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NTRODUCCIÓN 

 
En la satisfacción de estar nuevamente con nuestros lectores con el noveno número de 

este órgano de divulgación científica y académica de la Carrera de Geografía de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, agradecemos la deferencia 

que para con nosotros tienen quienes consultan esta publicación, y la amabilidad de los 

autores que han presentado trabajos en esta oportunidad. 

Continuamos –de acuerdo a lo determinado oportunamente por el Comité Editorial- 

incluyendo en nuestra revista trabajos referidos a otras Ciencias Sociales, más allá de los 

inminentemente geográficos, como ser el caso de un artículo enmarcado dentro de la 

Psicología Social, de la autoría del Magister Fernando Ben. 

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:   roconte@fibertel.com.ar 

Saludamos a nuestros distinguidos lectores con atenta consideración y respeto, 

quedando a Vuestra entera disposición.  

 

 

 

La Dirección 
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LAS “FIESTAS DE NOEL” Y SU IMPACTO GEOGRÁFICO EN LA 

CIUDAD DE ESTRASBURGO (FRANCIA) 
 

 

                             Mónica Vasconi 

 

 

Resumen 

 
    Las “Fiestas de Noel” en la ciudad de Estrasburgo, como acontecimiento anual, generan cambios, 
huellas, modificaciones y alteraciones ambientales, sociales, económicas, culturales, patrimoniales…, que 
integran un Impacto Geográfico en la complejidad de su espacio urbano. 

 

Summary 

 
    The “Festivities´s Noel” in the city the Strasbourg as an annual event generates environmental, social, 

cultural, economic, patrimonial… changes, trackes, modifications and alterations, which to integrate a 
Geographic Impact on the complexity of the urban space. 
 

Palabras  clave  
 
 “Fiestas de Noel”- Impacto geográfico-  acontecimiento-  espacio urbano. 

 

Key words 

 
“Festivities´s  Noel”- Geographic Impact- event- urban space .   

 

Resumen 

 
Las “Fiestas de Noel” en la ciudad de Estrasburgo, como acontecimiento anual, generan cambios, 

huellas, modificaciones y alteraciones ambientales, sociales, económicas, culturales, patrimoniales…, que 
integran un Impacto Geográfico en la complejidad de su espacio urbano. 
 

Introducción  
 

El objetivo del presente estudio es analizar el Impacto Geográfico de las “Fiestas de Noel” en el espacio 

geográfico impregnado de la cultura franco-germano de la ciudad de Estrasburgo (Francia) 
  Se utilizó una metodología semejante a la de la investigación realizada en un espacio geográfico de la 
Argentina con referencia a otros acontecimientos de índole religioso, también reiterados anualmente en el tiempo 
(Vasconi; 2002-Tesis Doctoral-). Para ello, se realizó un trabajo  de campo a través  de la  observación directa, 
así como  de  relevamientos y encuestas, cuyos resultados a la luz de su análisis, al igual que el de otras fuentes 
documentales, permitió gracias a la síntesis geográfica alcanzar un diagnóstico de la cuestión.   

    En las “Fiestas de Noel”, como en el caso estudiado con anterioridad, los fenómenos o los 
acontecimientos reiterados en el tiempo, pueden generar, y de hecho generan, huellas, cambios, modificaciones o 
alteraciones  en los ámbitos sociales, económicos, culturales, ambientales, religiosos, urbanísticos y en el 
patrimoniales, entre otros, los cuales en su conjunto integran el Impacto Geográfico que se da en la complejidad 
del espacio donde tienen lugar.  
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Estrasburgo: la ciudad y la conurbación  
 

La Comunidad Urbana de Estrasburgo (C.U.S.) se formó en 1967. Está integrada por la ciudad de 

Estrasburgo y veintiséis comunas más (1), que en total en el año 2004 contaban con una población de 451.240 
habitantes, y  constituye una verdadera y funcional conurbación. 
    Estrasburgo, atravesada por el río Ill, está situada a 139 m. de altura sobre el nivel del mar, y es la 
capital de la región de Alsacia y del departamento de Bas-Rhin, entre Colmar y la frontera con Alemania, en las 
orillas del río Rhin. Es sede del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo y de la Corte Europea de los 
Derechos del Hombre. 

     Posee una muy buena posición geográfica, que en realidad ha sido histórica, al estar muy bien 
comunicada por carretera y ferrocarril con París, Lyon y muchas ciudades de Alemania, como asimismo con 
muchas otras localizadas a orillas de los mares Báltico y  Mediterráneo.  Además, posee un aeropuerto muy 
activo.  

En el año 12 a.C. formó parte de la línea de defensa romana del Rhin. Hacia el año 496, ya en manos de 
los galos, surgió el burgo de Stratisburgum (el burgo o la ciudad de la ruta o de la carretera). En el siglo XIII, al 

sustituirse la dominación episcopal por la de los burgueses, adquirió una  creciente autonomía que la convirtió en 
una ciudad libre del Imperio.  
    En 1988, fue declarada por la U.N.E.S.C.O. Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad. 
  Desde muchos kilómetros a su alrededor puede visualizarse la arquitectura gótica de su altísima Catedral de 
roca rosada, en torno a la cual se organizó la urbe, y cuya imagen demanda una preeminencia territorial.            
    Junto con la magnífica catedral gótica, posee muchos otros monumentos, todos los cuales se encuentran 

dentro de la denominada “Petite France”, la cual ocupa la gran isla entre los dos brazos en que se abre el río Ill, 
en la cual además predomina una tradicional y colorida edificación alsaciana. Esta área central de la ciudad está 
conectada por distintos puentes de distinta data sobre el río al resto de la conurbación.  
    Su municipio dedica un 20% del  presupuesto a la cultura, por lo que son cuantiosos los atractivos y los 
fenómenos de interés cultural que acontecen en su espacio público, a todos los cuales es muy fácil acceder, 
especialmente por estar preparado su espacio urbano para el peatón y para el uso de la bicicleta.  

 

Generación y evolución a lo largo de la historia de las “Fiestas de Noel”   
 

Las “Fiestas de Noel” son las “Fiestas de la Navidad”, del nacimiento del Niño Jesús, que desde el siglo 
IV se instalaron en el 25 de diciembre, día del año en el cual culminan los preparativos y otras manifestaciones 
diversas asociadas con ellas, si bien en muchos casos continúan en los días posteriores. 
    En la Edad Media se comenzaron a representar las escenas de la Navidad. Entonces, las Ferias de San 
Martín acompañaban a la Fiesta que nos ocupa, y es en realidad en el siglo XII cuando las Ferias de San Nicolás 

empezaron a darse en torno a la Catedral de la ciudad de Estrasburgo dentro del seno protestante luterano. De tal 
manera, el primer Christkindelmarkt  (Mercado del “Niño Jesús”) se instaló en esta ciudad alsaciana en 1570  
    Posteriormente, las tradiciones y las  manifestaciones culturales de la Noche de Noel (25 de diciembre) 
y de los días anteriores fueron variando en el tiempo y en el espacio. Desde el siglo XIX hasta nuestros días ha 
adquirido una expansión más fuerte dentro del ámbito familiar. 
   Su personaje principal es el legendario Santa Claus o  San Nicolás, quien fue obispo en el siglo IV en  

Asia Menor. Era conocido por salvar a los marinos en las tormentas, como así también por defender a los niños y 
por darles a los pobres generosos regalos. 
   El San Nicolás cristiano incorporó varios personajes paganos donantes de regalos, como los ancianos 
alemanes Berchta y Knecht Ruprecht.  

En Alemania se lo llamó Sankt Nikolaus, mientras que en Holanda Sanct Herr Nicholaas o Sinterklaas. 
Vestía siempre como obispo, y a veces lo acompañaba Black Peter, cuyo trabajo consistía en azotar a los niños 

malos. 
   En el siglo XVII, llegó a Estados Unidos como elemento cultural, el cual luego se expandió por 
América Latina y otras partes del mundo.  
   Es conocido como Père  Noel en Francia, Julenisse en Escandinavia y Fatherchristsmas en Inglaterra, 
pero su origen está relacionado con el Sinther Klaas de Holanda.       
    En 1809, Washington Irving, amante del folklore europeo escribió “Historia de Nueva York”, en la cual 

describió la supuesta llegada del santo a lomo de un caballo (aunque sin Black Peter), y en 1823, Clement Clarke 
Moore en un poema fue quien lo llamó Papá Noel.   
  Su primera representación como un viejito bonachón, aire jovial y actitud  bondadosa, apareció   de la  
mano de  Francois  Nast,  quien publicó ilustraciones con su figura en la revista Harper´s  desde 1860 hasta 1880. 
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Posteriormente, en 1931 Haddon Sundblom dibujó para la compañía Coca Cola la imagen  que se 
instaló y se homologó con las características que se han mantenido en el tiempo en el mundo “globalizado”, y en 

cuya construcción y consolidación dicha compañía ha tenido una muy significativa participación. 
Los villancicos o cánticos de Navidad comenzaron a escucharse en distintos lugares durante el siglo 

XIX, mientras que las tarjetas de salutación por la Navidad se masificaron alrededor de 1870, si bien la primera 
se imprimió en Londres en 1846. 

En un principio el día de San Nicolás, en el cual se recibían los regalos, se celebró el 6 de diciembre, 
pero tras la Reforma, los protestantes alemanes le dieron más importancia al Christkindl (“Niño Jesús”) como 

donante de regalos, y desde entonces fue incorporado a la Navidad. 
En 1969, el Papa Pablo VI suspendió la festividad de San Nicolás del calendario católico junto a otras 

relacionadas con personajes poco documentados.  

 

 

El “Árbol  de Noel”  

 

Historia y evolución iconográfica    
 

La tradición del “pino o abeto de Noel” decorado en zonas germanas se remonta a la Edad Media. 
Desde entonces, se utilizaron para decorarlo: rosas, símbolos asociados a la Virgen María, confites, papeles 
multicolores, estrellas, manzanas y otros elementos mencionados en la Biblia. 
    En los archivos de la Biblioteca Humanista de Alsacia, ya se verifica la venta de un “pino de Noel” en 
1521.  

El “Árbol de Noel” decorado en la región alsaciana representó y representa la tentación dentro de los 

misterios presentes en la noche del 24 de diciembre, motivo por el cual con las manzanas rojas se evoca al 
paraíso con Adán y Eva. Las rosas y otras flores de papel con hojas finas de metal trabajado aparecieron recién al 
final del siglo XV.  
     Ya en 1491, algunos panaderos de Friburgo adornaban estos árboles de Navidad con diversas 
exquisiteces, y hacia 1601 fueron decorados con salchichas, frituras y gansos en distintas localidades de la actual 
Alemania. 

Durante el período barroco adquirió forma de copa; mientras que a fines del siglo XVIII y comienzos 
del siglo XIX, se le adosaron diversos tipos de “bredeles” (pasteles dulces) y confituras varias acompañadas de 
nueces con baños dorados, plateados o multicolores (con azúcar glaceada). También, durante el siglo XIX se lo 
iluminó con velas de cera.  
    Sus ilustraciones comenzaron a masificarse alrededor de 1840, y desde la segunda mitad del siglo XIX 
se lo imprimió en imágenes brillantes en relieve, en superficies azucaradas, en chocolate… Hacia fines de dicho 

siglo XIX, hicieron su aparición las figuras que lo adornan en cera y en metal, especialmente ángeles notables, 
guirnaldas, estrellas, campanillas…, como así también los bollos, nueces soufflé y glaceadas en vaso…  
  
Relación entre las “Fiestas de Noel” y la silvicultura  
 

Sarre y Hesse constituyen en la actualidad los espacios geográficos alemanes que concentran la 

actividad forestal  relacionada con las “Fiestas de Noel”, la cual puede darse sola o asociada a otras actividades 
primarias.   

Se cultivan abetos Nordmann, blancos y azules, además de pinos.   Los abetos Nordmann son los que se 
observan con mayor frecuencia y sus semillas son llevadas a los viveros alemanes desde la región caucásica.  
 Con un kilo de dicha semilla se obtienen entre 3.500 y 5.000 árboles, mientras que con un kilo de 
semillas de otras especies de abetos aproximadamente 19.000 árboles, que además pueden darse en suelos más 

secos y pobres que los Nordmann. 
En toda Alemania se cosechan 25.000.000 de árboles de Navidad al año (desde marzo a noviembre). 
Una parte de ellos se exporta, pero la mayoría se consumen dentro de Alemania, dado que sólo un 20% 
de su población prefiere árboles artificiales. 
 Los ejemplares de los almácigos son transplantados a los dos años. Posteriormente, requieren entre 14 y 

16 años para alcanzar el tamaño requerido en el mercado.  
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Comercialización del “Árbol de Noel”   
 

La cosecha o corte, previo etiquetado con sus medidas,  puede ser a granel, para luego envasarlos en 
forma mecánica y transportarlos a los mercados; o bien pueden ser elegidos por los consumidores directamente 
en el campo. 
    Desde 1994, en Gudensberg funciona una Bolsa del “Árbol de Navidad”,  la cual actualmente  aglutina 
a 1.500 feriantes de distintas nacionalidades (suizos, franceses, húngaros…), realiza subastas y edita una revista.   
 

Los adornos del  “Árbol  de Noel”: producción y comercialización    
 

Las borlas de vidrio tienen su origen en Turingia y se basan en  la técnica del soplado a más de 1.000°C.  
Posteriormente, se les da un baño frío de nitrato de plata seguido de otro de laca, quedando así listas 

para el pintado que en muchos casos en manual. 
Dentro de Turingia, en Lauscha  hay empresas familiares que pueden  fabricar de 6.000 a 7.000 adornos 

de este tipo al día, llegando a obtener una producción de alrededor de 2.000.000 de ellas al año, de las cuales el 
50% se exporta a E.E.U.U. 

En Frankfurt, se realiza a fines de enero una feria en 80.000 m2 con el objeto de presentar en el 
mercado no sólo los adornos del “Árbol de Navidad”, sino todo tipo de productos navideños, incluidos los 
propios árboles, para las fiestas de diciembre del mismo año. Dura cinco días y participan de ella más de 1.000 
expositores, casi todos exportadores. 

    En los comercios minoristas la comercialización en todos los casos comienza en el mes de octubre.    . 
 

Participantes de las “Fiestas de Noel” en Estrasburgo    
 

Además de la población local de la ciudad de Estrasburgo, de su periurbano, y de las villas dormitorios 
cercanas o próximas, arriban a la conurbación flujos turísticos variados y significativos para participar de estas 
“Fiestas de Noel”. Se trata de segmentos de la demanda turística con conocimiento del devenir histórico de la 

Navidad en  Alsacia toda y en Estrasburgo, que se interesan por participar de ella.  
Proceden en mayor cuantía del resto de Francia, aunque también son muy significativos los flujos del 

resto de Europa, favorecidos por la agilidad y por la alta tecnología de los transportes, más allá de las 
inclemencias del tiempo en correspondencia con la estación invernal en que tienen lugar estas fiestas que nos 
ocupan.  

Así lo demuestra la alta frecuencia de trenes que arriban y parten a todo el continente europeo (con 

combinaciones) desde su terminal ferroviaria, la cual ha sido remodelada para brindar un servicio de TGV (Tren 
de alta velocidad) por ejemplo hasta Budapest, entre otros destinos.    
 

Las “Fiestas de Noel” en Estrasburgo de 2005    
 

Si bien las “Fiestas de Noel” se desarrollan en un tiempo y un espacio de algarabía, están imbuidas de 
mística y de recogimiento, de tal manera  que  el mayor esplendor de su desarrollo se da en el seno de la familia 

o del hogar. 
    Los cuatro domingos que preceden al día de Noel, simbolizados por las cuatro “bujías” de la corona del 
“pino o abeto de Noel”, sirven de pretexto para animaciones, festivales, espectáculos…, los cuales también 
acontecen en los días más cercanos al 24 de diciembre. 
    Los cortejos, sainetes o representaciones de cuentos, tanto de inspiración sacra como profana, se 
retrotraen a los misterios bíblicos, pero en ellos no faltan los personajes de la mitología de Alsacia: San Nicolás, 

Hans Trapo, Christkindel…, y por lo general suelen estar acompañados de cantos. También tienen lugar 
recitales, coros y conciertos, dentro y fuera del espacio público y estrictamente religioso, al igual que los 
pesebres vivientes (animados especialmente por niños) o no. Además, se realizan: espectáculos   de   luz  y  
sonido, muestras y exposiciones de todo tipo, representaciones teatrales para niños, así como degustaciones 
gastronómicas de tortas, de “petites gâteaux”(bocados) y/o de “bredeles” con sabores de oriente, como la canela, 
la miel o el anís, o bien patés, terrines (panes de carne)…, siempre con decoraciones de Noel con papeles y otros 

elementos multicolores. 
Al espacio público (las calles y  las plazas secas) lo invaden las luminarias que integran diversas 

ilustraciones alusivas (que obviamente son gozadas en horarios nocturnos), los arreglos de Noel y los “Marchés 
de Noel” (Mercados de Noel) 
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    Los últimos, se generan como consecuencia de una tradición que proviene desde la Edad Media, gracias 
a la cual se realizan regalos para estas fiestas (sobre todo en el ámbito familiar, y especialmente destinados a  los 

niños).  
En ellos, los artesanos encuentran excelentes canales de comercialización para: vestimentas, muñecas, 

pinturas, flores… Mas, también hay puestos, quioscos o pequeñas “casitas” de madera donde se venden 
solamente todo tipo de productos navideños, los cuales no son siempre artesanales : adornos del “árbol de Noel” 
en metal, plástico, madera, cristal, vidrio o tela; o se ofrecen al transeúnte: confituras de chocolate con formas de 
“árboles de Noel”, de  manzanas, de estrellas, de la corona de las cuatro “bujías”…(2), “petites gâteaux”, 

“bredeles”, turrón, pan dulce, vino caliente, cognac caliente, café, cervezas de diversas marcas y tipos (e incluso 
una conocida como la “cerveza de Noel”, presentada en un botellón cerámico), “baguettes” (tipos de pan más 
consumidos), otros panes varios con patés, fiambres y verduras, “crepes”(panqueques) salados o dulces, postres, 
castañas asadas…  
     Los mismos son: 

- “Christkindelsmärik” en la plaza “Broglie” y en la calle “de la Comédie”. 

- “Christmas Market” en la plaza “de la Cathédrale”. 
- “Christmas Market”, en la plaza “Gutemberg”, en manos de la colectividad búlgara. 
- El mercado de los pequeños productores de Alsacia en la plaza “de Meuniers”.  
- El mercado de la plaza “Benjamín Zix”, en manos de los comerciantes del distrito de la “Petit France”. 
- El mercado de la plaza “Marché-Neuf”, en manos de los comerciantes “de Carré d  ́Or”.  
- El “Bredle Market” en la plaza “d´Austerlitz”, con un sinnúmero de puntos de venta de vino caliente en 

manos de los productores de “la Couronne d´Or”. 
    A diferencia de otros mercados de las villas más pequeñas y periféricas de la conurbación, que sólo 
abren los fines de semana, estos hacen lo propio todos los días, y sus horarios son más amplios: prácticamente 
desde el mediodía hasta bien entrada la noche (incluso el 24 y el 25 de diciembre) 

En toda la ciudad, las fachadas, las ventanas y el espacio privado, también son invadidos por estas 
“Fiestas de Noel”.  En torno a las iglesias, a las plazas secas y a los “Marchés de Noel”, o a lo largo de otras 

calles de la ciudad tienen lugar  marchas o procesiones, las cuales son mucho más frecuentes cuando más se 
acerca el día de la “Fiesta de Noel”, compartiendo tiempo y espacio con quienes salen a realizar sus compras 
para la ocasión o para encontrarse con amigos antes de la fiesta y del encuentro familiar, así como con los 
desplazamientos diarios habituales. 

En particular para quienes realizan las marchas o procesiones, el espacio público seco peatonal de las 
calles y las plazas se convierte en un espacio de fiesta, de religiosidad, de reunión y de fraternidad; a medida que 

se ahonda en la religión, en la mística de Noel, también ello se da con los lazos de amistad, los cuales se 
consolidan en la marcha, la caminata junto al café, el vino caliente, las castañas,  las “petites gâteaux”,  los 
“bredeles” o  la cerveza -compartidos- 

A su vez, al bullicio y al movimiento de las marchas o procesiones y de las ferias o mercados, a la 
magia de las luminarias, de los árboles y de sus adornos…, se suman las fragancias y los olores típicos de la 
“Fiesta de Noel”: la canela, las especies, el vino y las castañas calientes, el chocolate, las confituras y la cerveza.  

 

Impacto Geográfico de las “Fiestas de Noel” en la ciudad de Estrasburgo 

 
Impacto Urbanístico  

 

Trastornos en el tránsito y la circulación vehicular y peatonal  
 

Se da un incremento del tránsito en torno al macrocentro, al microcentro   y  a la  isla   de   la  “Petit  
France”,  puesto  que   las marchas de Noel  o  las procesiones, las compras de los regalos, el acercamiento a lo s 
“Marchés de Noel” y los encuentros amistosos en los espacios públicos, o para compartir el uso de de servicios 
gastronómicos, culturales…,   hacen que se acceda  con  vehículos particulares a estos espacios más que en otro 
momento del año.  

Se generan trastornos y congestionamientos vehiculares en asociación con el aumento de los flujos 

peatonales, los cuales exceden las calles y las plazas secas estrictamente destinadas a ellos, como así  también 
con el aumento de la superficie ocupada por el estacionamiento y por los “Marchés de Noel” que invaden el 
espacio seco peatonal.  Todo ello, da lugar a alteraciones en las rutas del transporte público urbano y suburbano 
de pasajeros (tranvías o metro de superficie), y genera polución y contaminación atmosférica que ponen en 
peligro al patrimonio urbano cultural. 
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  En torno al mediodía, y en las primeras horas de  la  tarde del  24 de diciembre (ya  que el comercio 
cierra en general alrededor de las 17hs.), es mayor la animación y se dan las máximas afluencias peatonales y 

vehiculares, y por lo tanto, los mayores inconvenientes. Se pretende avanzar con el auto hasta la puerta de los 
comercios y los “Marchés de Noel”, ante la falta de tiempo para cumplir con todos los compromisos, 
constituyéndose así en la “cresta” del acontecimiento. 

La calle “du Dome” es la más asiduamente utilizada para el estacionamiento, los mayores trastornos se 
dan sobre las calles “des Étudiants” y “au Temple Neuf”, mientras que en la plaza “du Château” los espacios de 
estacionamiento  friccionan con los desplazamientos peatonales, la circulación de automóviles, los pesebres, los 

“Marchés” y otros usos del suelo relativos a Noel. Otros problemas, especialmente por falta de superficie para el 
estacionamiento se dan en la plaza “du Marché-aux-Poissons” y la plaza “du Marché-Gayot”.  
 

Impacto sobre el patrimonio    
 

El patrimonio arquitectónico y escultórico, como se dijo en el punto anterior, se ve afectado por la 
polución y la contaminación ambiental provocadas por la intensificación del tránsito vehicular.  
    Las luminarias si bien son vitales en la mística, la magia y la simbología de las “Fiestas de Noel”, 
también colaboran en las alteraciones negativas sobre el mismo. No obstante ello, su retiro en la primera 
quincena de enero,  al igual que el de otros adornos  en el espacio público, es sumamente cuidadoso y 
meticuloso, mitigándose sus huellas.  

 

 
Deposición de desechos    

 
Por cuestiones culturales que se encuentran en asociación con una  concientización eficiente, es 

prácticamente nula la deposición de desechos en la vía pública.  

Además, se observa la presencia de cestos de tamaño adecuado, con  alta  densidad de distribución y  
con la utilización de  bolsas plásticas transparentes en su interior, las cuales son retiradas con una frecuencia que 
es producto de los requerimientos que surjan de su ritmo de llenado. 
    Al cerrarse los “Marchés de Noel”, se depositan cajas y otros embalajes en sitios determinados para su 
retiro, el cual se realiza en las primeras horas del día siguiente.  
 

Contaminación visual    

 
Las luminarias y los adornos de Noel no constituyen barreras, ni elementos intrusivos en el paisaje 

urbano, sino por el contrario configuran la magia y la mística de estas “Fiestas de Noel”.  
 

Impacto ambiental    
 

La intensificación del flujo de tránsito vehicular, así como los trastornos y los congestionamientos, ya 
descriptos oportunamente, dan lugar a procesos de polución y contaminación atmosférica, cuya observancia se 
circunscribe a una relación directa en tiempo y lugar con los mismos. Por el contrario, no hay deposición de 

desechos sólidos sobre la superficie del espacio público, sino dentro de los cestos y en sitios destinados a ello, 
como también ya se mencionó en el punto correspondiente. 
    Las mascotas son llevadas con correas por sus dueños, a quienes además pueden acompañar hasta el  
interior de los comercios o al utilizar el transporte público, sin embargo, no se observan en el espacio público 
deposiciones de las mismas.  
   Por otra parte, como en el resto del espacio urbano, tampoco se visualizan efluentes líquidos de 

desecho, ni el depósito de ningún  tipo de residuos o desechos sólidos en las aguas, las riberas o el cauce seco del 
río Ill, ni en sus distintos embarcaderos o en los espacios parquizados  y/o jardines próximos. 
    A pesar de los mencionados trastornos referidos al tránsito vehicular, no hay signos de contaminación 
auditiva; los 70 ó 75 Db. sólo se perciben en superficies pequeñas en torno a los sectores de recitales o 
espectáculos en el centro de plazas secas, no afectando a las viviendas, ni a los comercios. Tampoco  se ofrecen 
los productos a “viva voz””, puesto que para ello se reparten volantes, los cuales dadas las características 

referidas  de concientización no son arrojados en la vía pública. 
  A pesar de la estación del año y de las inclemencias del tiempo, la fauna  -especialmente representada 
por aves- está  presente en un buen número de  especies y  de individuos en goce de salud. 
   A mediados del mes de enero, los  abetos y los pinos (que al ser cosechados son cortados al ras del 
suelo, por lo que carecen de sus raíces) son levantados de la vía pública (donde son depositados junto a las bolsas 
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de desechos) y trasladados a plantas de tratamiento y reciclaje, en las cuales se produce “compost”, que a la 
postre, es utilizado para enriquecer los suelos. Con ello se evitan las “quemas”, y también la polución 

consecuente, que hoy casi no se observa en Alsacia. 
  Aunque, en otros espacios de Europa suelen tener lugar  con cierta frecuencia, puntualmente en torno a 
pseudo-ceremonias paganas y  míticas. Esta tradición, que no se deja fenecer totalmente en ciudades como 
Amsterdam (3) por ejemplo, es muy esperada en la primera quincena de enero por los niños. 
 
Impacto social    
 

Se trata de una fiesta religiosa, de recogimiento, mística, pero al mismo tiempo de reunión fraternal, 
para compartir con amigos, y especialmente a nivel familiar. Es decir,  que el impacto se da a nivel:  

-Personal: es un tiempo interior, de mirada también interior, de balance anual (dada la proximidad 
también del fin del año calendario), de reflexión. 

-Familiar: tiene lugar en el seno del hogar donde la “Fiesta de Noel” encuentra su mayor expresión y 
desarrollo, que comienza con el armado del “Árbol de Noel”, la decoración de toda la vivienda, la compra y 
preparación de los regalos y la gastronomía temática. Es en este ámbito, como ya se dijo, donde las “Fiestas de 
Noel” alcanzan su mayor significación. De hecho, el 24 de diciembre después de las 22 hs., salvo en torno a la 
Catedral y a las iglesias, las calles se “despueblan”.  

-Social: como también se dijo, estas “Fiestas de Noel” generan tiempos y  espacios de reunión, para 
compartir con amigos o con compañeros de diversas actividades; si bien también en toda la ciudad de 

Estrasburgo, en  sus espacios públicos peatonales, en las marchas o procesiones, y en sus espacios de compras 
(como los “Marchés de Noel”) y  de gastronomía, se comparten sentimientos, tradición y magia con todos 
aquellos que deambulan o se desplazan por ellos (es decir, con el prójimo)  

 

Impacto psico-social, del comportamiento y de los “sentidos de los lugares”    
 

Como ya se ha reiterado, estas “Fiestas de Noel” integran tiempos y  espacios para el recogimiento, la 
religiosidad y la reunión fraternal y familiar, y su misma esencia se condice con la mirada interior  y la paz. Por 
tal motivo, el comportamiento de residentes y no residentes está imbuido de todo ello, tanto en los espacios 
públicos y  en los lugares y tiempos para realizar compras -dentro o fuera de los “Marchés de Noel”-, como en la 
reunión dentro del espacio hogareño.  

No obstante ello, como en la investigación realizada en la Argentina, se observan sectores de la 
sociedad o segmentos de la demanda en general que aprovechan el espacio en el tiempo del fenómeno o 
acontecimiento para delinquir. Sin embargo, en estas “Fiestas de Noel”, dichos segmentos observan diferencias 
con los que hemos denominado “epífitos” para el  excursionismo religioso (católico/ mariano) en Luján -
Provincia de Buenos Aires- Argentina- (Vasconi; 2002), los cuales se confunden en la multitud y semejan ser 
verdaderos peregrinos, es decir, que se encuentran dentro de la masa, en la “platea”. Por el contrario, en este caso 

no se confunden con el hombre de a pie, sino que confunden o engañan integrando parte del protagonismo, del 
liderazgo y del “escenario”, dado que lo habitual es que se disfracen de Papá Noel. 

En el año 2005, dichas conductas en otras ciudades de Alemania y en Suecia adquirieron características 
preocupantes, ya que se llegó a materializar incluso al robo de  bancos. 
  Otra diferencia de estos segmentos observables en la ciudad de Estrasburgo con respecto a los “epífitos” 
de Luján -Provincia de Buenos Aires- Argentina-, es que no se alcoholizan, ni consumen drogas en forma 

exclusiva para la ocasión. No obstante ello, se dan algunos casos casi aislados en relación con estas adicciones, 
pero con reconocimiento de responsabilidad, pudiendo ser muchos los móviles que los conduzcan a ello. 
    También, se han observado otros casos aislados de individuos del sexo masculino, muy  alcoholizados y 
sin dominio de sus actos en la vía pública, pero los mismos por lo general están muy asociados a alguna 
enfermedad crónica, a la inexistencia de un contexto de contención familiar sano, o bien a situaciones límites que 
eclosionan con el acontecimiento. 

   Los “sentidos de los lugares”(4), concepto plural de la geografía humanística que se apoya en un  
criterio filosófico de separar el “ser” del “sentido” (Ferrater Mora; 2004; 322),  se asocian con la reunión, la 
magia, la religión, la mística, la alegría, la reflexión…, tanto en el espacio público como en el privado, en el 
social como en el familiar. 

El espacio de los lugares de circulación, para las compras, social…, luce luminarias, “Árboles de 
Noel”(Ver punto 4.1.) adornados y otros arreglos decorativos relativos a Noel; y el espacio del hogar, el lugar de 

reflexión personal y de reunión familiar está también decorado con el “pino o abeto de Noel”,  representaciones 
varias de Papá Noel que asciende o desciende por las fachadas (con o sin trineos), elementos y motivos de estas 
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“Fiestas de Noel”, tales como: moños, velas, manzanas, estrellas, sacos, gorros, flores, corazones, campanillas, 
golosinas, guirnaldas, estrellas… Generalmente, en torno al “Árbol de Noel”  se depositan los regalos.  

Si bien muchos de los adornos son industrializados (Ver punto 4.4.), una buena parte de ellos se 
corresponden con artesanías realizadas por uno o más miembros del grupo familiar, siendo sus principales 
destinatarios los niños (dentro y fuera del hogar) 
    Cada familia guarda tradiciones y manifestaciones culturales en relación con Noel y su fiesta más o 
menos distinguibles y significativas, muchas de las cuales fueron mantenidas por varias generaciones. 
    En definitiva, en las “Fiestas de Noel” la decoración construye los “sentidos de los lugares”; mas la 

decoración es producto de los “sentidos de los lugares”, y estos de las características sociales, personales, psico -
sociales, culturales, económicas, religiosas, antropológicas, de su contemplación… de los habitantes de 
Estrasburgo. Sin perjuicio de ello, también el turista -francés o extranjero- puede generar otros, más allá de 
cualquier decoración o de los fenómenos espaciales relativos o no a Noel que se encuentren en este espacio 
urbano. Aunque con algunas diferencias, lo propio puede observarse en el espacio geográfico globalizado 
“colonizado” por Noel.  

 
Impacto religioso  
 

Con muchos signos paganos, el catolicismo y el protestantismo constituyen los pilares religiosos de 
estas “Fiestas de Noel”, que si bien se muestran envueltas de magia y de tradición, también lo están de 
religiosidad.  
 

Impacto cultural    
 

Así como históricamente estas “Fiestas de Noel” en Alsacia, y en particular en Estrasburgo, tal como 
fuera descripto anteriormente, se han ido consolidando a lo largo de los siglos recibiendo diversas influencias 

culturales, hoy se muestra como un acontecimiento sólido, íntegro, con características propias distinguibles, que 
a su vez ha trascendido extraregionalmente, como así también fuera de Francia, al resto de Europa, y aún fuera 
de ella.  

Llegó a América Latina, a Estados Unidos, convirtiéndose en un fenómeno “globalizado”, con una 
ilustración de su místico y legendario símbolo también “globalizado” gracias a la compañía Coca Cola (Ver 
punto 3.) 

    Sin embargo, algunos de los elementos culturales de estas “Fiestas de Noel” de Estrasburgo y  de 
Alsacia no salen de la región, y quien no resida en ella, sólo como turista podrá tomar contacto con ellos, tal 
como ocurre con la cerveza de Noel o los “petites gâteaux”…, si bien con pequeñas diferencias también se 
encuentran, al  igual que los “Marchés de Noel”, en ciudades más o menos próximas de la Europa Occidental: 
Lieja, Munich, Luxemburgo, Lille… Aunque, en los espacios urbanos de éstas  se visualizan insertos con mayor 
frecuencia elementos ajenos a Noel y a la Navidad relacionados con la diversión y la recreación: pistas de 

patinaje, parques de diversiones, juegos varios… 
 
Impacto económico  
 

La satisfacción de las necesidades gastronómicas en los espacios de reunión, y sobre todo en el seno del 

hogar para la reunión familiar, así como los regalos, la decoración y la ornamentación en general, motivan un 
intenso movimiento económico que impacta en el ingreso y la estructura económica de la ciudad, de la región, de 
Francia, y por ende, de la Unión Europea. 
  Muchas de las principales tiendas de la ciudad de Estrasburgo se corresponden con sucursales de las 
más importantes cadenas por departamentos francesas: Primtemps, Galerías Lafayette, Monoprix…, que 
comercializan productos y marcas “globalizadas”. Pero, por su parte Alsacia, como ya fuera explicado, 

contribuyó sobremanera en la generación de un producto como lo es Papá Noel, su árbol y sus fiestas, que 
también se encuentran “globalizados”. El artesanado de los “Marchés de Noel”, en cambio, es local y regional, y 
sólo impacta económicamente en estas escalas. 
    En su conjunto, estas fiestas dan lugar en los días previos al de Noel, y más aún el mismo 24 de 
diciembre, a puestos de trabajo flotantes, tanto en los comercios-pequeñas y medianas empresas- como en los 
“Marchés de Noel”. 

    No se observan vendedores ambulantes en la vía pública, ni mendigos. 
   El municipio con las “Fiestas de  Noel” debe realizar erogaciones varias, relacionadas por ejemplo con  
la limpieza, las decoraciones y las luminarias; mas también gracias a ellas acrecienta sus recaudaciones. 
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  Su tradición y su raigambre a lo largo de la historia motivan flujos turísticos que generan ingresos  por 
servicios: de hotelería, gastronómicos, amenidades y otros, obviamente, beneficiando al erario público.  

 

Conclusiones    
 

La Navidad, las “Fiestas de Noel” en la ciudad de Estrasburgo, como todo acontecimiento con 
connotaciones religiosas produce un Impacto Geográfico, el cual se manifiesta en huellas, cambios, 
modificaciones o alteraciones en la complejidad de su espacio: en todos y en cada uno de sus hechos, fenómenos 
y procesos urbanísticos, ambientales, sociales, psico-sociales, del comportamiento y de los “sentidos de los 
lugares”, religiosos, culturales, y económicos.     
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        Relevamientos propios “in  situ” realizados en diciembre de 2005  

        Información suministrada por Accueille de Strasbourg Communauté urbaine. Documentales DWTY. 
 

Citas bibliográficas 

  
    (1) Bischheim- Eckbolsheim- Eckwersheim- Entzheim- Eschau-  Fegersheim-  Geispolsheim- 

Hœnheim- Holtzheim- Illkirch-Graffenstaden-  Lampertheim- Lingolsheim- Lipsheim-  Mittelhausbergen  
  Mundolsheim- Niederhausbergen-  Oberhausbergen-  Oberschaeffolsheim- Ostwald- Plobsheim- 
Reichstett-  Schiltigheim- Souffelweyersheim- Vendenheim- La Wantzenau- Wolfisheim  
    (2) La costumbre de su ejecución proviene de Suiza, donde comenzaron a fabricarse estas 
coronas del pino o abeto de cuatro “bujías” como confituras a base de cacao. 

(3) Se realiza frente al Museo Van Gogh. 

(4) Entendido como “sentido interno… , que tiene una significación puramente psíquica y que 
equivale a veces a conciencia, conocimiento o percepción…”(Ferrater Mora;  2004:  322) 
 

    Se agradece la información  suministrada  por: “Accueille de Strasbourg Communauté urbaine”.  
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Fuente: « Strasbourg Communauté urbaine. 
 
 

Fig.1.Plano de Estrasburgo
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EL HINTERLAND DE LA FUNCIÓN EDUCATIVA  DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA EN EL AÑO 2010 
 

        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 educativa- de la Universidad Nacional 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, it is one of the ways - among several - to 

establish the degree of centrality of a city on the surrounding region, and it is in this way that we are trying to 
measure this centrality through this function. 

This work is intended to determine the hinterland or area of influence of intellectual function -more 
precisely education - at the National University of Formosa on its functional region. 

The same is part of a research work even more, called the intellectual and cultural role in the city of 
Formosa. Determination of the interior or area of geographical influence and accredited to the SECYT-UNAF) 

with code 54 FH/100 - which seeks to establish the hinterland in the city of Formosa with regard to this function, 
within its area of influence surrounding. 

 

Palabras clave 

 
 Área de influencia- Universidad Nacional de Formosa 
 

Key Words 
 
 Hinterland- Formosa University 

 

Objetivo 
 

Conocer el hinterland de la función educativa de la Universidad Nacional de Formosa dentro de su región 
funcional, a través de la determinación del área de influencia de dicha función. 

 

Hipótesis 
 

El área de influencia educativa de la Universidad Nacional de Formosa se extiende más allá de la 
jurisdicción provincial formoseña. 

 

Metodología de trabajo 
 

La función intelectual –y dentro de ella la educativa en particular-  pertenece al tipo de relaciones ciudad-
región denominada fundamental, ya que los ciudadanos concurren a recibir este servicio en forma permanente, 

sobre todo en lo que respecta al servicio educativo. 
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El dato a recolectar con que llevamos a cabo esta investigación en lo que respecta al hinterland del 
sistema educativo de la UNAF, será el domicilio familiar de los alumnos que concurren a esta Casa de Altos 
Estudios para desarrollar sus respectivas carreras, dato que recolectamos a través de una consulta personal a los 
mismos y que consignamos en una planilla de datos. 

Para ello realizamos el relevamiento de los alumnos presentes en cada curso en el momento de la 

recolección de los datos, por lo cual se puede inferir que el universo a estudiar serán los alumnos de las diferentes 
carreras que se dictan en el ámbito de las cuatro unidades académicas de la UNAF. 

  

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 origen de los alumnos por 

localidad, que confeccionamos a partir de la determinación del número absoluto de alumnos por localidad de la 
muestra tomada, representándolos a través de círculos proporcionales. 

También confeccionamos un mapa de relación alumnos- población en los departamentos de origen, 
utilizando la fórmula: total de alumnos del 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 alumnos, para cuya 

confección procedimos a ordenar en forma creciente de distancias a la ciudad de Formosa (sede de cuatro 
Facultades de la UNAF) a todas las localidades que tengan alumnos estudiando dentro de esta Universidad, 
siguiendo primero las rutas o caminos principales y luego los caminos secundarios para establecer dicho orden. 

Una vez ordenada la serie de localidades, sumamos los alumnos procedentes de cada una de ellas, 
(excluyendo a los alumnos residentes en Formosa 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 alumnos con residencia familiar extracapitalina. 
De igual manera procedimos para determinar las coronas sucesivas hasta llegar a la del 100%. 
A modo de síntesis, presentamos el siguiente cuadro referido a la población en estudio y al tipo de 

investigación que se está realizando: 
 

TIPO DE ESTUDIO 

 

PROSPECTIVO 

 

UNIVERSO 

 

ALUMNOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES 
ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FORMOSA 

MUESTRA 3.577 ESTUDIANTES (2010)  
 

VARIABLES 

 

UNIDADES ACADÉMICAS DE LA UNAF. 

INDICADOR 

 

NÚMERO DE ALUMNOS POR LOCALIDAD. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

 

PLANILLA DE DATOS GENERALES. 

PERÍODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

MARZO – NOVIEMBRE DE 2010  

ESCALA DE ANÁLISIS 

 

LOCAL – URBANA.  

 
Ahora bien, analicemos los resultados obtenidos tras la compilación, ordenamiento y tabulación de los 

datos recolectados, comenzando primero por el total general de alumnos:  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE FORMOSA 

 

 

TOTAL GENERAL DE 

ALUMNOS 

UNIDADES  ACADÉMICAS  

FACULTAD DE HUMANIDADES 1.993 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 375 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA  Y NEGOCIOS 303 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 906 

TOTAL 3.577 

 
 

Veamos ahora la discriminación por jurisdicción: 

 
 

CUADRO 1: PROVINCIA DE FOPRMOSA. NÚMERO DE ALUMNOS POR LOCALIDAD. AÑO 2010 
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UNIDADES ACADÉMICAS                
F. HUMANIDADES 1.993 1.259 6 0 7 2 0 10 16 2 10 5 43 36 28 

F. REC. NATURALES 375 195 0 0 0 0 0 3 3 2 1 1 22 5 9 

F. AD, EC. Y NEGOCIOS 303 208 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 11 5 2 

F. CS. DE LA SALUD 906 432 1 1 0 4 1 12 9 0 14 6 71 12 6 

TOTAL 3.577 2.094 7 1 7 6 1 32 29 4 26 12 147 58 45 
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A 

S 

 

C 
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E 

O O F 

A 
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O T 

E 

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

                   

F. HUMANIDADES 0 0 8 33 12 11 9 8 2 1 66 31 28 27 52 0 4 0 0 

F. REC. NATUR. 1 1 1 8 3 2 0 5 0 0 9 11 0 8 5 1 0 0 0 

F. AD, EC. Y NEG. 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0 3 0 0 1 0 

F. CS. SALUD 0 2 8 23 18 13 4 0 0 0 52 10 12 0 23 0 3 0 1 

TOTAL 1 3 17 72 33 26 13 13 2 1 140 59 40 35 83 1 7 1 1 
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ACADÉMICAS 

                   

F. HUMANIDADES 2 2 3 6 2 12 1 1 34 14 14 32 13 16 39 3 20 11 0 

F. REC. NATUR. 1 0 1 4 0 6 0 0 9 1 3 8 6 5 4 0 8 1 1 

F. AD, EC. Y NEG. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 2 7 0 2 0 1 5 1 0 

F. CS. SALUD 0 0 3 2 0 5 0 0 20 13 4 9 12 5 7 2 12 1 0 

TOTAL 3 2 7 12 2 23 1 1 72 28 23 56 31 28 50 6 45 14 1 
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ACADÉMICAS 
F. HUMANIDADES 2 5 

F. REC. NATUR. 0 0 

F. AD, EC. Y NEG. 0 0 

F. CS. SALUD 1 1 

TOTAL 3 6 

 
 
 

CUADRO 2: OTRAS PROVINCIAS. NÚMERO DE ALUMNOS POR LOCALIDAD. AÑO 2010 
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F. HUMANIDADES 38 5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

F. REC. NATURAL. 13 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

F. AD, EC. Y NEG. 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. CS.  SALUD 62 22 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 2 2 1 

TOTAL 120 29 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6 2 2 1 
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ACADÉMICAS 
F. HUMANIDADES 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

F. REC. NATURAL. 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

F. AD, EC. Y NEG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

F. CS. DE LA SALUD 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 5 0 1 1 

TOTAL 2 2 1 1 1 13 1 1 2 2 1 6 2 1 1 
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F. HUMANIDADES 1 1 1 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. REC. NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

F. AD, EC. Y NEGOC. 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

F. CS. DE LA SALUD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

TOTAL 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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UNIDADES 
ACADÉMICAS 

          

F. HUMANIDADES 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 

F. REC. NATURALES 8 1 0 3 0 0 2 1 1 0 

F. AD, EC. Y NEGOC. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

F. CS. DE LA SALUD 9 1 0 6 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 25 2 1 11 3 2 2 1 1 2 

 

 

 

MAPA 1: NÚMERO DE ALUMNOS POR LOCALIDAD. AÑO 2010 

 

 

Veamos ahora las tablas de frecuencias: 
 

FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

RELEVADOS 

ALUMNOS DE 

OTROS  

PAÍSES 

ALUMNOS DE 

OTRAS 

PROVINCIAS 

ALUMNOS DE 

FORMOSA 

CAPITAL 

ALUMNOS DEL 

INTERIOR 

PROVINCIAL 

3.577 25 120 2.094 1.338 
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FRECUENCIAS RELATIVAS (%) 

 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

RELEVADOS 

ALUMNOS DE 

OTROS  

PAÍSES 

ALUMNOS DE 

OTRAS 

PROVINCIAS 

ALUMNOS DE 

FORMOSA 

CAPITAL 

ALUMNOS DEL 

INTERIOR 

PROVINCIAL 

100 0,7 3,4 58,5 37,4 

 
 
 

GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE ALUMNOS POR JURISDICCIÓN. AÑO 2010 

 

 
 

 

 

CUADRO 4: FRECUENCIAS ABSOLUTAS POR UNIDAD ACADÉMICA. AÑO 2010 
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L 

I 

S 

T 

A 

M 

A 

T 

A 

C 

O 

S 

UNIDADES 

ACADÉMICAS 

            

FACULTAD 

HUMANIDADES 

1.993 6 38 1.274 148 46 43 205 169 15 15 34 

FACULTAD REC. 

NATURALES 

375 8 13 195 47 10 10 34 37 6 6 9 

FACULTAD AD. EC. 

Y NEGOCIOS 

303 2 7 208 26 9 0 24 18 0 0 9 

FACULTAD DE  

CS. SALUD 

906 9 62 439 122 41 35 101 67 5 5 20 

TOTAL 

 

3.577 25 120 2.116 343 106 88 364 291 26 26 72 

ALUMNOS DE OTROS
PAÍSES

ALUMNOS DE OTRAS
PROVINCIAS

ALUMNOS DE FORMOSA
CAPITAL

ALUMNOS DEL INTERIOR
PROVINCIAL
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CUADRO 5. FRECUENCIAS RELATIVAS (%) POR UNIDAD ACADÉMICA. AÑO 2010 

 

 

 

 

ALUMNOS POR 

JURISDICCIONES Y 

DEPARTAMENTOS 

T 

O 

T 

A 

L 

O. 

 

P 

A 

Í 

S 

E 

S 

O. 

 

P 

C 

I 

A 

S 

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 
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C 

O 

S 

UNIDADES 

ACADÉMICAS 

            

FACULTAD 

HUMANIDADES 

55,7 24 31,7 60,2 43,1 43,4 48,9 56,3 58,1 57,7 57,7 47,2 

FACULTAD REC. 

NATURALES 

10,5 32 10,8 9,2 13,7 9,4 11,3 9,3 12,7 23,1 23,1 12,5 

FACULTAD AD. EC. 

Y NEGOCIOS 

8,5 8 5,8 9,8 7,6 8,5 0 6,6 6,2 0 0 12,5 

FACULTAD DE  

CS. SALUD 

25,3 36 51,7 20,8 35,6 38,7 39,8 27,8 23 19,2 19,2 27,8 

TOTAL 

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

CUADRO 6. FRECUENCIAS RELATIVAS (%) POR UNIDAD ACADÉMICA. AÑO 2010 
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UNIDADES 

ACADÉMICAS 

            

FACULTAD 

HUMANIDADES 

100 0,3 1,9 63,9 7,4 2,3 2,1 10,3 8,5 0,8 0,8 1,7 

FACULTAD REC. 

NATURALES 

100 2,1 3,5 52 12,6 2,7 2,7 9 9,8 1,6 1,6 2,4 

FACULTAD AD. EC. 

Y NEGOCIOS 

100 0,7 2,3 68,6 8,6 3 0 7,9 5,9 0 0 3 

FACULTAD DE  

CS. SALUD 

100 1 6,8 48,4 13,5 4,5 3,8 11,1 7,4 0,6 0,6 2,2 

TOTAL 

 

100 0,7 3,3 59,3 9,6 3 2,5 10,2 8,1 0,7 0,7 2 
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GRÁFICO 2: NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIDAD ACADÉMICA. AÑO 2010 

 

 

 
 
En términos generales, se han relevado en las cuatro (4) unidades académicas pertenecientes a la 

Universidad Nacional de Formosa, unos tres mil quinientos setenta y siete (3.577) alumnos. Este relevamiento fue 
efectuado en todos los cursos (de primer a cuarto o quinto año según correspondiere) de todas las carreras de las 
Facultades de Humanidades, Administración, Economía y Negocios, Ciencias de la Salud y Recursos Naturales. 

La unidad académica con mayor cantidad de alumnos relevados ha sido Humanidades, mientras que la 
Facultad con menor cantidad de alumnos relevados fue la FAEN. 

Analizando esta muestra, podemos ver respecto al origen de los alumnos, que unos 2.094 estudiantes 
residen en la ciudad capital, Formosa (58,5%), 1.338 alumnos proceden del interior provincial (37,4%), 120 
educandos provienen de otras provincias (3,4%) y finalmente sólo 25 estudiantes tienen su grupo familiar 
residiendo en otros países (0,7%). 

Si integramos los alumnos del interior provincial con los de la ciudad capital, podemos ver que 3.432 
estudiantes, equivalentes a un 95,9%, poseen domicilio familiar en la provincia de Formosa. 

En lo que se refiere a los alumnos extraprovinciales, podemos visualizar que la mayoría de los alumnos 
procedentes de otras provincias son oriundos de jurisdicciones provinciales regionales (Chaco, Misiones, 
Corrientes)  

Por otra parte, todos los alumnos procedentes de otros países se domicilian en la República del Paraguay. 

En el mapa de origen de los alumnos por localidad, podemos ver que las ciudades de Clorinda, y Pirané 
han sido las localidades que -excluyendo Formosa capital- han aportado más alumnos a la Facultad de 
Humanidades de la UNAF, seguidas en menor grado por Palo Santo, Ingeniero Juárez y Laguna Blanca. 

Asimismo, es de destacar la cantidad de alumnos residentes en las capitales de las provincias de Chaco 
(Resistencia) y Corrientes (Corrientes capital), como así también se pueden ver estudiando en la UNAF varios 
alumnos residentes en Alberdi, Paraguay. 

En lo que respecta a la atracción de la función educativa de la Universidad Nacional de Formosa en los 
diferentes departamentos, el cálculo de la misma mediante la fórmula: número de alumnos dividido la población 
en los departamentos de origen x 1.000 nos dio los siguientes valores a saber:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE ALUMNOS POR UNIDAD ACADÉMICA
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CUADRO 7: RELACIÓN ALUMNOS-POBLACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORÍGEN. AÑO 

2010 

 

 

PROVINCIAS DEPARTAMENTO

S 

POBLACIÓN DEL 

DEPARTAMENT

O 

AÑO 2001 

NÚMERO DE 

ALUMNOS DEL 

DEPARTAMENT

O 

RELACIÓN 

ALUMNOS 

POBLACIÓN EN 

LOS 

DEPARTAMENTO

S DE ORIGEN 

 FORMOSA 210.071 2.116 10,07 

 PIRANÉ 64.023 364 5,68 

 LAISHÍ 16.227 106 6,53 

FORMOSA MATACOS 12.133 72 5,93 

 PATIÑO 64.830 291 4,48 

 PILAGÁS 17.523 88 5,02 

 PILCOMAYO 78.114 343 4,39 

 RAMÓN LISTA 10.928 26 2,38 

 BERMEJO 12.710 26 2,04 

 GRAL BELGRANO 10.470 2 0,19 

 O´HIGGINS 19.231 1 0,051 

 12 DE OCTUBRE 20.149 1 0,049 

 BERMEJO 24.215 5 0,21 

 L. G. SAN MARTÍN 54.470 4 0,073 

CHACO GRAL. GÜEMES 62.227 2 0,032 

 SAN FERNANDO 365.637 35 0,095 

 INDEPENDENCIA 20.620 1 0,048 

 MAIPÚ 24.747 2 0,080 

 CTE. FERNÁNDEZ 88.164 1 0,010 

 25 DE MAYO 28.070 1 0,030 

 CAPITAL 328.868 13 0,039 

 GENERAL PAZ 14.775 1 0,068 

CORRIENTE

S 

MERCEDES 39.206 2 0,051 

 BELLA VISTA 35.350 2 0,050 

 SAN MARTÍN 12.236 1 0,082 

 CAPITAL 284.279 2 0,007 

MISIONES ELDORADO 67.726 1 0,015 

 OBERÁ 95.667 1 0,010 

 SAN IGNACIO 55.038 1 0,020 

 

 

Podemos ver en el mapa de relación alumnos – población en los departamentos de origen de los mismos, 
que la mayor atracción se ejerce sobre los departamentos Formosa, –que incluye a la ciudad capital- Laishí, y en 
menor medida Matacos, Pirané y Pilagás. 
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MAPA 2: RELACIÓN ALUMNOS-POBLACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ORÍGEN. AÑO 2010 

 
 

 

Por último y en lo que respecta a al hinterland o área de influencia geográfica de la función educativa de 

la Universidad Nacional de Formosa, podemos observar en el mapa de coronas de concentración espacial del 
alumnado de esta Casa de Altos Estudio, que el 70% de los alumnos procede geográficamente del sector centro -
oriental de la provincia de Formosa, (departamentos Pilcomayo, Laishí, Formosa, Pirané y Pilagás) del Nordeste 
de la provincia de Chaco -especialmente de su capital, Resistencia- y del occidente de la República del Paraguay, 
sobre todo de la localidad vecina de Alberdi. 

A partir de esa corona de concentración espacial, los alumnos cursantes de las diversas carreras que se 

dictan en la UNAF, son oriundos del sector centro-occidental formoseño en su gran mayoría, consignándose 
asimismo a partir de las coronas de concentración espacial del 90% y del 100%, alumnos provenientes del centro -
oeste chaqueño, del oriente salteño y de las provincias de Corrientes y Misiones. 
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MAPA 3: CORONAS DE CONCENTRACIÓN ESPACIAL DEL ALUMNADO. AÑO 2010 

 

Conclusiones 

 
Por lo hasta aquí expuesto, podemos llegar a las siguientes conclusiones respecto a la Universidad 

Nacional de Formosa: 
El área de influencia educativa de la Universidad Nacional de Formosa, -a pesar de extenderse más allá 

del territorio provincial formoseño- no tiene gran importancia fuera del mismo, ya que solamente el 4,1% del 
alumnado de esta Casa de Altos Estudios posee residencia familiar fuera de la provincia de Formosa, por lo que 
podemos afirmar que existe una influencia geográfica pero poco efectiva. 

En cambio, esa influencia educativa sí es muy efectiva dentro del territorio formoseño, ya que de los 

estudiantes que residen dentro de la provincia, un 58,5% lo hace dentro de la ciudad capital y el restante 37,4% lo 
hace en el interior provincial. 

La poca influencia geográfica extraprovincial de la función educativa de la UNAF se ejerce sobre todo en 
las localidades de la República del Paraguay colindantes con la provincia de Formosa y en las provincias vecinas 
de la región, especialmente Chaco. 
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ASPECTOS LITOESTRUCTURALES CONDICIONANTES DE LA 

HIDROGRAFÍA EN LA PLANICIE CHAQUEÑA 

 
Pilar Yolanda Serra 

 

Resumen 
 

El presente trabajo intenta presentar un bosquejo geográfico- geomorfológico de los principales 
acontecimientos litoestructurales que se manifiestaron  a lo largo de la evolución geológica del área. La 
morfosecuencia planteada cubre los tiempos del Cuaternario y los episodios tectónicos, eustáticos y 
paleoclimáticos a los que se asociaron los procesos de modelado de los que resulta el relieve actual y los depósitos 

correlativos.   
Ellos constituyen el sustento de las cuencas hídricas de la región, han incidido en sus procesos 

formacionales y aún hoy comandan su morfodinámica.  
Se apeló básicamente a la información geológica más sustantiva al tema, correlacionándola con los 

resultados de trabajos que sobre la totalidad del área se realizaron con fotografías aéreas, haciendo interpretación 
hidrogeomorfológica correlacionada con los modelos fitoecológicos asociados. 

Las conclusiones a que se arriba pretenden ser un campo de  enriquecimiento conceptual en parte, pero también, 
dar pie a nuevos estudios especialmente a partir del campo experimental y el apoyo de campo.  
 

Summary 
 

This paper attempts to present a geographical-geomorphological sketch of major developments that 

occur litostructural foundation along the geological evolution of the area. The morphoraise sequence covers  the 
Quaternary time and episodes of tectonic, eustatic and paleoclimatic to those associated modeling process which is 
the current relief and correlative deposits.They are the lifeblood of the watersheds in the region have affected their 
formational processes and still    commanding their morphodynamics. 

It appealed primarily to the geological information to more substantive issue, correlating with  
the results of work on the whole area were made with aerial photographs, making interpretation 

hydrogenomorphological, hydrogeomorphological  phytoecological correlated with related models. 
The above conclusions are intended to be a field of conceptual enrichment in part, but also give rise 

to new studies especially from experimental and field support. 
 

Palabras clave   
 

Lito estructura – hidrografia – planicie chaqueña 

 

Key words  
 

Lito structure-  hydrography - Chaco plain 
 

Introducción 
  

 La Figura 1 muestra el área a las que se alude especialmente, pero también el ámbito regional en que se 
inscribe. 
 Abordar la problemática de los aspectos lito estructurales puede parecer superfluo cuando se pretende 
describir los factores condicionantes de la hidrografía regional. Este pre concepto resulta de la visión simplista que 
producen tres elementos: la modestia de las vías de escurrimiento, el fuerte impacto visual de monotonía que 

ejercen las planicies y la asociación que en ella se hace a un tapiz litológico “cuaternario” de difícil caracterización 
geológica más compleja.  
 Ciertamente esto es una verdad parcial y en la pretensión de encontrar explicación a las peculiaridades 
hidrográficas regionales desde un enfoque geográfico y en especial, geomorfológico, se debe tener presente que: 
 
1- Si bien el Cuaternario tiene una magnitud temporal significativa, durante su desarrollo se registraron ciclos 

climáticos que tuvieron directa incidencia en la dinámica de los sistemas de modelado y por ende, en los 
procesos a que dieron lugar. La hidrografía regional es el producto de esos procesos sucedidos repetidamente 
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en el tiempo y basados en una de las premisas de la Geomorfología, puede decirse que el modelado actual es 
en su mayor parte heredado, parcialmente remodelado por las condiciones morfoclimáticas actuales. 

2- Es necesario tomar en cuenta una relación de escala, ya que una cosa es aludir a los objetos de la hidrografía 
de modo local o individual, donde efectivamente se hace difícil considerarlos muy complejos y otra cosa muy 
diferente es asumirlos como cuerpos superpuestos a una estructura de magnitud subcontinental como es la 

región chaqueña. Inevitablemente, deben ser asociados a esa escala, que es en definitiva la que va a comandar 
las particularidades locales. 

 
 De allí que en este trabajo se presente una apretada síntesis de la visión geológica regional, pero referida 
en especial a las condiciones litoestructurales resultantes como condicionantes de las características de las cuencas 
hídricas de la región. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Situación del área en la región Chaco Sudamericano. Fuente: NAUMANN, M. 2006 

A él se debe la situación y la forma aproximadamente triangular aguzada hacia el sur, que presenta el 
continente Sudamericano. El relieve plegado del oeste y la cuenca sedimentaria del Paraná son las dos grandes 
unidades de relieve que actúan como macro controles regionales y le confieren los dos rasgos geodinámicos 

esenciales en su evolución geomorfológica: 
 
1- Ser una Planicie sedimentaria: donde la tendencia a la subsidencia ha favorecido la acumulación de una 
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potente pila sedimentaria de gran heterogeneidad cronológica y genética, entre cuyos  materiales se reconocen 
depósitos palustres, lacustres, aluviales, eólicos, fluviales, marinos, volcánicos, entre otros. 
 Muchos de ellos se encuentran en sus lugares de depositación original, otros han sido retrabajados in situ, otros 
movilizados desde áreas vecinas y otros son, productos de neo formación local, como ocurre con las evaporitas o 
los biogenéticos. 

  2- Estar compartimentada por elementos tectónicos, manifestación en superficie del movimiento de  
bloques profundos.  
A fin de facilitar la comprensión de este tema, se ha rescatado de la bibliografía específica aquellos conceptos y 
procesos que dentro de una escala regional, aluden en particular al área en estudio. Sobre esa base se ha realizado 
el mapa de la Figura 1. 
 

La subsidencia de la cuenca del Paraná es evidente en la deformación de los sedimentos los que también 
indican que ésta fue ocupando progresivamente una mayor extensión areal, que el centro de subsidencia cambió de 
posición varias veces y actualmente coincide aproximadamente con el eje de los ríos Paraná Paraguay. 
La pila sedimentaria acumulada, por sectores supera los 5.000 m. y está sustentada en profundidad por el 
basamento  cristalino y materiales paleozoicos, erosionados inicialmente del macizo cristalino de Brasilia y 
asentados sobre el Precámbrico.  

Si bien la lenta subsidencia de la cuenca en el tiempo, en teoría debió favorecer la disposición tabular de 
los depósitos, las variaciones de la velocidad del proceso, los cambios de la posición del centro y la combinación 
sectorial de movimientos diferenciales eustáticos y tectónicos, hacen variar espacialmente la continuidad, la 
estructura, la naturaleza y el espesor de aquéllos.  

A ello debe asociarse el efecto de ciclos morfo climáticos, durante los cuales se produjo el 
desmantelamiento de parte de la cobertura pre existente, la incorporación de materiales periféricos y la re 

depositación o transformación de elementos locales. 
Como ejemplo puede citarse la superficie de pedimentación que eliminó los depósitos triásicos y jurásicos 

(inferior y medio) y constituye la base de las efusiones magmáticas mesozoicas de la formación Serra Geral y la 
distribución de paleo depósitos aluviales de redes fósiles y de origen eólico, entre otros.  
Asociado al hundimiento y a los consiguientes esfuerzos tensionales, en la Cuenca del Paraná se produjeron 
perturbaciones tectónicas de estilo rígido. Según RUSSO, A. 1979, sobre el basamento de “metamorfitas y 

plutonitas… sigue hacia arriba una zona compuesta por rocas paleozoicas, suavemente plegadas o con bancos 
moderadamente inclinados, cortados por fallas de alto ángulo y gran desplazamiento, que en algunos casos parecen 
ser de empuje y en otros gravitacionales (1). … culminando la sucesión, aparece una sección representada por la 
cubierta cretácico terciaria, donde no se observan perturbaciones tectónicas sino tan solo una inclinación muy leve 
de los estratos (1° o menos) hacia las partes más profundas de las cuencas.” (2)  pp. 175-76.   

El complejo de fallas, en Chaco y Formosa hasta el Paraguay tiene dirección NE-SW y en Santa Fe pasa a 

casi norte sur.  Los conceptos de CHEBLI, G. 1999 exponen de modo simple y preciso el panorama 
geotectónico… “La sucesión sedimentaria total muestra, aún a escala regional, diferentes fosas… que confieren al 
basamento una forma de grandes cubetas separadas por altos o dorsales…” pp. 628.  

Refiere al este del anterior, la existencia de un hemi graven fuertemente asimétrico, (controlado por la 
falla maestra de las Breñas), llamado “Cuenca Las Breñas”, a la que describe como “una fosa asimétrica elongada 
en dirección NE-SO ubicada en el centro de las provincias del Chaco y Formosa… [que] se habría formado y 

rellenado entre el Precámbrico superior y el Silúrico”… “y cuya  orientación es paralela al alto Pampeano- 
Chaqueño, que se elevó con posterioridad” (3) pp. 632.  

Otra cuenca es la llamada Chacoparanense “única a la que le corresponde el nombre… en sentido 
estricto”… “se conforma como una enorme cubeta, con algunos depocentros como la subcuenca de Alhuampa (4) 
entre lo altos de Rincón-Caburé y Pampeano-Chaqueño…  [y otra] en el centro de la provincia de Santa Fe…” pp. 
634.  
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Figura 2: Algunos aspectos geo estructurales del área en estudio y aledañas 

 
 

El trazado de las isopacas permite ver el espesor de los depósitos que rellenan las cuencas y cómo 
disminuye sobre los “altos”. El mapa de la Figura  2 permite la localización aproximada a los sitios referidos por 
el autor y otros. 

Según RUSSO, A. et al. 1979 no se ha comprobado en el subsuelo de la cuenca la existencia de depósitos 

triásicos ni del Jurásico inferior y medio, por lo tanto asume que el área fue afectada por una superficie de erosión, 
sobre la cual se depositaron los sedimentos y lavas de Serra Geral a partir del Jurásico superior. “…debe 
destacarse que las fallas… no afectan a los depósitos cretácicos. Esto significa que los movimientos posteriores 
han sido de tipo epirogénico… limitándose a regular el avance y retroceso del mar y el mayor o menor 
hundimiento de las cubetas deposicionales” pp. 178. 

La ausencia de fallamiento en las rocas post paleozoicas y superiores, lleva a considerar que los resaltos 

que traducen la elevación de los bloques profundos, en realidad responden a un modelo  de pliegues a gran radio 
de curvatura. 

A ellos PASOTTI, P. 1974 se refiere cuando dice: “el zócalo soportó movimientos amplios… que 
generaron bloques… separados por geo fracturas o fracturas abisales… [que] morfológicamente las evidencia el 
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comportamiento de las aguas superficiales y la estratigrafía… ” pp. 5.  
A lo largo del Cuaternario, la tectónica no dejó de manifestarse en forma eustática y con movimientos de 

bloques, tal como puede inferirse en registros sísmicos, evidencias en valles fluviales y discontinuidades 
litológicas modernas. CASTELLANOS, A. 1960; PASOTTI, P. 1974 (5); POPOLIZIO, E. 1976, 1980d y 1985; 
VOLPONI, F. 1962, 1964, 1966.  

La dinámica orográfica andina manifestada en el Terciario, asoció al levantamiento de la Cordillera 
Oriental, el de las sierras Subandinas y la Puna, cuya incidencia hidrográfica más significativa fue definir las 
cuencas hacia la vertiente del Paraná. 

El fuerte desnivel las configuró como torrentes, desde cuyas cuencas de recepción y al amparo de la 
pendiente bajaba el agua de las precipitaciones con tiempos de concentración muy cortos y fuerte capacidad 
erosiva. El desnivel entre el área montañosa  y el contacto con el sector de bajada, hizo que junto a la modificación 

del perfil, se modificara su capacidad de transporte de sedimentos.  
Al predominar los procesos agradativos comenzaron a formar abanicos aluviales, cuyas áreas distales se 

extendieron en la planicie chaqueña hacia el noreste, este, sudeste y sur, en un frente de casi 1.800 Km. con rumbo 
hacia los colectores Paraná- Paraguay. 

Los repetidos ciclos semiáridos instalados en la planicie chaqueña desde el Terciario, dieron lugar a 
proceso de erosión muy agresivos, como respuesta a su régimen de precipitaciones intensas y concentradas,  por lo 

que se estima que las mayores avenidas deposicionales en los abanicos coincidieron con ellos, en crecientes 
espasmódicas y empuntadas.  

Los ciclos áridos subsiguientes, (coincidentes con las glaciaciones cuaternarias), restringieron el 
escurrimiento debido a la mengua de precipitaciones y de agua en estado líquido en las nacientes glaciadas. Al 
devenir estadios más húmedos y reactivarse el escurrimiento, los valles estaban colmatados, sobreelevados e 
inactivos por la sequía previa, lo que dio lugar a desbordes y deslames de sedimentos finos, en todos los regueros 

de los abanicos y hacia  las áreas laterales y frontales de los mismos. 
En  toda la planicie es posible reconocer divagaciones laterales de 4 macro torrentes que se explayaron en 

la planicie Figura 3:  
 

1- del Pilcomayo: el mayor de todos y aún activo “tiene una superficie del orden de 210.000 Km.” 
IRIONDO, M. 2000 pp. 80. En el Cuaternario medio fue la unidad deposicional más importante y se extiende en 

territorio paraguayo- argentino hasta el centro de la provincia de Formosa, en un frente de más de 700 Km;  
2- del Bermejo, que desde el sur de Formosa cubre todo el noreste y centro de la provincia del Chaco, en 

cuyos antiguos regueros se ha instalado la mayor parte de las vías fluviales del Chaco Oriental desde la latitud de 
Resistencia al norte. 

3- del río Salado, que desde Salta- Santiago del Estero se expandió desde el sur del Chaco a Santa Fe, 
dando lugar a una historia geomorfológica mucho más compleja que los anteriores y hoy  establece el límite 

convencional entre las unidades fisiográficas Chaco y Pampa; 
4- del río Dulce.  
Para tiempos posteriores se han seguido los criterios elaborados por POPOLIZIO, E. 1976, 1978, 1980d 

sobre la base de episodios morfoclimáticos: 
Una de las crisis climáticas áridas (en el límite Terciario- Cuaternario) dio lugar a la formación del 

pediplano (Pd1) cuya superficie fue surcada por una red de cursos paralelos provenientes del oeste, al devenir 

condiciones más húmedas. Los afluentes del eje Paraguay Paraná, fueron también alimentados por las 
precipitaciones en la planicie y al unirse con los de la parte distal de los abanicos, anastomosando sus cauces. 
 

Tal vez como consecuencia de probables movimientos eustáticos de ascenso del nivel del mar o de 
descenso del área, el escurrimiento en los valles de esas redes se vio impedido, se produjeron desbordes debido a 
las altas precipitaciones y se generalizaron  ambientes palustres y lagunares playos en el sector terminal de la 

planicie, desde la cuenca de Las Breñas al este, donde aún hoy son evidentes paleo morfologías fluvio deltaicas 
como residuales.  
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Figura 3: Grandes abanicos aluviales 

 
 

Durante el ciclo semiárido siguiente, los cursos entallaron los valles con modelos meándricos, pero el 
efecto de la ingresión marina del Belgranense inferior, dificultó el drenaje por elevación del nivel de base de los 
colectores.  

Volvieron así a formarse ambientes palustres cuyos depósitos limo arcillosos y biogenéticos quedaron 

como marginales al área de ingresión y hacia el interior, ocupando también el piso de los valles. 
El aumento posterior de la aridez durante el Belgranense, evaporó los espejos de agua y dejó evaporitas 

como depósitos salinos y de yeso (6).  
Procesos de pedimentación y planación lateral a partir de los valles dio lugar a la formación de otra 

superficie de erosión que reviste una gran significación para los procesos posteriores y aún actuales, ya que actúa 
como un plano de base (o planicie sub estructural) sobre el cual se han placado los depósitos más modernos 

(fluviales y eólicos). Figura 4. 
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Figura 4: Área de distribución de sedimentos de edad terciaria y cuaternaria 

 

 
El advenimiento de un nuevo ciclo húmedo, reactivó los cursos en los regueros de los abanicos y labraron 

planicies aluviales de diseño meándrico en valles casi paralelos, de bajísima pendiente y con dirección general 
hacia el SE, dando a la red un modelo anastomosado, paralelo, divergente (que conserva hasta la actualidad).  

Nuevas condiciones semiáridas y un ritmo de precipitaciones más concentradas e intensas,  dio a los 
cursos un régimen espasmódico y mayor capacidad erosiva en las nacientes. La poca competencia de los cursos de 

la planicie no pudo movilizar los sedimentos, que colmataron los valles y al hacerlo, modificaron el perfil 
transversal.  

Las crecientes produjeron desbordes sobre la planicie sub estructural del Belgranense medio, que 
terminaron formaron grandes derrames laterales paralelos a las planicies aluviales.  

Un nuevo episodio tectónico produjo un cambio radical en la fisonomía estructural del área. Según 
Popolizio, E. 1976, por ese entonces se reactivó la falla llamada Tostado – Selva (8 en el mapa de Figura 2) y 

elevó el oeste de Santa Fe y Chaco, destacando lo que llama “Dorso occidental” en forma de semi horst, cuyo 
frente mira a la Pampa de Las Lagunas prolongación hacia el sur de la Cuenca de Las Breñas (4 en la Figura 2).  

El suave basculamiento hacia el este se vio además reforzado por el descenso de la Cuenca Chaco 
Paranaense, al punto que los depósitos de ésta, enmascaran el contacto entre ambos y al amentar el desnivel 
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topográfico en el frente oeste, se produjo la desconexión de las redes paralelas y divagaciones de los abanicos, lo 
que dejó un sinnúmero de paleovalles abandonados en la planicie chaqueña (los hoy llamados ríos muertos o 
caños).  

Sólo lograron salvar el obstáculo (probablemente por la propia elevación de sus abanicos), el Bermejo y 
el Pilcomayo como afluentes del río Paraguay. El Salado, fue desviado en parte hacia el surdeste, en dirección 

hacia la cuenca Paranaense en Santa Fe, prolongación de la cuenca de Las Breñas. Con posterioridad pasó a 
bordear el frente del dorso y tomó rumbo al sur (7).  

También se elevó un dorso longitudinal, paralelo al valle del río Paraná (POPOLIZIO, E. 1976b, 1978), 
limitado por las fallas indicadas con los números 9 y 10 en la Figura 2 y al que el autor llama Dorso Oriental . 
Esto configuró a la depresión de la cuenca Chaco paranaense como una auténtica Depresión Intradorsos, hoy 
conocida como Bajos Submeridionales.  

El resalto occidental de este dorso pasó a ser un obstáculo para que las aguas fueran directamente hacia el 
Paraná, por lo que, bordeándolo, tomaron dirección casi norte sur y pasaron a drenar por la actual Cañada de las 
Golondrinas, como afluentes del río Salado. 

Mientras éstos fueron los sucesos más importantes que respondieron al modelado hídrico y que son de 
directa influencia en la conformación actual de las redes fluviales y de las cuencas del área en estudio, debe 
tomarse en cuenta que, durante los ciclos áridos del Cuaternario, se produjeron intensos procesos de modelado 

eólico. 
POPOLIZIO, E. 1976, 1978 y 1980d elaboró el cuadro morfo cronológico considerando que, bajo las fuertes 
condiciones de aridez que afectaron al territorio en tiempos del Bonaerense superior, se produjo la remoción de 
sedimentos superficiales locales y de áreas vecinas, del norte y al sur, los que se placaron sobre la planicie del 
Belgranense medio, dando un complejo paisaje dunar de formas individuales y asociadas.  

La eolación invadió los paleo valles hasta sepultarlos parcialmente (al punto que hoy funcionan como si 

fueran wadis), retrabajó los materiales de los derrames laterales y cubrió parte de la planicie, que quedaba 
embutida entre ellos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 5: Esbozo paleogeográfico y situación de los lagos Lujanenses. 

 
Durante el ciclo húmedo siguiente, (llamado Época de los Grandes Lagos por Ameghino o Lujanense), se 

generalizaron ambientes inundables de los cuales sobresalía sólo la cumbre de los deltas y abanicos aluviales, los 
derrames laterales de los valles inundados y las formas eólicas más altas. La depresión formada hacia el este a 
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partir de la cuenca de Las Breñas, se prolonga hacia el norte y con seguridad albergó al gran lago Lujanense, el 
que según TAPIA, A. 1935 se comportó como un primer nivel de base inicial para el Pilcomayo antes de que lo 
sea el río Paraguay. Figura 5.  

Hacia el sur, en Santa Fe, prácticamente no hubieron formas emergidas, salvo muy al occidente. Los 
mismos sedimentos se encuentran en los valles del Dorso oriental, lo cual indica que éste se había elevado con 

anterioridad. 
Con posterioridad se produjo la llamada “ingresión Querandina” que dio lugar a una facie terrestre, 

lagunar marginal marina. ). Al respecto, TAPIA, A. 1935 expresa: “los rasgos hidrográficos de los tributarios 
derechos del Paraná, entre Resistencia y Santa Fe, denuncian esta condición inundable, en otra época de régimen 
francamente lacustre”. Pág. 51. Sus depósitos, de minerales arcillosos y biogenéticas (palustres y lacustres), son 
conocidos como Platense y fácilmente reconocibles por su color te con leche.   

Siguió luego una etapa más húmeda durante se reactivó el escurrimiento, pero el ciclo árido Cordobense, 
menos intenso que los anteriores, interrumpió el incipiente modelado hídrico, y formó campos de micro dunas  (8).  

El ciclo húmedo actual tiene unos 1.400 años y en su transcurso los ríos se entallaron en los valles 
actuales, modelaron sus planicies aluviales sobre los terrenos lujanenses y platenses y se configuró las 
características del actual modelo de redes y sistemas de escurrimiento.  

La Figura 5 sintetiza a escala regional lo expuesto hasta aquí en cuanto a los aspectos litológicos 

superficiales, y permite ver el predominio que a escala regional tiene la cobertura pleistocena- holocena de 
materiales fluvio eólicos hacia el oeste y el norte; hacia el sur la cobertura loésica pleistocena y en el faldeo de las 
sierras, los materiales aluviales terciarios y cuaternarios del piedemonte.    

 

Conclusión 
 

En base a todo lo expuesto, puede concluirse que la monotonía aparente de la planicie chaqueña es 
sumamente engañosa en cuanto a la simplicidad de procesos que parecen haberle dado origen. La escasa amplitud 

de relieve y las bajas pendientes, han favorecido el predominio de procesos fuertemente transicionales, lo que 
dificulta fijar claramente los límites para ámbitos morfo estratigráficos. 

La falta de técnicas adecuadas para la correcta datación, hace que el Cuaternario sea una de las etapas más 
difíciles de caracterizar en las llanuras, por lo cual, el método indirecto de relacionar los procesos, las morfologías 
resultantes y sus depósitos correlativos es una vía  adecuada de aproximación. 

Los valiosos trabajos que aportan información de laboratorio y de campaña, permiten establecer las 

correlaciones de apoyo, pero la vastedad del espacio, las dificultades de acceso y de medios, hacen sumamente 
difícil una aproximación con la metodología geomorfológica convencional. 

Las cuencas tampoco son convencionales y la estimación de muchos de sus parámetros funcionales son 
estimativas por lo cual, el abordaje indirecto como el realizado y el uso de documentación sensorial remota, son 
las herramientas más válidas disponibles, asociadas a las nuevas tecnologías de información  del tipo de los 
sistemas de información geográfica. 

 

Citas bibliográficas 

 
(1) El autor las asocia a movimientos post Pérmicos, responsables de grandes cambios en el relieve y en el 

estilo estructural, a causa de los cuales se generó una serie de cuencas menores entre las que cita la Chaco 
paranense. 

(2) Menciona que un primer acontecimiento tectónico afectó depósitos cambo- ordovícicos y silúrico- 
devónicos y un segundo generó discordancias muy marcadas que llevan a depósitos post devónicos a 

asentar sobre terrenos de diferente edad según el área. 

(3)  “de edad pre carbonífera el alto Pampeano- Chaqueño” CHEBLI, G. 1999 pp. 628. 

(4) Indicada como 5 en el mapa de la Figura 8 y cuya prolongación al sur constituye la Pampa Hundida o 

Pampa de las Lagunas, donde se encuentran los bañados del río Dulce y la Laguna Mar Chiquita.  
(5) Cita a MARTINEZ VIVOT, J. 1964, cuyas nivelaciones de alta precisión apoyan la hipótesis de 

hundimientos diferenciales, que no responderían a la tectónica sino a un efecto litostático en las cuencas, 
donde es mayor el espesor de la pila de sedimentos. 

(6) GROEBER, P. 1957 llama “Infracuartario” a aquellos materiales, que identifica como extendidos en todo 
el territorio de Formosa hasta el sur de Resistencia y los caracteriza como arcillas arenosas, rojas 

predominante, más pálida en zonas anegadizas y sin estratificación definida. Señala que los depósitos son 
marcadamente horizontales y extendidos sobre una base de greda toscosa, cementada con carbonatos de 
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calcio de origen freático y que en ella están entallados cauces correspondientes al Bermejo- Teuco y 
Pilcomayo con barrancas que superan los 10 metros, por lo que infiere que el área fue elevada en el sector 
occidental. Esta es la razón por la cual se conserva en gran extensión entre el Teuco- Pilcomayo, hasta 
casi la localidad de Las Lomitas, a partir de las cual, las precipitaciones lo han lavado y aparece 
reemplazado por arcillas grises, poco o nada estratificadas, (que atribuye al Lujanense) de origen 

esencialmente lacustre. 
(7)  En lo que PASOTTI,  P. 1974 llama Pampa Hundida o Pampa de las Lagunas 

(8) TAPIA, A. 1935 refiere en Formosa la existencia de arenas rojizas de origen eólico, superpuestas a los 
sedimentos lacustres, correspondientes al llamado “médano invasor” y forman las colinas que dan lugar al 

topónimo Las Lomitas. Pág. 43.  
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VISIÓN PROSPECTIVA DESDE SÍ MISMOS DE JÓVENES 

FORMOSEÑOS A PUNTO DE ABANDONAR LA ESCUELA 

SECUNDARIA. UN ESTUDIO SEMIÓTICO A PARTIR DE UN TALLER 
 

Rubén Fernando Ben,  Miriam Leiva,  Marcela Quiñónez, Juan Pablo Agüero, Jorge 

Aponte y Darío Vega 
 

Resumen 
 

En el siguiente artículo sometemos a un análisis semiótico (semántica greimassiana) una serie de dibujos 
y narraciones de un grupo de jóvenes a punto de egresar del colegio secundario, producidas durante un taller donde 
exploramos la visión prospectiva sobre sí mismos dentro de diez años, haciendo algo útil para sí o para otros. Todo 
en el marco del momento crítico de pasaje por el que atraviesan y por ende en su proceso de orientación general y 
vocacional.  

 

Summary 

 
Within this paper we submit under semiotic analysis (greimassian semantics) a number of drawings and 

writings produced by a group of young students who were near to conclude secondary school, during the time we 
shared a workshop designed to explore their self portrait as they could imagine it in a future time (ten years from 
now), while they are performing anything useful –for themselves as well as for everyone-. All this concerning the 
critical period they are going through.    
 

Palabras Claves 
 

Trayectoria del yo; adolescentes; vocación; análisis semiótico, semántica greimasiana; bienestar subjetivo  

 

Key words 

 
Trayectory of self; teenagers; vocation; semiotic analysis; greimassian semantics; subjective well-being 

 

Introducción 
 

En el trabajo de investigación firmado por Facundo Ortega del Centro de Estudios Avanzados de la 
Universidad de Córdoba denominado Desertores del futuro, encontramos desde la discusión misma del título, una 

reflexión sobre la vinculación profunda entre el significado de estudiar y la dimensión temporal existencial. 
Algunas de las dificultades señaladas entre los estudiantes universitarios para encarar la vida académica, 

exceden obviamente los aspectos puramente psicopedagógicos en tanto las estrategias fallidas obedecen como 
decía el autor citado, a una posición respecto del futuro y no solo respecto al objeto de conocimiento: la casualidad 
del ser y del hacer: confusión entre ser y estar, negación del futuro, la acumulación de una deuda. ¿Qué relación 
tendrán estas características con la manera de instalación de la identidad del yo en lo que algunos autores llaman la 

modernidad tardía, en nuestro medio? 
 Es evidente, como se ha señalado en muchos lugares que los adolescentes y adultos jóvenes, ocupan en la 
sociedad un espacio a veces equívoco, en términos de la autonomía que pueden manejar en términos imaginarios, 
y la que pueden sostener en el plano de la realidad concreta.  
 Aún existe la moratoria a los adolescentes, y algunos autores vacilan en cuanto no solo a la edad de 
finalización de la misma, sino en torno a los hitos que tenemos que considerar como determinantes del pasaje. Ello 

en una sociedad que habiendo abandonado los criterios meritocráticos que alguna vez puede haber tenido, propone 
ideales de un crudo pragmatismo que estima por sobre todo el éxito con prescindencia de los medios, que pone 
como criterio del mismo pautas de consumo –que tienen a los adolescentes como clientela privilegiada-.  

También se ha hablado dentro de los cambios de la postmodernidad, de la ‘levedad’ general en las 
relaciones interpersonales y en particular del relajamiento en la obediencia a los mandatos familiares.  Sin 
embargo dentro de la población de estudiantes universitarios con los que hemos venido trabajando hace años, 

hemos encontrado que el propio estudiar está fuertemente vinculado con la familia. No sería extraño que las 
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‘deudas’ de materias acumuladas de las que habla F. Ortega, implicaran una relación conflictiva con otro nivel 
intrapsíquico vinculable con el trabajo mencionado de uno de nosotros, en el que se da cuenta del enorme peso de 
la deuda familiar en el discurso de los estudiantes de la muestra explorada –que era en el primer año de cursado (1) 

En otra indagación que figura en la tesis mencionada reproducíamos un comentario de una estudiante del 
tipo del que se puede escuchar mucho en nuestro contexto: “La mayoría de los miedos  o las cosas que por otra 

parte son relevantes para mí, tienen relación directa con lo que mis padres me inculcaron e hicieron ver como 

bueno o malo…el condicionamiento adquirido se antepone ante todo.”   Una de las discriminaciones 
conceptuales que debemos hacer a la hora de evaluar los efectos de los ideales sobre los adolescentes tardíos en 
tanto atraviesan un momento sensible del desarrollo, es si funcionan como ideal del yo, es decir como una 
referencia simbolígena orientadora, o más bien como yo ideal, o sea como instancia imaginaria especular que 
opera como exigencia muchas veces excesiva.  

El futuro está pesando en ese momento de pasaje de maneras que no siempre los adultos (padres, 
docentes) alcanzamos a distinguir a través del diálogo cotidiano. Este artículo pretende brindar elementos para 
enriquecer ese diálogo. 
 

Características de la presente investigación semiótica 

 
 La investigación de que daremos cuenta consiste en la construcción de indicadores  semiológicos a partir 
de dibujos y relatos pedidos a un grupo de estudiantes del último año de secundario en el marco de un taller acerca 

de su visión prospectiva sobre sí mismos en referencia al trabajo o la acción útil para ellos o para los demás.  
Como el taller tenía –más allá del valor para acceder al conocimiento de aspectos vitales de la mentalidad 

adolescente real- un valor práctico en el proceso de orientación  vocacional de los jóvenes en el contexto de 
intercambio entre compañeros de curso, explicitaremos el diseño completo del taller efectuado. 
 

Denominación 

 
TALLER DE VISUALIZACIÓN PROSPECTIVA INDIVIDUAL EN EL MUNDO LABORAL 

 

Dirigido a los estudiantes del último año del Polimodal (secundario) 

 

Objetivos 

 
1- Inducir la captura anticipatoria de la propia imagen por parte de los alumnos, involucrando el conjunto de 

su economía psíquica frente a la perspectiva laboral. 
2- Poner a prueba sus recursos (simbólicos, comunicativos, etc.) frente a los obstáculos y frustraciones de la 

realidad. 
3- Evaluar las posibilidades de colaboración actual entre compañeros, a partir de la identificación de cada 

uno con las dificultades del otro 
 

Desarrollo 
 
Primera parte (individual) 

 

a-Primera consigna: escribir en el reverso de la hoja  -t. oficio- el sexo,  el curso y la edad. 
b- Cada uno en su hoja dibuja según la consigna: “dibujate dentro de diez años trabajando o haciendo 

algo útil ara vos y para los demás” En esta etapa evitar los intercambios o comentarios para que cada uno se 
pueda concentrar en lo suyo. El coordinador deberá hacer esta advertencia antes de comenzar, aclarando que en 
otro momento del taller podrán compartir.Tiempo estimado: 15 minutos. 

c- “En el reverso de la hoja contá por escrito lo que está pasando en la escena que dibujaste, como 
llegaste a esa situación y como va a seguir después”. También individual y en clima reflexivo. Tiempo estimado: 
15 minutos. 
 
Segunda parte (individual) 

 

Consigna: “Suponete que en medio de la historia que acabás de escribir tuviste algún contratiempo.  
Contá ahora por escrito, y con el mayor detalle que puedas, debajo de el primer texto (separándolo por una línea 
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horizontal), qué contratiempo o conflicto podés imaginar que sucedió y como hiciste para tratar de superarlo (o 
solucionarlo). Tiempo estimado: 15 minutos. 
 
Tercera parte (en subgrupos) 

 

El coordinador que ha recogido los protocolos, repartirá al azar los mismos de manera que cada 
compañero pueda leer el de otro. Consigna: Luego de leer atentamente la historia de tu compañero/a,:  

1- Escribí lo que sinceramente creés que le pueda ser útil en base a los siguientes interrogantes :¿qué 
comentarios podrías hacer a lo que él o ella se imagina haciendo en diez  años? ¿cómo lo ves?¿te lo imaginabas 
así a partir de cómo lo ves todos los días en el cole?  

2- Reflexionando sobre el –o los- contratiempos que tu compañero/a describió en su posible trayectoria 

en el campo laboral, como te parece que dichos contratiempos puedan tener que ver con las cosas que les pasan a 
ustedes en el trabajo académico actual (la manera de estar en el aula, como y cuanto estudian, como se agrupan 
para hacer trabajos, la actitud frente al conocimiento, etc.). Escribí tu comentario puntualmente y si es posible 
con ejemplos de la vida diaria en el aula. 

3-Hacé por escrito una propuesta a todo el grupo que pueda serles de utilidad hoy, para llevar a buen 
término sus estudios secundarios y empezar eventualmente una vida laboral provechosa o es tudios superiores. 

Tiempo estimado 15 minutos. 
 
Cuarta parte. Global 

 

El coordinador lee un par de protocolos y se comenta en todo el grupo.  Tiempo: 20 minutos.  
 

Muestra. Material y método 
 

El taller se realizó durante el mes de noviembre de 2007, en la mayoría de los últimos cursos (de las 
varias orientaciones del segundo ciclo) de uno de los colegios secundarios más grandes y tradicionales de la ciudad 
de Formosa.  

De la totalidad de esos protocolos (más de setenta) obtenidos sobre la base de las consignas transcriptas 
más arriba, hemos seleccionado azarosamente dieciocho casos a fin de someterlos a un análisis semiótico tanto  de 

los dibujos –con auxilio de indicadores de interpretación provenientes de los métodos proyectivos libremente 
usados- y de los textos producidos, sobre la base de conceptos de la semántica de Greimas, y en general del 
análisis estructural del relato. 
  

Marco teórico 
 

Una de las características señaladas por los autores en referencia a la consecución de la identidad del yo 

en la modernidad tardía se vincula con los mecanismos de la autoobservación y la reflexividad generalizada que 
marca la posibilidad -¿pero también la exigencia?- de ‘hacernos a nosotros mismos’ a partir de un cierto control 
del tiempo y de otras variables referidas menos a proyectos grupales (de clase, etc.) que a parámetros individuales 
que comprometen la autenticidad del yo entendida como fidelidad a sí mismo. (2) (3) 
 En estudios como el de Giddens se destacan tanto las posibilidades como los riesgos de la época en el 
lugar que le cabe al individuo en la adopción de la trayectoria para el yo. Sobre todo en los cálculos entre las 

oportunidades y los riesgos. En el diseño que expondremos en el próximo acápite, explotaremos las virtudes del 
relato para indagar en las características de las trayectorias anticipables por un grupo ampliamente representativo 
de estudiantes del último año del secundario.  

Para clasificar las trayectorias esbozadas o anticipadas en los relatos, nos parece conveniente reunir las 
categorías que Giddens ofrece para la descripción de la identidad del yo con algunos de los conceptos del modelo 
salugénico, en particular los conceptos de recursos generalizados de resistencia (GRR) y de sentido de coherencia 

(SOC), presentes en la obra de Antonovsky (4) (Contini de González, 2006). “Los recursos de resistencia son 
fenómenos efectivos para combatir con eficacia una amplia gama de estresores, recursos que el sujeto puede 
movilizar para resolver un problema.  

El sentido de coherencia, para dicho autor, apunta a describir como el sujeto logra una experimentar  
dinámicamente un sólido y resistente sentimiento de confianza por el cual los estímulos del medio interno y 
externo están estructurados, siendo explicables y predecibles, pudiendo el sujeto contar con recursos para 

responder a las demandas de estos estímulos que se constituyen en desafíos dignos de asumir comprometidamente, 
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y que representan una ocasión digna de abocarse a ella, con la probabilidad de que las cosas resulten 
razonablemente satisfactorias”.  

Es evidente que nuestro uso de esos conceptos apunta a abordar los distintos momentos de la adolescencia 
como procesos normales del cambio de los seres humanos antes que como un muestrario de psicopatología.  “Para 
que esa coherencia se imponga hace falta que el sujeto pueda comprender(comprehend),  en el sentido de asimilar 

los estímulos como un conjunto de datos ordenados y consistentes, que pueda controlar (manage) o sea disponer 
de recursos adecuados para responder, y por último los estímulos que acicatean al sujeto deben ser significativos 
(meaningfull) o sea relevantes en un sentido emocional y cognitivo para él, por lo que las demandas vitales puedan 
ser experimentadas como un reto antes que como una carga”.  

Estos conceptos se compaginan bien con la noción de ‘coraza protectora’ de la que habla Giddens, como 
una suerte de sentimiento de irrealidad por el que ponemos en suspenso las amenazas a la integridad corporal o 

psicológica. Las amenazas sobre la seguridad ontológica en la que insiste el autor, pueden ser enfrentadas merced 
al involucramiento en rutinas, siempre y cuando las mismas no se petrifiquen, y sobre todo se las adopte –aunque 
pueda parecer paradojal- con la dosis suficiente de creatividad, entendida esta como la capacidad para actuar en 
forma innovadora (en relación con los modos preestablecidos).  

En este sentido tal como apunta Giddens, la propia realización implica la puesta en juego, como decíamos 
arriba, de un balance entre oportunidad y riesgo, lo que supone para el sujeto enfrentar la repetición más o menos 

mecánica de los esquemas aprendidos, y que pueden haber sido exitosos en el pasado y representar alguna 
tradición –familiar o la que sea- en la cual se ha formado, o bien enfrentar el autoconocimiento que lleve a la 
autenticidad, en la factura de su propia historia; ello nos orientará  a encontrar en los protocolos que obtuvimos, 
indicadores de referencialidad interna en la consideración del pasaje o pasajes, implicados en la distancia temporal 
anticipada. Es interesante considerar tal referencialidad en relación con los modelos de estilo de vida que los 
adolescentes encuentran como ‘ya dispuestos’ en el imaginario social, y sobre todo valorizados por jerarquías que 

reproducen las distinciones de clase y otras en la sociedad extensa.     
En esta línea ¿cuales resultarán los hechos normativos significativos para los adolescentes de hoy y de 

acá? ¿Cuáles los acontecimientos que constituyan verdaderas inflexiones en el curso vital? ¿Cuáles 
acontecimientos son buscados y cuales son adventicios, o sea el telón de fondo de la actuación)? ¿privilegiarán 
especialmente la relación pura que brinda satisfacción emocional o la relación tradicional que comporta un 
compromiso básicamente externo?, ¿En qué medida las relaciones se entablarán por su conveniencia… o por la 

vitalidad afectiva? ¿Se pautarán las mismas en función de la culpa…la vergüenza…?  
La pluralización actual de los mundos de vida, ¿se verá como espacios en continuidad o más bien como 

espacios segmentados y completamente heterogéneos? Muchas más preguntas intentarán ahondar –con la menor 
carga de prejuicios- en la manera de vincularse los jóvenes con su posible, con su sueño de vida y con las 
posibilidades de que este se transforme en un proyecto dentro de los márgenes que la sociedad le ofrece y sobre 
todo las posibilidades que puedan avizorar de empujar esos mismos márgenes. 

 

Hipótesis y preguntas conductoras 
 

El recurso a la imaginación –promovido por el dibujo- de ellos mismos haciendo algo en un tiempo 
cronológicamente marcado en el futuro, y el hecho de no tener mucho tiempo para diferir la realización del dibujo, 
nos puede brindar una síntesis de lo que se ha de actualizar de los aspectos volitivos del sujeto y de la esfera del 
deseo que se derivan de una cierta imagen inconciente del cuerpo. (4)  

La mención en la consigna de estar haciendo algo se enraíza en técnicas proyectivas –como el dibujo de 
la familia kinética, etc.- que promueven la actualización de aspectos dinámicos de la personalidad. En este caso, no 
pudiendo incluir y correlacionar las producciones individuales con otras de los propios individuos investigados y 
por no tener el abordaje un objetivo clínico, nos serviremos sin embargo de dichas potencialidades del dibujo, para 
analizar en una perspectiva psicosociológica la propia visión de los jóvenes sirviéndonos donde haga falta de la 
semiótica de las imágenes –la proxémica, etc-.  

Por otra parte sin menoscabo de la autonomía de cada actividad propuesta para cada momento del taller, 
el momento de la narración referida al dibujo nos permite sin duda resignificar aquel,  al incluir explícitamente la 
escena en un decurso temporal con expresa mención de la introducción de un conflicto en esa proyección 
autobiográfica.  

Esbozaremos algunos interrogantes que se nos imponen por la escala psicosocial de abordaje y las 
unidades de análisis seleccionadas, las que resultan similares a los que hemos empleado para abordar las 

expresiones de los jóvenes en el contexto universitario, y que obrarán de conductores de la lectura del material 
obtenido en el taller: ¿Qué, quién o quienes, contribuyen a definir su lugar en el mundo? ¿Cuál es el grado de 
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aceptación del mundo tal cual es?  ¿En qué forma lo acepta, de manera pasiva o activa? ¿Y de predominar el 
enfrentamiento, podría ser parcial o absoluto?  

Los espacios sociales en los que se representarán los adolescentes: ¿harán un espacio coherente o más 
bien alentarán grados de alienación respectivos? ¿cuál es la influencia del azar o las formas históricas de la 
contingencia en tal definición? ¿cuál es el lugar de la familia y sus componentes en la actualidad y en el pasado?; 

¿cómo se relacionan las temporalidades de la personalidad con ese estar haciendo algo útil? ¿Qué predomina en la 
definición, el tiempo presente, el pasado, el futuro…?  

En caso de aparecer elementos del proyecto personal, ¿será en términos claros o borrosos? ¿serían 
enunciados en forma abstracta o concreta?, y ¿cómo podríamos contabilizar las alusiones al crecimiento personal 
como pleno, relativo o detenido, y la valorización de lo vivido y del ‘yo’ como bueno, malo o indiferente? 
 En síntesis, de la combinación de las dos consignas separadas por una escansión esperamos que emerjan 

enunciados que anticipen trayectorias diversas que sean sensibles a los diferentes tipos de dificultades así como 
capaces de plantear los sentimientos de alegría, temor, vergüenza, etc., al afrontar las vicisitudes imaginadas en la 
dimensión del futuro, y las alternativas, recursos y alianzas pre-identificadas para enfrentar los obstáculos. 
 

Categorías para el análisis de los protocolos 

 

El modelo actancial de Greimas puede venir en nuestra ayuda para el análisis que podría llevar a dichos 

relatos típicos. En otro trabajo uno de nosotros sintetizaba dicho modelo así: actante remite a una función entre el 

agente y la acción. (5)  Ese agente puede adquirir un espesor de lo colectivo.  

En el primer eje propuesto, el del deseo el sujeto es aquel actante que por su deseo determina 

decisivamente la dirección del relato y correlativamente el objeto queda pasivamente definido por aquel, sea una 

cosa, un personaje, un ente abstracto o una acción que pueda querer ejercer.  

En el segundo eje o del conflicto se involucran las relaciones de antagonismo o de colaboración entre 

actantes, por lo que aquí la polaridad es oponente / ayudante, y se define como entre colaterales.  

El tercer eje o de la comunicación, consiste en la relación entre un destinador  -una fuerza o un ser- que 

quiere algo y que mediatizado por el sujeto que es el que procura el alcance del objeto alcanza con su beneficio o 

provecho a un destinatario. Remite desde la perspectiva gramatical a una frase anterior (complemento de causa), y 

establece una asimetría o jerarquía en la medida en que el primero es el que inviste u otorga y en tal sentido 

iniciala las acciones del relato. Aunque quizás sea más difícil de elucidar este eje, es fundamental para nuestros 

propósitos. 

Al haber propuesto una secuencia de afirmación/adquisición y negación/pérdida, más el interrogante 

sobre el enfrentamiento de esa situación, nos brinda en la lógica de todo relato, esas tres instancias para analizarla 

en sus distintas dimensiones:  

a-la situación de encuentro con la actividad valorizada, que desde una perspectiva greimasiana, 

homologamos a la conjunción;  

b- La situación que contraría esos logros, que homologamos a la disjunción.  

c- El enfrentamiento de la misma y la posible restitución. Cada una de las tres instancias se deja analizar 

en subcategorías, por ejemplo en relación con la primera, podemos enfocarnos en tipo de actividad, ámbito en que 

se desarrolla, calificación necesaria para la misma, valoración explícita o implícita, valencias afectivas.  

Referido al obstáculo, el mismo se deja analizar en clase de obstáculo, proveniencia del mismo, 

repercusión emocional, etc. La respuesta, también se deja analizar por ejemplo en pertinencia de la misma, 

recursos materiales e interpersonales empleados, mediatización de las acciones instrumentadas, etc.  

En fin los tres ejes, en conjunto se abren a una dialéctica en la cual el adolescente como protagonista 
puede apelar a los otros en función de ayuda o sufrir su oposición en la consecución de los valores a alcanzar o 
restituir. 
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Resultados 
 

Protocolo 1  

17 años. Femenino 

                 
 

2- A los 28 años me veo estudiando, trabajando, con pareja, casarme… tener una casa o dpto., hijos  
 

3- Lo que puede llegar a ser un obstáculo es que muera alguien de mi familia…sería un gran obstáculo 
porque son momentos que necesitan el apoyo de XX ella cuando uno está lejos estudiando… XX  la superaría con 
el tiempo… ya que la vida sigue… 

 

Análisis. 

 

El dibujo muestra varios escenarios en los que la protagonista expone –a su derecha- sus adquisiciones: 
pareja, trabajo, casa, ambiente de estudio, hijos.  

El dibujo trasmite optimismo en relación a expectativas. No opta por un solo ámbito sino que se proyecta 
tanto en lo público como en lo privado.  

El ordenamiento de izquierda a derecha puede implicar tanto una valoración diferencial de cada escena 
como la proyección de un orden procesual: primero la pareja, el trabajo, el estudio y los hijos. El dibujo que 
domina el centro del espacio gráfico sin embargo es ella trabajando.  

El texto, en relación con el dibujo realizado, enuncia con brevedad primero, las acciones que protagoniza 
(orden del hacer), y luego logros del orden del tener. Todo como si fuera muy naturalmente.  

El obstáculo lleva más texto y es el mayor: la muerte de un ser querido. Si bien se lo puede considerar 

proveniendo de afuera, la afecta de tal manera, que podemos aposteriori, valorar la intervención de la familia como 
recurso emocional genérico y a fortiori -podemos conjeturar- verdadero destinador.  

La superación del obstáculo no involucra acciones específicas sino la admisibilidad que trae el paso del 
tiempo (o sea cierta flexibilidad frente al acontecer de la intratemporalidad) lo que requiere cierta seguridad 
ontológica.      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año 9 – Número 9 

 

      
UNAF 48 

Protocolo 2   

Varón. Sin edad 
 

 
 
Soy yo haciendo un lance imparable de judo en un campeonato. 
El contratiempo es el entrenamiento y el lograr mostrar quien es uno y lo que puede hacer 
 

Análisis 

 

Muestra una sola escena de tipo deportivo que exhibe al sujeto plena y dinámicamente absorbido en la 
misma. Se desarrolla en un ámbito público. 
 
Protocolo 3 

17 años. Femenino. 
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En la escena, aparece que me verá recibida de Contador Público, para llegar a esto deberá atravesar 
obstáculos que se presentarán. Como por ejemplo que deberé estudiar mucho, Como principal deberé terminar este 
último año sin materias, luego ponerme a estudiar para aprobar las materias. 

Puede que se me presente algún problema familiar, o cualquier otro problema de razones mayores, la 
verdad que nadie sabe lo que te puede pasar. 

Al tener el título y ejercer la carrera, puede que me olvide de los problemas de un paciente y haber 
resuelto su caso. Puede que algunas veces llegue tarde al trabajo o tenga problemas con algún cliente o algún 
colega. 
 
Análisis 

 

La escena discurre en un interior de espacio profesional (objetos propios de la profesión mencionada).  
Hay desde el eje del deseo enunciación de la elección específica en relación con el verse recibida, esto es 

conjunción con una mirada aprobatoria en la que la destinación  se vincula con un  cambio de imagen pero 
también a nivel a nivel del desarrollo educativo y personal, ya que antes de planteársele el requerimiento de pensar 
un conflicto, menciona los obstáculos a superar en el estudio desde el mismo presente en que se está dibujando. 
 

Protocolo 4 

18 años. Femenino 
 

      
 

En diez años voy a ser chef! Y voy a trabajar en un retaurante lejos de acá! Porque estoy estudiando 
gastronomía y voy a ganar mucha plata porque se cocinar re bien! Y voy a convivir con mi pareja y mis dos hijos.  

Pero también quiero estudiar diseño de indumentaria y quiero diseñar mi propia ropa! Y tener un local 
pero como no voy a tener tiempo me va a ayudar mi amiga Marianela! 

Pero en el transcurso del tiempo los conflictos que se me pudo haber presentado puede ser: el tiempo que 
me llevó acomodarme en otro lugar , conseguir trabajo, que me vaya mal, buscar otro, tener mis hijos , o 
problemas familiares, etc. Y todos estos conflictos los voy a resolver con ayuda de mi familia. 
 

Análisis 

 
El deseo aparece afirmado en una plenitud y redondez (anticipa el éxito económico e incluso el número 

de hijos = 2). Se afirma en la destinación en su propia capacidad (en el saber) pero aparece la mención a su amiga 
en un emprendimiento alternativo.  

El eje del conflicto aparece referido a circunstancias que provienen de las mismas opciones y donde no se 

discrimina la fuente. La familia aparece como un adyuvante automático. 
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Protocolo 5 

Masculino 
 

  
Consigna 1 (C1): Sr. Monopolio 

Consigna 2 (C2): 
 “El dibujo es una exageración de lo que querría para mi vida, mi futuro, etc.” 
Consigna 3 (C3): el camino de la vida, sería el esfuerzo… nunca perder los objetivos y constantemente estar en la 
búsqueda y proponer nuevas metas, a corto o largo plazo 

- Si bien pueden hacer muchos obstáculos, ya sea; 
*Falta de apoyo de los padres (con respecto a la carrear elegida) 

- A factores ajenos a al entorno, etc. 
*No poder pagar la universidad, hacer una mala elección de carrera. 

- Podría explicar la imagen como, si yo estoy bien, los que estén alrededor mio también lo harán. Si bien el 
dibujo muestra vanidad e individualismo yo veo el dinero como un medio para poder sobrevivir y ser parte 
del sistema. El traje sería un “sinónimo” de status social. El mundo debajo de mis pies seria el deseo 
continuo de poder llegar arriba, a mis metas personales, “ a cumplir mis sueños” 

Análisis 

 
El joven se dibuja caricaturescamente como un señor de sombrero alto, puro en la boca y sonrisa 

ganadora y otros símbolos emblemáticos del poder económico (que reproduce el logotipo de un juego de mesa 
llamado monopolio), parado sobre un mundo pequeño en comparación con él mismo. Muestra sin duda el mandato 
social (propone ideales de un crudo pragmatismo que estima por sobre todo el éxito con prescindencia de los 

medios. El éxito tiene como criterio pautas de consumo –que tienen a los adolescentes como clientela privilegiada. 
Desde el punto de vista de la destinación, el bienestar proyectado alcanza al sujeto y a los próximos.  

En el eje del  deseo, ese afán de éxito se vincula como motivo a la supervivencia, la que se homologa a 
“ser parte del sistema”. El escrito explicita las condiciones de vanidad y el individualismo como precio del 
pertenecer. Si bien no hace mención de una profesión o actividad laborar específica visualiza una serie de 
obstáculos que podrían presentársele los puede resolver tomando como referencias ciertas rutinas a la vez que se 

juega entre un balance entre la oportunidad y el riesgo (pensemos en el juego del monopolio). Estos son de índole 
interna (elección de carrera),  de relación familiar y  externos. En el eje del conflicto, entonces frente a los factores 
diversos mencionados (económicos y en relación con la elección de la carrera) que sucederían en un plazo corto 
relativo a la salida del colegio secundario. Pero no se detallan los mismos ni las estrategias posibles para 
enfrentarlos y a pesar de la mención del esfuerzo (el propio, implícitamente) como impulsor de la destinación, la 
imagen ‘inflada’  si la comparamos con los obstáculos nos hace dudar de su convicción profunda.  
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Protocolo 6 

Masculino 
 
  

 

 
 
C1: “Capitan porro” 
C2: El chabon era consumidor de porro y depe salió de eso que era malo y se iso pabcholo catu que depe se 
agrando 
 
Análisis 

 
La mención al protagonista del dibujo en tercera persona (será él mismo?) nos ubica en una destinación 

salutígena abstracta, con un destinatario que queda en la incógnita, ya que el deseo de salir de lo malo y mejorar o 
crecer: “depe se agrandó”, lleva a la conjunción con una tarea, que si bien puede no ocupar un lugar destacado en 
la jerarquía social, implica un oposición significante de lo legal vs lo ilegal del consumo de sustancias prohibidas 
por las autoridades sanitarias.  

A pesar de esto último, no hay mención del sostén destinador, así como tampoco de conflictos que 
impliquen oponentes ni adyuvantes. 
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Protocolo 7 

Femenino 

              
 
C1: “Muñeca de porcelana” 
C2: Dentro de 10 años me veo como una periodista profesional informando a los demás personas acerca de lo 

que acontece en ese momento en nuestro país y el mundo 
C3: El obstáculo que se puede me presentar es que por ejemplo ocurra un enfrentamiento entre distintos grupos 
mientras yo,  como periodista esté dando una nota; este obstáculo hablando de la escena anteriormente dibujada. 
Pero si se presentara en otra ocación, creo que el mayor obstáculo serra siempre el factor económico.- 
 
Análisis 

 

En el eje del deseo aparece la profesión, ligada a una destinación comunicacional global. Se ha 
imaginado en la escena, enfrentando en el eje del conflicto, situaciones de conflicto intrínsecas a la tarea elegida, 
pero el obstáculo que ve con carácter de permanente es el económico. No aparecen adyuvantes, aunque en el 
dibujo sí aparece un compañero de tareas. 

 

Protocolo 8 

Femenino 
 
 

 
 
 
 

 
 

C1: “Muñequita” 
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C2: Bueno en este dibujo expreso lo que yo puedo y quiero llegar a hacer, una “Licenciada en Periodismo”, 
trabajando en algún lugar importante. Espero poder lograrlo y ser alguien en la vida. 
C3: Imagino: en momento en el camino de la vida que lleva a esa escena, en que sucede algo que es un obstáculo o 
en propósito. 

Cuento en que consistió el obstáculo, que hice en ese momento y que papel tuvieron las otras personas al 

enfrentarlos. 
Para llegar a mi objetivo, podría llegar a suceder algo, cosa que no querria tema de la plata o algo que me 

impido llegara  mi meta. Pero voy a tratar de llegar y terminar mi carrera y ser alguien. 
 

Análisis 

 

En el eje del deseo aparecen mezclados el plano del hacer y del ser, pero este último plano es el que 
predomina en la destinación, y se vincula al ámbito de desempeño –que se sueña ‘importante’- más que a la tarea.  

Anticipa algún obstáculo que no identifica demasiado (económico  por ejemplo) así como no identifica un 
momento para la dificultad en el eje del conflicto. La destinación se so0stiene en la propia esperanza (y en parte 
en el esfuerzo). No hay mención de adyuvancias ni de oponentes . 
 

 

Protocolo 9 

Femenino 

-  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

C1: “la coca” 
C2: En 10 años yo no pretendo ser una justiciera ni tampoco abogado, la verdad que en 10 años ya me vería a 
punto o ya termino mi carrera depende como me valla (Y)… Pero si poder devolver un poco de todo lo que 
ayudaron mis padres; que es lo más común que podemos o debemos hacer. 
C·: Esto es lo que a mí me gustaría lograr, o sea mi mamá siempre me dijo que si la carrera que elija, me pueda ser 
productivo y que obvio a mi me guste. 

A mí me gusta la pkinesiologia, no sé si ayudara a los demás, pero pudiera llegar a relajar y que las 
personas puedan irse con una sonrisa cada vez que vienen a mi consultorio. 

La verdad lo que yo quiero y me gustaría  ser es lo que está en la primera etapa, poder tener más cosas y 
gracias a mi trabajo. Pero ya eligieron a esta carrera ya es complicado por el hecho que es muy exigente y lo que 
podría pasar es no poder ingresar a la carrera ya que lleva una examen de ingreso. 

Y al no ingresarlo me vería perdida, angustiada y sin saber qué carrera elegir. Sé que soy joven y que la 

vida te da muchas oportunidades, pero lo que tengo siempre en cuenta es que se vive una sola vez. 
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Análisis 

 
El protocolo plantea en el texto, primero lo que no sería una conjunción deseada, en términos del ser, y 

luego plantea la devolución a sus padres por la ayuda recibida –en términos del deber- La destinación aparece 

guiada desde el ámbito materno a una productividad que la joven traduce en una vocación de servicio de la que 
empero no está tan convencida. Aparece una formación de compromiso entre la salida al mundo y la pertenencia al 
núcleo familiar primario.  

Al planteársele el posible  obstáculo resulta que se ve enfrentando una fuerte exigencia en el examen de 
ingreso. En el eje del conflicto, entonces, frente al tropiezo en este primer peldaño, anticipa la angustia y una 
imposibilidad de retomar el ingreso fallido, ya que aparece sobre el fondo fijo de irreversibilidad de los procesos 

vitales, el tema de la finitud de oportunidades –a pesar de su juventud-. 
 
Protocolo 10 

Femenino 

 
 
 
 
C1: “SHARAPOVA” 
C2: Bueno la escena que dibuje se refiere a que yo haría los frenos para las dentaduras y otras cosas pero todo 
referido a lo bucal, esa es la carrera que voy a estudiar (mecánica dental), Pero lo que a mi realmente me apasiona 

son los deportes es mi “adicción”, lo que más amo, si se me diera la oportunidad me dedicaría a eso (no digo el 
deporte especifico que me gusta, porque o sino todas se darían cuenta que soy yo…) por razones que no comparto 
tengo que recibirme y después cumplir mi sueño. 
C3: Un obstáculo a mi carrera puede ser el que no me vaya bien en los exámenes y no las apruebe, mis padres (son 
esas personas) me ayudarían de alguna forma obviamente, en conseguir estudiar otra cosa… 

Con respecto a la del deporte, ya me sucedió una vez que jugando un partido un accidente y para mí eso 

fue lo peor, ya que no podía jugar, tuvieron que operarme y mis padres estuvieron conmigo y fueron lo que me 
pagaran todo, ahora 1 año después vuelvo a  vivir puedo jugar nuevamente, con más cuidado en este caso. Si me 
pasara otra cosa que me impidiera jugar, enseñaría sin lugar a dudas… 
 

Análisis 
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Plantea frontalmente la disyunción entre su deseo, y lo que va a estudiar. El sueño será postergado hasta 
después de recibirse. El obstáculo previsto durante los estudios pasa por no aprobar los exámenes, pero en el eje 

del conflicto, no nos parece que eso sea sino un desplazamiento del verdadero, que es el planteado en la frase “por 
razones que no comparto tengo que recibirme y después cumplir mi sueño”.  

En función de lo apuntado, entonces, los padres que menciona como ayudándola  “de alguna forma 

obviamente en conseguir estudiar otra cosa…” más que adyuvantes serían en realidad oponentes. La 
destinación, contrariada en lo real por una lesión efectivamente padecida, y proyectada como una posibilidad en el 
futuro, se sostiene y enfrenta el obstáculo derivando su pasión en la enseñanza del deporte. 
 
 
Protocolo 11 

Femenino 

 
 
C1: “Nena de mamá” 
C2: la explicación de mi dibujo  seria que estoy yo, recibida de odontóloga, en mi consultorio, esperando a mi 
paciente. Con todos los elementos necesario. Y sobre todo feliz porque llegue hasta mi objetivo. 
C3: Imagino un momento en el camino de la vida que lleva a esa escena en que sucede algo que es un obstáculo a  

mi propósito. Cuento en que consistió el obstáculo, que hace en ese momento y que tuvieron las otras personas al 
conflicto. 

Hasta llegar a mi objetivo o meta, voy a tener muchos obstáculos en mi camino, uno muy importante es 
que no me pongo las pilas para tratar de superarme, mi estado emocional soy muy sensible, y para llegar a ser lo 
que quiero tengo que ir a vivir sola para poder estudiar y no puedo alejarme de mis seres más queridos, (mi 
familia, etc) cuando llegue a pasar esos obstáculos vendrán otros, “la manera de estudiar, concentración, 

dedicación, etc”…  
Quiero ser una chica independiente pero no puedo. 
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Análisis 

 

En el eje del deseo, aparece la junción con su propia imagen de profesional, en el momento de la espera 
del paciente pero rodeada de los símbolos del estatuto logrado. Sin embargo luego de la escansión, debe mostrar 
en el eje del conflicto, dificultades internas en relación con sus características emocionales, apuntando a la fuerza 

de voluntad y sobre todo a las dificultades anticipadas para separarse de su familia para ir a estudiar a otra 
localidad. Solo si pudiera superar esos escollos enfrentaría los propios de la rutina académica.  

El deseo más fuerte entonces se vincula con la destinación de independencia, pero no se leen formas de 
facilitar el acceso a la misma, ni adyuvancias que pudieran sostenerla. 
 

Protocolo 12 

Masculino 

  
C1: “Batata” 
C2: La explicación de mi dibujo es ser un Dj famoso en todo el mundo crear música electrónica.  
Con el dinero que recaude en los recitales ayudar a los que necesitan. 

C3: Uno de los obstáculos son mis padres que quieren que estudie abogacía y dicen que la música electrónica no 
me va a dar nada para vivir. En ese momento debo seguir mi corazón y si me propongo ser bueno lo lograre. 
 
Análisis 

 
La destinación artística –creativa- tiene alcance universal, y el deseo de fama y éxito –artístico y 

económico- refluye sobre los otros más necesitados.  
En este sueño, alimentado enérgicamente por la convicción interna, antes que por algunas personas, los 

padres aparecen como oponentes del mismo en el eje del conflicto, que anticipa seguramente para dentro de poco 
y que se dispone a afrontar con su sentir genuino.  
 

 

 

Protocolo  13 

Masculino 
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C1: “Juan Fierro y su chinita la zoila y su 
fiel malevo” 

C2: Otra tarde de duro trabajo con la máquina de siembra directa la cual es fundamental para llevar acabo nuestro 
proyecto de explotar los suelos del interior formoseño. El año pasado no fue muy bien pero tenemos muchas 
expectativas para este año. 
C3: Con una mala inversión de mi padre quedamos en ruinas y yo con mi carrera a la mitad, sin tener la 
posibilidad de continuar la avandone (sic) y me fui a trabajar como mozo en un restauran, pero mis hermanos ya 
recibidos me prohibieron que lo aga (sic), que ellos me ivan (sic) a ayudar económicamente a terminar mi carrera 

y poder estar mejor posicionado en la vida. 
 
Análisis 

 
La destinación productiva, que el joven ancla en su provincia y en el interior, lo encuentra en su dibujo 

en conjunción plena con la tarea, una escena que pudo ser de otro momento.  

El deseo pasa por que esta vez les vaya bien. Se puede decir que es un deseo integrado sin fisuras en la 
destinación familiar, generacional y de todo un grupo social.  

A la hora de anticipar una dificultad en el camino de llegar a ese sueño, ubica en realidad el conflicto en 
la escala del error humano, desplazándolo a su padre.  

Frente a la situación catastrófica, toma una opción ‘heroica’ de tomar  empleo en a ciudad muy lejano de 
su sueño. Sus hermanos, parte de la generación son los adyuvantes, que sostendrán su deseo de terminar la 

carrera, y que impiden el desvío de su destinación       
 

 

Protocolo 14 

Masculino 
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En el dibujo que se encuentra en el reverso de la hoja, estoy yo, 10 años en el futuro, realizando un 
relevamiento de la avifauna de un parque nacional x, trabajando para una ONG que se encarga de la conservación 
de las mismas. 

Llegué a tal situación luego de seguir la carrera de biología y una vez finalizada especializarme en el 
extranjero para tener la posibilidad de ingresar a una ONG o otra entidad de importancia mundial. 

El primer contratiempo que se me puede presentar, es la dificultad de los primeros años en la carrera de 
biología por la floja base en la cual te deja el secundario. Sin embargo creo que siguiendo mis convicciones, y 
poniendo un mayor esfuerzo de mi parte voy a lograr superarlo. No es bueno abandonar algo simplemente porque 
cuesta. El esfuerzo trae premios en el futuro. 

Un segundo contratiempo sería tomar un trabajo antes de recibirme aunque me propuse a no hacerlo hasta 
conseguir el título de biólogo ya que por suerte cuento con el apoyo de mis padres., y si no lo contara, trabajaría 
para seguir adelante mis estudios. 

Y el último contratiempo que se podría presentar, y el más probable, es no tener la posibilidad de 
especializarme en el extranjero por diversas circunstancias. En tal caso, optaré por especializarme en mi país y 
trabajar por él. 

 
Análisis 

 

En el eje del deseo, se nos presenta un proyecto muy articulado, y que plantea etapas de logro, y que está 
atravesado por una destinación que va desde el plano mundial hasta nuestro país (o sea que se ve en el mundo 
pero sin desmérito de lo local.  

En el eje del conflicto, también se discriminan y ordenan los obstáculos. Frente a las carencias que siente 
provenir del sistema educativo, apela a las virtudes del esfuerzo personal, pero no revierte en la solicitación de 
adyuvancia al mismo sistema, ni a otros.  

Luego aparece la posibilidad de conseguir trabajo antes de la obtención del título. Acá los padres son los 
adyuvantes, pero de una manera que no parece ser de dependencia.  

También puede soportar que aparezcan dificultades en relación con la posibilidad de especializarse en el 

extranjero, lo que no menoscaba su idea de sostener el mejoramiento en el conocimiento. Es evidente que la 
convicción es el sostén de la destinación y que el proyecto ha de tener seguros destinatarios. 

 
Protocolo 15  

Masculino Edad 17 años 
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Lo que quise expresar en mi dibujo es que, dentro de 10 años me gustaría llegar a ser contador y poder 
trabajar en los bancos- O ser profesional para formar parte de una vida social. 

El conflicto que puede llegar a surgir es la falta de confianza hacia sí mismo y lo superaría tratando de 
contar mis problemas a gente de experiencias para poder orientarme, y así ganar confianza 
 
Análisis 

 
Representa el espacio donde querría desenvolverse profesionalmente, pero ese espacio lo ha absorbido y 

no llega a dibujarse a sí mismo.  
La escritura confirma en el registro del eje del conflicto, que el obstáculo que avizora se relaciona con la 

falta de autoconfianza.  
La adyuvancia resulta clara y se dirige a los otros con experiencia.  
Si bien en el eje del deseo no aparecen fisuras respecto de lo que anhela la destinación  de formar parte 

de la vida social, al estar tan pegada al logro profesional quizás le esté pesando por demás. 

 

Protocolo  16 

Masculino. 18 años.   
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Bueno, en el dibujo estoy yo dentro de Diez años, me imagino yo trabajando, en un consultorio, sería 

psicólogo, habría estado en la universidad, estudiando 5 o 6 años, estaría viviendo solo. 
Un posible obstáculo podría ser que salga mal en algunas materias. 
 

Análisis 

 
El dibujo lo muestra pequeño y poco diferenciado. Hay una proyección del deseo hacia la vida 

profesional, aunque no se perfila claramente la destinación, aunque sí podemos ver el impulso hacia la 
independencia .al menos en el terreno verbal. La proyección de obstáculos en el eje del conflicto es pobre y se 
ubica en el medio de la carrera universitaria.   
 

Protocolo Nº 17 

Femenino. Edad 17 años 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lo que estoy tratando de reflejar en la imagen es como me voy a manejar en mi vida, como me veo y a 
los lugares a donde más voy a concurrir. 
 Me parece que voy a estar en mi casa desde las 22 hs hasta las 06 hs donde ya tendré que ir para mi 

trabajo, la escuela para chicos especiales, y como después que salga de ahí, 12,30 hs ir a la casa de mi madre para 
estar con ella, porque siento que ella como yo me voy a sentir sola y voy a necesitar la compañía de ella, sus 
consejos. 
 Llegué a esa conclusión porque quiero ser alguien, no quiero que nadie diga nada, quiero ayudar a mi 
familia, a los que necesitan, sobre todo a mi familia… y vivir sola para ir acostumbrándome cómo es la vida sin 
mis padres y poder proyectar más al futuro…El cuarto camino refleja a los otros lugares adonde puedo llegar a ir 

cuando tenga alguna necesidad (negocios, supermercado, y lo más importante como lo demás la IGLESIA. 
El contratiempo que tuve fue que me atrasé en mis estudios por problemas familiares, enfermedades 

precisamente; pero logré superarlo  pensando que si no seguía para adelante me iba a pasar todas esas cosas que no 
me gustaría, ya sea que alguien me mantenga, que me maltrate, que me prohíba cosas, que la gente me señale, que 
hablen de mi (por ser maltratada). 
 Al pensar eso, tomé el valor y las fuerzas necesarias para poder seguir adelante y lograr todos mis 

objetivos, pensando en el futuro y en todo lo que me propuse a los 17 años cuando terminé el colegio, ya que 
desde que estaba en 6º año me propuse ser mejor, aunque me fue mal en las primeras calificaciones…y desde ahí 
me propuse a superarme lo más posible… 
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Análisis 

 

Imagina todos los espacios a los que se debe y se ubica ella misma en el dibujo en una encrucijada del 
camino. La destinación,  aunque el deseo esté repartido en varias expresiones  que dificultan verlo con claridad, 
no está tan cifrada en el hacer, algo en el ser, aunque si en el parecer (alusión al qué dirán), Tiene un alcance 

personal y familiar.  
El contratiempo se ubica en autorreferencia, en un posible desvalimiento que la hiciera vulnerable de 

varios modos y la llevara a ‘depender’ o a sufrir violencia sobre ella. La adyuvancia, es esencialmente de orden 
afectivo y apunta a la madre. 
 

Síntesis de los resultados, conclusiones y propuestas 

 
Combinando estas diversas perspectivas que atienden a revisar nuestras definiciones sobre las 

dimensiones temporales del cambio adolescente y en particular la vinculación subjetiva que pueden tener con el 
propio hacer y con su inclusión en el mundo más amplio más allá del colegio y de la familia, es que ideamos –en 
realidad varios años antes de la experiencia que vamos a exponer parcialmente- el ejercicio de imaginación 
prospectivo ya expuesto, para poner a prueba varios factores obrantes en el espíritu de estudiantes del último año 
del secundario en relación a su imagen futura en torno al hacer. 

El recurso a hacer intervenir un obstáculo en medio del desarrollo de la prospectiva de algún modo 

propende a hacer tomar conciencia más clara –del tipo de la conciencia discursiva en la tripartición de Giddens 
(6)- al producir una escansión en lo naturalmente esperable para cada uno en la medida en que el sujeto da por 
supuestos ciertos parámetros existenciales que se sostienen por convenciones y creencias no criticadas en la 
cotidianeidad. En la interacción suponemos la concordancia y continuidad de categorías muy básicas que hacen a 
la extensión y a la duración. Cuestiones que hacen a lo que en la terminología de Heidegger se vincula a la 
intratemporalidad. 

Efectivamente encontramos en los protocolos que  la lente de los estudiantes se puede abrir más o menos 
al abarcar un determinado período de tiempo en los textos que se refieren a la escena dibujada. Desde aquellos que 
refieren a ese momento y un poco después, hasta los que van desde el propio momento de finalización del 
secundario hasta la misma jubilación;  

En relación con los logros futuros, que tienen que ver con un tipo de percepción que se integra 
fluidamente y de modo no del todo consciente a lo que Levinson denomina sueño de vida –citado en Cornachione 

Larrinaga, M.-  el cual puede irse definiendo luego como un proyecto más concreto. En el eje del deseo, aparecen 
en muchos protocolos, varios objetos o actividades que se presentan, como parte del futuro anticipado; estos 
deseos son una ventana para la exploración psicosocial de la sociedad extensa, de los valores que muchas veces 
impone, de las restricciones y de las necesidades y pseudo-necesidades que despliega como metas prácticamente 
inevitables para ‘pertenecer’, para no quedarse afuera. Por eso hemos concebido lo que aparece explícitamente en 
este eje como expresión del eje fundamental de la destinación, el cual queda casi siempre en la sombra. 

En este sentido, y a pesar de las generalizaciones que se han hecho sobre la preminencia de lo puramente 
individual como valor de la postmodernidad, no son pocos los protocolos que muestran inquietudes que desbordan 
el mero éxito individual –como pura adaptación y supervivencia- y se hacen cargo de destinatarios más amplios 
que los propios de su radio inmediato (familia, amigos). En este sentido los sueños de vida e incluso otros 
madurados ya como proyectos, pueden estar más o menos integrados a los valores y realidades de las respectivas 
familias. 

En una cantidad de protocolos se enfatizan los aspectos personales de los mismos, valorizando el esfuerzo 
propio.  Por supuesto hay varios protocolos que ponen por encima de todo la dimensión de servicio de su futura 
actividad, e incluso postergan hablar de la especificidad de su futuro emprendimiento. 

La tensión de enfrentar al afuera de la familia (incluso el afuera de la escuela) compromete, según la 
anticipación de los sujetos, varios momentos sensibles de la trayectoria. Podríamos tipificarlos según los 
obstáculos. Desde la perspectiva del eje del conflicto, los protocolos se pueden clasificar a partir de la manera de 

enfrentar la dificultad planteada: algunos directamente no hacen referencia (lo que en la terminología piagetiana de 
la equilibración sería una respuesta alfa) o sea que la desconocen radicalmente la posibilidad de la misma. Los que 
enfrentan el conflicto lo imaginan en diversos tramos de la proyección temporal: algunos lo ponen en el proceso de 
estudio o preparación, y en particular en el momento de pasaje al nivel de estudio terciario o universitario; para 
algunos la dificultad aparece a la hora de encontrar trabajo, y para otros en el medio del proceso laboral o de su 
emprendimiento. Otro aspecto que se relaciona con el enfrentamiento de la dificultad nos muestra que mientras  

algunos sortean el conflicto a partir de opciones de metas parciales, para algunos otros resulta ser una cosa de todo 
o nada. Una conclusión de importancia apunta a que en gran medida las trayectorias,  se fundan en distintas 
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fuentes de confianza (ontológica?), a saber, confianza en el conocimiento –e indirectamente- en la educación, 
confianza en el apoyo de personas –particularmente de la familia- , confianza en los propios recursos económicos 
(o en el poder).  

Los otros familiares aparecen como adyuvantes básicos de este proceso aunque también –y por lo mismo- 
como titulares de cierta deuda moral-.  En varios protocolos, aparece la mención de los amigos pero sin la 

relevancia con que aparece la familia.  
En la bibliografía  se mencionan diferencias de género importantes en el sueño de chicas y muchachos, en 

particular respecto de que en ellas se incluye más formar una familia y tener hijos. Aunque partimos de un número 
pequeño de protocolos esa tendencia parece afirmarse en la muestra. 
También se distinguen los ámbitos opcionales que seleccionan los estudiantes en los que se ‘ven’ haciendo, lo cual 
nos habla de las diferentes formas de pertenencia y también de en qué medida, toman riesgo  

  Como se puede ver, todas estas opciones implican trayectorias que imponen, en los puntos en que se puede 
producir una inflexión, la apelación a recursos diferentes según los contratiempos encontrados (proyectados).  Por 
ello concluimos que la técnica empleada tiene un amplio valor pronóstico pues pudo ser sensible a varias 
dimensiones involucradas en el proceso de orientación general –así como al proceso de orientación laboral y 
educacional- de los jóvenes en el momento crítico de finalización del colegio secundario.  
 El redescubrir que más allá de las presunciones de desasimiento de los lazos familiares en la modernidad 

tardía, la familia sigue ocupando un lugar tan central como ambiguo e incluso en muchos casos equívoco, ya que 
como hemos visto tiene relevancia en las adyuvancias y en las oposiciones aún dentro de un mismo protocolo a 
vedes, se nos ha ocurrido que en una perspectiva teórica podríamos ubicar los protocolos en un espacio de un 
continuo topológico que fuera desde un extremo de protocolos  

a-predominantemente endogámicos –o sea los que tienen serias dificultades al procesar el cambio hacia 
un despliegue en el mundo social ampliado, particularmente por la forma de anclaje a la familia, hasta los 

protocolos  
b- predominantemente exogámicos, pasando por aquellos que se mueven en el territorio  
c- de compromiso entre la tendencia a permanecer anclados a algún tipo de encierro en lo pasado y la 

propia a cambiar. Por supuesto esta tipología debe mirarse a la luz de los análisis anteriores, ya que hay grandes 
diferencias entre un sueño y un proyecto articulado o una pura fantasía. Por ello hemos señalado cuando aparecían, 
las referencias al ser, al hacer y al parecer, ya que las posibilidades de elevar los niveles de conciencia en el 

registro del principio de realidad dependería de que los sujetos se ‘vean’ en las alienaciones y prejuicios sobre sí 
mismos, que los llevan a veces a no localizar los motivos y momentos de la dificultad o a hipertrofiar ciertas 
circunstancias o a evaluar como definitivos e ilevantables ciertos problemas. También dependería de la evaluación 
que los jóvenes hacen de la proyección temporal de los escenarios en los que se habrían de mover.  
 La intervención de los compañeros comentando  el dibujo y el escrito fue importante en el momento del 
taller como interfase humanizante de la situación, que si para algunos fue una oportunidad de refirmarse en una 

decisión tomada sin mayores dificultades, para otros significó la revivicencia de un conflicto, como el caso de la 
joven que casi pidiendo disculpas le dijo a la auxiliar de investigación que coordinaba el taller, que ella solamente  
pensaba en ser una mamá, como si tuviera que disculparse por ello. Por supuesto desde una perspectiva 
psicopedagógica se nos ocurren diferentes tipos de intervenciones en el nivel institucional escolar a partir del 
contenido de estas historias, así como en el nivel clínico individual.   

En esta línea podemos imaginar ciertas continuidades en el trabajo psicopedagógico  pues el material que 

pudimos analizar posee un valor diagnostico desde la perspectiva vocacional ocupacional. Permite  visualizar las 
fortalezas, debilidades y amenazas vivenciadas por los adolescentes como  por su entorno (desde las 
representaciones del mismo).Podríamos retomar el dibujo y proponerle que  realicen  una escena  en la que 
represente que paso antes para llegar a ese momento,  como así también que realice una narración en la que se 
puede plantear qué paso en la escuela, que paso en su familia, que paso con su grupo de amigos, lo cual nos podría 
llevar a identificar algunos indicadores conflictivos del presente hacerlos manifiesto permitiría poder realizar algún 

tipo de acción sobre ellos o al menos  traerlos  al presente de una manera manejable. Con estos dos insumos se 
podría retrabajar la escena primera. Estaríamos entonces  realizando acciones preventivas no concebidas como la 
evitación del problema sino como el ejercicio para el desarrollo de capacidades que permitan a los jóvenes tomar 
decisiones 

Se podría retomar la tercera parte (en subgrupo) de la consigna el ítems 2 y pedir le a los  estudiante 
simulen ser diferentes equipos institucionales por ejemplo uno podría ser el plantel de la escuela, otro él  un equipo 

de supervisores, otro el equipo técnico del ministerio de educación, entre otros que cada uno trabaje en la 
elaboración de un  documento donde plasmarían en primer lugar después de debatir en el grupo, si estas 
situaciones son pertinentes o no trabajarlas en el ámbito de la escuela, porque si porque no, como lo harían, 
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quienes estarían implicados entre otras preguntas. Esto permite la inclusión del estudiante en la propuesta 
educativa de forma activa y comprometiéndolo con el ejercicio de una ciudadanía  

Una de las cuestiones que se abordan ya sean en encuentros  académicos o textos especializados de la 
práctica psicopedagogía  es la autonomía y la creatividad que deben fomentarse en los estudiantes pretendiendo 
que desde la educación se promueva  la confianza en sí mismo, que puedan ser capaces de aplicar competencias en 

distintos terrenos, solucionar problemas concretos como anticipación para la adecuación a diversas circunstancias 
laborales y al ejercicio de la ciudadanía. ¿Cómo encarnan tal pretensión?¿desde donde partir del educando o del 
educador? ¿Cómo se podría potenciar la confianza en el estudiante? ¿Cómo consideraríamos las respuestas a 
situación problemática por parte del educando que resultan fuera de la norma pautada? Si bien no se pretende dar 
recetas, esta actividad que propone la actualización de aspectos dinámicos de la personalidad, como la proyección 
autobiográfica en un decurso temporal con el planteamiento de un conflicto.  

Podría venir a favorecer junto con otras el desarrollo de la autonomía pensada como la capacidad de 
analizar los problemas, determinar las soluciones más adaptadas y prever los impactos de su implementación, 
considerándola como una competencia general necesaria para las actividades laborales y sociales. Otro ejercicio 
que se podría realizar es retomar el problema planteado - obstáculo -  redefinirlo; para lo cual se le podría facilitar 
una serie de preguntas guías, esto fomentaría la capacidad de comprensión del problema (es decir una competencia 
general ligada a la capacidad de comprensión), a partir de la definición del problema plantear más de una solución 

al mismo, esto implicaría  motivación para resolver el problema, superar el fatalismo, mejorar la soluciones dadas, 
encontrar otras alternativas de solución del problema.   

Es decir desarrollar la capacidad creativa que implica encontrar la solución más allá de que no la conozca 
aplicando los conocimientos que tenga sobre otros temas, movilizando los recursos con los que cuenta, por lo tanto 
favorece la voluntad para seguir aprendiendo.  
 Una última reflexión se aboca a la responsabilidad del sistema educativo de operar como interfase entre 

los estudiantes, la familia y el resto de la sociedad incorporando los intereses, preocupaciones, prejuicios, anhelos 
de los jóvenes para la dinamización de todos los momentos educativos (desde la praxis misma del curriculum). 
También sería deseable dinamizar más las acciones de relevo entre un nivel y otro en la configuración de distintos 
servicios a los estudiantes en el mismo momento del traspaso, que sabemos por la investigación educacional  que 
es un momento sumamente sensible (Coulon, 1995). 
 

Citas bibliográficas 
 

1-Se trata de la tesis de Maestría en Desarrollo Social- Universidad Nacional del Nordeste perteneciente a 
Rubén Fernando Ben, 2003, denominada: Socialización y permanencia del ingresante universitario. El caso de 
la Universidad Nacional de Formosa, Resistencia, mimeo. 

2-Encontramos una exposición circunstanciada del tema en el trabajo de Anthony Giddens: Modernidad 
e identidad del yo, Península, Barcelona, 1997. 

3-En el trabajo de Kenneth Gergen: Realidades y relacione , Paidós, 1996, Barcelona, hay un capítulo 
dedicado a la autonarración y la vida social. 

4-Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well, San Francisco, Jossey –
Bass publishers, 1988. 

5-En la técnica y en el abordaje conceptual de F. Dolto, como se desarrolla en toda su profundidad en la 
obra La imagen inconciente del cuerpo, Paidos, el dibujo del niño, cualquier dibujo apunta a esa imagen 

inconciente –en sus varios estratos y como tal singular y propia de la historia libidinal de un sujeto, que no es lo 
mismo que el esquema corporal, ya que este último que tiene que ver con una condición generalizable producto de 
nuestra estructura anatómica- 

6-En GIDDENS, A. (1995). La constitución de la sociedad, Buenos Aires, Amorrortu.  
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EL CODIGO AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

DE FORMOSA Y SU RELACIÓN CON LOS EFLUENTES CLOACALES 

CONTAMINANTES 
 

                                                                                                                   Santiago Kalafattich 

 

Resumen 

 
La Municipalidad de la Ciudad de Formosa sancionó la Ordenanza Nº 2610 de fecha tres de marzo de mil 

novecientos noventa y dos, denominado  CODIGO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE FORMOSA con un total 

de cuarenta y dos artículos. 
El Artículo 1º expresa: “El presente Código tiene por objeto establecer los principios rectores para la 

protección, defensa y mejoramiento del ambiente en el ejido de la Municipalidad de Formosa, en beneficio de la 
óptima calidad de vida de sus habitantes”.  
 El problema que pretendemos analizar en este artículo surge ante el incumplimiento de las normativas 
cuyas obligaciones son del órgano competente y de la concientización de los vecinos. 

 

Summary 
 

The Municipality of the city of Formosa passed Ordinance no. 2610 dated three of March one thousand 
nine hundred and ninety-two, called ENVIRONMENTAL CODE OF THE CITY OF FORMOSA with a total of 
forty-two articles. Article 1 says: "this Code is to establish the guiding principles for the protection, conservation 
and improvement of the environment in the ejido of the Municipality of Formosa, for the benefit of the optimal 
quality of life of its inhabitants". 

 The problem that we intend to analyze this article arises before the breach of the rules whose duties are of 
the competent body and in the awareness of the neighbors. 

 

Palabras clave 

 
Código Ambiental- Ciudad de Formosa 

 

Key Words 

 
Environmental Code- Formosa City 

 

Objetivos 

 
El propósito del estudio se orienta a lograr: 
 

a. Conocer el nivel de contaminación de algunos lugares públicos como consecuencia del accionar de los 
habitantes; 

b. Analizar las consecuencias sanitarias que acarrean las cunetas a cielo abierto y los derrames de agua 
servida proveniente de las cámaras sépticas de las viviendas; 

c. Establecer el grado de conocimiento de los vecinos respecto a las políticas  públicas sobre protección 
del medio ambiente.  

 

Hipótesis 
 

La ciudad de Formosa presenta  niveles de contaminación natural y artificial en el suelo, el aire y las 
aguas debido a los efluentes cloacales, que afectan la salud y bienestar de los habitantes. 
 
 

 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año 9 – Número 9 

 

      
UNAF 66 

 

Antecedentes 

 
 En un marco general la Constitución Nacional modificada en 1994, establece en el Artículo 41º “Todos 
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras y tienen el 
deber de preservarlo”. 

 El conjunto de normas legales (1) dictadas en todos los estamentos públicos imprimiendo una política 
adecuada para la conservación de ambiente sano, muchas veces no están a disposición de los vecinos razón por la 
cual no cumplen, omiten cumplir o ignoran la vigencia de las mencionadas leyes, ordenanzas y decretos. 

La Constitución Provincial modificada en 1991, establece en su Artículo 38º “Todos los habitantes tienen 
derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de 
conservarlo. 

Es obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo 
la utilización racional de los mismos, ya que de ellos dependen el desarrollo y la supervivencia humana”. 

El inciso 6) expresa “El adecuado manejo de las aguas, tanto superficiales como subterráneas 
protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación sea química o física”. 
 Formosa tiene leyes y decretos de suma importancia y puede considerarse pionera con la Ley Nº 1060 
sancionada el 28/10/93 que norma la Política Ecológica y Ambiental en la provincia, en el marco de la carta 

magna provincial. 
 Esta ley establece el estudio obligatorio de factibilidad ambiental para determinados proyectos, 
estableciendo la autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Recursos Naturales y Ecología del Ministerio de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Provincia. 
 La contaminación del aire, de las aguas y del suelo aumenta progresivamente en el contexto urbano, por 
el desarrollo y por el aumento de la población. Esa situación no escapa a la ciudad de Formosa que creció 

considerablemente al expandirse con nuevos barrios y con el aumento demográfico. 
 Si nos preguntamos ¿cómo es posible la contaminación de los cuerpos de agua?, respondemos que  puede 
darse por contaminación orgánica que consiste fundamentalmente de efluentes cloacales (contaminación 
bacteriana) e industriales (compuestos organoclorados y organofosforados de pesticidas, fenoles, etc.), que a veces 
son volcados en cuerpos receptores (ríos, lagos y mares) con ningún tratamiento o tratamiento insuficiente.  
 O aguas subterráneas destinadas a consumo humano son contaminadas con organismos patógenos por 

infiltraciones de los pozos absorbentes de las casas en zonas sin red cloacal.  
Con respecto a la contaminación inorgánica se debe a concentraciones peligrosas de sustancias 

inorgánicas, fundamentalmente los metales pesados; como plomo que es sumamente tóxico al acumularse en el 
organismo, o mercurio más tóxico aún, o el cromo, cobre, cadmio, zinc, etc.  

Están presentes en líquidos que salen de las industrias (caso del Riachuelo en Buenos Aires), en los 
compuestos químicos pesticidas. 

Asimismo podemos presencia la contaminación natural que aparece en forma permanente, la que existe 
siempre, originada por restos animales y vegetales y por minerales y sustancias que se disuelven cuando los 
cuerpos de agua atraviesan diferentes terrenos.  

A medida que el hombre comienza a interactuar con el medio ambiente surge la contaminación artificial 
con la inadecuada aglomeración de las poblaciones, y como consecuencia del aumento desmesurado y sin control 
alguno, de industrias, desarrollo y progreso.  

Los microorganismos patógenos constituyen los diferentes tipos de bacterias, virus, protozoos y otros 
organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países 
en vías de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de los motivos más importantes de 
muerte prematura, sobre todo de niños.   

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos orgánicos que producen las 
personas infectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos 

microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en el agua.  
La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda que en el agua para beber haya 0 colonias de 

coliformes por 100 ml de agua.   
Se torna grave cuando las actitudes de la población desbordan las medidas normales. Una nota 

periodística (2) refleja las necesidades de muchos vecinos que viven en distintos barrios de la ciudad, cuando 
expresan: “Es por eso que, hay familias que han vivido toda una vida en barrios que esperan los adelantos, ya 

sean de pavimentación o instalaciones de desagües cloacales. Muchos esperan por los cambios, pero han vivido y 
crecido con la "tierra y el barro". 
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En el caso del elemento agua podemos decir que es preocupante el uso que se da para algunos fines  
como: lavado de automóviles, higiene, limpieza, refrigeración, y procesos industriales en general, ya que si no son 
debidamente tratados retornan al ciclo con distintos niveles de contaminación.  

La contaminación de las aguas superficiales no es un problema tan grave en los países que pueden costear 
la depuración de todo el suministro y corregirse con inversiones adecuadas en un sistema de tratamiento. Sin 

embargo, la calidad de agua fue empeorando incluso en los países de ingresos altos. 
En la ciudad de Formosa la calidad del agua superficial también está asociada al destino de los desagües 

cloacales que se vuelcan sin ningún tipo de tratamiento directamente al río Paraguay y sus sistemas lacustres. 
Del mismo modo, los volúmenes de agua servida que se vierten en las cunetas a cielo abierto y estas a las 

depresiones significativas que rodean la ciudad (Lagunas y riachos) terminan volcándose en el cauce de río 
Paraguay. 

 

Tipos de contaminaciones  
 

Los basureros clandestinos diseminados por la ciudad sin control municipal, también aportan un alto 
grado de riesgos de infecciones por la polución de insectos (cucarachas, arañas, mosquitos) y roedores. A ello se 
debe agregar los olores nauseabundos y el afeamiento del paisaje urbano. 

En una publicación periodística local (3) en mayo pasado, el Director de Espacios Verdes de la comuna 

capitalina sostuvo que “Hay aproximadamente unos 12 mil terrenos en la ciudad, que es una cantidad 
importante”. Y manifestó que es una preocupación este tema porque se vuelven focos infecciosos.  

Aludió a la Ordenanza Municipal que establece procedimientos como por ejemplo la intimación al vecino 
dueño del inmueble a que limpie el lugar, para evitar que se consuma el acta de infracción respectivo. Y agregó 
que “Incluso llegó a necesitarse de la justicia para poder ingresar a algunos terrenos puntuales, cosa que después 
el municipio le cobra vía lo que establece la ordenanza”. 

  
Los líquidos provenientes de los hogares por cloacas subterráneas  son bombeados desde estaciones 

especiales hacia el río Paraguay.  
No se cuenta con una Planta de tratamiento de aguas cloacales con cámaras de aireación, por lo que se 

envía todo tipo de elementos sólidos gruesos y finos a los cuerpos de agua.  
Como no se cuenta con sedimentadores secundarios, no se separan los lodos del líquido sobrenadante 

para su secado. Esas aguas cloacales no son desinfectadas con cloro, antes de ser vertido al río Paraguay, a la 
Laguna de los Indios, a la laguna Siam o al riacho Formosa entre otros.  

Sobre el cuidado de las aguas para el uso de los habitantes de la ciudad de Formosa, la legislatura de la 
provincia dictó una ley regulando el uso, el cuidado y las prevenciones necesarias para evitar la contaminación. 
Algunos de los artículos del Código de Aguas, LEY N° 1246, expresan:  

Capítulo IV.- Contaminación y Saneamiento 

Artículo 268: “Concepto. Se entiende por aguas contaminadas, todas aquellas peligrosas para la salud, 
ineptas para el uso que se les dé, o perniciosas para el medio ambiente o la vida que se desarrolla en el agua o 
álveo, o que por su olor sabor, temperatura o color, causen molestias o daños”. 

Artículo 269: “Prohibición. Limitaciones. Prohibirse arrojar, verter o emitir residuos de todos tipos de 
sólido, líquidos o gaseosos que puedan causar contaminación de aguas o álveos (4), o provocar daños que pongan 
en peligro la salud humana, o dificulten el normal desarrollo de la fauna.  

Únicamente podrán descargarse tales residuos, cuando sean sometidos a tratamientos previos de 
descontaminación o fuere comprobable que el curso de las aguas receptor permita el proceso natural de 
repurificación o saneamiento. La pertinente reglamentación determinara las formas para el cumplimento de esta 
disposición”. 
 

Efectos de contaminación 
 

Son muy diversos los efectos de la contaminación que dependen del elemento contaminante. Entre los 
más visibles podemos nombrar:  

- disminución y/o desaparición de la vida acuática;  
- incremento de enfermedades hídricas (como: cólera, parasitosis, diarreas, hepatitis, fiebre tifoidea) o 

aparición de nuevas;  

- deterioro de la calidad de un curso de agua con fines recreativos (natación, pesca, navegación, etc.); 
-  ruptura del equilibrio ecológico (al desaparecer especies que servían de alimento a otras); 
-  costos elevados para potabilizar el agua.  
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 El universo de estudio comprende la ciudad en su totalidad con los 102 barrios establecidos, siendo las 
unidades de análisis las cunetas a cielo abierto y las instalaciones cloacales subterráneas con deposiciones en 
lagunas, riacho o río Paraguay. 
 Para el estudio se dividió cada barrio en sectores donde se analizaron las condiciones de las cunetas, el 
derrame de los líquidos cloacales en ellas, las condiciones de las cámaras sépticas de las viviendas y el concepto 

de los vecinos sobre esta situación. 

Diversos tipos de contaminantes 

 
Los contaminantes importantes de interés en el tratamiento de las aguas residuales aparecen en la 

siguiente tabla. 
 

CONTAMINANTES MOTIVO DE SU IMPORTANCIA 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS Los sólidos suspendidos pueden llevar al desarrollo de depósitos de 

barro y condiciones anaerobias, cuando los residuos no tratados son 

volcados en el ambiente acuático 

MATERIA ORGÁNICA 

BIODEGRADABLE 

Compuesta principalmente de proteínas, carbohidratos y grasas, 

por lo general, se mide en términos de DBO y DQO. Si es 

descargada sin tratamiento al medio ambiente, su estabilización 

biológica puede llevar al consumo del Oxígeno natural y al 

desarrollo de condiciones sépticas 

MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS 

Los organismos patógenos existentes en las aguas residuales pueden 

transmitir enfermedades. 

NUTRIENTES Tanto el Nitrógeno como el Fósforo, junto con el Carbono, son 

nutrientes esenciales para el crecimiento. Cuando son lanzados en 

el ambiente acuático, pueden llevar al crecimiento de la vida 

acuática indeseable. Cuando son lanzados en cantidades excesiva en 

el suelo, pueden contaminar también el agua subterránea. 

CONTAMINANTES 

IMPORTANTES 

Compuestos orgánicos en inorgánicos seleccionados en función de 

su conocimiento o sospecha de carcinogenicidad, mutanogenicidad, 

teratogenicidad o elevada toxicidad. Muchos de estos compuestos se 

encuentran en las aguas residuales 

MATERIA ORGÁNICA 

REFRACTARIA 

Esta materia orgánica tiende a resistir los métodos convencionales 

de tratamiento de aguas residuales. Ejemplos típicos incluyen 

detergentes, pesticidas agrícolas, etc. 

METALES PESADOS Los metales pesados son normalmente adicionados a los residuos de 

actividades comerciales e industriales, debiendo ser removidos si se 

va a usar nuevamente el agua residual. 

SÓLIDOS INORGÁNICOS 

DISUELTOS 

Componentes inorgánicos como el calcio, sodio y sulfato son 

adicionados a los sistemas domésticos de abastecimiento de agua, 

debiendo ser removidos si se va a reutilizar el agua residual 

 

Efectos causados por los contaminantes presentes en las aguas residuales 
 

Son múltiples las consecuencias producidas por los contaminantes en las aguas negras o residuales. 
Algunas de ellas se discriminan en la tabla siguiente: 
 

CONTAMINANTES PARÁMETROS DE 

CARACTERIZACIÓN 

TIPOS DE 

EFLUENTES 

CONSECUENCIAS 

Sólidos suspendidos  Sólidos suspendidos 
totales 

 
*Domésticos 
*Industriales 

Problema estéticos 

Depósitos de barros 

Adsorción de contaminantes 

Protección de patógenos 

Sólidos flotantes Aceites y grasas *Domésticos 

*Industriales 

Problemas estéticos 

Materia orgánica DBO (5)  Consumo de Oxígeno 
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biodegradable *Domésticos 

*Industriales 

Mortalidad de peces 

Condiciones sépticas 

 

Patógenos Coliformes *Domésticos Enfermedades transmitidas por el agua 

Nutrientes Nitrógeno 

Fósforo 
 
 

 

 
* Industriales 
* Agrícola 

- Crecimiento excesivo de algas 

(eutrofización del cuerpo receptor) 

- Toxicidad para los peces (amonio) 

- Enfermedades en niños(nitratos) 

- Contaminación del agua subterránea. 

Compuestos no 

biodegradables 

Pesticida 
Detergentes 
Otros 

 
 
* Industriales 
* Agrícola 

- Toxicidad (varios) 

- Espumas (detergentes) 

- Reducción de la transferencia de 

Oxígeno (detergentes) 

- No biodegradabilidad 

- Malos olores 

Metales pesados Elementos específicos 

(As, Cd, Cr. Cu, Hg, 

Ni, Pb, Zn.) 

 

 

 

 

* Industriales 

- Toxicidad 

- Inhibición al tratamiento biológico de 

las aguas residuales 

- Problemas con la disposición de los 

barros en la agricultura 

- Contaminación del agua subterránea. 

  

MARA (1976) expresa: “Las aguas residuales pueden definirse como las aguas que provienen del sistema 
de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido modificadas por diversos usos en actividades 
domésticas, industriales y comunitarias.....”  

MENDONCA (1987) dice: ”Según su origen, las aguas residuales resultan de la combinación de líquidos 
y residuos sólidos transportados por el agua que proviene de residencias, oficinas, edificios comerciales e 
instituciones, junto con los residuos de las industrias y de actividades agrícolas, así como de las aguas 

subterráneas, superficiales o de precipitación que también pueden agregarse eventualmente al agua residual”. 
Así, de acuerdo con su origen, las aguas residuales pueden ser clasificadas como: 

• Domésticas: son aquellas utilizadas con fines higiénicos (baños, cocinas, lavanderías, etc.). Consisten 
básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de alcantarillado por medio de descargas de 
instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos originados en establecimientos 

comerciales, públicos y similares. 

• Industriales: son líquidos generados en los procesos industriales. Poseen características específicas, 
dependiendo del tipo de industria. 

• Infiltración y caudal adicionales: las aguas de infiltración penetran en el sistema de alcantarillado a través 
de los empalmes de las tuberías, paredes de las tuberías defectuosas, tuberías de inspección y limpieza, 
etc. Hay también aguas pluviales, que son descargadas por medio de varias fuentes, como canales, 
drenajes y colectores de aguas de lluvias. 

• Pluviales: son agua de lluvia, que descargan grandes cantidades de agua sobre el suelo. Parte de esta agua 
es drenada y otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos que pueden 

estar sobre el suelo. 
MARA y CAIRNCROS (1990) hacen un cálculo interesante cuando dicen: “Cada persona genera 1.8 litros 

de material fecal diariamente”.  
Corresponde en sólidos: 

 

Peso Elementos 

113,5 gramos Sólidos secos 

90 gramos Materia orgánica 

20 gramos Nitrógeno 

3,5 gramos Nutrientes: fósforo y 

potasio 
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Contenido en partículas radioactivas 

 
A efectos del tratamiento, la gran división es entre materia en suspensión y materia disuelta. 
La materia en suspensión se separa por tratamientos físicoquímicos, variantes de la sedimentación y 

filtración. En el caso de la materia suspendida sólida se trata de separaciones sólido - líquido por gravedad o 
medios filtrantes y, en el caso de la materia aceitosa, se emplea la separación L-L, habitualmente por flotación.  

La materia disuelta puede ser orgánica, en cuyo caso el método más extendido es su insolubilizción como 

material celular (y se convierte en un caso de separación S-L) o inorgánica, en cuyo caso se deben emplear caros 
tratamientos físicoquímicos como la ósmosis inversa.  

Los diferentes métodos de tratamiento atienden al tipo de contaminación: para la materia en suspensión, 
tanto orgánica como inorgánica, se emplea la sedimentación y la filtración en todas sus variantes. Para la materia 
disuelta se emplean los tratamientos biológicos (a veces la oxidación química) si es orgánica, o los métodos de 
membranas, como la ósmosis, si es inorgánica. 

Principales parámetros 

 

Los parámetros característicos, mencionados en la Directiva Europea, son: 
1. Temperatura  
2. Ph 
3.  Sólidos en suspensión totales (SST) o  

4. Materia orgánica valorada como DQO y DBO (a veces TOC)  
5. Nitrógeno total Kjeldahl (NTK)  
6. Nitrógeno amoniacal y nitratos  
7. También hay otros parámetros a tener en cuenta como: 

a.  fósforo total,  
b. nitritos,  

c. sulfuros,  
d. sólidos disueltos. 

 

Las bacterias coliformes (6) 
 
Caracteres bioquímicos 

 

El grupo agrupa a todas las bacterias entéricas que se caracterizan por tener las siguientes propiedades 
bioquímicas: 

• ser aerobias o anaerobias facultativas;  

• ser bacilos Gram negativos;  

• no ser esporógenas;  

• fermentar la lactosa a 35 °C en 48 horas, produciendo ácido láctico y gas.  
 

Hábitat del grupo coliforme  

 

Las bacterias de este género se encuentran principalmente en el intestino de los humanos y de los 
animales de sangre caliente, es decir, homeotermos, pero también ampliamente distribuidas en la naturaleza, 
especialmente en suelos, semillas y vegetales. Los coliformes se introducen en gran número al medio ambiente  por 
las heces de humanos y animales. Por tal motivo suele deducirse que la mayoría de los coliformes que se 

encuentran en el ambiente son de origen fecal. Sin embargo, existen muchos coliformes de vida libre. 
 

Los coliformes como indicadores 

 

Tradicionalmente se los ha considerado como indicadores de contaminación fecal en el control de calidad 
del agua destinada al consumo humano en razón de que, en los medios acuáticos, los coliformes son más 

resistentes que las bacterias patógenas intestinales y porque su origen es principalmente fecal. Por tanto, su 
ausencia indica que el agua es bacteriológicamente segura. Asimismo, su número en el agua es proporcional al 
grado de contaminación fecal; mientras más coliformes se aíslan del agua, mayor es la gravedad de la descarga de 
heces. 
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Bacterias que integran el grupo 

 

El grupo coliforme está formado por los siguientes géneros: 
+ Escherichia  
+ Klebsiella  

+ Enterobacter  
+ Citrobacter  
 

No todos los autores incluyen al género Citrobacter dentro del grupo coliforme. 
 

Coliformes totales y coliformes fecales  

 

No todos los coliformes son de origen fecal, por lo que se hizo necesario desarrollar pruebas para 
diferenciarlos a efectos de emplearlos como indicadores de contaminación. Se distinguen, por lo tanto, los 
coliformes totales —que comprende la totalidad del grupo— y los coliformes fecales —aquellos de origen 
intestinal. Desde el punto de vista de la salud pública esta diferenciación es importante puesto que permite 
asegurar con alto grado de certeza que la contaminación que presenta el agua es de origen fecal. 

 

 

 

Coliformes fecales 

 
Se define como coliformesrias coliformes en el suministro de agua es un indicio de que el suministro de 

agua puede estar contaminado con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición.  
Generalmente, las bacterias coliformes se encuentran en mayor abundancia en la capa superficial del agua 

o en los sedimentos del fondo. 
La contaminación que se desea habitualmente controlar es la de origen humano.  
Esto no significa menospreciar la de origen animal, especialmente dada la existencia de zoonosis, 

enfermedades que son comunes al hombre y animales, que también se pueden transmitir por el agua. 

 
 Contaminación fecal humana o animal 

 
La Escherichia coli de origen animal y la de origen humano son idénticas. Sin embargo, algunos 

investigadores han encontrado que las bacterias del género Rodococcus se asocian solamente a la contaminación 
fecal por animales. 

 
 Coliformes e Higiene de alimentos 

 
En la higiene de alimentos los coliformes no se consideran indicadores de contaminación fecal sino 

solamente indicadores de calidad. 
Los coliformes totales se usan para evaluar la calidad de la leche pasteurizada, leche en polvo, helados, 

pastas frescas, fórmulas para lactantes, fideos y cereales para el desayuno. 
Los coliformes fecales se usan para evaluar los mariscos frescos. 
Por último, la E. coli se usa como indicador en quesos frescos, quesillos, cereales, masas con relleno, 

alimentos infantiles, cecinas cocidas y verduras frescas. 
 
 Coliformes y aguas servidas 

 
La prueba de coliformes totales y fecales también se utiliza para determinar la calidad bacteriológica de 

los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas servidas. 
 

Dos aspectos importantes del estudio 

 
Es necesario considerar el presente estudio enfocando dos aspectos: 

 

• 1. La contaminación de los espacios públicos por efluvios cloacales domiciliarios en las cunetas a cielo 
abierto y en consecuencia el suelo aledaño, 
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• 2. La contaminación por derrames cloacales en lagunas, esteros, riachos y el río Paraguay. 
 

Elementos componentes de los efluvios cloacales 

 
La contaminación microbiológica se debe principalmente a la presencia de bacterias que provocan 

numerosas y diversas infecciones. 
  Los virus provocan también trastornos en la salud, pero la mayoría de ellos no puede reproducirse en el 

agua porque su capacidad de supervivencia en este medio es muy baja.  
En concentraciones elevadas, los hongos microscópicos, las levaduras y los mohos pueden ser agentes 

contaminantes a tener en cuenta, y las levaduras constituyen el mayor problema debido a su mayor adaptación al 
medio acuático.  

Los protozoos producen patologías en el ser humano y los animales, sobre todo en el aparato digestivo. 

 

 ¿Cómo se mide la contaminación del agua? 

 
• Para medir la contaminación orgánica es importante medir la "demanda biológica de oxígeno" que no es 

más que la cantidad de oxígeno que necesita ese agua para descomponer todos los materiales 
biodegradables presentes en ella.  

• En el laboratorio se toma una muestra de agua y se la deja 5 días a 20 °C de temperatura, a la que se le 
mide el oxígeno disuelto antes y después para ver cuánto consumió.  

• Se obtiene así un valor que revela la contaminación por material orgánico del agua. 
 

Las bacterias coliformes 

 
Otro parámetro que se mide para conocer si la contaminación viene de vertido de líquidos cloacales es la 

cantidad de bacterias coliformes, y cuando sobrepasa ciertos límites, se considera que el agua puede contener las 
patógenas (o transmisoras de enfermedades). 

Para cuantificar la contaminación del agua por cualquier sustancia, se mide la concentración del 
contaminante, y se la compara con valores límites permisibles que establecen las legislaciones, según el uso al cual 
se la destine. 

 

Olores generados por las aguas residuales 
 

Los olores característicos de las aguas residuales son causados por los gases formados en el proceso de 
descomposición anaerobia. Principales tipos de olores: 

- Olor a moho: razonablemente soportable: típico de agua residual fresca. 
- Olor a huevo podrido: “insoportable”; típico del agua residual vieja o séptica, que ocurre debido a la 

formación de sulfuro de hidrógeno que proviene de la descomposición de la materia orgánica contenida 
en los residuos. 

- Olores variados: de productos descompuestos, como repollo, legumbres, pescado, de materia fecal, de 
productos rancios, de acuerdo con el predominio de productos sulfurosos, nitrogenados, ácidos orgánicos, 
etc. 

Las aguas residuales domésticas están constituidas en un elevado porcentaje (en peso) por agua, cerca de 
99,9 % y apenas 0,1 % de sólidos suspendidos, coloidales y disueltos.  

Esta pequeña fracción de sólidos es la que presenta los mayores problemas en el tratamiento y su disposición.  
El agua es apenas el medio de transporte de los sólidos. 
El agua residual está compuesta de componentes físicos, químicos y biológicos. Es una mezcla de 

materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos o disueltos en el agua. 

La mayor parte de la materia orgánica consiste en residuos alimenticios, heces, material vegetal, sales 
minerales, materiales orgánicos y materiales diversos como jabones y detergentes sintéticos.  

Las proteínas son el principal componente del organismo animal, pero también están presentes también 
en los vegetales.  

El gas sulfuro de hidrógeno presente en las aguas residuales proviene del Azufre de las proteínas. 
Los carbohidratos son las primeras sustancias degradadas por las bacterias, con producción de ácidos 

orgánicos (por esta razón, las aguas residuales estancadas presentan una mayor acidez). Entre los principales 
ejemplos se pueden citar los azúcares, el almidón, la celulosa y la lignina (madera). 



 

INVESTIGACIONES Y ENSAYOS GEOGRÁFICOS – 

REVISTA DE GEOGRAFÍA – Año 9 – Número 9 

 

      
UNAF 73 

Los lípidos (aceites y grasas) incluyen gran número de sustancias que tienen, generalmente, como 
principal característica común la insolubilidad en agua, pero son solubles en ciertos solventes como cloroformo, 
alcoholes y benceno. Están siempre presentes en las aguas residuales domésticas, debido al uso de manteca, grasas 
y aceites vegetales en cocinas.  

Pueden estar presentes también bajo la forma de aceites minerales derivados de petróleo, debido a 

contribuciones no permitidas (de estaciones de servicio, por ejemplo), y son altamente indeseables, porque se 
adhieren a las tuberías, provocando su obstrucción. 

Las grasas no son deseables, ya que provocan mal olor, forman espuma, inhiben la vida de los 
microorganismos, provocan problemas de mantenimiento, etc. 

La materia inorgánica presente en las aguas residuales está formada principalmente de arena y 
sustancias minerales disueltas. El agua residual también contiene pequeñas concentraciones de gases disueltos.  

Entre ellos, el más importante es el oxígeno proveniente del aire que eventualmente entra en contacto con 
las superficies del agua residual en movimiento.  

Además, del Oxígeno, el agua residual puede contener otros gases, como: 

- dióxido de Carbono, resultante de la descomposición de la materia orgánica, 
-  nitrógeno disuelto de la atmósfera,  

- sulfuro de hidrógeno formado por la descomposición de compuestos orgánicos, 
- gas amoníaco y  
- ciertas formas inorgánicas del Azufre.  

 
Estos gases, aunque en pequeñas cantidades, se relacionan con la descomposición y el tratamiento de los 

componentes del agua residual. 
 
 
 

El tratamiento mediante cámaras sépticas 
 

El tipo de tratamiento que se da en Formosa es mediante el uso de cámaras sépticas domiciliarias que 

tienen un funcionamiento específico, que complementado por un sistema especial las aguas servidas llegan a los 
espejos de agua con determinadas características. 

La capacidad de la cámara se determina en función del caudal de desagüe diario, no debe ser menos de 2 
m3; se estima entre 200 y 500 litros de agua/día utilizada por familia. También depende del uso que se le dé al 
edificio: por ejemplo si es una escuela se considera 1/5 del número total de sus ocupantes.  

La cámara está enterrada, para que la temperatura no varíe. La forma en planta puede ser rectangular o 

circular. 
El sedimento de la cámara séptica debe ser retirado por medio de tanques atmosféricos cada 1 o 2 años. 

Pero, en la Ciudad en Formosa no existe empresa que realice la absorción de los tanques sépticos, salvo Aguas de 
Formosa que asiste solamente a los edificios públicos sin solucionar los casos particulares. 
 

Resultados del trabajo de campo 
  

Se seleccionaron las viviendas en las que se realizaron entrevistas a los vecinos residentes con respecto a 
temas relacionados con sus conocimientos sobre el Código urbanístico, la contaminación que ocasionan los 
efluentes cloacales en su zona, el grado de concientización sobre la contaminación del agua, del aire y del suelo. 
 Otras entrevistas a funcionarios municipales se utilizaron para recabar informaciones sobre 
actualizaciones normativas y planes de construcción de cloacas subterráneas. 
 Se emplearon encuestas cerradas para obtener informaciones sobre el proceder de la vecindad ante los 

problemas de contaminación. 
Los resultados alcanzados fueron óptimos toda vez que se trabajó de acuerdo al Plan elaborado, sin que 

mediaran inconvenientes para la obtención de los datos necesarios.  
El trabajo de campo nos brindó informaciones importantes.  
Así, de acuerdo a las respuestas de los vecinos se pudo obtener los siguientes registros:  

a. El   97,5 % de los vecinos encuestados poseen en sus viviendas baño instalado; 

b. La cámara séptica del predio está ubicado:                                                       
 *adelante: 64%;        
 *atrás de la vivienda: 36%. 
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c. El 97,5 % de las cámaras vierten las aguas cloacales en la cuneta del parterre; el 2,5% desembocan en 
pozo ciego. 

d. Los ocupantes de la viviendas desagotaron las cámaras sépticas:  
Una vez: 16%;  
Dos veces: 22%;  

Nunca: 62%. 
e. El 97% de los vecinos encuestados opinan que dichos efluentes contaminan el medio ambiente porque los 

vertidos están crudos y sin tratamientos previos. 
f. El 21% conoce la Ordenanza Municipal 2610/93. 

 
La denominada Cuenca Pueyrredón sobre la cual se elabora el estudio se desarrolla en el Centro- Suroeste 

de la ciudad de Formosa, abarcando una parte importante de lo que era el antiguo bañado del Coluccio y como tal 
involucra al  Barrio del mismo nombre y a los Barrios Guadalupe, La Virgen Niña, San Cayetano, Irigoyen Norte, 
CO. VI. FOL y parte de Villa del Rosario y Mariano Moreno, comprendiendo también una apreciable extensión de 
espacios verdes donde se encuentran instalaciones deportivas varias, parques y el campus de la UNAF.  La cuenca 
en estudio puede apreciarse en el Plano 1. 
 Las trazas de conductos entubados y canales propuestos se pueden observar en el Plano 3.  Se resume la 

forma como se ve produciendo la incorporación de las distintas áreas y barrios al conducto principal ubicado en la 
Av. González Lelong y en la Av. Pueyrredón, siguiendo el sentido de acumulación desde aguas arriba hacia aguas 
abajo. 

 
Barrio Parque Urbano (parcial) 

 

 La porción de unas tres cuadras ubicada inmediatamente por encima de la Av Gonzalez Lelong, vierte 
directamente al conducto existente ubicado en la misma. 
 
 
 
Barrio Guadalupe y zonas verdes 

 
 Una parte también vierte directamente en el conducto de Av Gonzalez Lelong, mientras que otra debe ser 
tomada por un colector que se ubica en Av. Antártida Argentina, desde Maipú hasta la Av. Gonzalez Lelong.  
 Este conducto capta también los excedentes de la E.P.C. y de C.P.A. 
 
Barrios Collucio y Malvinas (parcial) y zonas verdes 

 

 La mayor parte del barrio Collucio Sur y parte del barrio Malvinas vierten en forma directa al colector 
principal de la Avenida González Lelong entre las Avenidas Antártida Argentina y Pueyrredón.  
 A la altura de Avenida de Los Pindó se recibe una conducción entubada de diámetro 1,00 m. existente, 
que capta  excedentes  de la zona del Parque de los Niños   
 
Barrios La Virgen Niña y Santa Lucia 

 
 Esta es una de las zonas de mayor dificultad  para sanear debido a que en determinados sectores presenta 
pendientes hacia la Av. De circunvalación.  
 Para facilitar la colección de las aguas se proyectó el colector por la av. Moreau de Justo (continuación de 
Pueyrredón) entre González Lelong y Bogado y se propone adicionar otro ubicado en la González Lelong entre 
Mouchard y Pueyrredón donde existe una parte ya construido de dos conductos de 1 m de diámetro. 
 

Zona del Aguará Club, Barrios San Cayetano e Irigoyen Norte y predio de la UNAF 

 
 En esta zona se propone un colector por calle Maipú, desde Avenida de Los Pindó hasta la Pueyrredón 
que colecta principalmente excedentes del barrio San Cayetano.  
 El resto vierte directamente al conducto principal de Av. Pueyrredón. 
 
Barrio CO.VI.FOL y zona del estadio 
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 En esta zona se ubica un conducto existente de 1,40 por 1,00 m en la parte central de la Avenida Gutnisky 
que tiene capacidad para colectar los excedentes. Se ubica un conducto en la Avenida de los Pindó que vierte hacia 
la Avenida Gutnisky. 
 
Barrio Presidente Illia (parcial) y zona baja sin ocupación  
 

 Esta es la otra gran zona con dificultades para su saneamiento, dado que presenta en la parte central una 
zona más baja que todo el entorno donde tienden a concentrarse los excedentes. Parecería conveniente no avanzar 
con la urbanización de esta zona dados las serias limitaciones que presenta. Se propone no obstante ubicar un 
colector sobre la Avenida Gutnisky, desde la calle Blas Parera hasta la Avenida Pueyrredón, de forma que 

intercepte y capte los canales que actualmente existen.  
 

Zona Inferior de la Av. Pueyrredón  
 

 En esta zona una parte de los Barrios Villa del Rosario y Mariano Moreno vierten directamente al 

conducto principal. Por calle Fotheringham se encuentra un conducto que vierte hacia la Avenida Pueyrredón 
 
Un caso especial. La depresión ocupada por la laguna de los Indios y la laguna Siam 

 
Los desagües fluvio-cloacales que se vierte en las Lagunas Los Indios y Siam, y que se indican en el 

Plano de la ciudad del Anexo, contiene alto contenido de líquido proveniente de las  cámaras sépticas de las 

viviendas de varios barrios de los alrededores a la zona de humedales de la ciudad. 
Lo que sucede es que dentro de cada cámara séptica, el proceso de decantación y digestión del material 

tiene una permanencia relativa.  
Lo que tarda el líquido dentro de la cámara es de alrededor de 24 horas, como tiempo de decantación, 

para verter en las cunetas a cielo abierto de las calles contaminado el suelo, las aguas e inundando el aire con 
olores nauseabundos extremadamente molesta para la vecindad en especial en los días de verano. 

Dichos volúmenes de agua servida depositados en las mencionadas lagunas, escurren por riachos (Riacho 
6 y Chajá) hasta el curso del riacho El Pucú, al sur del Parque Industrial que a su vez desemboca en la Laguna 
Oca. Las precipitaciones ayudan a que las aguas limpien las cunetas impulsándolas hacia las zonas bajas de la 
ciudad y/ o hacia el río Paraguay.  

 

Conclusiones  

 
 En este informe se pudo comprobar que existe un estado de contaminación que afecta en especial las 
aguas y el suelo de grandes sectores de la ciudad. 

 Que si bien se avanza en la construcción de conductos subterráneos para los residuos cloacales, estos no 
poseen plantas de tratamiento final para purificar los volúmenes de agua. 
 Si bien se obtuvieron algunos datos estadísticos sobre las incidencias en la salud de la población, se 
avanza en la obtención de más informaciones para el informe final del trabajo. 

Pudo constatarse que: 
1. Los líquidos cloacales vertidos en las cunetas a cielo abierto representan una constante contaminación 

ambiental que pone en riesgo la salud de los vecinos; 
 2. Las tendencias conservacionistas del medio ambiente en la ciudad de Formosa están expresadas en las 
normas legales dictadas, aunque se observa que muchas de ellas no se cumplen acabadamente. 

3. Sin bien las obras de construcción de cloacas subterráneas prosiguen  en muchos barrios, ello no 
alcanza todavía para reducir el estado alarmante de las cunetas con efluentes cloacales existentes en un alto 
porcentaje, con contaminación permanente del suelo y de los cuerpos de agua que rodean la ciudad.  

4.- Dichos vertidos se hacen en crudo en los espejos de agua (lagunas, esteros, riachos y el río Paraguay) 
sin tratamiento de ninguna naturaleza porque no se cuenta con las Plantas específicas. 

5.- Se observa un déficit oficial, en la tarea de concientización de la población sobre las normas legales 
que hacen a los derechos ambientales de los ciudadanos en el resguardo de la salud general. 
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MAQUINARIAS DE GRAN PORTE EN LOS TRABAJOS DE ZANJEOS 
PARA LA INSTALACIÓN DE TUBOS DEL SISTEMA CLOACAL
                                    BARRIO MARIANO MORENO

 
 

 
MAQUINA DE EMPRESA CONCESIONADA
   REALIZANDO TRABAJOS DE ZANJEO
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Anexo cartográfico 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Se seleccionaron 70 puntos clave en los distintos barrios de la ciudad. Cada punto referencial sirvió para 
levantar cinco (5) encuestas entre el vecindario, con libertad para elegir las viviendas donde se llevaría a cabo el 
trabajo. 

En consecuencia se obtuvieron 350 encuestas que arrojaron los siguientes datos: 
a. El   97,5 % de los vecinos encuestados poseen en sus viviendas baño instalado; 
b. La cámara séptica del predio está ubicado: *adelante de la vivienda: 64%; *atrás de la vivienda: 36%. 
c. El 97,5 % de las cámaras vierten las aguas cloacales en la cuneta del parterre; El 2,5% desembocan en 

pozo ciego. 
d. Los ocupantes de la viviendas desagotaron las cámaras sépticas: 1 vez: 16%; dos veces: 22%; Nunca: 

62%. 
e. El 97% de los vecinos encuestados opinan que dichos efluentes contaminan el medio ambiente porque los 

vertidos están crudos y sin tratamientos previos. 
f. Solamente el 21% de los encuestados conoce la Ordenanza Municipal 2610/93. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA SEGREGACIÓN OCUPACIONAL Y 

SECTORIAL DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE LA 

PROVINCIA DEL CHACO. ALGUNAS PARTICULARIDADES 

OBSERVADAS A INICIOS DEL SIGLO XXI 

 

Vilma Lilian Falcón 

 

 

Resumen 
 
Uno de los aspectos frecuentemente observado en los estudios que abordan las diferencias de género es el 

referido a la desigualdad con que  hombres y mujeres se distribuyen en el mercado laboral. Si consideramos la idea 

que las mujeres tienden a estar ocupadas en ocupaciones diferentes que los hombres, resulta interesante 
profundizar  en observar cómo se da esta situación en el campo ocupacional de la población chaqueña. Es por ello 
que en el presente trabajo pretendemos mostrar, de un modo descriptivo y basado en el análisis estadístico-
cartográfico, las diferentes situaciones que presentaba la población ocupada hacia el año 2001, en ocasión del 
relevamiento censal del país. Los resultados obtenidos hacen visibles la forma que asume la segregación 
ocupacional y sectorial (horizontal y vertical) de hombres y mujeres en los espacios administrativos de la 

provincia del Chaco. 

 

Palabras Claves 

 
Segregación Ocupacional – mercado laboral - -Segregación por sexo - Chaco 

 

Summary  

 
One of the aspects frequently observed in the studies that approach the sort differences is the referred one 

to the inequality whereupon men and women distribute themselves in the labor market.  If we considered the idea 
that the women tend to be occupied in different occupations that the men, turn out interesting to deepen in 
observing how chaqueña occurs to this situation in the occupational field of the population. It is for that reason that 

in the present work we try to show, of a way descriptive and based on the statistical-cartographic analysis, the 
different situations that presented/displayed the occupied population, released by sex, towards year 2001 in 
occasion of the censal relevamiento of the country. The obtained results make the form visible that assumes the 
occupational and sectorial segregation (horizontal and vertical) of men and women in the administrative spaces of 
the province of the Chaco. 

 

Key words  

 
Occupational segregation - labor market - - Segregation by sex - Chaco 

 

Introducción 

 
Uno de los aspectos frecuentemente observado en los estudios que abordan las diferencias de género es el 

referido a la desigualdad con que  hombres y mujeres se distribuyen en el mercado laboral. Este fenómeno, 
reconocido como segregación ocupacional o laboral hace referencia a una clara distinción existente entre los 
sectores de actividad y los puestos de trabajo ocupados por hombres y mujeres. 

Si consideramos la idea que las mujeres tienden a estar ocupadas en actividades diferentes que los 
hombres resulta interesante profundizar  en observar cómo se da esta situación en el campo ocupacional de la 
población chaqueña dado que se trata de una temática específica poco abordada en los estudios académicos de la 

región; de allí el carácter de diagnóstico de este trabajo. 
En este artículo seguimos, de alguna manera, la línea de análisis de numerosos trabajos (1) que abordan la 

temática de la segregación ocupacional ya que se observa este fenómeno desde dos vertientes: la segregación 
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horizontal y la segregación vertical. La primera indica que los hombres y las mujeres suelen trabajar en sectores 
diferentes de la economía y, la segunda, se refiere a la tendencia a ocupar cargos o niveles jerárquicos diferentes 
dentro del mismo grupo profesional.  

En el orden de los estudios cuantitativos, en nuestro país y región, prevalecen los análisis basados en los 
indicadores que ofrece la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), es decir que refieren a situaciones que se 

manifiestan en grandes centros o aglomerados urbanos, desconociéndose muchas veces cómo se comportan las 
variables e indicadores en el conjunto del espacio provincial. En ese sentido la intención de esta comunicación es 
mostrar, de un modo descriptivo y basado en el análisis estadístico-gráfico, las diferentes situaciones que 
presentaba la población ocupada de la provincia del Chaco hacia el año 2001 en oportunidad del relevamiento 
censal realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Con base en los datos que ofrece dicha 
fuente obtuvimos las tasas e indicadores desagregados por sexo, lo que nos permitió obtener una primera 

aproximación de la situación que presentaban las mujeres ocupadas en el contexto de las actividades económicas 
que se desarrollan en la provincia del Chaco.  

Entendemos que la segregación ocupacional es un fenómeno complejo que requiere del análisis de 
múltiples variables e indicadores y hasta métodos de estudios complementarios para que sus resultados reflejen 
con mayor certeza la realidad del espacio que se pretende estudiar; en ese sentido, este trabajo constituye una 
primera aproximación al análisis del fenómeno en nuestra provincia, por lo que nos centraremos en la forma que 

asume la segregación horizontal y vertical de hombres y mujeres en la provincia del Chaco. 
 
El esquema que se sigue en este artículo es el siguiente: en primer lugar, se realiza una breve referencia al 

concepto de segregación ocupacional o laboral así como de las particularidades que involucra.  En segundo lugar 
se examina, en forma gráfica la composición de la población económicamente activa a los efectos de obtener un 
parámetro del universo de estudio sobre el cual se realiza el análisis. En tercer lugar se describe el comportamiento 

de la segregación  horizontal a través de algunos indicadores específicos. En cuarto lugar se analizan los 
indicadores de distribución de la población ocupada por categoría ocupacional y calificación de las ocupaciones 
como un modo de observar la segregación vertical.  
 

La segregación ocupacional 

 
 Existe consenso entre  los estudios que abordan el fenómeno de la segregación ocupacional en definirla 
como “la manifestación de una clara diferencia entre los sectores de actividad y los puestos de trabajo ocupados 

por los hombres y las mujeres, de manera que aparecen como dos colectivos de trabajo, independientes y 
separados” (Cfr. Martinez Herrero, M. p.2). En este sentido, señalan Salas, C. y Leite, M. que  “Si hombres y 
mujeres se distribuyeran al azar entre sectores y ocupaciones, entonces la proporción de hombres (mujeres) en 
cada ocupación (o sector) debería ser igual a la proporción que los hombres (mujeres) representan del personal 
ocupado total. Cuando esta proporción es distinta, se dice que hay segregación ocupacional (o sectorial) por 
sexo”.(2)  

 Numerosos estudios de orden sociológico y económico realizaron importantes aportaciones teóricas que 
dan fundamento al fenómeno de la segregación ocupacional y sectorial de género; siguiendo a Maté García, J. y 
otros (pp:2-3) las teorías que explican este fenómeno se pueden clasificar en tres grandes categorías: teoría 
neoclásica del capital humano, teorías de la segmentación de los mercados de trabajo y teorías no económicas o 
feministas (3).  

La primera destaca las diferencias sistemáticas en el capital humano que acumulan los hombres y las 

mujeres para comprender la segregación ocupacional entre sexos y la menor remuneración de las mujeres. Desde 
el punto de vista de la oferta, la teoría del capital humano interpreta la segregación ocupacional como 
consecuencia del menor capital humano femenino; esto significa que las mujeres tienen menos incentivos para 
invertir en educación orientada al mercado de trabajo en función de sus tiempos y funciones específicas en el 
hogar.  

Desde el punto de vista de la demanda, los factores señalados también influyen en las preferencias de los 

empresarios a la hora de contratar trabajadores femeninos o masculinos, ya que éstos pueden tener prejuicios 
respecto a ciertos trabajadores que se diferencian por características visibles como puede ser la raza, la edad o el 
sexo; debido a ese prejuicio los empresarios soportarán un “gasto” si contratan a una persona del colectivo 
discriminado. Entonces, los empresarios, actuando racionalmente, contratarán menos personas de ese colectivo. 

Respecto de las teorías de la segmentación de los mercados de trabajo, sostienen que la segregación 
ocupacional y las diferencias salariales observadas entre distintos grupos de trabajadores pueden reflejar aspectos 

no competitivos del mercado de trabajo. Presuponen que los mercados de trabajo están segmentados de ciertas 
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maneras y que, aunque cada parte del mercado funcione de acuerdo a la lógica de la teoría neoclásica, es difícil 
para los trabajadores pasar de una a otra.  

Por último, las teorías feministas desarrollan la idea que la situación de desventaja que tienen las mujeres 
en el mercado de trabajo es un fiel reflejo del lugar subordinado que la sociedad y la familia les asigna, por lo tanto 
hacen referencia a los estereotipos comunes y dominantes que existe en la sociedad sobre las mujeres. (Cfr. Maté 

García, J. y otros, op. Cit.). 
Existen numerosos trabajos que abordan la segregación ocupacional desde dos perspectivas: cuando la 

concentración de un determinado grupo de población (en este caso hombres y mujeres) es mayor en un sector de 
actividad u ocupación la visión de la segregación es de tipo horizontal; por su parte, si la segregación se manifiesta 
en las escalas o niveles jerárquicos de una misma actividad y se observa que hombres y mujeres ocupan niveles 
distintos, se habla de segregación vertical. 

La diferencia más importante entre las dos es que, mientras en la vertical se ejerce segregación en el plano 
jerárquico, concentrándose los empleos femeninos en las escalas inferiores, en la horizontal las mujeres se 
concentran en determinados sectores de la actividad económica y en ocupaciones específicas. (Cfr. Martinez 
Herrero, M. J. pp. 2) 

 

Población Económicamente Activa y Población Ocupada-Desocupada 

 
La población económicamente activa -PEA- (4) representaba, en el año 2001,  al 51.03 %  del total de 

población de 14 años y  más en la provincia del Chaco. En el rango de ese porcentual se distribuye la 

población ocupada y la no ocupada.  
De acuerdo a las definiciones que realiza el INDEC, se entiende por población ocupada al grupo de personas 

que “durante por lo menos una hora en la semana anterior a la fecha de referencia del censo desarrolló 
cualquier actividad (paga o no) que genera bienes o servicios para el “mercado” (5), ello permite distinguir 
por oposición al grupo de desocupados, a quienes la misma fuente define como “la población que no 
hallándose en ninguna de las situaciones descriptas, desarrolló, durante las cuatro semanas anteriores al día 

del censo, acciones tendientes a establecer una relación laboral o iniciar una actividad empresaria…” 
(INDEC, 2001, pp.21-22) 

Dada la intención de este trabajo, nos interesa analizar cuál es la participación económica de las mujeres en el 
conjunto de la población chaqueña.  

En una primera instancia observaremos que en el conjunto de la PEA la población femenina conforma el grupo 
minoritario con una proporción que apenas supera el 36%, como se puede advertir en el Gráfico Nº 1. De 

ese conjunto, la distribución de población ocupada es considerablemente mayor en el grupo de varones, 
mientras que las proporciones de varones y mujeres desocupados se muestran más equilibradas en cuanto a 
sus valores.  
 

GRAFICO Nº 1 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de INDEC 
 
 

 
 

   Si en el análisis de las estadísticas se observa el comportamiento de las dos categorías consideradas –
ocupados y desocupados- se puede advertir, como lo muestra el gráfico Nº 2, que  la población femenina mantiene 
su representación como grupo minoritario en el conjunto de las personas ocupadas y, si bien conserva esas 
características en el grupo de  desocupados, interesa destacar aquí que la proporción de mujeres aumenta (43.13 

%) y se aproxima  bastante a los valores que representa al grupo de varones.  
 

 

 

 GRAFICO Nº 2.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de INDEC 

 
Se puede afirmar a partir de lo representado que, en relación al total de  Población Económicamente 

Activa, la brecha de género (6) es de 0,6 -negativa para el grupo femenino-, valor que estaría evidenciando que no 
existe paridad o igualdad entre mujeres y varones en su distribución en el conjunto de la economía chaqueña. Por 
su parte, existe una diferencia apreciable entre la brecha obtenida para el conjunto de población ocupada que es de 
0.5 -que indicaría que la proporción de población femenina constituye la mitad del porcentual masculino-, y el 
valor obtenido para el grupo de desocupados (0.75) lo cual estaría demostrando que en estas condiciones adversas, 

la situación es más equitativa para ambos sexo. 

   

La segregación horizontal: Distribución de la Población Ocupada, por ocupaciones y por 

sectores, según sexo 

 
 Señalábamos que la segregación ocupacional puede ser analizada desde dos aspectos diferenciados: por 
un lado cuando se trata de observar  la distribución ocupacional de hombres y mujeres en diferentes actividades o 
sectores de actividad económica y, por otro, cuando se observa la distribución de la población ocupada en los 
diferentes niveles jerárquicos de una misma actividad.  

En este apartado nos centraremos en el primero de los aspectos y para ello nos basamos en el análisis 

estadístico de la distribución de la población ocupada por sector de actividad económica a partir de los datos 
publicados por el INDEC para la provincia del Chaco. En una primera instancia se representa en forma gráfica la 
distribución porcentual de varones y mujeres en cada rama de actividad económica, y en un segundo análisis nos 
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valemos de tres indicadores a través de los cuales se intenta medir el grado de participación, representación y 
concentración de mujeres y varones en los distintos sectores de actividad.   
 

Análisis de las ocupaciones en los sectores de actividad económica en la provincia del 

Chaco: la participación según sexo 
 

  De acuerdo a la definición que realiza el INDEC, ocupación “se define como el conjunto de tareas 
concretas que desarrolla una persona en su trabajo” (7). En el análisis que proponemos, hemos considerado los 
datos de la Población Económicamente Activa ocupada por Rama de Actividad Agrupada que figura en el 
CNPVyH 2001 y que corresponden a 18 categorías (8), las que se describen de la siguiente manera:  

 A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
 B - Pesca y servicios conexos 

 C - Explotación de minas y canteras 
 D - Industria manufacturera 
 E - Electricidad, gas y agua 
 F - Construcción 
 G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores,    motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 

 H - Servicios de hotelería y restaurantes 
 I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 
 J - Intermediación  financiera y otros servicios financieros 
 K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 
 L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 
 M - Enseñanza 

 N - Servicios sociales y de salud 
 O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 
 P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 
 Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 
 Z - Actividades no bien especificadas 
 

El gráfico Nº 3 sintetiza la distribución porcentual de varones y mujeres ocupados en las diferentes ramas 
de actividad que se desarrollan en la provincia del Chaco. Los valores representados responden a las proporciones 
de población femenina y masculina ocupados según el total de población ocupada en cada categoría; ello nos 
permite advertir, de un modo sencillo, al menos tres situaciones genéricas: 

 

GRAFICO Nº 3 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de INDEC 
 

• La prevalencia de mano de obra masculina en actividades que pueden ser reconocidas como 
primarias (categorías A- B y C) y de la construcción (G);  

• La mayor concentración de población femenina en actividades del sector terciario, especialmente 
las relacionadas con la educación, los servicios sociales y comunales, y el servicio doméstico 
(M-N-P) y,  

• Finalmente, la participación de hombres y mujeres, en forma más equiparada, en actividades 
también del sector terciario como el comercio y otros tipos de servicios.  

 
 Si bien el gráfico nos sirve para identificar someramente la participación de la población en las 
principales ramas de actividad considerada, resulta necesario distinguir con mayor claridad en cuales de ellas 
prevalece la mano de obra femenina y la mano de obra masculina o bien en que ramas de actividad puede 

considerarse que existe una mayor integración de ambos sexos.  
Para ello hemos seguido el esquema de análisis que proponen Cáceres Ruiz, Juan y otros (9) quienes 

proponen el cálculo de tres índices específicos. 
 

Participación, representación y concentración de  las mujeres en los sectores  de actividad 

económica  
 

 Para mostrar el modo en que se distribuyen las mujeres en el conjunto de actividades agrupadas en las 18 
categorías anteriormente descritas, se obtuvieron los indicadores de participación, concentración y representación.  
 La participación hace referencia a la presencia de varones y mujeres en una determinada ocupación en 
relación con el total de trabajadores en dicha ocupación. 
 La representación pretende mostrar el grado de participación que tiene un grupo de población –varones o 
mujeres- en una determinada ocupación de acuerdo con el total  del grupo ocupado en el conjunto de la economía 

provincial. 
Por su parte, la concentración indica la distribución de varones o mujeres en una actividad determinada en 

relación con el total de mujeres/varones ocupados. 

  

Indicador de participación 

 
Señalábamos que se trata de la proporción de mujeres/varones en una determinada ocupación, respecto 

del total de trabajadores en esa ocupación. 
 

En la fórmula: Participación = Población (V/M) en ocupación i    x 100 
            Total población ocupada en i 

 
En la tabla Nº 1 los datos fueron ordenados de mayor a menor según la participación femenina en cada 

una de las actividades. 
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TABLA Nº 1. Elaborada en base a los datos del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001. INDEC 

 
 El resultado, ordenado de mayor a menor en base a la participación femenina, permite advertir que de las 

18 categorías observadas, las mujeres tienen una participación de 50% o más, solo en 4 de las actividades 
agrupadas y son las relacionadas con: los Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 
(90.30%), enseñanza (73.81%), Servicios Sociales y de Salud (64.78 %) y servicios de organizaciones y órganos 
extraterritoriales (50%). 

Por el contrario, la participación masculina -mayor al 50%- se distribuye en las 14 ramas de actividad 
agrupada restantes, destacándose con los mayores porcentuales las ocupaciones como Construcción, Actividades 

Primarias (pesca, explotación de minas y canteras, agricultura, ganadería, caza y silvicultura), Servicios de 
Transporte e Industria Manufacturera. 

 El análisis de esta distribución arroja un primer elemento a considerar en cuanto a la existencia de una 
segregación ocupacional  (horizontal)  en el mercado laboral chaqueño, demostrado por el hecho de que existe, en 
el conjunto de actividades, ocupaciones con fuerte presencia de mano de obra femenina y otras ocupaciones 
preferentemente “masculinas”  en las cuales las mujeres tienen una participación inferior al 10%. (ver tabla Nº 1)  

 Para observar otras particularidades relacionadas con las presencias femeninas y/o masculinas en 
determinadas actividades, así como las ocupaciones que pueden considerarse “integradas” en términos de género, 
nos valemos de otro indicador que intenta medir la representación femenina y masculina  en los 18 grupos de 
actividad.  

 

Indicador de representación  

 
Hace referencia a la relación entre el porcentaje de Mujeres o Varones en una determinada actividad 

respecto del porcentaje total de Mujeres/Varones en el empleo total, es decir sobre la participación en el total de 

ocupaciones en la provincia que, como figura en la tabla  Nº 1, es de 66.68 % para los Varones y de 33.32 % para 
las Mujeres.  

 
En la fórmula la Representación = % de Población (V/M) en ocupación  

               % de población (V/M) en empleo Total 

Como nuestro objetivo es observar el comportamiento de la ocupación femenina en el mercado laboral 
chaqueño, analizamos el resultado desde ese punto de vista; así, si el valor obtenido para la representación es 

mayor que 1, significaría que las mujeres  están sobre-representadas en esa ocupación, en el sentido de que su 
participación en esa ocupación supera a la participación media de las mujeres en el empleo total de la economía. 
Por el contrario, si en la ocupación i se obtiene un valor para la representación que es menor que 1, entonces se 

dice que las mujeres están infra-representadas en ella. 

PROVINCIA DEL CHACO. Población de 14 años o más ocupada segun sexo y rama de actividad económica agrupada. Año 2001

Rama de Actividad Agrupada Varones(%) Mujeres (%)

 P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 9,70 90,30

 M - Enseñanza 26,19 73,81

 N - Servicios sociales y de salud 35,22 64,78

 Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 50,00 50,00

 H - Servicios de hotelería y restaurantes 53,31 46,69

 Z - Actividades no bien especificadas 58,53 41,47

 O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 62,42 37,58

 K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 69,69 30,31

 L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 69,71 30,29

 J - Intermediación  financiera y otros servicios financieros 72,09 27,91

 G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos72,67 27,33

 D - Industria manufacturera 85,03 14,97

 I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 91,99 8,01

 E - Electricidad, gas y agua 92,12 7,88

 A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 94,67 5,33

 C - Explotación de minas y canteras 96,15 3,85

 B - Pesca y servicios conexos 97,70 2,30

 F - Construcción 98,05 1,95

TOTAL 66.68 % (a) 33,32 % (a)

PARTICIPACION
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 En la tabla Nº 2 se muestran los resultados del cálculo del indicador para el conjunto de las 18 categorías, 
conservando el valor de la variable participación a los efectos de sumar elementos al análisis.   
 

 

 

 

TABLA Nº 2. Elaborada en base a los datos del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001. 

INDEC.-  (ver con mayor detalle en Anexo) 

 
Como se puede ver en la columna 4 de la tabla Nº 2, los valores de representación superiores a 1 indican 

una sobre representación de las mujeres en actividades relacionadas con los servicios (comunitarios, sociales, de 
hotelería y restaurantes, de salud, enseñanza y servicios de hogares privados que contrata servicio doméstico), 
quedando claramente visible una sobre representación femenina en las actividades relacionadas con la enseñanza y 

los servicios domésticos.  
Por su parte, los valores que asume la representación masculina no son tan extremos y, además, se 

distribuyen en un mayor número de actividades, lo que estaría indicando que el grueso de población femenina 
ocupada se concentra en un número menor de ocupaciones. Precisamente, el índice de Concentración que hemos 
calculado da cuenta de ello. 
 

Indicador de concentración 

 
Para su cálculo se tiene en cuenta la presencia de  mujeres/varones en una actividad determinada, en 

relación con el total de mujeres/varones ocupados. 
 
En la fórmula la Concentración= Mujeres/Varones en la ocupación i x 100 
        Total Mujeres/Varones ocupados 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede advertir que prácticamente el 68 % de las mujeres  
ocupadas desarrollan sus actividades en el servicio doméstico, en la enseñanza y en el comercio; mientras que 
actividades como la agricultura, el comercio, la industria manufacturera y la administración pública concentran la 
mano de obra masculina en un 65% en total. En la tabla Nº 3 integramos los tres indicadores de manera que 
puedan realizarse las comparaciones.  

PROVINCIA DEL CHACO. Población de 14 años o más ocupada segun sexo y rama de actividad económica agrupada. Año 2001

Rama de Actividad Agrupada Varones(%) Mujeres (%) Varones Mujeres

 P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 9,70 90,30 0,15 2,71

 M - Enseñanza 26,19 73,81 0,39 2,22

 N - Servicios sociales y de salud 35,22 64,78 0,53 1,94

 Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 50,00 50,00 0,75 1,50

 H - Servicios de hotelería y restaurantes 53,31 46,69 0,80 1,40

 Z - Actividades no bien especificadas 58,53 41,47 0,88 1,24

 O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 62,42 37,58 0,94 1,13

 K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 69,69 30,31 1,05 0,91

 L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 69,71 30,29 1,05 0,91

 J - Intermediación  financiera y otros servicios financieros 72,09 27,91 1,08 0,84

 G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos72,67 27,33 1,09 0,82

 D - Industria manufacturera 85,03 14,97 1,28 0,45

 I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 91,99 8,01 1,38 0,24

 E - Electricidad, gas y agua 92,12 7,88 1,38 0,24

 A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 94,67 5,33 1,42 0,16

 C - Explotación de minas y canteras 96,15 3,85 1,44 0,12

 B - Pesca y servicios conexos 97,70 2,30 1,47 0,07

 F - Construcción 98,05 1,95 1,47 0,06

TOTAL 66.68 % 0,33

PARTICIPACION REPRESENTACION

1
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TABLA Nº 3. Elaborada en base a los datos del Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares 2001. 
INDEC.-  (ver con mayor detalle en Anexo) 

 
Para determinar que ocupaciones pueden calificarse como “femeninas”, “masculinas” ó “integradas en 

término de género”, hemos tomado la propuesta de Cáceres Ruiz, Juan y otros, 2004 (op.cit) quienes, a partir del 

resultado que arroja el índice de Representación,  consideran un umbral de 1,25 para definir las tres agrupaciones a 
las que caracterizan del siguiente modo: 

 
Ocupaciones femeninas son aquellas en las que la representación de las mujeres es mayor a 1,25; es decir, 

son aquellas ocupaciones en las que el porcentaje de mujeres supera al porcentaje de mujeres en el empleo total 
(que en la provincia del Chaco es del 33.32%) en un 25%. Esto es lo mismo que decir que se consideran femeninas 

las ocupaciones con un porcentaje de mujeres superior al 41,62%.  
 De acuerdo a esta segmentación se pueden considerar en esta categoría las siguientes actividades, 
indicadas de mayor a menor representación 
 

• P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 

• M - Enseñanza 

• N - Servicios sociales y de salud 

• Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 

• H - Servicios de hotelería y restaurantes 
Ocupaciones masculinas son aquellas en las que la representación de los hombres es mayor a 1,25; esto 

es, son aquellas ocupaciones en las que el porcentaje de hombres supera al porcentaje de hombres en el empleo 
total (que en la provincia del Chaco es de 66.88%) en un 25%. Por tanto, se consideran masculinas las ocupaciones 

con un porcentaje de hombres superior al 84.03%.  
De acuerdo con ello, quedan calificadas como ocupaciones masculinas las actividades agrupadas en:  
 

• F - Construcción 

• B - Pesca y servicios conexos 

• C - Explotación de minas y canteras 

• A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

• E - Electricidad, gas y agua 

• I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 

• D - Industria manufacturera 
 

 

PROVINCIA DEL CHACO. Población de 14 años o más ocupada segun sexo y rama de actividad económica agrupada. Año 2001

Rama de Actividad Agrupada Varones(%) Mujeres (%) Varones Mujeres Varones Mujeres

 P - Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 9,70 90,30 0,15 2,71 1,328 24,76

 M - Enseñanza 26,19 73,81 0,39 2,22 3,825 21,57

 N - Servicios sociales y de salud 35,22 64,78 0,53 1,94 2,349 8,65

 Q - Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 50,00 50,00 0,75 1,50 0,001 0,00

 H - Servicios de hotelería y restaurantes 53,31 46,69 0,80 1,40 0,971 1,70

 Z - Actividades no bien especificadas 58,53 41,47 0,88 1,24 3,364 4,77

 O - Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 62,42 37,58 0,94 1,13 3,435 4,14

 K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 69,69 30,31 1,05 0,91 3,761 3,27

 L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 69,71 30,29 1,05 0,91 10,528 9,16

 J - Intermediación  financiera y otros servicios financieros 72,09 27,91 1,08 0,84 0,812 0,63

 G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos72,67 27,33 1,09 0,82 17,762 13,37

 D - Industria manufacturera 85,03 14,97 1,28 0,45 10,080 3,55

 I - Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 91,99 8,01 1,38 0,24 5,304 0,92

 E - Electricidad, gas y agua 92,12 7,88 1,38 0,24 1,093 0,19

 A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 94,67 5,33 1,42 0,16 26,022 2,94

 C - Explotación de minas y canteras 96,15 3,85 1,44 0,12 0,031 0,00

 B - Pesca y servicios conexos 97,70 2,30 1,47 0,07 0,160 0,01

 F - Construcción 98,05 1,95 1,47 0,06 9,174 0,37

TOTAL 66.68 % (a) 33,32 % (a)

Notas: (a) Participación de la mujer (hombre) en la i-ésima ocupación: el porcentaje de mujeres (hombres) en la i-ésima ocupación; (b) Representación de la mujer (hombre) en la i-ésima 

ocupación: porcentaje de mujeres (hombres) en la i-ésima ocupación dividido por el porcentaje de mujeres (hombres) en el empleo total (>1 sobre-representadas, < 1 infra-representadas);  

(c)Concentración de la mujer (hombre) en la i-ésima ocupación: número de mujeres (hombres) en la i-ésima ocupación respecto del total de ocupadas (ocupados), en porcentaje. En este 

trabajo se consideran ocupaciones femeninas (masculinas) aquellas en las que la representación de las mujeres (de los hombres) es mayor a 1,25. (Cáceres Ruiz, J.I; Escot Mangas, L.y otros.2004) 

PARTICIPACION REPRESENTACION CONCENTRACION

100 % (c)1 (b)
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Ocupaciones integradas en términos de género son consideradas aquellas en las que la representación de 
las mujeres/hombres está comprendida entre 1 y 1,25. De este modo, se pueden definir como  actividades 
integradas en término de género a las agrupadas como:  

 

• Z - Actividades no bien especificadas 

• O- Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 

• K - Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 

• L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 

• J - Intermediación  financiera y otros servicios financieros 

• G - Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores,  motocicletas,   
efectos personales y enseres domésticos 
 

De esta manera se puede concluir que el empleo femenino se encuentra focalizado en cinco sectores, 
observándose una clara  sobre-representación femenina en las actividades relacionadas con el servicio doméstico y 
la enseñanza, a los cuales se suman las tareas desarrolladas en los servicios sociales y de salud, servicios de 
organizaciones y órganos extraterritoriales y servicios de hotelería y restaurantes, es decir que la mano de obra 

femenina se concentra en un 28 % del total de las actividades económicas de la provincia (18 =100). 
 Por su parte, los sectores que más varones emplean son 7, destacándose entre los más sobresalientes la 

construcción, la pesca y servicios conexos y la explotación de minas y canteras; aunque también sobresalen 
actividades como la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, electricidad, gas y agua, servicio de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y finalmente la industria manufacturera. 

Finalmente, las ocupaciones integradas o mixtas quedan definidas como aquellas que muestran un mayor 

equilibrio en cuanto a la presencia de mano de obra femenina o masculina y responden a actividades re lacionadas 
con los servicios comunitarios, sociales y personales, servicios inmobiliarios, administración pública, defensa y 
seguridad social obligatoria, servicios financieros, y comercio al por mayor y menor y  reparación de artículos 
varios. 

 

La segregación vertical: Distribución de la población ocupada por categoría ocupacional 

y calificación de las ocupaciones 
 

La segregación vertical permite reconocer la concentración de mujeres y/o hombres en diferentes puestos 
jerárquicos o con distintos niveles de responsabilidad. Dado que los datos publicados por el CNPVy H del año 
2001 no presenta datos estadísticos de los niveles jerárquicos desagregados por sexo -de manera que podamos 

determinar la segregación vertical en sentido estricto-, hemos analizado la información disponible referida a: 

• Población de 14 años o más ocupada por categoría ocupacional según sexo y  

• La Distribución de Varones y Mujeres ocupados según la calificación de las ocupaciones.  

 

La categoría ocupacional 
 

La Categoría Ocupacional hace referencia a la relación de la persona que trabaja con la empresa u organismo 
para quien lo hace (10). De las relaciones laborales se distinguen las siguientes situaciones: obrero o empleado, 

patrón, trabajador por cuenta propia y trabajador familiar.  A su vez, se diferencia a los ocupados según el Sector 
en el que participan:  

 

• Sector público: está constituido por las instituciones, organismos, reparticiones y  empresas del Estado de 
las jurisdicciones Nacional, Provincial o Municipal.  

• Sector privado: está constituido por empresas, sociedades y organizaciones conformadas por particulares 
y por las organizaciones o empresas de propiedad mixta (pública y privada).  

 
De acuerdo a las definiciones que le corresponden a cada categoría ocupacional y a lo representado en el 

gráfico Nº 4, se pueden señalar algunas consideraciones en cuanto a la participación de mujeres y varones en cada 
categoría.  

Como obrero o empleado se reconoce a la persona que trabaja en relación de dependencia con un patrón, 
empresa u organismo estatal. Se considera también como obrero o empleado al trabajador del servicio doméstico y 
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al trabajador ad-honorem. En este caso la distribución porcentual de varones y mujeres se da prácticamente en 
forma igualitaria, especialmente en las actividades del sector público, mientras que el margen se amplía en el 
sector privado.  

Probablemente la razón de la mayor equiparación en los porcentuales, a diferencia de las otras categorías, 
deba buscarse en la misma definición de esta categoría dado que se incluye en ella a empleados o trabajadores del 

servicio doméstico, una de las actividades en la que las mujeres están sobre representadas según lo hemos 
analizados en apartados anteriores. 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La categoría patrón, es definida como  la persona que siendo única dueña o socia de la empresa aporta los 

instrumentos, maquinarias, instalaciones necesarias o capital, establece las condiciones organizativas del trabajo y 
emplea como mínimo a una persona asalariada, es decir tiene obreros o empleados.  

Aquí se puede observar una fuerte presencia masculina, próxima al 80%, al igual que en la categoría 

“trabajador por cuenta propia” (11) en la que se advierte aún más la predominancia de varones, lo que significaría 
que en éstas ocupaciones en las que se toman decisiones y requieren ciertas actitudes de autoridad la presencia 
femenina es muy débil. 

Un comportamiento similar al anteriormente explicado se da en la categoría “trabajador familiar”, es 
decir la que se refiere a la persona que realiza frecuentemente tareas de ayuda en la actividad de un familiar. De 
acuerdo a lo que nos muestra el gráfico, tanto el trabajador familiar con sueldo como el que no recibe sueldo están 

marcados por una fuerte presencia masculina, contrariamente a lo que se podría suponer, ya que se trata de tareas 
que se realizan en un contexto familiar y generalmente responden a cuidados de personas de ese entorno. 
  
 
 

La calificación de las ocupaciones 

 
Señalábamos en los párrafos iniciales de este trabajo que el INDEC define a la ocupación como el 

conjunto de tareas concretas que desarrolla una persona en su trabajo. La ocupación fue codificada en el Censo 

2001 con el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO-2001); dicho instrumento clasifica a las ocupaciones a 
partir de la articulación de cuatro dimensiones: carácter, jerarquía, tecnología y calificación ocupacional (12)  

En este caso nos detendremos en el análisis de la calificación ocupacional, entendida ésta como  “una 
característica objetiva del proceso de trabajo que mide la complejidad de las acciones desplegadas en dicho 
proceso. Es un atributo de las ocupaciones y no de las personas.” (INDEC, 2001, op. cit)  
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        En nuestro análisis, nos interesa destacar cómo se distribuye la mano de obra femenina según el grado de 
complejidad que requieren  las tareas que realiza, tal como lo muestra el siguiente gráfico. 

 

 
  

En una primera instancia se observa que la proporción de mujeres es mayor en ocupaciones no 
calificadas, es decir en aquellas  que se realizan tareas de escasa diversidad, utilizando objetos e instrumentos 

simples. En estas ocupaciones no se requieren de habilidades o conocimientos previos para su ejercicio, salvo 
algunas breves instrucciones de inicio.  

Por su parte, los varones tienen mayor presencia en las ocupaciones en las que se requieren ciertas 
habilidades manipulativas y conocimientos operativos de los instrumentos necesarios para su ejecución 
(calificación operativa) y en aquellas que se definen como calificación profesional, lo que supone una mayor 
capacitación formal específica y/o que requieren  experiencias laborales equivalentes. 

Donde se observa mayor paridad en la distribución es en las ocupaciones con  calificación técnica, es 
decir, aquellas donde se realizan tareas generalmente múltiples, diversas y de secuencia cambiante que suponen 
paralelamente habilidades manipulativas y conocimientos teóricos de orden específico acerca de las propiedades y 
características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las reglas específicas que rigen los procesos 
involucrados.  

  

Conclusión 

 
 Si la segregación ocupacional se entiende como la desigual distribución de hombres y mujeres en lo 
sectores de actividad económica y ocupaciones, lo analizado en este trabajo nos permite afirmar que en el mercado 

laboral de la provincia del Chaco existe este tipo de segregación.  

En primer lugar, si consideramos al conjunto de Población Económicamente Activa de la provincia, 
evidenciamos una desigual distribución entre mujeres y varones; la brecha de género de 0.6 estaría evidenciando 
que no existe paridad entre mujeres y varones en su distribución en el conjunto de la economía chaqueña. Si se 

tiene en cuenta la población  ocupada y desocupada advertimos que el grupo de mujeres conforma un colectivo 
minoritario, aunque como población desocupada, es decir en condiciones adversas, la situación es más equitativa 

para ambos sexos.  

Por su parte, el cálculo de los indicadores de participación, representación y concentración dan cuenta de 
la llamada segregación horizontal y, en este sentido, los resultados obtenidos nos permiten extraer algunas 

particularidades del fenómeno: 
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• La participación femenina, permite advertir que de las 18 categorías observadas, las mujeres tienen una 
participación de 50% o más, solo en 4 de las actividades agrupadas y son las relacionadas con: los Servicios 
de hogares privados que contratan servicio doméstico, enseñanza, Servicios Sociales y de Salud  y servicios 

de organizaciones y órganos extraterritoriales.  

• Por el contrario, la participación masculina -mayor al 50%- se distribuye en las 14 ramas de actividad 
agrupada restantes, destacándose con los mayores porcentuales las ocupaciones como Construcción, 
Actividades Primarias (pesca, explotación de minas y canteras, agricultura, ganadería, caza y silvicultura), 
Servicios de Transporte e Industria Manufacturera.   

El análisis de esta distribución nos demuestra que en el conjunto de actividades, existen ocupaciones con 
fuerte presencia de mano de obra femenina y otras ocupaciones preferentemente “masculinas”  en las cuales 
las mujeres tienen una participación inferior al 10%. 
 

Si bien los datos que hemos utilizados para determinar la existencia de una segregación vertical no 
resultan suficientes, revelan algunas particularidades a tener en cuenta:  

 

• La mayor presencia femenina se da en la categoría obrero o empleado, aunque aquí  los porcentuales  se 
muestran más equiparados para uno y otro sexo que en el resto de las categorías. 

• Los varones se destacan en las categorías patrón y trabajador por cuenta propia, hecho que estaría revelando 
que en éstas ocupaciones en las que se toman decisiones y requieren ciertas actitudes de autoridad la presencia 
femenina es muy débil. 

• Finalmente, las mujeres se destacan en ocupaciones no calificadas, mientras que los varones aparecen 
mayormente representados en ocupaciones de calificación operativa y  profesional lo que supone una mayor 
capacitación formal específica o requieren  experiencias laborales equivalentes. 

 

Citas bibliográficas 
 

(1)Véase por ejemplo los trabajos de: Albert, Rocío y otros (2005); Herrero, María José; Maté García, 
Jorge y otros (2007); Cáceres Ruiz, Juan I. y otros (2004)  

(2) Salas, C. y Leite, M. (2007:6) 
(3) Por su parte, Cáceres Ruiz y otros (2004:1) señalan que “el fundamento del fenómeno de la 

segregación ocupacional y sectorial de género se puede encontrar, entre otras, en la teoría del capital humano 
(Brown y Corcoran 1997); en las versiones del modelo de preferencia por la discriminación de Becker (1957) en 
las que, o bien los empleados o bien los clientes de la empresa tienen prejuicios respecto del trabajo femenino; en 
el “modelo del amontonamiento” (crowding model) de Bergmann (1986); o en la teoría del mercado de trabajo 
dual (Goldin 1986, y Bulow y Summers1986).  

(4) Población económicamente activa: la integran las personas  que tienen una ocupación o que sin tenerla 

la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. 
(5) La definición de ocupado incluye a quienes realizaron tareas regulares de ayuda en la actividad de un 

familiar, reciban o no una remuneración por ello y a quienes se hallaron en uso de licencia por cualquier motivo. 
Se excluye de la actividad económica los trabajos voluntarios o comunitarios que no son retribuidos de ninguna 
manera. 

 (6) Se define como Brecha de género a la diferencia proporcional entre indicadores – tasas o porcentajes- 

correspondientes a mujeres y varones en determinada categoría. Para la mayoría de los indicadores se calcula 
como el cociente entre el valor de las mujeres respecto al correspondiente a los varones. Cuando el valor es igual a 
uno, la proporción de varones y mujeres en determinada situación es similar, es decir hay paridad. Cuando es 
inferior a la unidad expresa una brecha negativa para las mujeres. Así, una brecha de 0.5 expresa que entre las 
mujeres, el porcentaje en determinada situación es la mitad que entre los varones. Cuando es mayor que uno, 
denota una brecha positiva a favor de las mujeres. (INDEC-UNICEF, 2001) 

(7) INDEC, 2001(Definiciones Censo) 
(8) De acuerdo a la definición del INDEC la rama de la actividad económica agrupada se conformó por 

categorías de tabulación compuestas por un dígito alfabético correspondiente a la clasificación CAES homóloga 
CIIU-3. A a Q más Z; ésta última describe a las actividades no especificadas claramente). Para obtener mayores 
detalles acerca de la clasificación ver: Clasificación de Actividades Económicas para Encuestas Socio-
demográficas del MERCOSUR. Apéndice Metodológico. INDEC. 2001. 

 (9) Cáceres Ruiz, y otros (2004).- 
(10) La relación laboral se define considerando el trabajo principal, siendo este último, el que al censado le 

llevó más horas durante la semana anterior al censo. Si el censado tiene dos ocupaciones en las que trabaja la 
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misma cantidad de horas, se debe optar por aquella en la que percibe el mayor ingreso. (INDEC, Definiciones 
CNPVH2001.pdf) 

(11) Definida como la persona que siendo única dueña o socia de la empresa aporta los instrumentos, 
maquinarias, instalaciones necesarias o capital, desarrollando su actividad sin contratar a ninguna persona 

(12) La calificación de las ocupaciones distingue: 

a.- Calificación profesional: son aquellas en las que se realizan tareas múltiples, diversas y de secuencia 
cambiante, que suponen conocimientos teóricos de orden general y específico acerca de las propiedades y 
características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las leyes y reglas que rigen los procesos. Estas 
ocupaciones requieren de conocimientos adquiridos por capacitación formal específica y por experiencia laboral 
equivalente.  

b. Calificación técnica: son aquellas en las que se realizan tareas generalmente múltiples, diversas y de 

secuencia cambiante que suponen paralelamente habilidades manipulativas y conocimientos teóricos de orden 
específico acerca de las propiedades y características de los objetos e instrumentos de trabajo y de las reglas 
específicas que rigen los procesos involucrados. Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades 
específicas adquiridos por capacitación formal previa y/o experiencia laboral equivalente .  

c. Calificación operativa: son aquellas en las que se realizan tareas de cierta secuencia y variedad que 
suponen atención, rapidez y habilidades manipulativas así como ciertos conocimientos específicos acerca de las 

propiedades de los objetos e instrumentos utilizados. Estas ocupaciones requieren de conocimientos y habilidades 
específicas adquiridas por capacitación previa y/o experiencia laboral.  

d. No calificada: son aquellas en las que se realizan tareas de escasa diversidad, utilizando objetos e 
instrumentos simples, o en muchos casos el propio cuerpo del trabajador. Estas ocupaciones no requieren de 
habilidades o conocimientos previos para su ejercicio, salvo algunas breves instrucciones de inicio.  

e. Información insuficiente: son respuestas que permiten reconocer otras dimensiones de la ocupación pero 

que no permiten identificar la calificación  
f. Calificación ignorada 
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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 en 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. 
 

 

 

NORMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA 
 

 

Los trabajos recepcionados por el Consejo de Dirección, serán sometidos para su aceptación y 
publicación a una evaluación externa por parte de uno de los miembros del Comité Asesor Científico, designado 
por el Comité Editorial según su especialidad geográfica, y que deberá expedirse sobre su acepción o no por 
escrito. 

El dictamen del miembro del Comité Asesor Científico es INAPELABLE. 
Una copia del dictamen del árbitro o referí externo será enviada por parte del Consejo de Dirección al 

autor del trabajo. 
 

Los trabajos deberán ser enviados a Investigaciones y Ensayos Geográficos. Revista de Geografía . 
Carrera de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Formosa. Campus Universitario. 

Avenida Gobernador Gutnisky 3.200. Formosa. (3.600). Formosa. Argentina. Teléfonos (03717) 454004 – 454009 
– 452473. 
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Órdenes de suscripción 
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Suscripción 

 

 

  Individual: $50 
  Institucional: $100 
  Exterior: Agregar $10 

 
 
  NOMBRE ................................................................................................ 
  DIRECCIÓN ........................................................................................... 
  CIUDAD ................................................................................................. 
  CÓDIGO POSTAL ................................................................................. 

  PROVINCIA/ESTADO... ....................................................................... 
  PAÍS ........................................................................................................ 
  TELFAX ................................................................................................. 
  E-MAIL .................................................................................................. 
 
 

Carrera de Geografía 
Facultad de Humanidades 

Universidad Nacional de Formosa. 
Campus Universitario. Avenida Gobernador Gutnisky 3.200. 

Formosa. C.P. (3.600) 
Formosa. Argentina. 

 
Para mantener comunicación con el Director: Domicilio particular: Dr. Ricardo Omar Conte. Segundo 

Sombra 1955. C.P (3600) Formosa Capital. Provincia de Formosa. T.E. (03717) 434997. E.mail:  

roconte@fibertel.com.ar  
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Investigaciones y Ensayos Geográficos: Universidad Nacional de Formosa/ dirigida por 

Ricardo Omar Conte – 1º ED. – Formosa: Editorial de la Universidad Nacional de Formosa, 

2011. Revista de periodicidad anual de la Carrera de Geografía de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad Nacional de Formosa. 

 

      ISSN 1668-9208 

1. Geografía – Teoría. I. Conte, Ricardo Omar, dir. 
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