadores formulados para otros casos a nivel mundial que han trabajado sobre esta 
idea. 

• Trabajar en conjunto con otras entidades locales, escolares, comunitarias y gubernamentales. 

Objetivos: 

• Trabajar previamente en clases con los conceptos de geoindicadores, indicadores ambientales y 
problemas ambientales. 

• Formular los indicadores necesarios, teniendo como ejemplo los desarrollados en otras parte del mundo, y 
ajustándolos a la realidad a estudiar. 

• Transformar el aula en un espacio de discusión, consenso y toma de decisiones, para la posterior 
intervención en el escenario local y actual. 

Momentos del trabajo: 

1. Realizar un previo relevamiento de los aspectos relevantes de la localidad objeto de estudio, a través de 

salidas de campo, entrevistas, observación directa, reuniones con referentes locales e instituciones 
representativas de la comunidad. 

2. Confeccionar un listado de problemas y aspectos prioritarios de la localidad, hacia los cuales irán 
orientados los indicadores a proponer. 

3. Agrupar los aspectos prioritarios en áreas estratégicas ( ambiental, cultural, social, poblacional, 
económico) 

4. Para cada área definida y aspecto identificado: Formular los indicadores para cada uno de estos aspectos, 
áreas a ser monitoreadas, unidades de medida, objetivos, recursos que se necesitarían para cada caso, 
fuentes de dónde se obtendrían los datos para poder aplicar el indicador propuesto, que aplicación se les 
daría a los indicadores propuestos. 

5. Para cada indicador propuesto realizar una ficha con su formato resumen (ver anexo) 
6. Reagrupar los indicadores formulados de acuerdo al modelo PER (presión, estado y respuesta) y a los 

indicadores de logro, gestión e impacto. ( ver ejemplos en anexo) 

Tercera Propuesta: 

Trabajando con indicadores del paisaje 

La idea de esta propuesta es trabajar con tres conceptos de base, el de paisaje urbano, observatorios de 
paisajes y catálogos del paisaje, entendiendo el primero como una construcción colectiva, en la que intervienen 
múltiples actores de diversos ámbitos y con intereses y posibilidades variadas. Es la conjugación de habitantes, 
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construcciones, espacio público y naturaleza de la ciudad, que se manifiesta temporalmente de manera tangible e 
intangible. En relación al segundo son espacios que sirven para hacer observaciones tendientes a generar datos y 
herramientas de proyección y planificación; y finalmente los catálogos que son herramientas de los observatorios, 
documentos que permiten conocer y valorar el paisaje, constituyen una síntesis de factores que explican un 

determinado paisaje y su evolución en el tiempo. 

Con esta propuesta se intenta trabajar en función de un río local que atraviese una ciudad, con el fin de 
formular algunos indicadores relacionados con componentes del paisaje del cual forma parte, con el objeto de que 
estos se constituyan en herramientas que permitan analizar cómo fue dicho paisaje en el pasado, lo es en el 

presente y cuál sería el escenario futuro. 

El trabajo se funda primordialmente en la valoración de la imagen visual del paisaje que rodea en este 
caso al río en función de determinados componentes del paisaje (a observar), en puntos de observación (cuencas 
visuales) definidos previamente en clases con base en cartografía de detalle, los cuales deberán reunir condiciones 

básicas de accesibilidad para poder realizar el trabajo. 

Una vez realizado el relevamiento visual-fotográfico, con los datos recopilados se intentará definir áreas 
homogéneas a partir de los componentes paisajísticos clasificados y caracterizados en las cuencas visuales con 
particularidades propias que a su vez los diferencia de las demás áreas contiguas. Para finalmente llegar a una 
valoración del mismo por parte de los observadores comunes (los vecinos y ciudadanos locales) a través de 

encuestas personalizadas o digitales, a ciudadanos comunes y algunos destacados del medio. 

Objetivos: 

• Valorar la naturaleza urbana y el paisaje que la rodea. 

• Incorporar a su percepción del paisaje urbano cotidiano, sectores de la ciudad, muchas veces 
desvalorizados y considerados marginal. 

• Revalorar los cursos y espejos de agua urbanos. 

• Integrar los conocimientos teóricos de la Geografía Física y Humana y comprender como dichas 
interrelaciones se plasma en el espacio geográfico, en este caso urbano. 

Momentos del trabajo: 

• Seleccionar el objeto de estudio- el río y el tramo a observar- en una cartografía de detalle, o 
visualizadores SIG. 

• Definir conjuntamente con los alumnos la cuenca visual y puntos de observación, de fácil accesibilidad y 
visibilidad. ( se recomienda que sean puentes vehiculares o peatonales) 

• Detallar los primeros aspectos a observar aquí indicadores (componentes estáticos y dinámicos – 
naturales y antrópicos) del paisaje, los cuales serán definidos de manera definitiva a posteriori de las 

fotografías panorámicas. (ver anexo) 

• Realizar la observación del paisaje a partir de fotografía de barrido panorámico de 240º, las cuales se 
complementan con recorridos de campo, fotografías particulares actuales y pasadas ( a fin de compararlas 
temporalmente y en lo posible que sean de los puntos de observación definidos) 

• Diseñar las fichas para ser completadas en cada punto de observación con dichos componentes, la 
cartografía de base, por tramo y puntos de observación, las tablas de inventarios de objetos y fenómenos 
observados, imágenes, documentos, etc.) 

• Confeccionar una ficha general para cada cuenca visual, con todos los datos recopilados diferenciándolos 
en componentes estáticos y dinámicos, antrópicos y naturales. Las fotografías de dicha cuenca y en dicha 
fotografía la localización de cada aspecto observado y clasificado. 

• Elaborar una segunda ficha con la misma información que el antes descripto, pero con las fotografías de 
antaño recopiladas a priori. 

• Realizar una comparación temporal de los afiches y cuencas visuales actuales y pasadas, observando y 
obteniendo algunos datos específicos en base a los componentes (indicadores) que se hubiesen trabajado 
para la observación actual; y realizar un informe para cada cuenta de los cambios advertidos en el paisaje. 
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• Definir las áreas homogéneas en el tramo de estudio, teniendo en cuenta aspectos formales, 
dimensionales, materiales, estructurales, funcionales, cuantitativos, cualitativos y completar el gráfico que 
permite integrar componentes de una misma categoría para establecer las condiciones de homogeneidad 

entre las diferentes cuencas visuales. 

• Identificar las zonas dónde mayores cambios se hayan producido, y así definir que cuencas visuales se 
convierten en límites de cada área homogénea. 

• Finalmente, realizar una síntesis (evaluación general del paisaje) considerando el carácter, los valores y 
factores que explican el tipo de paisaje y tienden a establecer acciones de preservación, recuperación y 
potenciación del mismo. 

Cuarta Propuesta: 

Indicadores para evaluar la calidad ambiental local.  

La presente propuesta pretende trabajar sobre la base del concepto de sustentabilidad y de problemas 

urbanos ambientales, a partir del método de la salida de campo, la observación y el relevamiento. 

Para lo cual los alumnos en clases debieron en primera instancia, previamente haber trabajado los 
conceptos antes mencionados e interpretado la metodología a poner en práctica en dicha labor. Haber delimitado el 
área de estudio, la cartografía de base analizada y complementaria, más la bibliografía anexa a ser consultada para 

dicho trabajo. 

Esencialmente se propone partir de planillas de relevamiento, con indicadores y datos de valoración 
básicamente cualitativos, con algunos sesgos cuantitativos; planillas centralizadoras, matrices de confrontación 

(matriz DAFO), cartografía de detalle, visualizadores SIG y otras herramientas digitales. 

Finalmente se pretende obtener una valoración ambiental del sitio escogido como unidad de análisis en 
relación a los indicadores relevados, y los resultados obtenidos para concluir con una propuesta de gestión con 

líneas de acción para atender aquellos aspectos críticos y urgentes identificados. 

Objetivos: 

• Guiar y motivar al alumno que reconozca el estado de situación ambiental de su barrio y defina los 
factores condicionantes naturales y antrópicos. 

• Participe desde su rol, su lugar y tarea habitual, interviniendo con propuestas que apunten a mejorar o 
revertir los fenómenos observados. 

Momentos del trabajo: 

• Seleccionar la unidad de análisis a ser intervenida y sobre la que se va a valorar su calidad ambiental. 

• Definir conjuntamente con los alumnos, los aspectos a relevar y relacionado con la calidad ambiental y la 
calidad de vida. 

• Diseñar planillas de relevamiento y la cartografía correspondiente con los recorridos a realizar. 

• Formar los grupos de trabajo para la salida de campo, con el material necesario para relevar, que se 
complementará con documentación fotográfica y videos de ser necesario. 

• Centralizar toda la información recopilada, ordenarla, clasificarla de acuerdo a los sectores definidos para 
el relevamiento y volcar la información a una planilla centralizadora y de valoración. 

• Confeccionar cartografía ambiental con la localización y valoración de los problemas y aspectos 
relevados. 

• Analizar los resultados obtenidos y confeccionar un informe acerca de cuál es la calidad ambiental de la 
unidad de análisis trabajada, destacando los aspectos prioritarios a potenciar y mejorar; y los indicadores 
que necesitan ser monitoreados a diario, porque denotan en su análisis cambios constantes. 

• Proponer medidas de gestión (cambio o mitigación) para atender los aspectos críticos identificados y que 
mejorarían la calidad ambiental del sitio evaluado. 
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Quinta Propuesta: 

Los espacios verdes, su extensión e importancia en el espacio urbano  

Objetivos  

• Comprender que la ciudad es un Sistema y que los espacios verdes son lugares vitales para la correcta 
funcionalidad de este sistema. 

• Crear conciencia en los alumnos, de la importancia de reconocer estos espacios como “Propios” centrales 
y no marginales dentro de la trama urbana que necesitan de cuidado y planificación. 

• Concientizar acerca de la importancia de estos espacios en la calidad de vida de la población urbana. 

Momentos del trabajo 

• Analizar en clases los conceptos previos asociados al tema propuesto, nuevos conceptos y contenidos 
procedimentales que se pondrán en práctica en el trabajo. 

• Trabajar en grupos con visualizadores SIG (Google Earth o Maps) seleccionar la unidad de análisis la 
cual se recorrerá en la salida de campo, y reconocer las herramientas digitales que este posee y que luego 
se utilizaran en el trabajo propuesto. 

• Seleccionar los espacios verdes que se desean observar, relevar y medir; y decidir cuales se medirán in 
situ y cuales a través de herramientas digitales. 

• Realizar una salida de campo para medir los espacios cercanos a las escuelas seleccionados previamente 
en dónde tomaran las medidas necesarias, que luego se volcarán en un plano base del sitio relevado. 

• Medir también los espacios verdes (plazas, plazoletas, parterres) que se decidieron relevar a través de los 
visualizadores SIG con las herramientas adecuadas. Para lo cual deberán seguir los siguientes pasos:  
 
1º Definir el espacio que deberán medir los alumnos, para ello utilizar la herramienta polígono 

2º Seleccionar la herramienta regla en ella seleccionar metros en la opción línea/longitud del mapa 
3º Simplemente con una calculadora calcular los metros cuadrados del espacio medido. 

• Realizar la relación (m2 de espacio verde público / habitante ) con la población total de la unidad de 
análisis (en el caso propuesto corresponderá a la población del barrio que rodea al establecimiento escolar 
o bien de la localidad dónde se encuentra la escuela) dato con el que deberán contar al momento de 

realizar esta actividad 

• Una vez que se obtengan esos datos los relacionaran con las medidas estandarizadas de la OMS ( 
Organización Mundial de la Salud) 

• Finalmente plasmar en una presentación power point, movie maker o prezi del trabajo realizado en campo 
y digital, con los resultados obtenidos y las correspondientes propuestas de acción para ampliar y mejorar 
dichos espacios en el caso que fuere necesario, o crear nuevos en el supuesto que los resultados finales 
hayan sido deficitarios conforme a los requerimientos dados por organismos oficiales que estudian la 

calidad de vida urbana. 

Conclusiones 

Luego de haber expuesto precedentemente algunos conceptos esenciales referentes a los geoindicadores y 
propuestas de acción en base a los mismos para el ámbito escolar; es relevante mencionar ciertos aspectos que 
consideramos importante poner en relieve puesto que hacen al fundamento general del trabajo. A continuación 

enunciaremos solo algunos de ellos, a tener en cuenta no solo en la puesta en práctica de las ideas vertidas en las 
propuestas, sino también como posibles puertas que queden abiertas para próximos aportes e investigaciones en 
materia didáctica – pedagógica y desde luego en relación con las múltiples aristas de abordaje de los 

geoindicadores e indicadores ambientales en el ámbito de la educación formal y no formal o comunitario. 

Algunos tópicos relevantes: 
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• Si bien el concepto de geoindicadores nace en el ámbito de las Ciencias de la Tierra o Geociencias, el 
mismo se ha convertido en un instrumento metodológico y marco interpretativo de sencillo desarrollo e 
interpretación en diferentes áreas científicas como también en sectores asociados al planeamiento, la 

ordenación territorial, la gestión, el desarrollo local y la política pública; quedando la esfera escolar 
despojada de propuestas válidas a ser puestas en práctica con fines pedagógicos y didáctico en dicho 
ámbito de aplicación. 

• Hacer hincapié en que si bien los geoindicadores han sido en su génesis concebidos como medidas, 
valores, índices que apuntan al análisis temporal de los hechos, es decir variables de tipo cuantitativo, no 

deben ser entendidos solo desde este enfoque puesto que las medidas cualitativas son también relevantes 
al momento de poner en práctica la formulación de indicadores principalmente en lo que hace al análisis e 
interpretación ambiental. 

• Se presentan actualmente como una excelente herramienta para el análisis geográfico principalmente en 
lo que hace a las múltiples relaciones espacio-temporales de los fenómenos de la realidad actual, claves 

para comprender la dinámica sistémica de los paisajes y la importancia de estos como valores de 
referencia en la toma de decisiones en los escenarios presentes y futuros. 

• En lo concerniente a la esfera escolar adquiere un rol significativo porque proporciona al docente una 
herramienta metodológica actual para el abordaje de contenidos geográficos tradicionales como también 
contenidos que no hace mucho se han incluido en la currícula, orientados a la ecología, el medio ambiente 

y las ideas de sustentabilidad. 

• Permite además trabajar con múltiples documentos estadísticas e investigaciones sobre temáticas 
asociadas a contenidos que anteriormente no eran valoradas, quizás por su complejidad, difícil 
accesibilidad, comprensión e interpretación, pero que en este momento las herramientas digitales, las 
nuevas tecnologías y métodos de análisis los pone en valor posibilitando al docente rescatarlos, 

trabajarlos en el aula y el terreno de manera más sencilla, clara, ordenada, sistemática no solo en lo 
procedimental, sino también los conceptual y procedimental. 

• Se insertan en un marco pedagógico institucional que permite desarrollarlos en función de  los 
fundamentos de la nueva propuesta educativa en vigencia en el nivel medio, como son la transposición 
didáctica, la transdisciplinariedad, el proyecto educativo comunitario, la participación comunitaria de la 

escuela, la formación de los alumnos con capacidades cognitivas que le permitan la resolución de 
problemas de su realidad cotidiana. 

• Para el perfil de alumnos secundarios que hoy acuden al nivel medio, se convierten en una posibilidad de 
construir su propio andamiaje de conocimiento a partir de nuevas estrategias metodológicas que hacen del 
aula y la escuela un espacio propicio para un aprendizaje más significativo, desde la propia acción y 

análisis, con un pensamiento crítico y reflexivo y transformarse desde SU lugar en actores centrales de 
una realidad que pueden cambiar. 

• Las propuestas enunciadas en el presente trabajo, intentan ser ideas, premisas, experiencias sugeridas a 
los docentes como posibles estrategias didácticas a ser trabajadas en el aula, y que actúen como 
disparador de nuevas ideas o la renovación de ellas pero desde estos instrumentos teóricos – 

metodológicos, adaptándolos a diversos contenidos y readecuándolos a la planificación áulica acorde a 
los diferentes momentos del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumno. 

• Finalmente mencionar que hoy, la enseñanza de la Geografía debe producir la toma de conciencia y la 
construcción de sentidos. Desde este rol, la Geografía se muestra fructífera en términos de la eclosión de 

la conciencia ambiental, de la conciencia nacional y, también, de una conciencia favorable a la 
integración regional. En este sentido, una enseñanza de la Geografía será propicia en tanto aporte un 
caudal de saberes y estrategias de aprendizaje para que los alumnos sepan pensar el ambiente, el territorio 
nacional y sus relaciones con la sociedad y las nuevas lógicas espaciales contemporáneas. De esa manera 
podrán proyectarse en los nuevos escenarios como actores sociales y sujetos históricos de promoción 
social, partícipes ciudadanos y conscientes del desarrollo humano y sustentable. 

• Enseñar Geografía a los alumnos argentinos requiere que los docentes manejen conocimientos 
geográficos actualizados y apliquen múltiples perspectivas -ambientales, radicales, cuantitativas, 
tecnológicas, de la percepción, entre otras-, en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• La enseñanza-aprendizaje de contenidos geográficos permitirá que los alumnos conozcan las 
potencialidades y vulnerabilidades del territorio nacional, localicen y expliquen los principales conjuntos 
espaciales, relacionen las condiciones del ambiente con las actividades humanas, identifiquen las 
organizaciones territoriales, económicas y políticas de los distintos espacios geográficos en las escalas 
local, provincial, nacional y americana en el contexto mundial; y valoren el patrimonio natural y cultural 
de la humanidad. 
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Anexos 

Formato resumen  

Describe las características individuales de cada Geoindicador 

Nombre Del indicador  

Descripción breve ¿Cómo está relacionado con fenómenos o procesos geológicos?  

Significado ¿Por qué debe ser monitoreado?  

Causa humana o natural ¿Qué utilidad tiene para diferenciar entre cambios antrópicos y naturales?  

Ambiente – donde sea requerido – Marco morfológico general. Tipos de sitios de monitoreo  

Localización específica de los sitios destinados a ser monitoreados Escala espacial ¿Qué área sería destinada al 

monitoreo?  

Método de medición .Técnicas de campo y de laboratorio  

Frecuencias de medición. ¿Cuán frecuente será su monitoreo?  

Limitaciones en valores y/o monitoreo ¿Qué dificultades existen para compilar datos, y resultados útiles?  

Aplicaciones pasadas y futuras. Determinar el potencial para predicción y la utilidad del indicador en el 

desarrollo de estudios paleo-ambientales  

Posibles umbrales ¿A partir de que valores habría cambios significativos en el medio ambiente?  
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Referencias clave. Manuales prácticos y publicaciones claves  

Otras fuentes de información. Organizaciones y programas  

Aspectos relacionados. Basados en otros ambientes y procesos geológicos  

Evaluación general. Importancia del indicador en cuanto a monitoreo ambiental y desarrollo sostenible  

Modelo de Presión – Estado y Respuesta 
(Tomado de Indicadores del desarrollo sustentable: su aplicación y uso. De Torres Lima) 

Presión ( causas) Estado( condición) Respuesta (Acciones) 

Acciones y/o actividades 
generadoras de las problemáticas 
identificadas  (actividades humanas) 

Situación actual y tendencias del 
recurso o estrato ambiental (cantidad / 
calidad) 

Acciones realizadas para la atención de 
la problemática (gastos, educación, 
tratamiento) 

Percepciones ambientales y 
prácticas sociales 

Comportamiento del fenómeno Aplicación de políticas, programa, 
estrategias, y gestión pública 

Impactos sobre el medio Indicadores = Modelo 
Valores de comparación y sistemas de 
información 

Escenarios prospectivos  
(proyectos, evaluación  y metas) 

Propuesta Nº 3: Indicadores de paisaje 

Mapa de localización de puntos de observación. 
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Identificación de componentes estáticos y dinámicos del paisaje. 

 

 

Modelo de ficha de componentes identificados 

 

 

Mapa de áreas homogéneas 
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Observando los problemas ambientales 

 

E
s
c
a
la

 

Unidad de 
Análisis 

Problemas 
Identificados 

Valoración 

Impacto Extensión 

M 
A 

A M B M 
B 

Puntual Areal 

L
o

c
a

l 

casa         

        
        
        

Escuela         

        
        
        

Barrio/Ciudad         

        
        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transitoria 48.46 m Chacra 121 Villa Seitor3 

Transitoria 48.53 m Chacra 120 Tartagal2 

Reservorio 48.55 m Chacra 120 Bº San Javier 1 

Condición 

S/Código 

Cota MOP 

Línea 

Ribera 

Ubicación 

Catastral 
Nombre Nº

Transitoria 48.46 m Chacra 121 Villa Seitor3 

Transitoria 48.53 m Chacra 120 Tartagal2 

Reservorio 48.55 m Chacra 120 Bº San Javier 1 

Condición 

S/Código 

Cota MOP 

Línea 

Ribera 

Ubicación 

Catastral 
Nombre Nº
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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. 

- No se aceptan para su publicación entrevistas, comentarios críticos, debates ni reseñas. 

 

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A CABO DESDE EL 1 DE MARZO 

HASTA EL 30 DE JULIO DE CADA AÑO SIN EXCEPCIÓN. NO SE ACEPTARÁN BAJO 

NINGUNA CIRCUNSTANCIA ARTÍCULOS FUERA DEL PERÍODO ESTABLECIDO. 
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