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In/ seguridad alimentaria en la Quebrada de Humahuaca-Jujuy. Una 

revisión de estudios locales para el análisis de 

preferencias/valoración de alimentos y estado estado nutricional 

 

In/ food security in the Quebrada de Humahuaca-Jujuy. A review of local studies for 

analysis of food preferences/assessment and nutritional status 

 

Patricia Marisel Arrueta1 

 

 

Resumen  

Los procesos y cambios de larga duración que se han producido en la Quebrada de 

Humahuaca-Provincia de Jujuy, la definen como un territorio complejo y diverso en el ámbito 

sociocultural y la configuran como una población objeto de múltiples análisis. 

Ubicado en la problemática de la seguridad alimentaria, este trabajo se fundamenta en los 

antecedentes de las investigaciones realizadas sobre el tema alimentario en la localidad 

andina de Humahuaca, para reconocer las transformaciones y riesgos que afectan la salud 

nutricional de la población. 

El objetivo es sistematizar la información dispersa para comprender cómo se presentan los 

pilares de la seguridad en el territorio: disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad; tema que 

no ha sido considerado de manera integral en trabajos anteriores. De esta manera, pensar en 

nuevos aportes relacionados con la preferencia/ valoración y estado nutricional en poblaciones 

rurales de quebrada2. 

 

Palabras claves:  

Seguridad alimentaria- preferencia- valoración alimentos- estado nutricional- Quebrada de 

Humahuaca 

 

Abstrac  

The processes and changes of long duration that have taken place in the Quebrada de 

Humahuaca-Province of Jujuy, define it as a complex and diverse territory in the socio-cultural 

field and configure it as a population object of multiple analysis. 

 
1 Antropóloga social y Doctora en Ciencias Sociales. Becaria Posdoctoral Conicet UE-CISOR 
(CONICET/UNJu). Docente FHyCS-Universidad Nacional de Jujuy  
e-mail marrueta@cisor.unju.edu.ar 
 
2 El presente trabajo contituye un avance de revisión de investigaciones, en el marco del estudio 
Preferencia/valoración de alimentos en la Quebrada de Humahuaca, y su relación con la seguridad 
alimentaria y el estado nutricional.  Proyecto Institucional CISOR de Beca Postdoctoral (2020-2022). 
 

mailto:marrueta@cisor.unju.edu.ar
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Located in the problem of food security, this work is based on the background of the research 

carried out on the subject of food in the Humahuaca Andes, to recognize the transformations 

and risks that affect the food health of the population. 

The objective is to systematize the dispersed information in order to understand how the pillars 

of security in the territory are presented: availability, accessibility and sustainability; a topic that 

has not been considered in an integral way in previous works. In this way, to think of new 

contributions related to preference/evaluation and nutritional status in the rural populations of 

the ravine. 

Keywords:  

Food safety - preference - food assessment - nutritional status - Quebrada de Humahuaca 

 

Introducción  

La Quebrada de Humahuaca como geografía nativa es un fondo de valle, fértil por su 

vegetación rodeado de coloridas cadenas montañosas y ríos de montañas, ubicada en el 

sector norte de la provincia de Jujuy. Registra una temprana ocupación humana, 

aproximadamente 8.000 años antes de Cristo (a.C.)  y procesos de desarrollo organizacional 

de gran intensidad favorecidas por las condiciones ecológicas del entorno (Lorandi y Ottonello 

1897; Lauricella y Arano 2020). Durante la ocupación incaica, año 1480, la Quebrada de 

Humahuaca quedó integrada al sector sur del Tawantinsuyu3, por constituir un espacio natural 

y cultural estratégico de los andes centro-sur del imperio incaico. 

Sus valles andinos constituyeron el hábitat de numerosas especies de plantas silvestres, que 

pasaron por procesos de evolución, domesticación y selección hasta obtener variedades 

alimentarias tales como granos, quinua, maíces, tubérculos, papas oca, frutas y carnes de 

camélidos -llama y vicuñas-.  

Estos alimentos, desde épocas precoloniales,conformaron la dieta cotidiana de las 

poblaciones agroalfareras y en conexión simbolico-ritual con la naturaleza y sus  deidades; 

que confluyeron en festividades agrarias, celebradas por las familias quebradeñas y de toda 

la región andina. 

Procesos posteriores de ocupación colonial y asentamientos contemporáneos, diversificaron 

los patrones alimentarios y productivos locales. La declaración internacional de la Quebrada 

de Humahuaca como patrimonio cultural y natural de la humanidad, proclamada por la 

UNESCO en el año 2003, resultó un cambio significativo en el estilo de vida de gran parte de 

sus pobladores agro-pastoriles y alfareros.  

Estudios de distintas vertientes disciplinares reconocen que a partir de la declaración jurídica 

e internacional del territorio como patrimonio mundial, se intensificaron las transformaciones 

en los sistemas de producción local y de consumo de alimentos de origen nativo, empujados 

por presiones sociales-culturales, económicas y tecnológicas derivadas de un mercado 

foráneo que transfiguraron las prácticas habituadas. Al activarse los flujos migratorios de 

carácter comercial y turísticos nacionales e internacionales, se rediversificó el contexto local 

 
3 Tawantinsuyo es el territorio politico, social, administrativo  dominado por el poderío incaico compuesto 
por 4 regiones o suyos: Chinchaysuyo, Contisuyo, Qollasuyu y  Antisuyo.  La Quebrada de Humahuaca 
fue parte del Qollasuyu, y  una de las cinco provincias principales instaladas en el Noroeste Argentino, 
con capital en el pukara de Tilcara.(Lauricella y Arano 2020:13) 
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y la identidad indígena-campesina de la región (Karasik 1994; Romaguera, et.al 2007; Arzeno 

y Troncoso, 2012; Cordova 2015; Fabrón. 2014; Mancini y Tommei, 2012) 

Variaciones en el estado nutricional, fueron uno de los efectos consecuentes en sus 

habitantes. A los índices precedentes de desnutrición hallados en estas poblaciones de altura 

(Alderete y Bejarano, 2017; Aparicio et.al, 2012; Dipierri, Bejarano y Alfaro, 2008) los distintos 

grupos etareos comenzaron a presentar sobrepeso y/u obesidad; conformando hogares con 

familias con una “doble carga nutricional” (Romaguera D. et.al 2007; Bassett, et, al 2013). 

Tales antecedentes forman un territorio, reconfigurado, donde conviven dos modelos 

alimentarios y de consumo. Romaguera y otros (2008) lo definieron como un “patrón similar al 

occidental” y el otro un “patrón similar al andino”. La constrastación de estos conceptos se 

remiten exclusivamente a indicadores nutricionales, dejando de lado cuestiones y factores 

diversos que inciden sincrónicamente, cuestión que retomaremos más adelante.  

Ahora bien, para la comprensión de la temática en la Quebrada de Humahuaca se planteo el 

siguiente interrogante: 

¿Cómo se presentan los componentes de la seguridad alimentaria: disponibilidad, 

accesibilidad y sostenibilidad; para nuevos cuestionamentos en el estudio de lo alimentario, 

en la zona de interes? 

 

Antecedentes de investigaciones 

La literatura habida sobre la localidad de Humahuaca es rica y diversa como la historia de su 

territorio. La composición de su geografía atrajo la atención de estudiosos e intelectuales de 

distintos campos de las ciencias, asi como afiscionados a la cultura y la naturaleza. 

En materia de seguridad alimentaria, pocas son las investigaciones abocadas a esta temática 

si la comparamos con las producidas en las otras regiones de los Andes Centro Sur, incluso 

en toda America Latina.  

Los estudios de referencia social conjugan desarrollos epistemológicos, metodológicos y  

empíricos de disciplinas como la antropología social y de la alimentación, antropología 

biológica y ciencias de la nutrición.  

Los de índole antropológicos (Arzeno y Troncoso 2012; Mancini y Tommei 2012; Castro y 

Fabron 2018; Fabron 2014) relacionan el objeto de sus análisis con el marco teórico de la 

soberanía alimentaria. Analizan las características de la agricultura familiar y los patrones 

alimentarios pasados y presentes asi como las representaciones  sociales, prácticas y saberes 

de la población de origen, a partir de las cuales se establecen dinámicas alimentarias que se 

transmiten de generación en generación en el contexto de desarrollo local como en lugares 

de destinos a donde migran los individuos quebradeños.  

En estos trabajos, el uso de la metodología cualitativa permitio dar cuenta de: 

 

[…] un proceso de transmisión sujetado tanto a la oralidad como a las prácticas 

mismas de elaboración de los alimentos que componen la memoria social 

colectiva, al recordar a sus madres o abuelas elaborar los platos y/o participar 

de actividades (producción de especies vegetales, recolección o pastoreo de 

animales), asi como el consumo de comidas andinas a partir de la provisión de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3205871
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los elementos alimenticios de los “minoristas étnicos” concentrados en las ferias 

(Castro y Fabron 2018:23)  

Los que se enfocan en la antropología de la alimentación como subdiciplina (Lodi 2009, 

Cordova 2015), problematizan las estrategias de consumo de las unidades domésticas 

familiares de la zona y utilizadas bajo el modo productivo “capitalista”. Proceso que “produjo 

desarticulación de las relaciones sociales preexistentes y sustitución por relaciones basadas 

en la propiedad privada que generaron cambios alimentarios por las nuevas formas de 

mercado y necesidad de contar con un ingreso en dinero para poder acceder a los 

satisfactores” (Lodi, et.al 2009:3).  

Los resultados se complementan a los obtenidos en una investigación doctoral del autor Díaz 

Cordova, titulada: Antropología alimentaria de la Quebrada de Humahuaca. La misma abordó 

aspectos de la soberanía y seguridad alimentaria al relacionar modos de producción, patrón 

alimentario y sus efectos sobre el cuerpo y la salud de la población quebradeña.    

Metodologicamente, los estudios se sostuvieron de técnicas cualitativas etnográficas 

(entrevistas, observación) y/o cuantitativas (analisis de redes sociales) para analizar los 

comportamientos alimentarios diferenciados entre las unidades domésticas de la zona. 

Por otra parte, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy Investigadores 

especialistas en el ámbito local (Alderete y Bejarano. 2017; Aparicio M; Bejarano I; Garrod. T; 

Alfaro.E; Dipierri. J 2012)  con trascendencia en estudios de antropologia biológica en 

poblaciones de altura para el abordaje del estado nutricional en particular aplican técnicas 

antropométricas para mediciones de peso y talla. Señalan que los indicadores nutricionales 

relevados en relación al tipo de alimentación cotidiana, evidencian que el estado de salud es 

menos favorable que las situadas próximas al nivel del mar. Condiciones que no han variado 

en el tiempo y son congruentes con las desigualdades socioeconómicas, ambientales y 

biológicas existentes.  

En correlación, otro par de investigaciones de carácter nutricional (Romaguera et. al 2008; 

Bassett, et. al 2013; 2014) sostienen que los patrones dietéticos dominantes encontrados en 

poblaciones andinas son dos: un patrón "similar al occidental" con énfasis en alimentos no 

autóctonos (presente en áreas urbanas de la región de quebrada) que reflejan las 

consecuencias resultantes de la “transición nutricional” al asociarse con una peor calidad (por 

consumo de macronutrientes) de la dieta y, un patrón "similar a los andinos" que incluye una 

variedad de cultivos autóctonos con un alto nivel de desarrollo durante la temporada de 

poscosecha, que se asocian a una mayor calidad de la dieta presente en algunas zonas 

rurales desarrolladas de la región. 

Los resultados antropométricos revelaron “una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, en 

grupos adultos, y transición nutricional en edades jóvenes” (Romaguera. D, et.al. 2008, p. 

392). Los análisis valoraron la composición típica del plato principal determinando que se 

compone principalmente de:   

[…] arróz, pasta, harina de trigo o maíz acompañada por tubérculos o huevos, 

o pocas hortalizas y carne de vaca o de llama, constituyendo de esta manera 

una dieta monótona, con alto consumo de azúcares (bebidas azucaradas y 

dulces) y productos elaborados con harinas refinados (Ibidem, p.393). 
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Los estudios sugieren que éstas poblaciones estarían en etapas tempranas de “transición 

nutricional” y conforman “hogares con doble carga de malnutrición”, es decir existencia de 

personas con falta y exceso de peso en el mismo hogar: 

[…] La presencia de esta doble carga se debe al cambio de alimentación que 

está teniendo lugar en los países en desarrollo. Estos países acusan menores 

niveles de actividad física y un cambio en su dieta, que incluye mayor consumo 

de grasas y azúcares…Punto de partida para reincorporar productos 

autóctonos de la región y fomentar consumos de alimentos más saludables y 

una dieta menos monótona (Bassett, et. al 2013:123). 

Del conjunto de líneas de investigación recabadas en la Quebrada de Humahuaca no se 

registra datos/información actualizada, además, no se centran en la seguridad/inseguridad 

alimentaria como marco epistemológico de análisis. Más bien abordan aspectos procesuales 

y fragmentados que problematizan la soberanía alimentaria por un lado y la alimentación/ 

nutrición por el otro, no articulando para el análisis todos sus componentes: disponibilidad, 

accesibilidad y sostenibilidad. Propósito a considerar en este artículo.   

 

In/seguridad alimentaria y estado nutricional 

Un aspecto esencial de la salud humana es la seguridad alimentaria entendida como la 

adecuada alimentación resultante de un buen equilibrio entre el acceso a alimentos y los 

requerimientos nutricionales. Calvo y Aguirre (2005:79) definen la seguridad alimentaria como 

“el derecho de todas las personas a tener una alimentación cultural y nutricionalmente 

adecuada y suficiente”, y se basa en tres elementos fundamentales, la disponibilidad, el 

acceso/ uso y estabilidad/sostenibilidad alimentaria. 

El ingreso económico es uno de los principales factores asociados a la seguridad en términos 

de disponibilidad y acceso, pero las prácticas de los hogares en cuanto a la selección, 

preferencia y distribución de recursos, también contribuyen de manera significativa a la calidad 

de la alimentación familiar. Los efectos de la falta de seguridad alimentaria se observan, en 

general, de modo indirecto a través de manifestaciones tardías y casi siempre irreversibles en 

la salud.  

Las alteraciones en el crecimiento físico y el desarrollo mental; los cambios anormales de 

peso corporal, con deficiencias y excesos; la morbilidad aguda y crónica; las limitaciones en 

el rendimiento escolar y en la productividad del adulto, así como la mortalidad en todos los 

grupos de edad, son algunas de las expresiones a corto y mediano plazo de la inseguridad 

alimentaria (Godfray, et.al 2010).  

Estudios a nivel mundial (Smith, 2000) consideran que a pesar del incremento en la 

producción de alimentos a nivel global, la dieta de más de una de cada siete personas en el 

mundo no aporta suficiente valor protéico y energético y que en ese sentido la inseguridad 

alimentaria en países de altos y medianos ingresos se debe en gran medida a la distribución 

desigual de los recursos. 

Los realizados en países industrializados, en cambio, encontraron que los hogares de bajos 

ingresos, con mujeres como jefas de hogar, de grupos raciales minoritarios y con bajo nivel 

de educación presentaban en mayor proporción condiciones de inseguridad alimentaria, la 

que comúnmente resultaba en patologías relacionadas con la dieta (Franklin et.al  2012). Tal 

es asi que Latinoamérica se ha caracterizado por hallarse en “transición epidemiológica” en 
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gran medida por la modificación de las dietas tradicionales con la introducción de alimentos 

procesados con alto contenido de grasa, sal, azúcar, aún en áreas rurales (Popkin2017). 

En Argentina, una encuesta de hogares en 9 provincias del norte argentino, realizada en 2004 

(Bolzán y Mercer, 2009), en el 69,5% de los hogares algún miembro había experimentado 

hambre y el hambre severa variaba de un 38,0 a 48,0%, según las provincias. Se constató 

también una asociación significativa entre la percepción de hambre y la prevalencia de baja 

talla en los niños. Asi mismo las poblaciones con un nivel socioeconómico y ocupacional muy 

bajo se encuentran cubiertas por algún tipo de ayuda o participa en algún programa de 

alimentación del gobierno (CEPAL 2009; LONGHI et.al s/a). Cuestiones sociales y políticas 

que no han logrado, al tiempo, erradicar las problemáticas asociadas al hambre y pobreza en 

nuestro país.  

En la Provincia de Jujuy, el estado nutricional se ha caracterizado históricamente por alta 

prevalencia de bajo peso y baja talla en niños (D. Romaguera y otros 2008, Alderte y Bejarano 

2017). A lo que se suma, en la actualidad, prevalencía del sobrepeso y la obesidad infantil con 

tasas alarmantes que rondan en el 17% para el sobrepeso y el 22% para la obesidad (Íbidem, 

2017).  

Otro aspecto para medir niveles de seguridad/inseguridad alimentaria es el estado  de riesgos 

constante en los que se encuentran una población derivados de daños sociales, ambientales 

y económicos, como por ejemplo la muerte o lesiones de personas, daños a las propiedades, 

medios de subsistencia, interrupción de actividad económica, deterioro ambiental, entre otros. 

El riesgo depende de la confluencia de factores de amenaza y factores de vulnerabilidad 

medioambiental. 

En este sentido los estudios de la zona se reducen a dar cuenta de los procesos de 

capitalización de la economia e internacionalización cultural y social que han dinamizado los 

hábitos alimentarios de sus pobladores,casi siempre con un impacto negativo en la salud y 

desarrollo de la población.  

Ahora bien, considerar los riesgos a la que se halla expuesta constantemente una población 

resultaría un abordaje integral para el estudio y seguimiento de la in/seguridad alimentaria.  

 

Preferencia y valoración de alimentos 

La dieta en zonas rurales que tiende a ser rica en cereales, frutas y vegetales, no estaría 

exenta del impacto de los procesos de cambio en la alimentación (Popkin 2017). En la 

cotidianeidad alimentaria las familias campesinas de la región andina recurren a productos 

propios, ya sea de origen andino o andinizados y productos urbano-industriales. Los alimentos 

andinos como la papa y el maíz tienen fuerte incidencia en la formación de patrones 

alimentarios culturales. Este tipo de alimentos conforman logros importantes de significación 

y valor histórico-cultural, centrales para la conservación y desarrollo sociocultural de las 

comunidades. Algunos autores reportan que los alimentos andinizados como la cebolla, la 

zanahoria, la cebada o el trigo, no distorsionan el valor nutritivo y uso tradicional de los 

alimentos andinos. Alrededor de estos alimentos se desarrolla también una carga valorativa 

que incluye su aporte a ingresos monetarios (Aguilar et.al 2002). Por otro lado, la introducción 

de alimentos industrializados altos en contenido de grasa, azúcar y sal, puede desplazar el 

consumo de alimentos saludables y contribuir al aumento del sobrepeso y la obesidad (Lopez 

de Blanco  y Carmona 2005; Pérez Izquierdo 2018). Las preferencias sobre los alimentos que 
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se consumen están influenciadas por determinantes sociales y culturales, como el contexto 

cultural, las normas sociales y la influencia de los medios y recursos de información 

(Haghighian Roudsari et. al 2018). El significado y la valoración que se hace de un elemento, 

involucra características y significados simbólicos atribuidos al producto (Desmet, Hekkert 

2007). Estos significados y valores pueden influir sobre el establecimiento de patrones de 

consumo, particularmente en cuanto a preferencias por productos de dietas tradicionales, de 

adecuado valor nutritivo versus alimentos altamente procesados.  

La introducción de este tipo de alimentos se promueve a través de potentes estrategias 

publicitarias que, entre otras, se enfocan en promover su valoración y en asociarlos al alcance 

de mejores estatus sociales (Olivares, Yáñez y Díaz 2003; Díaz Ramírez et.al 2011; Araya, 

Atalah 2002; Campos Rivera,Lagunes 2014). La incorporación de estos alimentos procesados 

puede incidir directamente sobre la calidad de la ingesta de nutrientes y también absorbiendo 

recursos económicos que podrían ser direccionados a mejorar la capacidad de las familias en 

mantener niveles adecuados de nutrición y seguridad alimentaria. 

El análisis de las preferencias de consumo sea por disponibilidad, accesibilidad o favoritismos 

(locales o industriales) por el gusto y facilidad en el consumo resultan variables a tener en 

cuenta cuando tratamos con hogares que combinan en su dieta alimentos saludables y/o no 

saludables o bien que aun están en etapa de transición epidemiológica.  

 

Disponibilidad en la Quebrada de Humahuaca 

Disponibilidad alimentaria, según la FAO (2015), tiene en cuenta la producción, las 

importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria, que poseen una población, 

contando las perdida postcosecha y las exportaciones. 

En materia de produccion local, los pobladores de la Quebrada de Humahuaca abastecen su 

consumo diario con los alimentos procedentes de la agricultura, pastoreo, y en menor grado 

de la ganadería y del intercambio en ferias comunitarias, prácticas generacionales de 

producción y reproducción social de las familias campesinas andinas favorecidas por el 

entorno agroecológico.  

Estas prácticas de subsistencia de tipo campesina se complementan con la actividad  hortícola 

que concentra cultivos de lechuga, acelga, zanahoria, cebolla, tomate, pimiento, perejil, apio, 

remolacha, zapallito, haba, arveja, maíz, papa, oca, ulluco (PROSAP 2015), que en la 

actualidad adquieren características de una producción “hortícola comercial” de pequeñas 

explotaciones agrícolas familiares, que venden en ferias locales, provinciales y mercados 

intraregionales (Arzeno 2008; Fabrón 2014). 

En el último tiempo a partir del uso y aplicación de tecnologías agroecológicas se agregaron 

valor en forma semiartesanal a la producción local, para la fabricación de sopas de hortalizas, 

productos deshidratados de tomate, remolacha, manzana, pera, banana, cereales andinos a 

base de quínoa y sales saborizadas, todos derivados de la producción primaria, asi como otras 

actividades de recuperación de la producción tradicional realizado por organizaciones como 

la Red Puna, la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles (CAUQueVa) 

y programas CEDAF 4. 

 
4Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Familiar. Universidad Nacional de Jujuy. 
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La región paso a producir cantidades variadas y suficientes de alimentos obtenidos de su 

productividad local, que en términos generales satisfacen las necesidades de consumo y 

monetarias de sus pobladores. 

Tal es así que el patrón alimentario de la quebrada, se vale de los recursos que ofrece la 

estructura económica en la que la unidad doméstica se encuentra inserta, “que son de índole 

monetario, pero también vinculadas con la ecología del lugar y con la posición socioeconómica 

de las unidades domésticas (que exceden el mero marco de ingreso en dinero)” (Córdova 

2015:45) 

En los términos de seguridad, alimentarse de los productos derivados de las prácticas 

agrícola-ganaderas locales y de aquellos que el mercado exibe no aseguran una alimentación 

sana en los grupos familiares. Si bien es mayor la posibilidad de selección de alimentos en el 

territorio, las elecciones no son siempre saludables. Tal es el caso de la Quebrada de 

Humahuaca donde los estudios registraron que en el ultimo tiempo aumentó el nivel de 

consumo de comestibles ricos en azúcares y grasas incidiendo directamente en la salud 

nutricional de las generaciones mas jóvenes, expuestas a los cambios globales de consumo 

de productos importados de variable calidad.  

 

Accesibilidad y dieta 

Para estimar la accesibilidad alimentaria de una población, hay que considerar no solo la 

disponibilidad de recursos, sino también la accesibilidad física a los medios de producción 

(tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento en propiedades alimentarias). Para ambos 

media la factibilidad económica/monetaria en los grupos consumidores y una utilización 

biológica5 para un régimen de alimentación adecuada y en pos de satisfacer necesidades 

primordiales y de calidad nutritiva que no recaigan en la inseguridad alimentaria. Además, las 

condiciones materiales de vida (habitabilidad, entorno laboral, ingreso) también deben ser 

favorables para el crecimiento y desarrollo apto de las personas.  

La mayor parte de la población de Humahuaca se concentra en localidades, denominadas 

parajes, donde solo dos de ellas tienen más de 2.000 habitantes. Estas familias pertenecen al 

sector de la agricultura familiar (AF) y en muchos casos conforman comunidades aborígenes 

o grupos de pequeños productores coperativizados (Lodi, 2009). 

Muchos se han visto empujados a elegir variedades impuestas por el mercado, lo cual ha 

traído aparejado la consiguiente pérdida de pautas culturales inherentes a los cultivos 

ancestrales; los perjuicios en los precios de los productos causados por la intermediación y el 

precio de los insumos agrícolas, sumado a la pérdida de cosechas por anomalías climáticas 

o a las alteraciones propias de los mercados de consumo. 

El resultado, un cambio generalizado de la dieta hacia un aumento del consumo de azúcares 

y granos refinados (Bassett, et.al 2013), y poblaciones en constante transición nutricional. 

Este estado intermedio en el que se encuentran las familias de la quebrada, son una categoría 

a considerar en el analisis de preferencias y valoraciones alimentarias, que en parte van a 

 
5 Utilización biológica a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, 
para lograr un estado de bienestar nutricional que satisfaga todas las necesidades fisiológicas. Este 
concepto pone de relieve la importancia de los insumos “no alimentarios” en la seguridad alimentaria. 
(FAO, 2007) 
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depender también de las habilidades de sustentabilidad productiva, medioambiental y de 

consumo.  

 

Estabilidad/sostenibilidad de la alimentación  

Escasas son la investigaciones aplicadas a solventar las condiciones de inseguridad 

alimentaria presentes en el territorio o que asistan a la estabilidad en el caso de los hogares 

rurales con disponibilidades y acceso a recursos de autosubsistencia que no poseen riesgos 

que amenacen su dieta. 

Una parte de los proyectos están abocados a la recuperación de variedades tradicionales e 

incluirlas dentro de un sistema de agricultura sustentable. Desde la óptica agroecológica los 

estudios están vinculados a el seguimiento agrícola-ganadero y acompañamiento a pequeños 

productores para la readecuación y sostenibilidad de las prácticas productivas locales 

“tradicionales”; útiles como medios de consumo diario o para emprendimientos para el acceso 

a recursos sustentables destinado a poblaciones asalariadas, tal es el caso de los proyectos 

CEDAF (Centro de Estudios para el Desarrollo de la Agricultura Familiar) de la Universidad 

Nacional de Jujuy. 

Pero en sectores urbanizados de la quebrada las transiciones alimentarias dadas por los 

procesos de capitalización de los sectores, consumo global y preferencias alimentarias 

conforman hogares con una doble carga nutricional, donde conviven integrantes con 

obsesidad/sobrepeso y bajo peso/desnutrición.  

La cuestión esta en que las intervenciones dirigidas a mediar y reducir las problematicas 

alimentarias “trabajan desde programas destinados a asistir la desnutrición contrario a los 

programas de prevención de la obesidad, por ejemplo para reducir el exceso de peso 

recomiendan una dieta baja en grasas, lo que tiene efectos adversos para los miembros del 

hogar con bajo peso” (Bassett, et.al 2013:122), y sin condiderar que estamos hablando de 

poblaciones de altura de bajas temperaturas, alejadas de las grandes urbes, con niveles socio-

economicos bajos y atenciones sanitarias hospitalarias insuficientes. Componentes no 

siempre contemplados en los programas de promoción y prevención de la salud. 

  

Aportes finales  

Los problemas de inseguridad alimentaria en una población ocurren cuando los alimentos no 

son fácilmente accesibles y los hogares tienen dificultades para obtener alimentos adecuados 

(FAO 2007, 2011, 2015). Producir para comer, ha sido una práctica cotidiana de poblaciones 

originarias rurales de la Quebrada de Humahuaca. La dieta basada en productos de la agro-

ganaderia local garantizaron una nutrición estable y favorable para el crecimiento y desarrollo 

de los habitantes durante largos periodos. Pero estas prácticas no se han sostenido en el 

tiempo debido a la incidencia de componentes de riesgos como la capitalización de la mano 

de obra y/o producir a demanda de un mercado externo, dependencia económica, la 

globalización, el turismo, la urbanización de la quebrada, pérdida de cosechas por anomalías 

climáticas, entre las más visibles. Estas dificultades llevan a la mayoría de los productores y 

habitantes a vivir en una situación de inestabilidad e incertidumbre constante.  

Tal es el caso de la disponibilidad y acceso a recursos alimentarios para la ingesta diaria, que 

en las poblaciones de la quebrada, tiende a ser deficientes ya que los ingresos en dinero son 

escasos por las condiciones a las que se hallan expuestas las comunidades originarias, 



 

21 
 

21 

                    IEG GEOREVISTA UNAF - VOLUMEN II 

AÑO XVII – NÚMERO 17 

campesinas empobrecidas; a diferencia de lo que ocurre en las áreas urbanas donde la 

alimentación tiende a ser diversa con un alto consumo de productos importados, que no quiere 

decir mejor, y donde también la disponibilidad, utilización y acceso son variadas y desiguales.  

Partiendo de los antecedentes de estudios en relación al contexto geográfico, socio- cultural, 

económico y productivo de la quebrada, este trabajo para el analisis y comprensión del 

sistema alimentario integró los elementos que definen la seguridad e inseguridad presente en 

la zona. Proceso de suma importancia para recabar información y articular a posteriori con el 

estudio empírico de las preferencias/valoraciónes de alimentos y su relacion con el estado 

nutricional en poblaciones rurales.  
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La geografía en la conformación del Estado-Nación argentino a 

fines del siglo XIX. Una mirada desde la construcción del poder 

 

Facundo Iglesias6 

Resumen 

El presente trabajo es un primer avance sobre el papel de la ciencia geográfica en el proceso 

de construcción del Estado-Nación argentino a fin del siglo XIX. El interés radica 

principalmente en profundizar el análisis de la geografía moderna y sus construcciones 

discursivas dominantes proyectadas en el espacio. Entendemos en este caso que la geografía 

como práctica de poder fue relevante en la construcción de territorios y de significaciones 

simbólicas aplicadas al “desierto” que se deseaba conquistar. La configuración de un modelo 

de país y de un territorio argentino fue parte de la arquitectura del discurso nacional que 

necesitó para su ejecución de una geografía oficial. 

Palabras clave:  

TERRITORIALIDAD-ESPACIALIDAD-PODER-ESTADO-NACIÓN 

Resumo 

O presente trabalho é um primeiro avanço no papel da ciência geográfica no processo de 

construção do Estado-nação argentino no final do século XIX. O interesse reside 

principalmente no aprofundamento da análise da geografia moderna e das suas construções 

discursivas dominantes projectadas no espaço. Entendemos neste caso que a geografia como 

prática de poder foi relevante na construção de territórios e de significados simbólicos 

aplicados ao "deserto" que se pretendia conquistar. A configuração de um modelo de um país 

e de um território argentino fazia parte da arquitectura do discurso nacional que era necessária 

para a sua execução de uma geografia oficial. 

Palavras-chave:  

TERRITORIALIDADE-ESPACIALIDADE-PODER- NAÇÃO -ESTADO 

 

La geografía y el relato geográfico oficial 

El medico francés Martin de Moussy (1810-1869), ¨geógrafo moderno", llegó a la cuenca del 

Plata con pocas ideas sobre cómo se conformaba el país, pero fue el encargado, a pedido del 

gobierno de la Confederación Argentina (1835-1861), de producir una geografía oficial. Se 

puede afirmar que la obra de Moussy “fue la primera geografía estructurada del país argentino 

y, también, su primer atlas", y se le asigna superioridad sobre los viajeros por "no haberse 

limitado a un itinerario"(Floria, 1999:70). En 1853 se le otorga la tarea de ser el artífice de las 

primeras aproximaciones sobre la cartografía oficial. Se destacan de entre sus publicaciones, 

Description géographique et statisque de la Confédération Argentine, que constó de tres 

tomos (el primero, publicado en 1860; los dos siguientes, en 1864) y un Atlas de la 

 
6 Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UNLP. facuidx@gmail.com 
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Confédération Argentine (cuya primera edición parisina es de 1865 y la reedición del Atlas en 

Buenos Aires, de 1873). 

Además de tener una admiración epistemológica, y un acercamiento a la renovación de la 

disciplina operada por Alexander von Humboldt y Carl Ritter, De Moussy siguió la obra y los 

lineamientos del primero, y se sabe que entre la edición de los dos tomos iniciales de la obra 

(1859) y la del tercero (1864), entró en contacto con “geógrafos reconocidos como Malte-Brun” 

(Floria, 1999:70).      

Tal como se puede observar, la obra de Moussy debe contextualizarse en una línea científica 

decimonónica, donde el paradigma de modernidad y de poder, son materializados sobre el 

espacio geográfico y sobre la creación de un imaginario geográfico oficial. Para ello “el uso 

del poder hegemónico del Estado nación es capaz de alterar la realidad, consignando 

nombres ‘cristianos’ a cerros, valles y ríos despojándolos de su identidad indígena, 

describiéndolos bajo lineamientos positivistas que no consideran al ocupante” (Goya, sin 

fecha: 271). De la misma forma la geografía escolar aportó conceptos claves para ir 

construyendo un relato y un territorio simbólico a conquistar. Es así como “los textos de 

geografía oficiales y salesianos muestran la ampliación de la geografía física en secciones 

como: orografía, hidrografía, costas, clima, accidentes geográficos, límites, población y 

producción” (Teobaldo y Nicoletti,2013:175).  

La fundación de la Nación argentina está apoyada y cimentada en el accionar de prácticas 

institucionales y disciplinares enmarcadas y digitadas por las formas de dominación de la 

geografía. Los imaginarios geográficos que aparecen con la obra de Moussy manifiestan la 

disposición de las fronteras estáticas, construidas mediante el uso y la disposición del poder 

y del modelo nación al cual se necesitaba responder.   

Figura 1 

 

Fuente: Mapa realizado por Martín de Moussy en la década de 1860 

Como venimos relatando desde el comienzo, la territorialidad de las fronteras se moldea y 

determina, en términos oficiales, y de la misma forma va solidificando el relato histórico 

nacional del momento. La producción literaria y de imágenes fue acompañada por la apertura 

de nuevos circuitos donde se exhibieron los materiales que daban formas y sentidos a la 

Nación.  
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Un ejemplo fue el carácter emblemático del mapa (ver “Figuras 1-2-3”) en la cultura política 

decimonónica, así como sus funciones propagandísticas pueden ser tomados como indicios 

del valor cultural y político que tenía el mismo como objeto (Lois,2006:150). Otro ejemplo antes 

mencionado fueron las geografías escolares y el desenvolvimiento de la ciencia geográfica en 

las aulas como generadoras y constructoras de un discurso de control simbólico sobre el 

territorio. Es por eso que al igual que los mapas y la literatura “los textos escolares como 

herramientas de construcción y socialización discursiva nos permiten analizar la creación 

territorial de la Patagonia, en el marco del conflictivo proceso de su incorporación a la Nación 

argentina, en clave hegemónica y argentinizadora” (Teobaldo y Nicoletti,2013:187). 

Figura 2 

Fuente: Mapa de la República Argentina del Atlas 

spheroidal y universel de geographie de F.E.Garnier. 

En él la Patagonia está incluida dentro del territorio 

nacional. 

  

Figura 3 

Fuente: Mapa de la República Argentina para la Exposición de Filadelfia de 1876 elaborado por A. de 

Seelstrang y A.Tourmente.                                                           

 

La construcción del Estado-Nación argentino a fines del siglo XIX    

En proceso de consolidación del Estado-Nación argentino durante la segunda mitad del siglo 

XIX; aplicó diferentes herramientas y mecanismos de control y justificación para lograr un 

avance sobre la frontera sur7. Precisamente, la geografía fue clave para la elaboración de un 

imaginario nacional identitario y para la transformación de un espacio en un territorio 

 
7 Se denominaba a la frontera simbólica y política al sur del rio Salado conquistada por el Estado en búsqueda del 
control efectivo de una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia (llamada Puelmapu por los mapuches) 
que hasta ese momento estaba dominada por los pueblos originarios 
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netamente “argentino”. De esta forma se precisó una noción de “desierto”8 como categoría 

histórica y de raíz literaria, como paso para redefinir el territorio que se deseaba conquistar.  

En este caso se puede plantear que el desierto es la categoría de partida para lo que 

Sarmiento concibe como males políticos, un espacio en busca de conquista como una 

necesidad imperante de avanzar sobre la barbarie. Es así como contemplamos a esta 

extensión como inconmensurable y con destino a ser poblada y civilizada como 

cumplimentando un designio divino e inevitable. Para el proyecto de país, este desierto 

geográfico, se transformó en la puerta simbólica de la conquista y la representación más 

acabada del discurso dominante de la época. El control sobre el espacio desértico implicó no 

solo una territorialización simbólica y militar, sino también una desterritorialización de las 

lógicas y cosmovisiones que poseían las poblaciones originarias que lo ocupaban. Para todo 

esto “las categorías de desierto y de espacio vacío institucionalizaron una imagen acorde con 

el discurso científico que contribuyó a la internalización del territorio como uno de los 

componentes de la ideología colectiva nacional” (Teobaldo y Nicoletti ,2013:187). 

Para la Generación del 37 -con figuras como Domingo F. Sarmiento (1811-1888), Juan B. 

Alberdi (1810-1884), entre otros intelectuales contemporáneos9- las perspectivas de 

desarrollo futuro de Argentina se vinculaba a las condiciones favorables que abría el avance 

del capitalismo industrial en Europa. En gran medida lo que se intentaba justamente era 

suprimir esa alianza no mediada entre la tierra y los hombres de la tierra, creando oposiciones 

que descalificaran todo aquello que no poseía la distancia necesaria entre tierra y cultura de 

la tierra. Es decir, civilizar es romper la alianza, suprimir el desierto y mediar la relación con el 

laboreo de la misma y la industrialización (Corbetta y Ferrás, 2009).   

     

Como vemos, aquello que fue romantizado y fundamentado por la generación del 37 va a ser 

concretado por la generación de 8010.De manera tal que podemos pensar que existe una 

continuación en la proyección de Nación que comenzó con la generación del 37 y la 

penetración de la modernidad y el deseo de un Estado nacional (Corbetta y Ferrás, 2009). 

Hay un consenso entre la historiografía en aceptar que el proyecto de la generación del 80 se 

apoyó y se forjó bajo tres pilares fundamentales: la pampa, el desierto, y el espacio habitable 

y productivo. 

Para Castro y Zusman, (2009) la naturaleza de los del 80 es una materialidad útil para el 

progreso del hombre, mejorada de la mano de la ciencia, la técnica y la función de las 

 
8 Categoría literaria utilizada por Domingo Faustino Sarmiento en el ‘Facundo’ Civilización y Barbarie. Definido 
como la pampa, la llanura, la planicie. Caracterizada por una zona de tensiones y de fuerzas encontradas 
semejante a la que configura el eje escritura-oralidad. Paradójicamente, la tarea inédita de, escribir el desierto, fue 
la condición necesaria para conquistarlo y también para modernizarlo. Y si, por cierto, la tarea consistía en «llenar 
el vacío», era imperioso conceptualizar, nombrar, «escribir el vacío» («desierto») y así fijarlo, ordenarlo, delimitarlo, 
para poder recién entonces «poblarlo de signos» y otorgarle un sentido, en última instancia: cultivarlo, civilizarlo. 
La función y el encuadre ideológicos de esa empresa son por demás evidentes: la denostación del despotismo y 
la barbarie, principales obstáculos para la misión civilizadora y el cumplimiento del proyecto modernizador soñado, 
por un lado, y por otro, la legitimación del expansionismo europeo como empresa de civilización, en la que 
Sarmiento se empeña en inscribirse aún sin ser europeo, dentro de las líneas que definen la ideología neocolonial. 

9 Aparte de los ya citados, encontramos dentro de  la generación del ’37 a personajes relevantes como Esteban 
Echeverría, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, Miguel Cané (padre), José Mármol, Félix Frías, Carlos 
Tejedor, Luis Domínguez, Marco Avellaneda, Antonino Aberastain y Marcos Paz.  
10 La generación del 80 estaba integrada por un conjunto de hombres que vivieron en una misma época y 
representaron un proyecto de país. Terratenientes, abogados, periodistas, escritores y políticos, se consideraban 
par de la elite gobernante, responsable de concretar el nuevo modelo político, económico, social, y cultura. Entre 
ellos se destacaron: Eduardo Wilde, Miguel Cané, Julio Argentino Roca, Manuel Quintana, Aristóbulo del Valle, 

Carlos Pellegrini.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Echeverr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Esteban_Echeverr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fidel_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mar%C3%ADa_Guti%C3%A9rrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Can%C3%A9_(padre)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Fr%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Tejedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Tejedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Dom%C3%ADnguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Avellaneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonino_Aberastain
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Paz
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instituciones geográficas. A fin de cuentas, aparece un reconocimiento geográfico, dando 

formación nacional a la Argentina en búsqueda de un mercado unificado de inserción en la 

división internacional del trabajo (Zusman, y Minvielle, 1995). Con la consolidación del Estado-

Nación, y la apropiación excluyente y exclusiva de un campo y un ámbito geográfico, la 

producción de conocimiento queda supeditada a los deseos de Nación. 

Autores como Lois (2006) y Navarro Floria (1999) discuten el papel de la ciencia geográfica y 

el paradigma científico del siglo XIX como base fundamental para la creación de los Estados-

Nación y para la apropiación del territorio. Es decir, se puede categorizar a “la geografía” como 

herramienta de poder vinculada a la territorialidad oficial y nacional, un elemento fundamental 

dentro del proyecto de país. La praxis de la geografía moderna y sus construcciones 

discursivas dominantes proyectadas en el espacio hay fueron contextualizadas 

históricamente. Este proceso no puede analizarse divorciado de las relaciones capitalistas de 

producción y de la coyuntura internacional en la cual nuestro país se incorporó como productor 

de materias primas al mercado mundial, en los términos de la división internacional del trabajo. 

En ese contexto, las grandes praderas o llanuras naturales, -todavía no incorporadas al 

modelo económico capitalista-, fueron proyectadas para desarrollar las actividades 

agropecuarias que necesitaban una importante proporción del insumo tierra. Tierras que 

estaban localizadas en los espacios “desérticos”, hasta entonces en poder de los pueblos 

originarios. La incorporación de la Pampa-Nordpatagonia al nuevo territorio nacional 

argentino, y el borramiento de las fronteras interiores formó parte de un proyecto dominante 

que terminó de consolidarse en la segunda mitad del siglo XIX con el afianzamiento del 

Estado-Nación. 

La disputa por este territorio en el imaginario formó parte del designio de Nación que se 

necesitaba “conquistar”. A fin de cuentas, se puede definir el papel de la ciencia geográfica y 

el paradigma científico del siglo XIX como garante en la creación de este Estado-Nación. A 

los lineamientos específicos en su acción y a la aplicación de la misma al proyecto nacional 

ante mencionado. En este caso, se caracterizará a “la geografía” como herramienta de poder 

vinculada a la territorialidad de un nuevo Estado argentino.                                   

 

La geografía oficial y el poder 

Para Foucault (2002), hay una línea teórica más general si analizamos las prácticas de estos 

Estados Modernos, observando sus numerosas y diversas técnicas como aquellas vinculadas 

al biopoder. Utilizado como mecanismo para dominar los cuerpos y controlar la población. Así 

también como las formas y materialidades de las ideas de ciertas personas, en la 

configuración del Estado mediante un proceso de biopolítica. 

Estos dos criterios antes mencionados encuentran en la geografía un campo de acción y 

elaboración, como trabajamos anteriormente, relacionado al imaginario nacional identitario y 

oficial. Asimismo, y de la mano de esta ciencia, se reforzó la creación de “desierto” como 

categoría geográfica, redefiniendo el espacio que se deseaba conquistar, donde el paradigma 

de progreso y civilización permeó fuertemente en el campo científico de la época, y sustentó 

el proyecto estatal de apropiación del territorio indígena, desplegando así, un plan genocida11. 

 
11 El concepto de Genocidio, en tanto categoría heurística y analítica, y su potencialidad para generar una mirada 
amplia al proceso de sometimiento, incorporación e invisibilización de los Pueblos Originarios al interior del Estado 
Argentino, es utilizado por la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, impugnando el relato 



 

30 
 

30 

                    IEG GEOREVISTA UNAF - VOLUMEN II 

AÑO XVII – NÚMERO 17 

En este análisis se definió a la frontera sur o pampeana-nordpatagónica, también configurada 

discursivamente. Son claras en las primeras conceptualizaciones de frontera, la construcción 

peyorativa de la otredad, la concepción del espacio desde la perspectiva indígena y la 

perspectiva estatal, los mecanismos de territorialización del Estado y la creación de un “otro” 

interno. Como se observa, hay un discurso geográfico dominante que legitima, provoca y 

demuestra intencionalidad para avanzar sobre la misma.  

El “poder” planteado por Foucault (1992) atraviesa las instituciones y los aparatos estatales, 

y su multiplicidad no se agota aquí, ya que recorre todo el cuerpo social. De esta forma, y 

tomando a Floria (1999) es necesario dejar de describir siempre los efectos de poder en 

términos “negativos”: excluir, reprimir, rehusar, abstraer, encubrir, ocultar y censurar. La 

cuestión es que, el poder realmente produce. Produce campos y objetos y construye discursos 

dominantes. El poder parte del Estado y estaría localizado en el accionar de su aparato y en 

su concepción moderna (Floria,1999:56).  

La imagen contrapuesta de la Patagonia, en los primeros textos de Geografía previos a 1879, 

nos muestra un espacio indiscutiblemente sometido a la soberanía nacional como una tierra 

radicalmente desconocida y vacía (Teobaldo y Nicoletti, 2013 citado en Navarro Floria 2001). 

En este Estado Moderno es clave la aparición de la ciencia geográfica propuesta por la 

ilustración como práctica y herramienta de dominación. Para Aguer (2014) y Sonna (2014), 

cuando elegimos una representación por sobre otra abrimos un mundo de interpretaciones al 

mismo tiempo que cerramos otros también. Cualquier producción de sentido tiene una carga 

política en tanto que implica un punto de vista sobre las relaciones de dominación. Retomando 

a Foucault (2009) la realidad biopolítica y el biopoder de fines del siglo XIX está íntimamente 

enlazada con el dominio del cuerpo o los cuerpos a través de disciplinas del saber oficial. De 

esta forma se están creando “discursos” necesarios para poder integrar de manera eficiente 

a los sistemas de control instaurados por la sociedad. Existe una forma de tecnología 

complementaria que ejerce dominio sobre grandes cuerpos poblacionales. 

Se trata, por un lado, del concepto de “conciencia territorial”, de raigambre más tradicional, y 

del otro, del concepto de “construcción social del espacio”, más cercano a la idea del espacio 

imaginado como producto o “invención”. Mientras que esta última idea coloca al territorio del 

Estado nacional al final de un proceso de construcción ideológica, la primera refiere al 

supuesto de un territorio nacional preexistente a su ocupación efectiva (Floria,1999). Por lo 

que se observa, este “doble proceso de conformación” del espacio territorial del Estado 

argentino, sucedió sin haberse desplazado completamente del horizonte intelectual.  

Por otro lado, y en una segunda fase del proceso, a partir de la “conciencia territorial” se crea 

simultáneamente la apropiación material del espacio. Se trata de adecuar la Argentina real, 

encerrada entre sus fronteras internas del norte y del sur, a la Argentina política reconocida 

simbólicamente desde el relato geográfico. 

De la misma forma se construye una disputa entre un territorio “oficial” (imaginado y construido 

desde el Estado) y un territorio “no oficial” (imaginado y construido por las comunidades 

originarias). Es importante demostrar cómo diferentes mecanismos y herramientas fueron 

necesarias para conformar una dominación, no solamente política sino también aplicada y 

 
historiográfico oficial (la historia única) que reivindica el avance del ejército sobre la Patagonia como gesta heroica. 
Entre otros Walter Delrío, Lenton, Musanti, Nagy, Papazian (2010). 
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empoderada en el espacio, reflejada en la consolidación de un territorio nacional y en la 

relación con la correspondiente formación de un Estado argentino.   

Es así que "la geografía” se presenta como un saber capaz de construir una representación 

simbólica adecuada de la Nación a partir del territorio, una "representación naturalizada" que 

legitima socialmente a la disciplina durante todo el proceso de formación del Estado nacional 

argentino (Floria,1999:55).  En fin en el período de las campañas militares al Sur, cuando 

ambos procesos” el de la invención de las nuevas fronteras” y “el de la adecuación del país 

real a la nueva imagen” se superpusieron, se puso de manifiesto que "el proceso de formación 

territorial, implicó, además de la apropiación material(véase aquí la territorialidad), la 

producción de conocimiento sobre el territorio a través del cual se constituye una 

representación que legitimó socialmente el proyecto territorial en cuestión. Así, la producción 

de este conocimiento específico, expresado a través de una cartografía y geografía nacional 

y oficial, fue simultáneo a la definición del territorio nacional"(Floria,1999:56). En la Argentina 

de la segunda mitad del XIX se observa en el avance sobre la frontera, una aceleración del 

proceso complementada con la intensidad y variedad de las acciones públicas y privadas 

realizadas con el propósito de validar una única imagen oficial, necesaria para ser 

desarrollada. Esta nueva geografía del territorio funcionará tanto como un referente de 

cohesión hacia el interior del Estado nacional como de diferenciación respecto de los otros 

Estados nacionales (como es el caso del conflicto de demarcación de la frontera soberana 

con Chile en1881) . A fin de cuentas el desafío consistía en que "si no se llegaba hasta los 

límites políticos en el ejercicio de la autoridad, no se era una nación", e implicaba el interés 

por conocer, dado que “sin el conocimiento geográfico no se podían elaborar planes de avance 

ni mucho menos completar la cartografía"(Floria,1999:56).Esto habría impulsado a toda una 

generación de exploradores que se expresarían en nuevas instituciones científicas y en 

publicaciones como los “Anales de la Sociedad Científica Argentina” (desde 1876), el “Boletín 

del Instituto Geográfico Argentino” (desde 1879), los “Anales Científicos Argentinos (1874-

1876) y la “Revista Argentina de Geografía” (1881-1883), ( Floria, 1999:61). 

 

En conclusión 

 Según el relato de Lois (2014), desde la segunda mitad del siglo XIX y en relación a una 

práctica oficial, se implementaron diversas políticas educativas, diplomáticas y culturales que 

buscaron incidir sobre los modos de visualizar, pensar y concebir el territorio nacional. Como 

dijimos anteriormente, con la organización capitalista de la pampa y el proyecto político de 

modernización del Estado, esta frontera cobró gran relevancia en el imaginario geopolítico. En 

este sentido, podría decirse que la Pampa-Norpatagonia funcionaba como una frontera que 

articulaba “geografías imaginarias” que tenían como función más que establecer un límite 

jurídico y político distinguir una geografía propia (hombre blanco) de una ajena (pueblos 

originarios). 

Así es como opera la geografía y el poder a la hora de "vaciar el desierto" para luego llenarlo 

de valoraciones en donde se fundamentan y se materializan los proyectos de apropiación 

territorial llevados adelante por el Estado argentino. La disciplina geográfica tendió a buscar 

significaciones simbólicas ocultas, subjetivas, alternativas, emancipatorias, que hicieron 

visible diferentes estrategias de dominación. Por último, no quiero cerrar el trabajo sin 

mencionar las resistencias dadas a tales procesos por parte de las poblaciones originarias, 

que seguramente serán desarrolladas con mayor claridad en producciones futuras.  
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Una aproximación a las causas diferenciales de dos procesos de 

desarrollo. Los casos de los departamentos 25 de Mayo y 

Presidencia de la Plaza 

 

Gerardo Roberto Martínez12, Dante Edin Cuadra13 

 

Resumen 

A los departamentos chaqueños de 25 de Mayo y Presidencia de la Plaza los unen similares 

condiciones ecológicas y una historia afín, pero han tenido distintos modos de desarrollo. 

Estos territorios estuvieron habitados por etnias originarias, las cuales entre fines del siglo XIX 

y principios del XX fueron desplazadas con el propósito de propiciar el asentamiento de 

población proveniente de provincias vecinas o de países extranjeros, en vistas a desarrollar 

allí actividades económicas. Presidencia de la Plaza, luego de haberse posicionado como un 

importante centro social y económico en la región centro oriental del Chaco, sufrió un marcado 

estancamiento en su proceso de desarrollo a partir de la década de 1960. Si bien la crisis 

ocasionada por el agotamiento del ciclo algodonero se extendió en gran parte del territorio 

chaqueño, el departamento 25 de Mayo mostró mayor resiliencia y logró superar la situación 

adversa a través de actividades económicas alternativas. Actualmente, en este espacio actúan 

instituciones muy pujantes y su ciudad cabecera constituye un municipio de primera categoría, 

en tanto, la ciudad de Presidencia de la Plaza conforma un municipio de segunda categoría y 

varias de sus instituciones han dejado de funcionar. 

El trabajo indaga acerca de los posibles factores que han influido para que ambos 

departamentos tuvieran diferentes grados de desarrollo demográfico, económico e 

institucional, sin desconocer que hay disciplinas que pueden aportar más elementos en esta 

búsqueda (como la sociología, la antropología o la psicología social, entre otras) y, mejor aún, 

si ellas –junto con la historia, la geografía, la economía, la agronomía, la ciencia política y el 

derecho- lograran dialogar en búsqueda de la comprensión de los procesos desde una 

perspectiva interdisciplinar. 

 

Summary 

The Chaco departments of 25 de Mayo and Presidencia de la Plaza are joined by similar 

ecological conditions and a related history, but they have had different modes of development. 

Initially inhabited by native ethnic groups, at the beginning of the 20th century they were 

displaced by populations from neighboring provinces or foreign countries. After having 
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positioned itself as an important social and economic center in the central eastern region of 

the Chaco, the Plaza's presidency suffered a marked stagnation in its development process 

from the 1960s. Although the crisis caused by the exhaustion of the cotton cycle extended over 

a large part of the Chaco territory, the 25 de Mayo department showed greater resilience to 

get out of the adverse situation, through alternative economic activities. Currently, thriving 

institutions operate in this space and its head city constitutes a first category municipality, while 

the city of Presidencia de la Plaza forms a second category municipality and several of its 

institutions have ceased to function. 

The work investigates the possible factors that influenced so that both departments had 

different degrees of demographic, economic and institutional development, without ignoring 

that there are disciplines that can contribute to this search (such as sociology, anthropology or 

social psychology, among others. ) and, even better, if they –along with history, geography, 

economics, agronomy, political science and law- manage to dialogue in search of 

understanding processes from an interdisciplinary perspective. 

 

Palabras clave 

Territorio, desarrollo, población, actividades económicas, factores culturales, Chaco, 

departamentos 25 de Mayo y Presidencia de la Plaza. 

 

Keywords 

Territory, development, population, economic activities, cultural factors, Chaco, 25 de Mayo 

departments and Presidencia de la Plaza. 

 

Introducción 

Los departamentos 25 de Mayo y Presidencia de la Plaza, localizados en el área centro 

oriental de la provincia del Chaco, se caracterizan por poseer condiciones naturales 

homogéneas y una historia común en cuanto a población originaria, al proceso de poblamiento 

no originario impulsado tras la llegada del ferrocarril y a las actividades económicas que se 

implementaron inmediatamente, sin embargo, han tenido distintos modos de desarrollo 

territorial.  

El área centro oriental del Chaco se inserta en un ámbito de clima subtropical húmedo 

caracterizado por una gran variabilidad pluviométrica anual e interanual, aunque el promedio 

de precipitaciones ronda los 1.100 mm/año. Presenta sitios aptos para la instalación humana 

y para la producción agrícola a secano. Esta última, con ciertos riesgos debido a la ocurrencia 

de sequías e inundaciones y a la presencia de amplios espacios con condiciones topográficas, 

edáficas e hidrológicas no aptas para la agricultura, pero potencialmente favorables para el 

desarrollo de la ganadería extensiva donde las restricciones son significativas para el 

asentamiento humano. 

El trabajo procura identificar las similitudes y diferencias geográficas que exponen ambos 

espacios y, asimismo reconocer los factores que han influido en la evolución diferencial de 

sus componentes demográfico, económico e institucional. 
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Antecedentes 

Las temáticas socioterritoriales adquirieron relevancia en las últimas décadas, observándose 

una proficua producción de trabajos provenientes de las diversas ciencias sociales, 

urbanísticas y ambientales. No obstante, los trabajos específicos realizados sobre el espacio 

de estudio son escasos; en los últimos años han existido algunas contribuciones por parte de 

personas radicadas en el área de estudio que, desde sus roles laborales, formaciones 

profesionales y los propios intereses heurísticos que los acompañaban, aportaron 

interesantes descripciones, análisis e interpretaciones sobre este espacio.  En esa línea se 

encuentran: García y Busiello (1997), que se refieren a los orígenes de Presidencia de la 

Plaza; Dellamea y Cuadra (2015), que tratan aspectos geográficos e históricos de 25 de Mayo 

y Machagai; Martínez (2018), que hizo lo propio con Presidencia de la Plaza. También se 

encuentra abundante información dispersa en diversas publicaciones, generalmente 

desarrolladas a escala provincial y regional, entre cuyos autores figuran Miranda (1955), 

Bruniard (1979), López Piacentini (1979), Beck (1994), Maeder (1996) y Manoiloff (2001; 

2008). Asimismo, existen informes técnicos generados en organismos gubernamentales que, 

generalmente, tratan aspectos puntuales, en mayor medida vinculados con los sectores 

productivos; además, una considerable información histórica se halla dispersa en distintos 

archivos de la provincia y en libros históricos de establecimientos escolares.  

 

Materiales y métodos 

El trabajo se ha basado en datos provenientes de fuentes y documentos oficiales (INDEC, 

censos nacionales y territoriales de población, censos agropecuarios, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Junta Nacional del Algodón y Tribunal Electoral 

de la Provincia del Chaco). También se han consultado trabajos previos de los autores 

(Dellamea & Cuadra, 2015; Martínez, 2018; Cuadra & Martínez, 2019), en los que existen 

registros de información geohistórica proveniente de distintas fuentes como el Archivo 

Histórico de la Provincia del Chaco, organismos gubernamentales, entes privados y 

publicaciones analógicas de instituciones y autores referentes en el tema.  

A ellos se les suman los datos recogidos in situ por los autores del presente artículo, 

procedentes de observaciones, entrevistas e interacciones con sujetos y actores sociales 

durante el desempeño de sus tareas profesionales en el área a lo largo de muchos años, que 

posibilitaron el conocimiento empírico y una comprensión más acabada de las relaciones 

comunitarias, productivas, políticas e institucionales que se tejen en la unidad de análisis. 

Fruto de este proceso, se elaboraron algunas conclusiones que pretenden ser la base para 

otras investigaciones que contribuyan a aportar elementos que enriquezcan la mirada sobre 

los procesos de desarrollo llevados adelante en cada uno de los departamentos estudiados.  

 

Ubicación geográfica y características ecológicas 

Estos departamentos se encuentran en la región centro oriental chaqueña, atravesados en 

sentido sureste-noroeste por la Ruta Nacional Nº 16 (que corre paralela a las vías del 

Ferrocarril General Manuel Belgrano), que es parte integrante del Eje de Capricornio que 

vincula los puertos de aguas profundas de Iquique, Mejillones y Antofagasta (Chile) con 

Paranaguá, Florianópolis y Río Grande (Brasil), con la ventaja estratégica de ser, además, 
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área de contacto con la hidrovía Paraná-Paraguay situada a 100 y 120 km de Presidencia de 

la Plaza y de Machagai, respectivamente. 

Aproximadamente el 50% del territorio se encuentra en la subregión de Esteros, Cañadas y 

Selvas de Ribera (sector norte), en tanto el resto (sector sur) se encuentra en la zona 

Deprimida, comúnmente llamada de los Bajos Submeridionales (Mapa Nº 1). Estas 

características geomorfológicas explican por qué la ganadería extensiva se encuentra 

predominantemente al sur, mientras que en suelos de aptitud mixta ubicados al norte la 

actividad se halla representada por la ganadería semiintensiva y/o forestal, la ganadería 

extensiva y la agricultura. 

Mapa Nº 1: Subregiones ecológicas de la provincia del Chaco y ubicación de los 

departamentos analizados 

 

Fuente: Revista Geográfica Nº 5 (1987). IGUNNE. Plancha Nº 26. 

 

El área se encuentra dentro del ámbito subhúmedo, en plena franja de transición entre el 

Chaco húmedo oriental y el Chaco seco occidental. El clima es subtropical marítimo, con 

precipitaciones más concentradas en verano y otoño, mientras que el invierno y parte de la 

primavera se presentan generalmente secos. La isohieta de 1.100 mm anuales atraviesa el 

departamento 25 de Mayo y la de 1.150 mm el de Presidencia de la Plaza y, ambas 

jurisdicciones, se ubican entre las isotermas medias anuales de 21º y 22º C (período 1961-

2000. A.P.A. y S.M.N.). 

Los suelos predominantes en el centro y norte de ambos departamentos son los Molisoles 

(potencialmente aptos para la agricultura con limitaciones moderadas) y, hacia el sur, se 

encuentran los Alfisoles (con limitaciones severas para la agricultura). Como característica 

distintiva, en Presidencia de la Plaza el tercer tipo de suelos está representado por los 
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Entisoles (suelos jóvenes y sin diferenciación de horizontes), mientras que en 25 de Mayo, se 

hallan los Inceptisoles (suelos inmaduros que recién empiezan a mostrar un desarrollo de los 

horizontes y que guardan todavía relación con la naturaleza del material original). Esto 

demuestra que ambas jurisdicciones cuentan con ciertos sitios favorables para el desarrollo 

de cultivos, especialmente al norte de la Ruta Nacional Nº 16. La aptitud productiva de los 

suelos se puede observar en el Cuadro Nº 1. 

Cuadro Nº 1: Aptitud productiva de los suelos. 

Departamento Superficie 

total 

Superficie con aptitud 
agrícola 

Superficie con aptitud 

ganadera forestal 

Hectáreas Hectáreas % Hectáreas % 

25 de Mayo 
 

235.800 76.100 32,27% 159.700 67,73% 

Presidencia de la 
Plaza 

228.400 12.000 5,25% 216.400 94,75% 

Fuente: elaboración propia, en base a (Codutti, 2003). 

Actualmente Presidencia de la Plaza muestra una marcada tendencia a la producción 

pecuaria, en coincidencia con la mayor disponibilidad de suelos con aptitud ganadera forestal 

(95%) y sólo el 5% restante con aptitud netamente agrícola. Diferente es el caso de 25 de 

Mayo, que tiene un tercio de sus suelos con aptitud para la agricultura y dos tercios para la 

ganadería y la explotación forestal. Ello también se refleja en la composición del sector 

agropecuario (Cuadro Nº 2), donde la superficie destinada a diferentes usos de la tierra en 

Presidencia de la Plaza muestra que solamente el 4% de la misma corresponde a cultivos y 

el 96% a otros usos (de los cuales el 65% concierne a pastizales y el 31% a bosques nativos). 

Sin embargo, en 25 de Mayo el área implantada alcanza el 9% y la superficie con otros usos 

es del 91% (55% representado por pastizales y 34% por bosques nativos).  

Cuadro Nº 2: Composición del sector agropecuario. 

Superficie de diferentes usos de la tierra P. de la Plaza 

(ha) 

25 de Mayo 

(ha) 

Sup. total implantada 7.074 17.869 

Cultivos anuales 3.341 7.636 

Cultivos perennes 0 13 

Forrajeras anuales 432 3.170 

Forrajeras perennes 3.202 6.826 

Bosques y/o montes espontáneos 0 113 

Cultivos sin especificar 99 111 

Sup. destinada a otros usos 191.370 183.517 

Pastizales 128.298 111.474 

Bosques 61.589 67.997 

Otros 1.483 4.046 

Fuente: elaboración propia, en base a datos del Censo Nacional Agropecuario. Año 2008 (INDEC). 
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Bases jurídico-políticas e institucionales 

La Ley Nº 1.532/1884 creaba la Gobernación del Chaco (República Argentina - Poder 

Ejecutivo Nacional, 1884) y, en 1885, se la dividió en departamentos, ubicando al actual 

territorio de Presidencia de la Plaza en cuatro departamentos: el sur en el Primero o 

Resistencia, el centro en el Séptimo o Guaycurú, el centro norte en el Octavo o Saladillo y el 

extremo norte en el Noveno o Coronel Martínez de Hoz, quedando el extremo suroeste fuera 

de los limites departamentales fijados en ese entonces (República Argentina - Poder Ejecutivo 

Nacional, 1885); 25 de Mayo quedaba fuera de esta división, excepto una fracción en el 

extremo noreste que se ubicaba en el Octavo o Saladillo. Recién en 1904 el actual 

departamento 25 de Mayo fue incluido en el departamento VI-Caaguazú, cuando un nuevo 

decreto dispuso la reducción del número de departamentos, subdividiéndolos en distritos, 

donde al sur de Presidencia de la Plaza se lo ubica en el departamento IV-Resistencia, al 

norte en el III-Guaycurú y al extremo suroeste en el VI-Caaguazú, (República Argentina - 

Poder Ejecutivo Nacional, 1904). 

En fecha no determinada, pero anterior a 1918 (Faure & Alcántara, 1918), fue creada la 

Colonia Cooperación, donde se implantó el Apeadero Km 109 (desde 1914 conocido como 

Estación Presidente de la Plaza, luego Presidencia de la Plaza); en 1907 se creó la Colonia 

Pastoril, abarcando ambas gran parte del territorio de Presidencia de la Plaza. La Colonia 

Presidente Uriburu –dentro de la cual se emplazó el Desvío Km 129 (denominado Estación 

Machagai a partir de 1920)– y la Reducción Nacional Aborigen Napalpí fueron creadas en 

1911 en el hoy territorio de 25 de Mayo (Cuadra & Martínez, 2019). 

En 1921 se firmó el decreto N° 8.209, que creó los pueblos de Machagai y Presidencia de la 

Plaza (aunque éstos ya existían desde varios años antes) y, asimismo, las colonias Hipólito 

Vieytes y Coronel Brandsen. En fecha no precisada, entre 1918 y 1934, se creó la colonia La 

Dificultad, la que al provincializarse el Territorio Nacional quedó compartida entre los 

departamentos Presidencia de la Plaza y Sargento Cabral (Martínez, 2018). En 25 de Mayo 

se crearon las colonias Napalpí y Blas Parera (1944); La Tambora, Saavedra, Lamadrid, 

Arenales, Leandro Alem y Tres Palmas (1955); El Aguará y El Guanaco (1961) (Dellamea & 

Cuadra, 2015). 

Tras la provincialización del Chaco, se sancionó la Ley Nº 6/1954 que dispuso una nueva 

división departamental, donde Presidencia de la Plaza y 25 de Mayo adquirieron sus actuales 

configuraciones; la primera constituida por un solo municipio, en tanto 25 de Mayo estaba 

formado por Machagai y Napalpí, este último municipio era de tercera categoría, pero en la 

década de 1970 perdió gran parte de su población y, con ello, su categoría comunal (Dellamea 

& Cuadra, 2015, pág. 41 y 42). 

Hacia finales de 1928 se crearon las comisiones de fomento de Presidencia de la Plaza y de 

Machagai y, en 1932, se constituyeron los primeros concejos electivos en ambas localidades. 

Al provincializarse el territorio nacional y crearse ambos municipios, a éstos se les asignó la 

2ª categoría; en el año 1993 el municipio de Machagai pasó a ser de 1ª categoría (Dellamea 

& Cuadra, 2015, pág. 95). 
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Cuadro Nº 3: Autoridades municipales, partido político y profesión de Presidencia de la Plaza y 

Machagai. Período 1983-2019 

Peri
odo 

Presidencia de la Plaza Machagai 

Intendente Part
ido 

Profesión Intendente Par
tido 

Profesión 

1983
-

1985 

Porfirio 
Lombardo 

PJ Comerciante Pedro 
Ramón 
Codutti 

UC
R 

Comerciant
e 

1985
-

1987 

Francisco De 
Castro 

UC
R 

Productor 
agropecuario / 

Empleado 

José Alberto 
Martín 

UC
R 

Comerciant
e 

1987
-

1989 

Francisco De 
Castro 

UC
R 

Productor 
agropecuario / 

Empleado 

José Enrique 
Pellegrini 

UC
R 

Docente 

1989
-

1991 

Timoteo 
Montiel 

PJ Comerciante Bruno Elio 
Dellamea** 

PJ Productor 
agropecuari

o 

1991
-

1993 

Jorge Ramírez UC
R 

Empleado Ignacio 
Kapor 

PJ Profesional 

1993
-

1995 

Gregorio Ruiz ACh
a 

Profesional Pacífico 
García 

PJ Profesional 

1995
-

1999 

Luis 
Castellanos 

PJ Profesional Gustavo 
Núñez 

UC
R 

Empleado 

1999
-

2003 

Francisco De 
Castro 

UC
R 

Productor 
agropecuario / 

Empleado 

Gustavo 
Núñez 

UC
R 

Empleado 

2003
-

2007 

Francisco De 
Castro 

UC
R 

Productor 
agropecuario / 

Empleado 

Héctor Vega PJ Profesional 

2007
-

2011 

Francisco De 
Castro 

UC
R 

Productor 
agropecuario / 

Empleado 

Héctor Vega PJ Profesional 

2011
-

2015 

Francisco De 
Castro* 

UC
R 

Productor 
agropecuario / 

Empleado 

Héctor Vega PJ Profesional 

2015
-

2019 

Diego 
Bernachea 

PJ Profesional Juan García PJ Profesional 

Fuente: elaboración propia en base a (Dellamea & Cuadra, 2015) y actas del Tribunal Electoral de la 

Provincia del Chaco. *En 2015 ocupó interinamente el cargo, por pocos meses, la Sra. Mónica Sosa 

por jubilación del intendente en ejercicio. **En 1991 estuvo brevemente a cargo de la intendencia, en 

forma interina, Mario Luis Lastape (PJ). 
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Población 

Hacia fines del siglo XIX este ámbito era habitado por poblaciones originarias qom y moqoit, 

que fueron abatidas y desplazadas (excepcionalmente relocalizadas) a través de diferentes 

acciones militares ordenadas por el gobierno nacional, tras lo cual se promovió el poblamiento 

del área con personas provenientes del extranjero o de provincias vecinas (Santa Fe y 

Corrientes, principalmente). Los primeros pobladores no originarios que se internaron en el 

Chaco central pertenecían al ejército, que llevaba adelante la guerra del Estado nacional 

contra la población nativa; estos nuevos habitantes se acantonaban un tiempo en los fortines 

y, luego, eran destinados a otros puntos de la región o del país, aunque algunos de ellos se 

afincaron en el territorio. Lo mismo sucedió con algunos empleados del ferrocarril (cuyo 

trazado se inició en 1909, a fines del año siguiente llegó al Km 109 y, en los primeros meses 

de 1911, al Km 129). Este último funcionó inicialmente como desvío ferroviario, pero a 

instancias de vecinos encabezados por Manuel Baqué, en 1915, se solicitó a la Administración 

Nacional de Ferrocarriles el emplazamiento de una estación, la cual tuvo su concreción en 

1920 (Dellamea & Cuadra, 2015). 

Los inmigrantes extranjeros comenzaron a llegar en la década de 1910, entre ellos algunos 

provenientes del norte de Italia, quienes arribaron al actual 25 de Mayo desde el norte 

santafesino o luego de permanecer un tiempo en Resistencia; en tanto, los que poblaron 

Presidencia de la Plaza lo hicieron desde Puerto Tirol y El Zapallar (hoy General José de San 

Martín). 

A partir de 1920 se asentaron numerosos europeos en el Chaco, no sólo españoles e italianos 

como en la primera oleada inmigratoria, sino también alemanes, polacos, yugoslavos, rusos y 

franceses, muchos de los cuales se radicaron en el área central de territorio, lo que aparejó 

un crecimiento poblacional durante esos años (Maeder, 1996; Mari, 2016). En el espacio que 

actualmente ocupa del departamento 25 de Mayo se afincó un importante contingente de 

inmigrantes de origen montenegrino durante el Reinado de Yugoslavia14, por eso se los llamó 

yugoslavos15. 

En el Censo Nacional Algodonero, realizado en 1936, se puede apreciar la composición 

poblacional de los agricultores en las dos jurisdicciones que existieron precedentemente y 

que, a grandes rasgos, incluían a los departamentos actuales de Presidencia de la Plaza y 25 

de Mayo (Cuadro Nº 4 y Mapa Nº 2). Poco más de la mitad eran argentinos en Martínez de 

Hoz y, entre los extranjeros, predominaban los españoles, paraguayos e italianos. En Napalpí 

los argentinos representaban tres cuartas partes de la población, al tiempo que los inmigrantes 

con mayor cuantía eran de origen español, yugoslavo, polaco, paraguayo e italiano. 

Cuadro Nº 4: Nacionalidad de los agricultores en los departamentos Martínez de Hoz y Napalpí, 

en valores porcentuales. Año 1936. 

Nacionalidad Martínez de Hoz (%) Napalpí (%) 

Argentinos 52,5 73,6 

Paraguayos 5,2 4,4 

Españoles 8,2 7,1 

 
14 El Reino de Yugoslavia existió desde el 3 de octubre de 1929 al 2 de diciembre de 1945, aunque este nombre 
era utilizado desde mucho tiempo atrás en todos los ámbitos (incluso entre la población), excepto en el oficial. 
15 Del serbocroata Jug: sur y Slavija: eslavo: eslavos del sur. 
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Italianos 2,5 2,3 

Yugoslavos - 6,0 

Polacos - 5,6 

Fuente: elaboración propia en base a (República Argentina - Ministerio de Agricultura, Junta Nacional 

del Algodón, 1936, pág. 96). 

 

Mapa Nº 2: Divisiones administrativas del Territorio Nacional del Chaco (1915-1954) 

superpuestas a la configuración departamental actual. 

 

Fuente: López Piacentini, 1979. 

 

El factor que llevó a poblar las colonias del centro este chaqueño entre las décadas de 1920 

y 1950 fue la expansión de la siembra algodonera. Pero la crisis de este cultivo, a raíz de los 

bajos precios ofrecidos en el mercado, desencadenó a partir de la década de 1960 un 

abandono masivo de población en las áreas rurales que afectó a los propios departamentos, 

dado que muchos de los migrantes no recalaron en sus ciudades cabeceras, sino que se 

desplazaron a otros puntos de la provincia (sobre todo a la capital) y a otras provincias como 

Buenos Aires y Santa Fe. 
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Cuadro Nº 5: Población de los departamentos Presidencia de la Plaza y 25 de Mayo, variación 

intercensal absoluta y relativa. Período 1960-2010 

Año
s 

Presidencia de la 
Plaza 

Variación 
intercensal 

25 de 
Mayo 

Variación 
intercensal 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

1960 15.155 - - 24.503 - - 

1970 11.760 -3.395 -22% 22.452 -2.051 -8% 

1980 10.728 -1.032 -9% 23.762 1.310 6% 

1991 10.828 100 1% 24.403 641 3% 

2001 12.195 1.367 13% 28.070 3.667 15% 

2010 12.419 224 2% 29.215 1.145 4% 

Fuente: elaboración propia en base a censos de población 1960-2010 (INDEC). 

 

Gráfico Nº 1: Evolución de la población por departamento. Período 1960-2010 

 

Fuente: elaboración propia en base a censos de población 1960-2010 (INDEC). 

Durante la década de 1910 se produjo el poblamiento no originario en esta parte del Chaco: 

el incremento demográfico fue muy importante en términos relativos, pero no así en valores 

absolutos: poco más de 800 habitantes residían en el pueblo de Presidencia de la Plaza y 

algo más de un centenar en Machagai en 1920. El crecimiento importante se vio entre este 

último año y 1934, cuando la primera localidad superó los 4.500 habitantes y, la segunda, 

registró 3.200 gracias al auge algodonero que, en esa etapa, generaba un derrame económico 

y demográfico sobre los centros urbanos proveedores de insumos y servicios. 

Desde entonces y hasta finalizar la década de 1970 la ciudad de Presidencia de la Plaza, a 

pesar de que su entorno rural seguía incorporando población (conformada mayormente por 

cosecheros correntinos), experimentó un visible estancamiento poblacional, que recién logró 

revertir levemente en los años ochenta y, con más vigor, en los noventa. Paralelamente, 25 

de Mayo mostró un aumento demográfico permanente con el paso de las décadas, poniendo 

en evidencia su mayor resiliencia durante el período crítico ocasionado por la decadencia del 
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cultivo del algodón en el transcurso de las décadas de 1960 y 1970. No obstante, en ambos 

departamentos la población rural fue predominante hasta los años ochenta, pero a partir de 

allí se invirtió la tendencia (produciéndose la llamada “transición urbana”) debido a que el área 

rural sufrió una contracción de sus efectivos, muchos de los cuales se asentaron en las 

ciudades cabeceras. 

 

Cuadro Nº 6: Población urbana de Presidencia de la Plaza y Machagai, variación intercensal 

absoluta y relativa. Período 1920-2010 

Años Presidencia de la 
Plaza 

Variación intercensal Machagai Variación intercensal 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

1920 859   123   

1934 4.526 3.667 427% 3.323 3.200 2.602% 

1947 4.305 -221 -5% 3.956 633 19% 

1960 4.568 263 6% 4.716 760 19% 

1970 3.834 -734 -16% 7.014 2.298 49% 

1980 4.904 1.070 28% 8.760 1.746 25% 

1991 5.644 740 15% 11.998 3.238 37% 

2001 8.396 2.752 49% 18.346 6.348 53% 

2010 9.602 1.206 14% 21.997 3.651 20% 

Fuente: elaboración propia en base a Censos Territoriales de Población de 1920 y 1934 y Censos 

Nacionales de Población de 1947-2010 (INDEC). 

 

Gráfico Nº 2: Población rural en Presidencia de la Plaza y Machagai. Periodo 1920-1947. 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Censos Territoriales de Población de 1920 y 1934 y Censos 

Nacionales de Población de 1947-2010 (INDEC). 

8
5

9

4
.5

2
6

4
.3

0
5

4
.5

6
8

3
.8

3
4

4
.9

0
4

5
.6

4
4 8

.3
9

6

9
.6

0
2

1
2

3

3
.3

2
3

3
.9

5
6

4
.7

1
6 7
.0

1
4

8
.7

6
0

1
1

.9
9

8

1
8

.3
4

6 2
1

.9
9

7

1 9 2 0 1 9 3 4 1 9 4 7 1 9 6 0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 1 2 0 0 1 2 0 1 0

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 R

U
R

A
L

AÑO CENSAL

Presidencia de la Plaza Machagai



 

45 
 

45 

                    IEG GEOREVISTA UNAF - VOLUMEN II 

AÑO XVII – NÚMERO 17 

 

Hasta los años cincuenta la localidad de Presidencia de la Plaza registraba más habitantes 

que Machagai. Los registros demográficos indican que la primera evidenció una pérdida de 

efectivos del 5% en el período 1934-1947, pero tal disminución es ficticia, pues debe 

considerarse que su ejido municipal sufrió una reducción de 8.000 a 2.500 hectáreas entre 

uno y otro censo.  

El importante incremento poblacional ocurrido en el período 1991/2001 en ambas localidades 

se debió, amén del traslado campo-ciudad, al retorno de familias que habían abandonado el 

área en décadas anteriores y que, por diversas razones emprendieron el regreso. Muchos de 

estos retornos estuvieron relacionados con el alcance de la edad jubilatoria y, también, al 

cierre de fuentes laborales –a raíz de la crisis económica acaecida en los noventa– en el sector 

industrial en los lugares de destino. Además, actuó como factor de atracción el impulso 

forestoindustrial que tomaron estas ciudades cabeceras en esos años. 

En la zona rural, la estructura parcelaria refleja la evolución histórica del proceso de 

apropiación de la tierra pública, en concordancia con las fases de expansión de las actividades 

forestal y algodonera. Al momento de realizarse el Censo Algodonero, se observa la 

distribución de la tenencia de la tierra en los departamentos Martínez de Hoz y Napalpí, que 

se refleja en el Cuadro Nº 7. 

 

Cuadro Nº 7: Cantidad de chacras y superficie destinada a agricultura, ganadería, monte y 

desperdicios. Departamentos Martínez de Hoz y Napalpí 

Variables    /     Departamentos Martínez de Hoz Napalpí 

Cantidad de chacras 405 5.293 

Superficie con algodón (ha) 8.570 109.568 

Superficie con otros cultivos (ha) 1.619 36.964 

Ganadería (ha) 70.510 197.217 

Monte y desperdicios (ha) 11.365 109.918 

Total (ha) 92.064 453.667 

Fuente: elaboración propia en base a (República Argentina - Ministerio de Agricultura, Junta Nacional 

del Algodón, 1936, pág. 75) 

 

La superficie promedio que cada productor destinaba al cultivo del algodón era de 24,4 

hectáreas en Napalpí, en tanto en Martínez de Hoz las chacras tenían una extensión media 

de solo 9,6 hectáreas (República Argentina - Ministerio de Agricultura, Junta Nacional del 

Algodón, 1936), lo que evidencia una temprana vocación ganadera en el segundo 

departamento, que se continuó reflejando en el censo agropecuario del año 2008, donde se 

advierte que los establecimientos agropecuarios (EAP) de más de 200 hectáreas 

representaban en Presidencia de la Plaza el 38% del total, acumulando el 92,5% de la tierra. 

Sin embargo, en 25 de Mayo, el 35% de las EAP de más de 200 hectáreas concentraban el 

79% de la tierra (Cuadro Nº 8). 
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Cuadro Nº 8: Estructura parcelaria con límites definidos, por departamento 

Departa
mentos 

Presidencia de la Plaza 25 de Mayo 

Estratos EAP Superficie EAP Superficie 

Cant
idad 

% Acum
ulado 

Canti
dad 

% Acum
ulado 

Cant
idad 

% Acum
ulado 

Canti
dad 

% Acum
ulado 

0,1 a 5 18 4,5
5% 

4,55% 65,5 0,03
% 

0,03% 31 3,64
% 

3,64% s/d - - 

5,1 a 10 15 3,7
9% 

8,33% 120,5 0,06
% 

0,09% 31 3,64
% 

7,29% 259,
3 

0,13
% 

0,13% 

10,1 a 
25 

46 11,
62
% 

19,95
% 

841,5 0,42
% 

0,52% 64 7,52
% 

14,81
% 

1.16
6,5 

0,58
% 

0,71% 

25,1 a 
50 

58 14,
65
% 

34,60
% 

2.332,
0 

1,18
% 

1,69% 104 12,2
2% 

27,03
% 

4.44
1,1 

2,21
% 

2,91% 

50,1 a 
75 

30 7,5
8% 

42,17
% 

1.861,
0 

0,94
% 

2,63% 71 8,34
% 

35,37
% 

4.43
7,1 

2,20
% 

5,12% 

75,1 a 
100 

33 8,3
3% 

50,51
% 

3.002,
0 

1,51
% 

4,14% 114 13,4
0% 

48,77
% 

10.7
84,0 

5,35
% 

10,47
% 

100,1 a 
150 

28 7,0
7% 

57,58
% 

3.470,
5 

1,75
% 

5,89% 86 10,1
1% 

58,87
% 

11.4
88,0 

5,70
% 

16,18
% 

150,1 a 
200 

18 4,5
5% 

62,12
% 

3.204,
00 

1,61
% 

7,51% 54 6,88
% 

70,70
% 

9.79
7 

4,86
% 

21,04
% 

200,1 a 
300 

27 6,8
2% 

68,94
% 

6.588,
00 

3,32
% 

10,83
% 

61 7,77
% 

78,47
% 

15.5
88 

7,74
% 

28,78
% 

300,1 a 
500 

29 7,3
2% 

76,26
% 

11.06
7,00 

5,58
% 

16,41
% 

74 9,43
% 

87,90
% 

29.0
41 

14,4
2% 

43,20
% 

500,1 a 
1.000 

48 12,
12
% 

88,38
% 

34.18
4,00 

17,2
3% 

33,63
% 

54 6,88
% 

94,78
% 

38.6
98 

19,2
2% 

62,42
% 

1.000,1 
a 2.500 

27 6,8
2% 

95,20
% 

41.23
2,00 

20,7
8% 

54,41
% 

36 4,59
% 

99,36
% 

52.6
44 

26,1
4% 

88,56
% 

2500,1 
a 5000 

14 3,5
4% 

98,74
% 

52.80
4,00 

26,6
1% 

81,02
% 

4 0,51
% 

99,87
% 

13.1
25 

6,52
% 

95,08
% 

5.000,1 
a 

10.000 

4 1,0
1% 

99,75
% 

25.46
4,00 

12,8
3% 

93,85
% 

1 0,13
% 

100,00
% 

9.91
7,3 

4,92
% 

100,00
% 

Más de 
10.000,

1 

1 0,2
5% 

100,00
% 

12.20
0,00 

6,15
% 

100,00
% 

0 0,00
% 

100,00
% 

0 0,00
% 

100,00
% 

TOTAL: 396 100
% 

 
198.4
44,00 

100,
00% 

 
785 100,

00% 

 
201.
386,

3 

100,
00% 

 

Fuente: elaboración propia en base a (República Argentina - INDEC, 2008). 

 

Se marca la importancia social y económica que tiene la pequeña y mediana producción 

agropecuaria en ambos departamentos y, sin dejar de reconocer que existe una desigual  

repartición de la tierra, en 25 de Mayo se observa una mejor distribución de la misma si se 

compara con Presidencia de la Plaza. Se destaca que en el período 1988/2008, Presidencia 
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de la Plaza registró una pérdida de 157 EAP (explotaciones agropecuarias) en el estrato de 

menos de 200 hectáreas, en tanto que en 25 de Mayo se incrementó en 70 establecimientos. 

La historia productiva muestra que en 25 de Mayo el algodón competía con otros cultivos 

como trigo, girasol, sorgo y maíz hasta la campaña 1976/77, en la que comenzó a ser el 

sembradío de mayor importancia a nivel departamental; esto fue así hasta la campaña 

1999/2000, cuando fue desplazado por el girasol y la soja, sumándose más tarde el maíz y el 

sorgo. Luego de las 38.950 hectáreas registradas en la campaña 2006/07, en la cual se 

sembraron 24.600 hectáreas de girasol, comenzó el declive de la agricultura hasta llegar a las 

2.030 hectáreas en la campaña 2016/17, en la que el algodón computó solamente 40 

hectáreas.  

En Presidencia de la Plaza el algodón fue el principal cultivo hasta la campaña 2009/10, 

cuando la soja lo igualó en superficie y, en las dos campañas siguientes, logró superarlo, pero 

lamentablemente la actividad agrícola sufrió una severa declinación en este departamento y, 

en la actualidad, se encuentra escasamente presente. 

Cuadro Nº 9: Superficie cultivada por departamentos. Campañas 1969/70 a 2017/18 

25 de Mayo Presidencia de la Plaza 

  

Fuente: elaboración propia en base a (República Argentina - MAGyP, 2018) 

 

La organización social e institucional 

El área ocupada por Presidencia de la Plaza fue tempranamente integrada a la geoestrategia 

cívico-militar establecida en el Territorio Nacional del Chaco y, como consecuencia de ello, 

fue un ámbito rápidamente arrebatado a los pobladores originarios y ya reconocido en las 

primeras divisiones territoriales, de modo que ofrecía condiciones bastante seguras para 

quienes deseaban radicarse en el lugar. Contrariamente, el espacio que actualmente ocupa 

el departamento 25 de Mayo aún no reunía esas garantías, al punto que el fortín de Napalpí 

tuvo presencia de soldados hasta 1911. 

Por su ubicación geográfica (más cercana a Barranqueras, que fue el Km 0 del Ferrocarril 

Central Norte Argentino), el emplazamiento de las vías férreas llegó al Km 109 (luego 

Presidencia de la Plaza) en 1910, es decir, unos meses antes que al Km 129 (posteriormente 

denominado Machagai). El apeadero del Km 109 tenía destino de estación, en tanto el Km 
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129 fue previsto como desvió ferroviario y recarga de agua para las calderas de las 

locomotoras, pero gracias a la gestión de sus habitantes, logró el rango de estación. Esto lleva 

al entendimiento de que una sociedad es, ante todo, una comunidad de ideas, ya que la 

similitud de las ideas morales positivas es el único lazo capaz de unir a los hombres en 

sociedad; las instituciones no son más que ideas en acción (Durkheim, 1983 (2014)). Es a 

través de las instituciones generadas, que se vislumbra el accionar de los miembros de una 

comunidad y el compromiso que éstos tienen con ella. 

En el ámbito educativo primario, la primera institución escolar de Presidencia de la Plaza se 

creó en 1915: la Escuela Nº 58, que comenzó a funcionar dos años más tarde. En el 

departamento 25 de Mayo, el primer establecimiento de enseñanza se instituyó en 1917 en el 

pueblo de Machagai y fue la Escuela Nº 63. 

En cuanto al nivel secundario, en Machagai se creó en el año 1956 un ciclo básico (adscripto 

inicialmente al Colegio Mariano Moreno de Presidencia Roque Sáenz Peña) que pocos años 

después se convirtió en la Escuela Normal Superior Nº 6 (actualmente Escuela de Educación 

Secundaria Nº 41) y, en 1981, se inauguró la Escuela de Comercio Nocturna Nº 6 (actualmente 

E.E.S. Nº 65). En Presidencia de la Plaza comenzó a funcionar, en 1953, el Instituto Adscripto 

Comercial Chaco, que en 1958 se transformó en Escuela de Comercio Provincial Nº 2 

(actualmente C.E.P. Nº 73). La Escuela de Educación Técnica Nº 28 se erigió en Machagai 

en 1982 y, recién en 2015, se abrió la E.E.T. Nº 53 en Presidencia de la Plaza. En cuanto a 

las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA), cuyo rasgo típico es el sistema de alternancia, en 

1995 inició sus actividades la EFA Santa Elena en Presidencia de la Plaza y, diez años 

después, lo hizo la EFA Nº 146 de Tres Palmas, en el departamento 25 de Mayo. 

En 1973 se aprobó la creación del Instituto de Educación Superior de Machagai (que inició 

sus actividades al año siguiente) y, en los inicios de la restauración democrática, se creó un 

instituto de esas características en la ciudad de Presidencia de la Plaza, que dejó de funcionar 

en 1994. 

En Machagai, la primera escuela de adultos comenzó a funcionar en 1936, con una existencia 

efímera, creándose en 1954 la Escuela para Adultos Nº 3; poco más tarde, en 1955, abrió sus 

puertas en Presidencia de la Plaza la Escuela de Adultos Nº 4. 

En 1912 fue creada una subcomisaría en Presidencia de la Plaza, constituyéndose en el punto 

más avanzado de la Policía Territorial hacia el oeste, institución que contó con edificio propio 

recién en 1937. En Machagai se creó un destacamento en 1915 y, ya como comisaría, logró 

inaugurar su edificio en 1942.  

En 1917 Presidencia de la Plaza contaba con su estafeta de correos, lo que Machagai obtuvo 

recién en 1923. 

En 1912 se dispuso la creación del Registro Civil de Presidencia de la Plaza, con jurisdicción 

desde el Km 60 al 205; en 1915 se habilitó una oficina en Machagai, dependiente del Registro 

Civil de Quitilipi y, en 1931, se instaló efectivamente esa institución en la localidad. En 1933, 

a través del decreto 18.478 se crearon en Machagai y Presidencia de la Plaza los Juzgados 

de Paz. 

En 1940 se inauguró la sucursal Presidencia de la Plaza del Banco de la Nación Argentina, 

que hacia 1945 atendía un área que comprendía el departamento Martínez de Hoz16 y parte 

 
16 Capitán Solari, Casa del Pueblo, El Aguará, Colonia Elisa, Colonia La Lola, Colonia Tres Palmas, Colonia 
Uriburu, Cuatro Árboles, El Boquerón, El Curundú, Fortín Aguilar, Fortín Chajá, Guayaibí, Ingeniero Barbet, 
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del Napalpí17 (Municipalidad de Presidencia de la Plaza, 1945). En 1957 se abrió la sucursal 

del Banco de la Nación en Machagai y, en 1978, la del Banco del Chaco; en Presidencia de 

la Plaza funciona una filial dependiente de esta sucursal. 

La defensa de intereses sectoriales y la búsqueda del bien común, marca diferencias entre 

ambos departamentos, claramente favorables a 25 de Mayo. En 1925 se formó la Cooperativa 

Agrícola de Machagai Ltda., la cual a lo largo del tiempo recibió algodón, aunque también 

trigo, girasol, sorgo y soja; en 1933 habilitó la Sección Consumo y en 1978 el servicio de 

electrificación rural (Dellamea & Cuadra, 2015). 

En Presidencia de la Plaza, en 1935 se fundó la Cooperativa Agrícola Ltda. Unión y Progreso 

(García & Busiello, 1997), aunque la falta de conciencia cooperativista y de medios 

económicos provocó el estancamiento de la institución; en 1977 abrió el servicio de 

supermercado, el cual fue cerrado algunos años después. El año 2014 fue el último en que la 

entidad funcionó de forma activa, pues desde el 2015 no recibió más algodón, ni realizó el 

desmote (Martínez, 2018). La prestación del servicio de electrificación rural en Presidencia de 

la Plaza se halla a cargo, desde 1993, de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos 

Las Colonias Ltda. 

La Sociedad Rural Centro Chaqueño de Machagai se formó en 1944, en tanto que la Sociedad 

Rural de Presidencia de la Plaza se constituyó recién en 1985. La Cámara de Comercio, 

Industria y Producción de Machagai tuvo su origen en 1959 y, varias décadas después, en 

1997, lo hizo su similar de Presidencia de la Plaza, con el agravante de sufrir varias 

interrupciones durante su vida institucional. La Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios 

Públicos de Machagai fue creada en 1968 y, una organización similar, logró instalarse en 

Presidencia de la Plaza en 1979. 

En 1963 se instituyó la Agencia de Extensión Rural INTA Presidencia de la Plaza, la cual 

nunca tuvo edificio propio y fue cerrada en 1991; en Machagai se creó en 1973 y funcionó, 

desde entonces, en un edificio anexo a la municipalidad de Machagai. El Rotary Club 

Machagai se plasmó en 1967 y, en Presidencia de la Plaza, esta entidad se hizo realidad en 

2002, aunque sólo funcionó hasta el año 2013. 

Los Consorcios Productivos de Servicios Rurales tienen por objeto la prestación de servicios 

de organización y apoyo a la producción de pequeños productores rurales. En Presidencia de 

la Plaza funciona uno, el Nº 10, creado en el año 2011 y, en 25 de Mayo, coexisten tres: Zona 

Sur Nº 3 de Tres Palmas, Zona Sur Nº 5 de Colonia Blas Parera (ambos constituidos en 2010) 

y el Nº 13 de Colonia Aborigen (formado en 2011). Con relación a los consorcios camineros, 

encargados del mantenimiento de la red vial terciaria, en 25 de Mayo funcionan dos 

consorcios: el Nº 25 “Machagai”, conformado en 1991 y el Nº 61 “Las Tres Colonias”, 

constituido en 1996. En Presidencia de la Plaza opera el Consorcio Caminero Nº 5 “Santa 

Elena”, creado en 1991. 

El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios funciona en 

Machagai desde 1970 y, el de Motovehículos, Maquinarias Agrícolas, Viales e Industriales, lo 

hace desde 1989, ambos dependientes del Ministerio de Justicia de la Nación. 

 
Kilómetro 548, La Escondida, Pampa Guanaco, Salto de la Vieja, Lote IV y Presidencia de la Plaza (Municipalidad 
de Presidencia de la Plaza, 1945). 
17 Pueblo Napalpí, Reducción de Indios Napalpí, Machagai, La Tambora, Las Garcitas, Santa Marta, Colonia 
Varela, Pampa Bandera, Paso de Oso y El Palmar (Municipalidad de Presidencia de la Plaza, 1945). 
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En el ámbito religioso, la primera capilla católica de Machagai se levantó en 1926 y, en 

Presidencia de la Plaza, en 1933. La comunidad montenegrina en 25 de Mayo es bastante 

numerosa; en 1939 se inauguró el templo de San Nicolás, con donaciones de los ortodoxos 

de la localidad (Stanisic, 2020). En Machagai existen diversas iglesias evangélicas que 

cuentan con edificios propios, tales como la Iglesia Asamblea Cristiana desde 1953, la Iglesia 

de Dios desde 1958 (congregación pentecostal que posee seis templos en la localidad), la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1970, la Iglesia Ministerio Jesucristo Pan de Vida 

desde 1982 y la Iglesia Centro Cristiano de Restauración Familiar desde 2007, entre otras. En 

Presidencia de la Plaza se observa una menor diversidad religiosa, permanecen algunas 

tradiciones católicas (santuarios hogareños) traídas por los cosecheros correntinos durante la 

época del auge algodonero y, además, se aprecia el aumento de congregaciones evangélicas, 

algunas de las cuales ofician sus cultos en instalaciones de terceros. 

En relación con la dinámica económica posterior a la decadencia algodonera, Machagai y el 

departamento 25 de Mayo en general, exhibieron una gran capacidad de amortiguación de la 

crisis, logrando reacomodarse, organizarse, cambiar los patrones productivos y generar 

alternativas de desarrollo económico con notables efectos positivos sobre la población. Este 

espacio, rápidamente llevó adelante una expansión del sector ganadero y un mejoramiento 

en la calidad de sus planteles bovinos, en tanto, la ciudad de Machagai logró afianzarse como 

centro forestoindustrial a nivel provincial a partir de la década de 1980, con inusitado 

crecimiento en los años noventa, que la convirtieron en la capital nacional del mueble de 

algarrobo. Asimismo, el sector terciario (comercio y provisión de servicios) acompañó el 

crecimiento impulsado por las Pymes de origen familiar abocadas a la industria forestal, 

muchas de ellas convertidas en empresas con demandas de mano de obra, producción para 

el mercado nacional e, incluso, con capacidad de diversificación en otros rubros. 

El departamento Presidencia de la Plaza, con un menor desarrollo agrícola y orientado 

fundamentalmente a la actividad pecuaria, tras la crisis algodonera optó por afianzar la 

preexistente ganadería extensiva vacuna y, por esa razón, sufrió una pérdida importante de 

su población rural, la cual no encontró demasiadas posibilidades laborales en su ciudad 

cabecera. Recién en las décadas de 1990 y del 2000, la industria forestal logró afirmarse y 

crecer en esa localidad, aunque la cantidad de establecimientos, los volúmenes de producción 

y la dinámica económica generada se hallan muy lejos con respecto a la ciudad de Machagai. 

 

Conclusiones 

Es innegable la importancia que ostentó Presidencia de la Plaza en el territorio centro 

chaqueño durante las primeras décadas del siglo XX, situación que se ve reflejada en la 

presencia de varias instituciones relevantes, tales como la policía, el correo, el registro civil y 

una entidad bancaria nacional, emplazadas allí varios años antes que en Machagai. Aún hasta 

inicios de 1960, Presidencia de la Plaza era el centro comercial y financiero de un área de 

influencia que abarcaba alrededor de 60 kilómetros a la redonda. Esa década representó el 

punto de quiebre de su desarrollo; el censo de ese año indica que, por primera vez, la localidad 

de Machagai logró superar en monto demográfico a Presidencia de la Plaza. La pavimentación 

de la Ruta Nacional Nº 16, paradójicamente, actuó como una causa de despoblamiento y 

pérdida de influencia de Presidencia de la Plaza en la región, ya que propició el rápido traslado 

a Resistencia (capital provincial, centro comercial y de servicios por excelencia), donde los 

precios de insumos y productos eran enormemente inferiores a los ofrecidos por la pequeña 

ciudad del interior; asimismo, las ofertas laborales brindadas por la capital provincial eran más 
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amplias, diversificadas y atractivas, lo que sedujo a muchos habitantes placeños sin empleo 

fijo a hacer abandono de la localidad en procura de mejores oportunidades de existencia. 

La lógica campesina de producir para alimentarse, muy propia de la cultura guaranítica, era 

un rasgo también presente entre los friulanos, eslavos y germanos (Grossutti, s/d; Bizai, 2006; 

Martínez, 2017), lo que llevó a realizar producciones que redujeran el riesgo de depender de 

un solo sembradío. Es posible que estas pautas culturales hayan influido en el perfil 

diversificado que caracterizó a la producción de 25 de Mayo, tendencia que también se vio 

reflejada en el aliento a la diversificación que impulsó la cooperativa machagaiense, a 

diferencia de Presidencia de la Plaza donde tuvo primacía el cultivo algodonero. 

El predominio de la producción ganadera en Presidencia de la Plaza también se apunta como 

un factor influyente en la retracción del desarrollo de este departamento; este sistema 

productivo ha tenido incidencia en los rasgos conservadores que detenta la sociedad placeña. 

El ganadero de este ámbito forja su carácter lejos de la aglomeración urbana, en campos 

extensos dominados por montes, pastizales, esteros y cañadas, donde gran parte de su 

tiempo transcurre en soledad y las tareas que desempeña demandan observación, esfuerzo 

y pericia. Este carácter lo presenta –desde la percepción del habitante urbano– como una 

persona que se desenvuelve con gran autonomía, un tanto parca en su trato y desconfiada. 

El agricultor (tradicional, minifundista), sin embargo, suele ser portador de un carácter más 

sociable, puesto que las tareas que desarrolla tienden a ser grupales, propician abundante 

interacción y los espacios de labor son más reducidos; las chacras no suelen estar muy 

alejadas de los centros urbanos, hacia donde se recurre con frecuencia, ya sea para proveerse 

de elementos e insumos, como para vender los productos cosechados. Es posible, entonces, 

que una sociedad ganadera más conservadora, como ha sido Presidencia de la Plaza, haya 

sido más reticente a los cambios, en comparación con 25 de Mayo, donde la cultura agrícola 

tuvo mayor desarrollo, seguida por otra actividad de gran socialización, como es la industria 

forestal instalada en el ámbito urbano. 

Luego de la creación de las colonias Brandsen y Vieytes en 1921, no se crearon nuevas 

colonias en el departamento Presidencia de la Plaza, pero sí en 25 de Mayo hasta inicios de 

la década de 1960. Estos factores –producción diversificada, creación de colonias y menor 

predominio de la actividad ganadera–, permiten explicar la distribución más uniforme de la 

tierra y el aumento en el número de explotaciones agropecuarias que se ha observado en 25 

de Mayo. 

Otro factor para comprender las diferentes dinámicas ocurridas en ambos espacios, puede 

encontrarse en el origen étnico de los grupos migratorios, ya que Presidencia de la Plaza fue 

poblado por españoles, paraguayos e italianos, en tanto en 25 de Mayo se añadieron a esas 

nacionalidades, en las décadas de 1920 y 1930, los yugoslavos –en un porcentaje 

considerable– y también, polacos, alemanes y franceses, quienes se sumaron a una 

importante población originaria existente en esta jurisdicción. La mayor diversidad étnica y, 

por lo tanto, la existencia de un variado y amplio capital cultural en 25 de Mayo, se desprende 

como una de las razones del diferencial desarrollo que tuvieron ambos departamentos. Ello 

se percibe en diversas manifestaciones socioculturales, por ejemplo, en la preocupación por 

la formación educativa de la juventud, la constitución de cuadros dirigenciales, el perfil más 

profesionalizado de los líderes comunales, la promoción y consolidación de instituciones 

comunitarias, la apertura y coexistencia de distintos credos religiosos, el impulso privado 

empresarial, el acompañamiento político a nuevos emprendimientos productivos, etc. 
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La realidad es que el departamento Presidencia de la Plaza, que hace un siglo parecía estar 

destinado a convertirse en el centro neurálgico de la actividad comercial, financiera y 

productiva de la región centro-este chaqueña, fue desplazado por su vecino 25 de Mayo, que 

más tardíamente se incorporó a la vida territorial. 
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Utilización de imágenes SAR SENTINEL-1 para el mapeo de 

derrames de petróleo: Aplicación en la Isla de Mauricio 

 

 

Bryan Moscuiy18 

 

Resumen 

El derrame de petróleo es una gran amenaza para el ecosistema marino, las descargas de 

petróleo se han convertido en una preocupación pública en todo el mundo con el aumento del 

tráfico marítimo. En este contexto, las técnicas que utilizan sensores remotos pueden ser 

empleadas para dar soporte a la detección y monitoreo de este tipo de problemáticas siendo 

entre ellas la tecnología SAR una de las que dispone de mayor potencial de aplicación. Las 

Imágenes de RADAR de apertura sintética (SAR) son una de las opciones más efectivas para 

el análisis y estimación de derrames de petróleo debido a las capacidades que tiene para 

operar durante el día y la noche, así como no depender de condiciones meteorológicas. El 

presente trabajo tiene como objetivo determinar el área de afectación del derrame de petróleo 

ocurrido en la República de Mauricio, para ello se utilizaron un par de imágenes SAR Sentinel-

1 pre y post evento, para identificar el cambio de coherencia entre ellas y extraer 

posteriormente los polígonos que representen las áreas afectadas por el derrame, los 

procesos se llevaron a cabo en el software ENVI con las herramientas de SARScape donde 

además se realizaron las correcciones geométrica, radiométrica y reducción de speckle, 

finalmente se determinó un área total de afectación por el derrame de petróleo de 10.2 km2 . 

 

Palabras Clave:  

Derrame de Petróleo, Sensores Remotos, SAR, Sentinel-1, coherencia, 

 

Abstract: 

The oil spill is a major threat to the marine ecosystem, oil discharges have become a public 

concern around the world with the increase in maritime traffic. In this context, techniques that 

use remote sensors can be used to support the detection and monitoring of this type of 

problem, SAR technology being one of those with the greatest potential for application. 

Synthetic Aperture RADAR Imaging (SAR) is one of the most effective options for oil spill 

analysis and estimation due to its capabilities to operate during day and night, as well as not 

dependent on weather conditions. The objective of this work is to determine the affected area 

of the oil spill that occurred in the Republic of Mauritius, for which a pair of SAR Sentinel-1 

images were used before and after the event, to identify the change in coherence between 

them and subsequently extract the polygons that represent the areas affected by the spill, the 

processes were carried out in ENVI software with SARScape tools where geometric, 

 
18 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Av. Gral. Rumiñahui s/n, P.O. BOX 1715-231B, 
Sangolquí, Ecuador.  
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radiometric and speckle reduction corrections were also made, finally a total area affected by 

the oil spill of 10.2 km2 was determined. 

 

Keywords:  

Oil Spill, Remote Sensing, SAR, Sentinel-1, coherence. 
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Introducción 

Se entiende como derrame de petróleo al vertido de productos petrolíferos sobre el medio 

ambiente, accidentalmente o por prácticas comunes, afectando zonas litoraleñas, mares y 

costas con efectos persistentes en el tiempo (Marzialetti, 2012). La vigilancia de derrames de 

petróleo constituye un componente crítico en el cuidado de los recursos marinos, por lo que 

reducir el riesgo de derrames de petróleo o anticiparse a su detección, resulta esencial 

(CONAE, 2016). La tecnología de teledetección juega un papel importante en el monitoreo de 

la contaminación marina causada por derrames de petróleo (Yan, Wang, & Chen, 2015). La 

detección de derrames de hidrocarburos mediante imágenes satelitales brinda oportunidades 

para mapear eficazmente la contaminación por estos fenómenos a gran escala. Las imágenes 

satelitales de sensores activos y pasivos se utilizan con frecuencia para detectar, mapear y 

monitorear derrames de petróleo (Kolokoussis & Karathanassi, 2018). A través de estudios 

geoespaciales mediante sensores activos como imágenes radar se puede realizar estudios 

de monitoreo de detección temprana de desastres naturales sea causado por actividades 

humanas o eventos naturales como lo son los derrames de petróleo (UASB, 2017). Las 

imágenes SAR pueden capturar imágenes durante el día y la noche además de su capacidad 

para penetrar las nubes debido a que opera en el espectro electromagnético (CONAE, 2016), 

por estas razones, en estos análisis se seleccionan imágenes de SAR para la detección y 

clasificación de derrames de hidrocarburos. (Murugan & Parthasarathy, 2017) 

La retrodispersión del radar SAR sobre el océano es principalmente el resultado de la 

agitación del mar, es decir, componente de ondas capilares de gravedad cortas, que tienen 

una escala similar de longitud de onda del radar. Las películas de petróleo reducen las ondas 

capilares de gravedad cortas en la superficie del mar y, por lo tanto, la retrodispersión, lo que 

hace que los derrames aparezcan como puntos oscuros en las imágenes SAR, mientras que 

el mar circundante libre de derrames parece relativamente brillante. (Topouzelis & Singha, 

2016) 

La segmentación juega un papel fundamental en el diseño de la detección automática de 

derrames de petróleo. Los métodos de segmentación se basan en establecer umbrales de 

segmentación de puntos oscuros. (Marghany, 2013) 

Sentinel-1 es un satélite con sensor activo que se pone en órbita en 2014. Una de sus 

principales misiones está relacionada con el monitoreo del océano, el mar, el hielo marino, el 

monitoreo de derrames de petróleo, y el monitoreo de olas. Con un tiempo de revisión de 12 

días, Sentinel-1 es esencial para la aplicación de monitoreo oceánico (Prastyani & Basith, 

2018). Los productos que podemos encontrar se dividen por una parte según el tipo de 

proceso: Single Look Complex (L-1 SLC): productos SAR de nivel 1 georreferenciados 

utilizando datos de la órbita y la altitud del satélite. Ground Range Detected (L-1 GRD): 

productos SAR de nivel 1 que han sido proyectados usando un modelo elipsoidal de La Tierra. 

Estos productos podemos encontrarlos además con 3 resoluciones: Full Resolution (FR), High 

Resolution (HR) y Medium Resolution (MR) y finalmente otro de sus productos es Ocean (L-2 

OCN): productos oceánicos de nivel 2 con información sobre la velocidad y la dirección del 

viento. (INTA, 2017) 

Se presenta a continuación una breve descripción del accidente ocurrido en la Isla de 

Mauricio: El 25 de julio de 2020 un carguero japonés chocó con un arrecife en la costa sureste 

de la Isla de Mauricio y derramó toneladas de petróleo sobre corales, y ecosistemas. 

El barco encallado se fracturó en dos partes el 6 de agosto y liberó aún más petróleo en esta 

zona, que alberga algunos de los arrecifes de coral y áreas marinas protegidas mejores 
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conservados del mundo (Lewis, 2020). La situación pone de relieve la vulnerabilidad de 

ecosistemas y hábitats como manglares, pastos marinos y corales. En este contexto es 

necesario la implementación de técnicas de teledetección que permitan la cuantificación de 

las áreas afectadas por derrames de petróleo de manera rápida para tener una gestión eficaz. 

Es por ello que en este estudio se plantea una metodología que mediante imágenes SAR 

Setinel-1 permita realizar la cuantificación del área afectada por el derrame de petróleo 

ocurrido en la Isla de Mauricio. 

Área de Estudio 

La República de Mauricio está ubicada en el océano Índico, a unos 800 km al E de 

Madagascar, en el archipiélago de las Mascarene. Además de la Isla Mauricio consta de otras 

islas menores como las de Rodríguez y Agalega, así como otros 22 islotes llamados San 

Brandon (MAEUEC, 2019). El presente estudio se realizó en la costa sureste de la Isla de 

Mauricio como se puede observar en la imagen 1, donde tuvo lugar el accidente de un 

carguero que provocaría posteriormente un derrame de petróleo que afectaría esta zona. 

 

Imagen 1: Isla de Mauricio y ubicación relativa del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Metodología: 

Para este estudio se utilizaron imágenes Sentinel-1 L-1 SLC (Single Look Complex) del 29 de 

Julio de 2020 y del 10 de agosto de 2020, en la tabla 1 se pueden observar las características 

de cada una: 

 

Tabla1: Características de las Imágenes utilizadas para el estudio. 

Nombre S1B_IW_SLC__1SDV_2020
07 

S1B_IW_SLC__1SDV_202
00 

 29T013753_20200729T013
8 

810T013754_20200810T0
1 

 20_022679_02B0C2_4536 3821_022854_02B625_8C
00 

   

Fecha 29 de Julio 2020 10 de Agosto 2020 

   

Beam Mode IW IW 

   

Flight Direction DESCENDING DESCENDING 

   

Polarización VV+VH VV+VH 

   

Nivel de Adquisición L-1 SLC L-1 SLC 

   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesamiento de las imágenes: 

Las imágenes radar requieren de ciertas correcciones previo a ser utilizadas en análisis 

posteriores, en el software ENVI la herramienta SAR Image Geocoding nos permite realizar 

de manera automática las correcciones Geométrica, Radiométrica y reducción de Speckle 

mediante el ingreso de ciertos parámetros en la interfaz del software, además también permite 

realizar un corte de la imagen al área de estudio para realizar los procesos de manera más 

rápida. 

 

Corrección Geométrica: 

Debido a las variaciones topográficas de una escena y la inclinación del sensor del satélite, 

las distancias se pueden distorsionar en las imágenes SAR (Synthetic Aperture Radar). Las 

correcciones de terreno están destinadas a compensar esas distorsiones. (Velaochaga & Xu, 

2019). 
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La corrección geométrica se la realizo en el software ENVI mediante la herramienta SAR 

Image Geocoding, para esta corrección se utilizó la proyección UTM/WGS 84 y el modelo de 

elevación SRTM de 30 metros. Obteniéndose finalmente la imagen corregida y en su 

orientación correcta. 

 

Corrección Radiométrica 

El objetivo de la calibración radiométrica es crear una imagen donde el valor de cada pixel 

esté relacionado directamente con la retro dispersión de la escena. Este proceso es esencial 

para hacer un análisis cuantitativo de la imagen. (Podest, 2018) 

Este proceso se lo realizó de forma automática en el software ENVI, con la herramienta SAR 

Image Geocoding. 

 

Reducción del ruido “speckle” 

El ruido speckle ocurre típicamente en los sistemas de generación de imágenes con radiación 

coherente, como es el caso del Radar de Apertura Sintética (SAR), lo que origina valores de 

retrodispersión aleatorios que degradan la calidad de la imagen y que afectan la eficacia de 

los procesos de segmentación y clasificación posteriores. (Marzialetti, 2012) 

En este caso se utilizó el software ENVI que a través de la herramienta SAR Image Geocoding 

realiza la corrección de speckle utilizando el filtro Lee Sigma. 

 

Composición RGB: 

Para visualizar las imágenes pre y post evento de mejor manera se utilizó la combinación RGB 

(vv, vh, vv+vh), luego de realizar el proceso de Geocoding que incluye todas las correcciones, 

cabe mencionar que esta composición se utilizó únicamente para la visualización ya que para 

la detección del derrame de petróleo se utilizó la polarización VV. 

 

Mapeo de Derrame de Petróleo 

La detección y cuantificación de petróleo derramado se realizó mediante el análisis de cambio 

de coherencia entre la imagen pre-evento del 19 de Julio de 2020 y la imagen post-evento del 

10 de agosto de 2020. 

El procesamiento se lo realizo en el software ENVI con la herramienta SAR change detection 

de SARscape Analytics Toolbox, la cual nos permite crear un ráster de clasificación que 

identifica cambios entre dos imágenes, mediante un análisis de la amplitud y la fase. El análisis 

de la fase utiliza la coherencia, para detectar los cambios, cabe mencionar que para el análisis 

de cambio de coherencia se utilizó las imágenes con polarización VV que son más efectivas 

para detectar derrames de petróleo, ya que el derrame de petróleo se observa y distingue con 

mayor claridad. (Prastyani & Basith, 2018) 

El principio básico de este método es establecer un umbral en el área del derrame de petróleo. 

El derrame de petróleo humedece la superficie del agua y crea un área oscura en las 

imágenes del SAR (Misra & Balaji, 2017). Para extraer el área oscura que representa el 
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derrame de petróleo, se utilizan las matemáticas de banda llamadas diferencia para obtener 

un píxel oscuro que no existe en las imágenes previas al derrame de petróleo, pero que se 

muestra claramente después del derrame de petróleo. Los píxeles con derrame de petróleo 

contienen un valor más bajo que los píxeles que están libres de derrames de petróleo. 

La herramienta SAR change detection nos permite detectar cambios de coherencia 

basándose en un threshold que sería el valor que cambia entre las dos imágenes pre y post 

evento para ello se utilizó un valor de 3 dB tomando en consideración estudios previos como 

el de (Prastyani & Basith, 2018) que indica que este es un valor adecuado para la detección 

de derrames de petróleo. 

Una vez obtenido el ráster de clasificación se realizó un refinamiento de los pixeles obtenidos 

tomando en cuenta que los derrames de petróleo suelen ser continuos y para ello se utilizó la 

herramienta Refinement para que los pixeles de salida tengan un valor de 40, obteniéndose 

un resultado mucho más homogéneo. 

A continuación, se presenta un diagrama de flujo que permite sintetizar los procesos 

realizados, así como los insumos de entrada utilizados y el producto obtenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esquema 1: Diagrama de flujo del procedimiento 

aplicado. 
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Discusión y Resultados 

En la imagen 2 se puede observar la imagen Sentinel-1 de 19 de Julio, combinación RGB (vv, 

vh, vv+vh) donde se puede apreciar el barco encallado en la costa de la Isla de Mauricio, en 

la imagen 3 se puede observar la imagen Sentinel-1 de 10 de agosto, composición RGB (vv, 

vh, vv+vh) donde se aprecia la mancha de color negro producida por el derrame de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición RGB de las imágenes de radar permite una mejor identificación de los 

diferentes elementos dentro de nuestra área de estudio, y representa una alternativa a la 

visualización en escala de grises al utilizar una sola banda de intensidad, además que la 

interpretación de imágenes SAR puede resultar más sencilla cuando se utilizan colores 

ópticos para respaldar el proceso de interpretación como lo menciona (Schmitt, Lloyd, 

Körner, & Zhu, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Imagen 

Sentinel-1 de 19 de Julio, 

composición RGB. 

Imagen 3: Imagen Sentinel-1 de 10 

de agosto, composición RGB. 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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En la imagen 4 se puede observar en color rojo los pixeles que se determinaron como cambio 

de coherencia entre las dos imágenes utilizadas, aplicando un threshold de 3 dB, el resultado 

obtenido son los pixeles que representan el derrame de petróleo y el área de afectación 

calculada que es de 10.2 km2 

El proceso que se llevó a cabo fue un proceso semiautomático que está basado 

principalmente en encontrar el umbral que permita clasificar de manera efectiva las zonas 

afectadas por el derrame de petróleo, esta técnica permite la obtención de mejores resultados 

que técnicas de clasificación automática que suelen caracterizar las manchas de petróleo se 

por la coloración oscura, tal coloración no siempre es sinónimo con áreas de derrames de 

Imagen 4: Detección de Derrame de petróleo 

Fuente: Elaboración propia 
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petróleo, en cambio, podría reflejar la influencia del viento, las olas y otros factores como se 

menciona en los estudios realizados por  (Yu et al., 2017). Además, cabe mencionar que para 

el análisis se utilizó únicamente la polarización VV de las imágenes ya que como menciona 

(Chaturvedi et al., 2020) la polarización VV ofrece mejores resultados sobre diferentes 

polarizaciones para la ubicación y observación de situaciones de derrames de petróleo en 

condiciones marinas. En esta investigación, se han probado las polarizaciones VH y VV para 

reconocer los derrames de petróleo y los resultados indicaron que el funcionamiento de la 

polarización VV indica una mejor exactitud. 

 

Conclusiones 

Este estudio presentó una metodología semiautomática para mapear el derrame de petróleo 

ocurrido en la Isla de Mauricio mediante la utilización de imágenes SAR Sentinel-1, con las 

cuales se determinó un área de afectación total de 10.2 km2, se concluye entonces que las 

imágenes de radar representan un poderoso instrumento en el control de derrames de 

petróleo y el método aplicado en este estudio se puede utilizar para establecer decisiones 

rápidas sobre la disminución de los efectos ecológicos durante y después de la ocurrencia de 

estos eventos. 
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Un puente entre la investigación y la enseñanza. Una propuesta de 

aplicación de la educación sexual integral (ESI) en el marco de 

problemáticas territoriales locales en el periurbano del partido de 

La Plata 

 

Daniela Patricia Nieto, Brenda Daiana Sosa y María Cecilia Zappettini19 

 

 

Resumen  

El propósito de este artículo es presentar resultados y experiencias de un trabajo de 

investigación sobre la educación sexual integral y la geografía del género, a partir del cual se 

pudo delinear una propuesta de trabajo e intervención en las Escuelas de Educación 

Secundaria (E.S) del ámbito periurbano del Partido de La Plata.  

La propuesta pretende indagar y abordar una serie de problemáticas presentes en el área de 

estudio: continuidad y trayectorias escolares de les estudiantes, 

discriminación/estigmatización por ser migrantes, relaciones desiguales de poder que se 

visualizan entre géneros y paralelamente buscar intervenir, brindándoles herramientas 

conceptuales (categorías geográficas, sociales, culturales, ESI, derechos), para afrontar con 

autonomía, responsabilidad, compromiso, de manera crítica dichas problemáticas. 

Tal como se explicita en el título del trabajo, esta propuesta surge como un puente entre dos 

investigaciones que se desarrollan en el Centro de Investigaciones Geográficas de la UNLP y 

la necesidad de buscar alternativas de solución a diferentes problemáticas que expresan les 

jóvenes de las escuelas secundarias localizadas en el periurbano del partido de La Plata.  

Palabras Claves: 

 Periurbano, migrantes, jóvenes, ESI, género.  

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar resultados e experiências de um trabalho de pesquisa 

sobre educação sexual integral e a geografia do gênero, a partir do qual se pôde delinear uma 

proposta de trabalho e intervenção nas Escolas Secundárias (SE) da área periurbanas o 

distrito de La Plata. 

A proposta busca investigar e abordar uma série de problemas presentes na área de estudo: 

continuidade e trajetórias escolares dos alunos, discriminação / estigmatização por serem 

migrantes, relações desiguais de poder que se visualizam entre os gêneros e ao mesmo 
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tempo buscam intervir, dotando-os de ferramentas conceituais ( geográfico, social, cultural, 

ESI, categorias de direitos), para enfrentar com autonomia, responsabilidade, compromisso, 

de forma crítica esses problemas. 

Conforme consta do título do trabalho, esta proposta surge como uma ponte entre duas 

investigações que se desenvolvem no Centro de Pesquisas Geográficas da UNLP e a 

necessidade de buscar soluções alternativas para diversos problemas expressos por jovens 

do ensino médio. localizado na área periurbana de La Plata. 

Palavras-chave:  

periurbana, migrantes, juventude, educação sexual geral, gênero. 

 

Introducción 

El espacio periurbano del Partido de La Plata es un territorio donde se desarrollan actividades 

primarias, llevadas adelante en su gran mayoría por población migrante de países limítrofes. 

En el mismo espacio conviven unidades productivas con los establecimientos educativos que 

brindan sus servicios, no solo a este sector de la población sino también a pobladores 

históricos del lugar. 

Como investigadoras nos interpela la necesidad de vincular los programas de investigación y 

desarrollo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación20 con la comunidad 

local.  

Dichas investigaciones proponen, identificar, estudiar y analizar el periurbano platense como 

frontera interna atendiendo a la heterogeneidad de los procesos sociales migrantes y sus 

territorialidades. También impulsan a describir y analizar cuál es el estado de situación, sobre 

qué y cómo se enseña Geografía en las instituciones educativas de Educación Secundaria y 

si están en concordancia con los lineamientos y las políticas públicas de educación. Una línea 

de acción planificada es desarrollar propuestas conjuntamente pensadas entre el cuerpo 

docente de instituciones educativas del lugar y el equipo de investigación con el fin de generar 

espacios de trabajo colaborativo que redunden en pensar cómo enseñar Geografía en la 

escuela actual. El desafío es acortar la distancia entre lo que les21 jóvenes aprenden hoy en 

la escuela y las realidades y problemáticas con las que conviven en su comunidad.  

 
20 Proyectos de Investigación y Desarrollo: “El periurbano como frontera. El caso del Partido de La Plata en la 
actualidad”. Dir. Daniela Patricia Nieto y “Cómo se enseña Geografía y cuál es el lugar de las TIC en la actual 
Educación Secundaria.  Un análisis desde las políticas públicas a las prácticas áulicas en escuelas de La Plata.”Dir: 
María Cecilia Zappettini; radicados en el centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de la Plata). Perteneciente al Instituto de Investigaciones en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS), UNLP-CONICET.  

 

21 Aclaración: Este equipo de trabajo adhiere a la utilización del lenguaje inclusivo. De acuerdo al mismo, se 
pondrá en ejercicio la utilización de la "e" que intenta superar el modelo binarista y trasladarse a la palabra oral. 
Desde nuestra perspectiva, la puesta en práctica de este postulado, enriquece y naturaliza el uso variado de 
formas de resistencia también en el uso del lenguaje.  

 



 

 69 

 

69 

                    IEG GEOREVISTA UNAF - VOLUMEN II 

AÑO XVII – NÚMERO 17 

En esta línea y a través de las experiencias docentes y de los diferentes trabajos de campo 

llevados adelante en nuestras investigaciones, se ha podido detectar problemáticas sobre 

discriminación, estigmatización, género -en particular- considerando el marco de la ESI, entre 

las más relevantes. 

Es nuestro interés generar, a partir los diferentes proyectos, una cátedra itinerante ad hoc, 

para diferentes niveles educativos, sobre temas de migración-estigmatización-discriminación, 

ESI y género a través del trabajo en talleres. 

De manera que la presente propuesta formativa para las Escuelas de Educación Secundaria 

de la zona periurbana en cuestión, se enmarca dentro de los resultados de los proyectos de 

Investigación y Desarrollo mencionados. En esta primera etapa estaremos abocados al nivel 

de enseñanza Secundaria. Este recorte de nivel, responde a los alcances que tienen la 

geografía como disciplina dentro del sistema educativo, ya que se comenzará a trabajar dentro 

de este espacio curricular, para difundir y abordar temáticas desarrolladas en los proyectos 

de investigación. 

Por otro lado, y paralelamente, nos abocaremos a indagar sobre la continuidad y trayectorias 

escolares de les estudiantes en el periurbano platense, conocer las problemáticas propias de 

alumnes de este nivel en materia de discriminación/estigmatización por ser migrantes, las 

relaciones desiguales de poder que se visualizan entre géneros; y por último y en 

concordancia con lo anterior, si reciben la adecuada orientación con respecto a los contenidos 

que plantea la Ley de ESI.  

Toda esa información, posible de ser relevada, nos invitará a proyectar lineamientos para 

futuras políticas públicas que mejoren su calidad de vida. A su vez, comprender si la 

continuidad en las esferas de escolarización es una prioridad para las familias o no, nos 

impulsará a re-pensar el rol de las escuelas secundarias como promotoras de la continuidad 

pedagógica en niveles de estudios terciarios y/o universitarios.  

Por lo anteriormente expuesto, el presente artículo presenta una propuesta de trabajo e 

intervención en las Escuelas de Educación Secundaria (E.S), que pretende interpelar a les 

jóvenes en cuanto a las problemáticas anteriormente enumeradas y buscar intervenir 

brindándoles herramientas conceptuales (categorías geográficas, sociales, culturales, ESI, 

derechos), para afrontar dichas problemáticas con autonomía, responsabilidad, compromiso, 

de manera crítica. 

Para llevar adelante la presente propuesta, se tuvo en cuenta la revisión de categorías teóricas 

involucradas, ley N° 26.150 (2006) ESI, lineamientos curriculares para la Educación Sexual 

Integral. Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ministerio de Educación y Deportes 

de la Nación. (2008); asimismo el análisis de datos estadísticos correspondientes al INDEC y 

Municipalidad de La Plata. 

La propuesta se ordena comenzando con una contextualización espacial y social de las 

problemáticas a ser abordadas, siguiendo con la presentación y fundamentación de las 

mencionadas problemáticas para desembocar en la propuesta propiamente dicha.  

 

Contexto socio-económico del espacio periurbano 

La ciudad de La Plata durante la segunda mitad del siglo XX, extendió el área periurbana 

hacia el SO en sucesivos períodos discontinuos de actividades agrícolas. Las grandes 

avenidas 520, 44, 66,72 reforzadas con las intersecciones a la Ruta Provincial 2 y Ruta 
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Provincial 36 (Ver Mapa N°1), operaron en forma precaria como redes de transporte y 

comunicación desde el “centro” hacia la “periferia rural”. 

Diferentes oleadas de inmigrantes fueron escribiendo este territorio, la comunidad italiana y 

portuguesa provenientes de la Gran Inmigración de principios del siglo XX, se abocaron a 

actividades primarias a cielo abierto: horticultura y floricultura. A su vez, en los años 60 del 

siglo pasado se promovió un proceso de fundación de colonias conformadas por inmigrantes 

de la comunidad japonesa dedicados principalmente a la floricultura; y en los años 70, se 

comienza a consolidar un nuevo proceso hortícola, con traspaso de estas tierras por 

arrendamiento, mediería o alquiler a inmigrantes de países limítrofes.  

 

Mapa N°1: Área urbana y de cultivos intensivos en el Partido de La Plata 

 

Fuente: Lic. Gabriel Rivas en el marco del Proyecto: 

El periurbano como frontera. El caso del Partido de La Plata en la actualidad 

 

En la actualidad se encuentra trabajando la tercera generación de floricultores de la 

comunidad japonesa y portuguesa.  

Podríamos referenciar una tercera comunidad de inmigrantes provenientes de Bolivia, que 

según informantes claves de la actividad florícola, destacan que, desde el año 2001, la mano 

de obra asalariada y quienes producen dentro de esta comunidad, que alquilan tierras (y 

establecen relaciones de mediería con otres que trabajan de la propia comunidad), han 

crecido significativamente en esta actividad. Estaríamos ante la presencia de otro grupo de 

inmigrantes que desarrolla la actividad en la zona del periurbano. 
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En el siguiente gráfico (Ver Gráfico N°1) podemos observar la distribución de población nacida 

en el extranjero para todo el partido de La Plata, según el Censo Nacional de población y 

vivienda, 2010 y en el mapa siguiente (Ver Mapa N°2) se puede advertir el porcentaje de 

migrantes en la zona de producciones primarias del partido. Allí se evidencian radios censales 

con porcentajes que alcanzan hasta el 40% de población nacida en el extranjero. 

Gráfico N°1: Población total nacida en el extranjero. La Plata, 2010 

 

 

Mapa N°2: Población nacida en el extranjero por radio censal. La Plata 

 

Fuente: Lic. Gabriel Rivas en el marco del Proyecto: 

El periurbano como frontera. El caso del Partido de La Plata en la actualidad 

 

Es así que el llamado “Cinturón Hortícola Platense” se consolida como el área productiva más 

importante del “Cinturón Verde del Área Metropolitana de Buenos Aires” aportando, en la 
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actualidad, el 46,15% de la superficie productiva, que representa el 25,15% de la superficie 

hortícola total de la Provincia de Buenos Aires22, con un universo de abastecimiento potencial 

de 13 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

Consideramos también el estudio de la dinámica territorial de la producción de flores de corte 

que contribuye actualmente con casi el 50% de la producción total de la Provincia de Buenos 

Aires23.  

 

¿Por qué implementar esta propuesta de trabajo?  

La escuela secundaria refleja múltiples problemáticas, que son inherentes a las que se 

vivencian en la sociedad. Las prácticas de discriminación y estigmatización social, que se 

circunscriben con respecto al lugar de nacimiento o de procedencia de las familias, en su 

mayoría de países limítrofes como Bolivia, son prácticas cotidianas que se reproducen en las 

escuelas del cinturón hortícola platense, donde existe un fuerte porcentaje de alumnes 

migrantes o hijes de migrantes limítrofes24.   

Al interior de la misma, se evidencian diversas problemáticas que se encuentran 

estrechamente relacionadas con prácticas de marginalización y exclusión, por el origen de 

sus familias. Es recurrente escuchar en la mayoría de les jóvenes, que no tienen una imagen 

de elles mismos a futuro, o que no se imaginan por fuera de las producciones hortícolas 

cuando lleguen a la adultez. El estigma de no poder avanzar, se reproduce y emerge no solo 

desde las familias de procedencia, sino desde los diversos dispositivos que emplean en las 

escuelas, para promover una perspectiva o alternativa diferente al ámbito del trabajo en la 

tierra. Es valioso recalcar, que no se desmerece la horticultura como labor, sino que se 

cuestiona el hecho de ser una única opción en la inserción laboral y prácticamente la nula idea 

de continuar sus estudios en instituciones de Educación Superior o en la Universidad. 

Esto también, se vincula con generaciones donde la educación no ha ocupado un lugar 

relevante; es frecuente detectar familias analfabetas que encuentran en la educación de sus 

hijes un mundo ajeno y desconocido, al que no pueden ofrecer su ayuda. Esto puede 

transformarse en una limitación, o en una potencialidad a la hora de impulsar a sus hijes como 

una primera generación universitaria.  

En concordancia a dichas problemáticas, han cobrado mucha visibilidad las relaciones 

desiguales entre géneros.  Es de público conocimiento las formas en las que las relaciones 

desiguales de poder se expresan en el mundo cotidiano, por lo que el ámbito escolar no es 

ajeno. Situaciones de violencia física o simbólica a la que muchas mujeres son sometidas y 

que en la mayoría de los casos no son reconocidas como tal.  

No solo son formas explícitas de desigualdades por género, también existen otras de un 

carácter más implícito, como la sumisión en el uso de los espacios o la toma de la palabra en 

el aula. En comunidades donde las raíces patriarcales se encuentran presentes y poco 

 
22 Información recuperada de  http://www.municipalidad.laplata.gov.ar/component/content/article/2-
general/38-queproducimos. (16/08/14) 

23 Encuesta Florícola del Partido de La Plata 2012. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. INTA 

24 Para ampliar la temática ver: http://jornadasgeografia.fahce.unlp.edu.ar/jornadas-platenses-y-xx-
jieg/actas/delaCanal.pdf 
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cuestionadas, encontramos circunstancias donde muchas jóvenes no pueden asistir a la 

escuela porque deben hacerse cargo de la familia -cuidado de hermanes - y de los cuidados 

del hogar, situación que no se evidencia con tanta frecuencia en los varones.  

En nuestra realidad particular, la vivienda incrustada en las explotaciones frutihortícolas, forma 

parte de la reproducción social; la articulación de vivienda y trabajo involucra a toda la familia, 

allí las cuestiones más domésticas están a cargo de las mujeres de la casa, sin importar la 

edad y también las mismas se involucran en el proceso productivo25. 

Ninguna de las situaciones antes mencionadas escapa a una realidad emergente que se debe 

visibilizar, aquí la escuela es uno de los espacios donde se podrían problematizar y revertir y 

en donde nos interesa focalizar desde esta propuesta.  

 

La propuesta en territorio:  

A) Fundamentación 

Como expresamos con anterioridad, consideramos importante vincular los proyectos de 

investigación con la escuela secundaria, que se inserta en el espacio periurbano en cuestión 

como forma de alimentar y retroalimentar acciones conjuntas que puedan accionar en un 

futuro para mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

El espacio geográfico siempre fue considerado como un soporte neutro, homogéneo y 

asexuado (García Ramón, 1998, 2005) y no se consideraba al género como una variable que, 

junto con otras, fuera capaz de explicar que: 

 

Las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y 

reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los 

ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las 

empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. (Gamba, 2009, p 29) 

 

Cabe destacar que, esta nueva visión que surgiera a partir de los años 70, la geografía del 

género, ha hecho progresos lentos pero sostenidos. Es por esto que, desde la Geografía, 

proponemos que los estudiantes tengan conocimientos de las principales dinámicas 

económicas y sociales que desarrollan las producciones primarias intensivas de la zona. 

Como habitantes del periurbano platense, es importante que tengan conocimientos de cuáles 

son las actividades que se desarrollan en las cercanías de su cotidianeidad. En este sentido 

el concepto clave será el territorio, como espacio de pertenencia, disputas y apropiación. El 

territorio como un concepto multidimensional, donde las perspectivas de análisis son variadas; 

se puede abordar desde un enfoque económico, jurídico-político, simbólico- cultural, entre 

otros.; de manera individual o combinando dichas categorías. 

En esta línea acordamos con la conceptualización de Raffestin (1993), que entiende al 

territorio como la manifestación espacial del poder fundamentalmente anclada en relaciones 

 
25 Para ampliar temática ver: Nieto Daniela; Aramayo Guillermo Ariel. Vivienda, hábitat rural diferenciado y 
estrategias migrantes en el periurbano del Partido de La Plata. Argentina. Tandil. 2016. Libro. Artículo Completo. 
Jornada. IV Jornadas de Investigación en Geografía Argentina y X Jornada de Investigación y Extensión del Centro 
de Investigaciones Geográficas. Centro de Investigaciones Geográficas. Tandil. 
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sociales, relaciones éstas determinadas en diferente grado por la presencia de energías-

acciones y estructuras concretas; y de información acciones y estructuras simbólicas. Esa 

comprensión permite pensar el proceso de territorialización-desterritorialización-

reterritorialización (T-D-R) basado en el grado de accesibilidad a la información; en otras 

palabras, la información, o no, de símbolos y/o significados puede favorecer nuevos territorios 

(territorialización), destruir (desterritorialización) o reconstruir (reterritorialización). (Raffestin, 

2003 en Schneider y Peyré, 2006). 

Lopez de Souza nos aporta que: 

  (...) los territorios existen y son construidos (y deconstruidos) en las más diversas 

escalas, de las más estrechas a las internacionales; ...dentro de escalas temporales 

de las más diversas: siglos, décadas, años, meses o días; los territorios pueden tener 

un carácter permanente pero también pueden tener una existencia periódica, cíclica 

(López de Souza, 2001 en Altschuler, 2013, p.68). 

Por otro lado, Monk, J. y García Ramón (1987) reflexionan que los territorios no son neutros 

ni asexuados, fueron propios de las nuevas corrientes de la geografía humana, que habían 

comprendido que el pensamiento androcéntrico posicionado desde la voz del varón no podía 

resultar ser el único relato del pensamiento geográfico. La experiencia masculina no equivalía 

a las vivencias que las mujeres hacían del espacio, y es por ello que era necesario construir 

un nuevo enfoque de estudio que busque comprender las desigualdades entre hombres y 

mujeres, “la producción científica prestó atención creciente a las causas de las desigualdades 

y al valor analítico del concepto de género para la comprensión de los modelos y los procesos 

espaciales”. (Monk, J. y García Ramón, 1987, p.148) 

Territorio y poder, planos atravesados por procesos sociales diferenciados, superposición de 

territorios, territorios construidos y deconstruidos a diferentes escalas, territorialidad en claves 

de control, etc. son entre otras algunas de las categorías analíticas recogidas para leer los 

territorios feministas y construir una geografía de género. 

El acercamiento a estas temáticas, se darán entrelazando lineamientos de la ESI, a partir de 

una perspectiva integral, que promueva aprendizajes desde el punto cognitivo, para 

posteriormente vincularlas con su rol en la sociedad. 

La Ley N° 26.150, del 2006, establece que todos los educandos tienen derecho a recibir 

Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión 

estatal y privada, entendiéndose como educación sexual integral la que articula aspectos 

biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. 

Si bien es una Ley que atraviesa a todos los niveles educativos, desde su sanción hasta la 

actualidad pareciera que hay muy poco hecho en concreto y menos aún en zonas periurbanas 

como las que son objeto de nuestra propuesta.  

La Ley promueve educar desde el respeto y la inclusión con una serie de lineamientos que 

son imprescindibles abordarlos en los espacios curriculares por ley, ya que son considerados 

conocimientos socialmente válidos. La ESI forma parte de la identidad de les jóvenes y apunta 

fundamentalmente a revisar la forma de relacionarse. 

La escuela como institución educativa tiene la obligación de abordar los saberes que propone 

la ley, sin embargo, son muy poco trabajados en las aulas de la Educación Secundaria en 

general y pareciera que más aún en zonas periurbanas.  
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Somos conscientes de la necesidad de trabajar desde nuestro espacio - como práctica social 

comunitaria y educativa- para concretar los objetivos del Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral.  

 

B) Objetivos:  

- Generar un espacio de producción de conocimiento sobre las ideas y percepciones de 

les jóvenes sobre las actividades productivas que se desarrollan en el periurbano 

platense.  

- Favorecer el proceso colectivo de reflexión, sobre educación sexual y problemáticas 

sociales que atañen a jóvenes de la E.S en el contexto periurbano.   

- Revalorizar la Educación Sexual Integral como medio para lograr una sociedad más 

respetuosa e inclusiva.  

- Promover la participación de les jóvenes en talleres que aborden problemáticas 

relacionadas a los conceptos migración-discriminación y migración y cuestiones de 

género. 

- Realizar mapeos colectivos identificando espacios de conflicto, peligro, amistad, 

contención, dispersión, enojo, resistencia, entre otros.  

- Favorecer la construcción de espacios de reflexión, participación y debate en un 

ámbito común de intercambio en donde se respeten las opiniones y las ideas en un 

marco de diferencias.  

- Trabajar mancomunadamente fortaleciendo los vínculos de la UNLP, con otras 

instituciones educativas y organizaciones de trabajadores del periurbano.  

 

C) Contenidos:  

 

Cada taller está pensado para desarrollar y atender a distintas problemáticas.  

Taller 1: Reconocemos al espacio periurbano platense: sus principales actividades primarias. 

Territorio/territorialidades- el periurbano como espacio de pertenencia, disputas y apropiación.  

Taller 2: Migración-migrantes: problemáticas sociales: diversidad, discriminación.  

Taller 3: Apropiación territorial- perspectiva de género en el uso/y formas de habitar el espacio 

(ESI). El territorio se hace cuerpo (ESI)- mapeo colectivo como forma de visibilizar las 

desigualdades.  

Llevaremos adelante la propuesta, a partir de la vinculación entre contenidos geográficos y 

lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).  

La Ley N° 26.150 establece como cometido que todos los educandos tienen derecho a recibir 

Educación Sexual Integral (ESI) y a partir de la Resolución 340 se acordó que los ejes 

organizadores de la ESI serían:  

►   Reconocer la perspectiva de género. 

►   Respetar la diversidad. 
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►   Valorar la afectividad 

►   Ejercer los derechos sexuales y reproductivos. 

►   Cuidar el cuerpo y la salud.  

Si bien consideramos significativos cada uno de estos ejes,  pretendemos comenzar con la 

recopilación de las experiencias que hasta el momento el estudiantado de la E.S poseen en 

el marco de la ESI, intentando a través de talleres, generar un espacio de diálogo, de 

interacción, de reconocimiento de lo vivencial que da entidad a cuestiones relevantes y 

focalizadas en un primer momento como la migración-discriminación, desigualdades de 

género y relaciones de poder en la comunidad periurbana en cuestión.  

Asimismo, consideramos necesario trabajar en función de los propósitos delineados a partir 

de la vinculación entre la Ley 26.150 y la propuesta en el área de trabajo de las Ciencias 

Sociales26, haciendo especialmente hincapié en las siguientes dada las intencionalidades de 

la propuesta:  

❏  La construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, 

de los valores democráticos, de los derechos humanos y de las relaciones entre 

varones y mujeres 

❏ La construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y comprometida 

con prácticas y valores que promuevan la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad, 

la justicia y el respeto de los derechos propios y de los derechos de los otros. 

❏ El conocimiento de los principales cambios en la estructura y funciones de las familias 

en la Argentina, atendiendo especialmente a las diversas tendencias en la 

composición y los roles familiares, las tradiciones y cambios en el lugar de las mujeres, 

hombres y niños/as en las familias, en vinculación con los cambios en el contexto 

socioeconómico. 

❏ La comprensión de distintos sistemas de conocimientos y creencias, profundizando en 

el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación en diferentes sociedades, 

atendiendo especialmente a aquellas que afectan la participación de mujeres y 

varones en diferentes espacios y procesos sociales: familiares, laborales, políticos; 

públicos y privados.  

 

D) Metodología e implementación:  

 

La puesta en marcha de la presente propuesta se llevará a cabo a partir de diferentes 

instancias de trabajo:  

En una primera instancia, se llevará adelante una muestra de las principales actividades 

productivas que se desarrollan dentro del periurbano platense, dando lugar a conocimientos 

sobre la distribución y localización del cinturón hortícola platense, definiciones conceptuales 

 
26 Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. (2008). Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual 
Integral. Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Disponible en : 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf
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de esta área de trabajo y sus características económicas ambientales y sociales. En estos 

últimos haremos hincapié, para lograr la vinculación con los lineamientos de la ESI.  

La esfera social será sustancial para poder conocer desde el posicionamiento del 

estudiantado cuáles son las problemáticas que conviven en esta zona, y aquí podremos poner 

en cuestión cuáles son las dinámicas y roles de género que desarrollan cada une en sus 

viviendas y en sus grupos de parentesco. 

En una segunda instancia, posterior a la presentación del periurbano platense, se realizará 

el trabajo de campo para recabar la información necesaria sobre las condiciones de vida de 

les jóvenes en esta zona. Para llevar a cabo esta tarea, dispondremos de una encuesta que 

será entregada a elles, para que respondan de forma anónima.  

Se piensa en un taller dialógico y constructivo que sea atravesado por los lineamientos 

propuestos por la ESI, mencionados anteriormente.  Esta jornada de trabajo, estará orientada 

de acuerdo a la edad y participación. 

Dichas jornadas serán de dos a tres horas, por única vez en cada curso. La opción 

metodológica privilegiada es la de taller ya que la misma posibilita espacios de participación 

y producción colectiva principalmente en los ámbitos de formación. 

También proponemos la concientización de la problemática a la comunidad en general, 

promoviendo de este modo la comprensión del problema abordado desde diferentes puntos 

de vista y posibilitar una activa participación de todes les involucrades. 

Consideramos también que esta propuesta metodológica posibilita al estudiantado 

reconocerse como sujetos sociales partícipes de esa realidad.   

El cierre y evaluación de ambas instancias, será parte sustancial de los talleres y tendrá dos 

vertientes que pueden ser cambiantes en función de la predisposición, la voluntad, y las 

edades de les estudiantes. 

Por un lado, llevaremos a cabo un mapeo colectivo de la Localidad donde se encuentra la 

Escuela Secundaria, como parte del cinturón hortícola platense, identificando espacios de 

conflicto, peligro, amistad, contención, dispersión, enojo, resistencia, entre otros.   

En el manual de los Iconoclasistas Risler y Ares (2013) expresan los principales lineamientos 

para la elaboración de mapas colectivos, que evidencia cómo a través de diversos recursos 

cartográficos, se puede modificar la concepción estática que se tiene del territorio. En este 

sentido, se aporta una mirada crítica que potencia la importancia de pensar-nos como sujetos 

que intervienen y plasman de sentidos los espacios que habitamos.  

 

El mapa no es sólo información. Instalar el mapeo como práctica, como 

herramienta crítica, supone una tarea colectiva de reconstrucción del 

entramado de cada situación, de relevar (más que totalizar) la complejidad de 

los territorios. Mapear también arma lazos: cuando escuchamos a otro poner 

en juego sobre el mapa sus recorridos, apuestas, intenciones, nos conectamos 

con una experiencia de habitar el territorio como espacio común y a la vez 

siempre singular. (Risler y Ares, 2013, p.58) 
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A la actividad del mapeo se le suman una serie de herramientas que complejizan la 

construcción de los relatos colectivos: iconos, pictogramas, mapas, colores, diversos soportes 

gráficos que representan las emociones y sentimientos que se despiertan en les estudiantes 

a la hora de pensar-se en el territorio.  

Por este camino, el que nos ofrecen los mapeos colectivos, podemos visibilizar y narrar las 

diversas experiencias, potenciando la reflexión de las diversas formas en que podemos y 

decidimos construir nuestro vínculo con el espacio que habitamos.  

Llevar a cabo este mapeo, es una forma de construir conocimientos; en este sentido, 

reconocer la importancia de esta actividad, nos permite potenciar miradas y reflexiones 

críticas de nuestros cuerpos, como un espacio de tensión, sentidos, subjetividades y 

conflictos, y que, como tal, al igual que los territorios, se encuentran en permanente cambio.  

En consonancia con lo anterior, optamos por la alternativa de llevar adelante un tipo de mapeo, 

más personal y particular: el mapeo cuerpo-territorio. Este tipo de mapeo surge de la 

geografía de género, a partir de los aportes de las geógrafas feministas y sus 

cuestionamientos sobre el lugar que ocupan los cuerpos en los territorios: 

 

(...) los espacios dependen de las relaciones de poder y son el resultado de las 

desigualdades sociales, que jerarquizan no sólo personas sino también territorios. 

Ellas plantean que el poder tiene una geografía que genera desigualdad entre 

personas y lugares. Piensan que los cuerpos son la primera frontera entre yo y el 

otro/la otra. Nos han mostrado cómo todo lo que hacemos está espacialmente situado 

y encarnado en cuerpos diferentes y jerarquizados por género. Cuerpos que a su vez 

son construcciones culturales en base a la idea de un espacio, un lugar, una 

comunidad y un contexto. (Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el 

Feminismo, 2017, p. 17) 

 

El mapeo del cuerpo como territorio, sugiere un nivel más amplio de abstracción de les 

estudiantes, ya que implica abordar la subjetividad afectiva que despiertan las desigualdades 

de género a la hora de habitar el espacio. En el cuerpo se plasman las luchas, las pasiones, 

las angustias y las resistencias. 

Así, el mapeo expresa la apropiación territorial del estudiantado a través de la representación 

en el propio cuerpo, que nos permite generar una explicación territorial de los 

conflictos/emociones a través de la subjetividad corpórea. Se trata de una herramienta 

explicativa hacia fuera pero también autorreflexiva porque exige ubicarnos de forma corporal 

en las dinámicas socio-territoriales. 

Ambas metodologías de cierre de los talleres, serán parte de la evaluación de las jornadas de 

trabajo.  

Es importante remarcar que estos talleres pueden ser abordados en ambos niveles del ciclo 

de educación secundaria- básico y superior orientado-, e incluso desde todas las áreas de 

humanidades y ciencias sociales, ya que los lineamientos de la ESI nos permiten lograr una 

transversalidad de contenidos que pueden ser tomados por varias disciplinas escolares. Es 

sustancial lograr la participación del cuerpo docente en dichos talleres, ya que es una 

propuesta interinstitucional que va más allá de la currícula de la geografía. Esperamos que se 

puedan acercar a participar, ya que también forman parte de la comunidad educativa.  
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E) Resultados esperados:  

 

- Identificar las dinámicas de trabajo en el cinturón hortícola platense, a partir de los 

aportes que realicen les jóvenes a los talleres. 

- Visibilizar problemáticas sociales del estudiantado (discriminación, cuestiones de 

género) que afectan directamente en su vida de relación y poder brindarles 

herramientas conceptuales para poder afrontarlos con compromiso y responsabilidad.  

- Generar espacios de diálogo y reflexión en las instituciones educativas ante 

problemáticas sociales que atañen a les jóvenes resignificando el rol de la escuela. 

- Concientizar sobre los derechos que poseen les estudiantes sobre la ESI. 

- Participar en experiencias de mapeo colectivo como forma de resignificar el espacio 

percibido por les jóvenes.  

- Trabajar mancomunadamente fortaleciendo los vínculos con otras instituciones 

educativas y organizaciones de trabajadores.  

- Fortalecer los lazos de articulación entre la Universidad Nacional de La Plata y la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.   

 

A modo de cierre:  

El planteo central refirió a los problemas sociales visibilizados en la zona del periurbano nos 

ha llevado a mancomunar esfuerzos para encontrar alternativas de intervención y de solución 

a problemas que padecen les jóvenes en su vida, por cuestiones de discriminación, 

diversidad, de género, cuestiones relacionadas a la ESI. 

La propuesta aquí presentada, fue entregada a principio del año lectivo 2020 y aprobada por 

dos escuelas secundarias de la zona involucrada; la aparición del COVID 19 no nos permitió 

implementarla por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.    

En este sentido propusimos la realización de una práctica social educativa en el territorio 

periurbano que interpele a la comunidad en su conjunto comenzando por el estudiantado. 

Intentamos a partir de esta propuesta generar espacios que apunten a construir una sociedad 

más justa, igualitaria, respetuosa y comprometida. Lo hacemos desde el conocimiento que 

nos brinda la propia investigación y desde la intervención de formación educativa como 

docentes.  

Esta propuesta forma parte de una serie de herramientas que ayudan a repensar-nos en 

nuestro rol docente, y a las estrategias necesarias dentro de las instituciones educativas para 

avanzar en la consolidación de nuevas perspectivas y prácticas pedagógicas para la 

construcción de personas críticas, autónomas y por consecuencia, una sociedad donde todes 

vivamos más libres. 

En este contexto, donde la politización del género ha cobrado tanta relevancia, se ha hecho 

indispensable incorporarlo como una categoría y perspectiva de análisis tanto en las prácticas 

docentes como en los contenidos disciplinares. La ESI nos propone una integralidad, que no 
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puede ser vista por fuera de las relaciones de poder que hoy se visibilizan en la sociedad. La 

escuela, su fiel reflejo, expresa estas desigualdades, por tanto es desde aquí por donde 

debemos comenzar.  

Desde la geografía, como otras disciplinas, ofrecemos una mirada donde les jóvenes, sean 

protagonistas a partir de su reconocimiento como parte de la ciudadanía.  
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Análisis de evolución espacial de áreas urbanas en el partido de 

Pilar (1990-2000), provincia de Buenos Aires, Argentina 

 

 

Luis Humacata y Daniel Seminaro27 

 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la expansión de áreas urbanas en el partido 

del Pilar para el periodo 1990-2000. Los procedimientos metodológicos desarrollados se 

enmarcan dentro de las Tecnologías de la Información Geográfica, los cuales consisten en la 

elaboración de cartografía temática del uso del suelo urbano, mediante la aplicación de 

técnicas de análisis visual de imágenes satelitales Landsat 5 (Sensor TM), y posterior 

digitalización en pantalla de unidades espaciales vectoriales para los años 1990 y 2000. A 

partir de la elaboración de dicha cartografía, se procedió a la aplicación de la metodología de 

detección de cambios. Esta se basa en el cruce tabular de dos mapas de diferentes años, a 

partir del cual se calculan los indicadores de cambios y se obtiene cartografía dinámica. En el 

primer caso, los indicadores hacen referencia a las ganancias, pérdidas, cambio neto y total 

y los intercambios entre las distintas categorías de análisis. En el segundo caso, se representa 

cartográficamente la dinámica urbana, siendo posible generar resultados de suma utilidad en 

el diagnóstico de la evolución histórica de usos del suelo. 

Palabras claves:  

Áreas urbanas, detección de cambios, Tecnologías de la Información Geográfica, Partido del 

Pilar.  

 

Abstract 

The present work aims to analyse the growth of urban areas in Pilar district for the period 1990-

2000. Methodological procedures developed in this paper are framed within Geographic 

Information Technologies, which consist of the elaboration of thematic cartography of urban 

land use, through the application of visual analysis techniques of Landsat 5 satellite images 

(Sensor TM), and subsequent digitalization on the screen of vector spatial units for years 1990 

and 2000. The change detection methodology was applied starting by the elaboration of said 

cartography. This is based on the tabular crossing of two maps from different years, from which 

the change indicators are calculated to obtain dynamic cartography. In the first case, the 

indicators refer to gains, losses, net and total change and exchanges between several 

categories of analysis. In the second case, the urban dynamics are mapped, making it possible 

to generate extremely useful results in diagnosing historical evolution of land use. 

Key words:  

Urban areas, detection of changes, Geographic Information Technologies, Partido del Pilar. 
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Introducción 

La expansión urbana generada por la dinámica de crecimiento de las grandes ciudades 

latinoamericanas está produciendo, en las últimas décadas, conflictos por la competencia 

espacial entre usos del suelo en aquellos territorios que constituyen su franja urbano-rural 

(Janoschka, 2002; Borsdorf, 2003). El avance de la urbanización dispersa en la periferia 

metropolitana genera la fragmentación del territorio, la pérdida de usos del suelo que 

sustentan actividades socioeconómicas tradicionales y el impacto ambiental adverso en 

cuanto a la disminución de los servicios ecosistémicos (Matteucci et al., 2006; Arellano y Roca, 

2010). Es por lo dicho que el presente trabajo tiene como objetivo abordar la dinámica de 

áreas urbanas en el partido del Pilar, periodo 1990-2000, que forma parte de la franja urbano-

rural de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), y que está sujeto a procesos de 

urbanización de gran dinamismo vinculados a la expansión del aglomerado Gran Buenos 

Aires (Vidal Koppmann, 2007). La relevancia de la temática abordada está dada por el impacto 

negativo que genera el cambio en los usos del suelo a través de la expansión urbana en 

espacios naturales de conservación y en sitios de producción rural tradicional. 

El estudio de la dinámica espacial incorpora el tiempo y genera una aproximación de gran 

importancia en la investigación científica (Buzai, 2010). Desde un abordaje principalmente 

espacial, la Geografía en su vertiente cuantitativa y racionalista ha desarrollado relevantes 

avances en la sistematización de procedimientos analíticos con la finalidad de determinar la 

evolución espacial de usos del suelo. En este sentido, la tecnología de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), ha posibilitado la obtención de resultados cartográficos y 

numéricos de suma utilidad en el ámbito del Ordenamiento Territorial. Los avances en la 

modelización de aspectos evolutivos del espacio geográfico (Aguilera Ontiveros, 2002; Batty, 

2005; Buzai y Baxendale, 2012; Henríquez Ruíz, 2014), como aquellos orientados al análisis 

del crecimiento urbano y cambios de usos del suelo, brindan importantes herramientas 

metodológicas para el estudio de la dinámica de ocupación del suelo a escala urbana y 

regional. Dentro de esta línea podemos señalar la metodología de detección de cambios de 

usos del suelo desarrollada por Pontius et al., (2004), y que ha sido estandarizada a partir del 

módulo Land Change Modeler for Ecological Sustainability, que se encuentra como una 

aplicación del SIG IDRISI, y se ocupa del estudio de los problemas de conversión acelerada 

de los usos del suelo con objetivos orientados a la conservación de la biodiversidad (Eastman, 

2012). En este marco podemos señalar numerosos trabajos de investigación a nivel nacional 

e internacional que han obtenido resultados satisfactorios de la aplicación metodológica 

(Martínez Vega et al., 2008; Pineda Jaimes et al., 2008; Plata Rocha et al., 2009; Ramírez y 

Pértile, 2013; Lara, 2014; Humacata, 2017b).  

Desde la línea del modelado espacial mediante técnicas cuantitativas y el uso de Sistemas de 

Información Geográfica, el Grupo de Estudios de la cuenca del río Luján (GECLU), del 

Programa de Docencia e Investigación en Sistemas de Información Geográfica (PRODISIG-

UNLu), viene desarrollando una serie de proyectos a nivel urbano-regional cuya temática se 

relaciona al análisis y modelización  espacial de usos del suelo en los partidos de la cuenca 

del río Luján (Provincia de Buenos Aires, Argentina). En el marco de estos proyectos de 

investigación, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la expansión de áreas urbanas 

en el partido del Pilar para el periodo 1990-2000. Los procedimientos metodológicos 

desarrollados, que se enmarcan dentro de las Tecnologías de la Información Geográfica 

(Teledetección+SIG), consisten en la elaboración de cartografía temática del uso del suelo 
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urbano, mediante la aplicación de técnicas de análisis visual de imágenes satelitales Landsat 

5 (Sensor TM), y posterior digitalización en pantalla de unidades espaciales vectoriales para 

los años 1990 y 2000. A partir de la elaboración de dicha cartografía, se procedió a la 

aplicación de la metodología de detección de cambios. Esta se basa en el cruce tabular de 

dos mapas de diferentes años, a partir del cual se calculan los indicadores de cambios y se 

obtiene cartografía dinámica. En el primer caso, los indicadores hacen referencia a las 

ganancias, pérdidas, cambio neto y total y los intercambios entre las distintas categorías de 

análisis. En el segundo caso, se representa cartográficamente la dinámica urbana, siendo 

posible generar resultados de suma utilidad en el diagnóstico de la evolución histórica de usos 

del suelo. 

 

Materiales y Métodos 

Área de estudio 

El partido del Pilar se encuentra localizado en la provincia de Buenos Aires (Figura 1), a unos 

60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posee una población de 298.191 

habitantes (INDEC, 2010). Limita al oeste con el partido de Luján; al norte con Exaltación de 

la Cruz, Campana y Escobar; al este con José C. Paz y Malvinas Argentinas y al sur con Gral. 

Rodríguez y Moreno. Está subdividido en las siguientes localidades: Manzanares, Fátima, 

Villa Rosa, Zelaya, La Lonja, Del Viso, Astolfi, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar, 

cabecera de partido.  

Presenta un relieve llano, con una cota máxima de 22 metros sobre el nivel del mar, levemente 

ondulado en las márgenes del río Luján, cuya cuenca lo atraviesa de norte a sudoeste, 

abarcando también los partidos de Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General 

Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, San Andrés de Giles, 

Carmen de Areco, Chacabuco, San Fernando, Suipacha y Tigre con una superficie total de 

3.761 km2. 

Figura 1: Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires (Argentina). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a capas vectoriales provenientes del Instituto Geográfico 

Nacional 
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La evolución espacial de la configuración de los usos del suelo que caracterizan a los partidos 

que integran la franja urbano-rural de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), está 

evidenciando el proceso de expansión urbana dispersa, generando consecuentemente 

cambios en los patrones de ocupación del suelo. El Partido del Pilar, es uno de los que ha 

presentado un gran dinamismo en estas últimas décadas (Vidal Koppman, 2007), a partir de 

una mayor cantidad de urbanizaciones cerradas, que se distribuyen en el sector rural del 

partido, generando el desplazamiento de las actividades productivas históricas del lugar y la 

ocupación de espacios de conservación natural.  

Base de datos geográfica 

Para realizar la cartografía temática digital se utilizaron dos imágenes satelitales 

correspondientes al programa Landsat 5 (Figura 2), sensor Thematic Mapper (TM). Este 

sensor registra información en siete bandas del espectro electromagnético y su resolución 

espacial es de 30 metros, con una resolución temporal de 16 días.  Las imágenes fueron 

seleccionadas y descargadas de la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos 

(USGS, www.earthexplorer.usgs.gov).  

Figura 2: Imágenes Landsat 5 utilizadas 

 

Fuente: earthexplorer.usgs.gov 

Se escogieron teniendo en cuenta el menor contenido de nubes y la cercanía de fechas de 

adquisición entre ellas, con el propósito de obtener una mayor homogeneidad en la fenología 

de las escenas. 

Las fechas de adquisición de las imágenes corresponden a los meses de verano, con el fin 

de tener mayor rango dinámico en la respuesta espectral de las diferentes cubiertas y 

establecer un mayor contraste entre estas, y así obtener una mejor visualización al momento 

del análisis visual y digitalización de las áreas urbanas. 

Con el objetivo de comparar imágenes satelitales de diferentes años, se realizó una 

conversión de los valores de ND (Digital Number), de cada imagen a valores de reflectividad. 

Este tipo de tratamientos se realizan con la finalidad de generar imágenes cuyos valores de 

ND se convierten en magnitudes físicas, a partir del cálculo de reflectividades o de 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
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temperaturas, lo cual permite comparar imágenes de distintos años provenientes de un mismo 

sensor, de diferentes sensores e integrar información de otras fuentes de percepción remota 

(Chuvieco, 2007).  

Con el fin de facilitar la interpretación visual de las imágenes se generaron diferentes 

composiciones en color a partir de la combinación de bandas, permitiendo el reconocimiento 

de las cubiertas en base a su característica espectral, por lo que su aplicación estará orientada 

a la delimitación de áreas espectralmente homogéneas. 

Figura 3: Mosaico del partido del Pilar. A) Composición en falso color RGB 5-3-1; B) Composición en 

falso color RGB 4-3-2; C) Composición en color verdadero RGB 3-2-1 

 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat.  
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Las imágenes satelitales suelen ser multiespectrales, es decir que son registradas 

simultáneamente en varias regiones del espectro electromagnético. Estas imágenes pueden 

ser estudiadas individualmente en escalas de grises o en imágenes coloreadas obtenidas a 

partir de las primeras. Estas últimas se generan según el modelo de color RGB (Red, Green, 

Blue), que hace referencia a la composición del color en términos de la intensidad de los 

colores primarios con los que se forma: el rojo, el verde y el azul. Es un modelo de color 

basado en la síntesis aditiva, es decir basado en la mezcla por adición de dichos colores 

primarios. 

La interpretación visual de imágenes es una técnica que permite el reconocimiento e 

identificación de las coberturas y usos del suelo. Esta tarea se realizó a partir de considerar 

unos criterios de interpretación que han sido clasificados en base a su nivel de complejidad 

(Chuvieco, 2007). Existen criterios elementales, como el tono y el color, basados en los 

valores espectrales, y se avanza hacia criterios de mayor complejidad como los referidos a 

las características espaciales de las cubiertas (textura, forma, diseño, tamaño y asociación), 

y su temporalidad a partir de considerar el estado fenológico de las mismas.   

En esta instancia, se avanzó en la delimitación de áreas urbanas a partir de la digitalización 

en pantalla (Figura 4), teniendo como base de referencia las imágenes satelitales para ambos 

años. Se consideran dos categorías del uso del suelo urbano. La primera, denominada urbano 

compacto (Figura 5a), hace referencia a las áreas urbanas tradicionales que corresponden a 

las ciudades cabeceras de partidos y localidades menores, cuya configuración espacial 

presenta una aglomeración de manzanas edificadas. La segunda, urbano disperso (Figura 

5b), hace referencia a las urbanizaciones cerradas y se caracteriza por presentar una baja 

densidad de edificaciones, con grandes espacios destinados a la actividad deportiva y 

recreativa, presentando un diseño urbano irregular. Se encuentran cercados en todo su 

perímetro, con uno o varios accesos controlados por dispositivos y fuerzas de seguridad 

privadas, que cuentan con una infraestructura común, como pueden ser áreas verdes, 

equipamientos deportivos (canchas de tenis o de golf, etc.), áreas infantiles, piscina, y club 

house (Vidal Koppmann, 2014). 

Figura 4. Digitalización de áreas urbanas: compacto (amarillo), disperso (verde) 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat 
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Figura 5: Registro fotográfico, A) Urbano compacto. B) Urbano disperso 

 

Fuente: Elaboración propia. Fecha de adquisición 21 de julio de 2019 

Como se señala en la Tabla 1, para el año 1990, se registran las superficies pertenecientes a 

la categoría urbano compacto que ocupa un total de 3.227 ha, urbano disperso con 2.053 ha 

y el uso rural cuenta con 33.019 ha. Para el año 2000, la categoría urbano compacto registra 

5.507 ha, urbano disperso 3.108 ha y el uso rural cuenta con 29.684 ha. 

 

Tabla 1: Superficie (hectáreas) ocupada por categoría. 

Categorías Superficie (ha), 1990 Superficie (ha), 2000 

Urbano compacto 3.227 5.507 

Urbano disperso 2.053 3.108 

Rural 33.019 29.684 

Infraestructura de 
transporte 

373 373 

Cursos de agua 123 123 

 

Fuente: Elaboración propia en base al cálculo de áreas expresados en el mapa. 

Las otras categorías de coberturas y usos del suelo corresponden a cursos de agua e 

infraestructura de transporte, y no han presentado cambios, es decir, no aumentaron ni 

disminuyeron de superficie en este periodo. La categoría rural está integrada por las distintas 

actividades agropecuarias y coberturas naturales. En este sentido, el objetivo fue analizar el 

avance de las áreas urbanas sobre el territorio rural, a partir de la cuantificación de las 

superficies que cambian de uso del suelo.  

A continuación, se pueden observar los mapas de áreas urbanas y usos del suelo para ambos 

años. 
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Figura 6: Áreas urbanas y usos del suelo. Año:1990 

 

Fuente: Elaboración propia en base a interpretación visual y digitalización 

 

Figura 7: Áreas urbanas y usos del suelo. Año: 2000 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a interpretación visual y digitalización  
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Metodología de detección de cambios 

Para el análisis espacial de los cambios de áreas urbanas y de usos del suelo, Pontius et al. 

(2004), proponen una metodología que consta del cruce tabular de dos mapas y a partir del 

resultado se obtiene la denominada matriz de cambios, que se organiza en filas y columnas 

(Tabla 2). En las filas se encuentra representadas las categorías del tiempo 1 y en las 

columnas las correspondientes al tiempo 2. En la diagonal de la matriz se encuentran las 

superficies que no han sufrido cambios entre los dos cortes temporales, mientras que en el 

resto de la matriz se encuentran las superficies de cada categoría que presentan cambios a 

otra categoría desde el tiempo 1 al tiempo 2. En la columna Total se encuentran las sumas de 

cada categoría para cada año. A ello, se suma la columna referida a las pérdidas de superficie 

de cada categoría entre los dos cortes temporales, y la fila de las ganancias que cada 

categoría obtuvo en el periodo analizado. 

Tabla 2: Matriz de tabulación cruzada. 

CATEGORIAS CATEGORIA1 CATEGORIA2 CATEGORIA n TOTAL PERDIDAS 

10 20 n 
  

CATEGORIA 1 P 11 P21 P1n ∑P ∑P10-P11 

CATEGORIA 2 P12 P22 P2n ∑P ∑P10-P11 

CATEGORIA n Pn Pn Pnn ∑n ∑n-Pnn 

TOTAL ∑P ∑P ∑n 
  

GANANCIA ∑P-P11 ∑P-P22 ∑n-Pnn 
  

Fuente: Elaboración propia en base a Pontius et al. (2004). 

 

A partir de la matriz de cambios, se calculan una serie de indicadores que permiten medir las 

ganancias, las pérdidas, el cambio neto y total para el periodo bajo estudio (Plata Rocha, et 

al. 2009). A continuación, se definen estos indicadores:  

• Ganancias: Se calculan a partir de la diferencia de la suma total del tiempo 2 y el valor 

de la diagonal correspondiente a cada categoría  

• Perdidas: Se calculan a partir de la diferencia de la suma total del tiempo 1 y el valor 

de la diagonal correspondiente a cada categoría.  

• Cambio neto: Se obtiene a partir de la diferencia de las pérdidas y las ganancias de 

cada categoría.  

• Cambio total: Es el resultado de la suma de las ganancias y las pérdidas.  

Mediante esta metodología es posible determinar la evolución de los patrones de distribución 

espacial de cada categoría. Es así como los procedimientos de superposición de cartografía 

temática se orientan a la definición de correspondencias espaciales desde un enfoque 

temporal. De esta manera se procede al cruce de categorías de dos mapas de usos del suelo 

correspondiente a dos cortes temporales, dando como resultado la combinación de categorías 

que indican permanencias y cambios de usos del suelo. Esta metodología se encuentra 

estandarizada en el módulo Land Change Modeler for Ecological Sustainability, que se 

encuentra como un módulo en el software IDRISI Selva, a partir del cual es posible obtener 

resultados orientados al análisis estadístico y espacial de la dinámica urbana. 
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Resultados 

En la Tabla 3 puede observarse los valores generales de cambios de usos de suelo para el 

partido del Pilar para el año 1990- 2000. En el año 2000, la categoría urbano compacto 

contaba con una superficie 5.506,72 ha, constituyendo un 14.2 % del territorio total. La 

categoría urbano disperso posee una superficie de 3.108,38 ha, lo que corresponde a 8.01% 

de la superficie total. En la categoría rural, en donde se podrían agrupar categorías como uso 

agrícola, ganadero, hortícola, etc. que no fueron calculadas ni cartografiadas ya que el 

presente trabajo responde a una primera aproximación enfocada en el ámbito urbano. Aquí 

podemos encontrar una superficie de 29.683,8 ha, siendo un 76.5 % del territorio.  

Tabla 3: Valores generales de cambios de usos del suelo 

CATEGORIA 1990 
Ha 

2000 
Ha 

% SOBRE EL 
TOTAL 1990 

% SOBRE EL 
TOTAL  2000 

2000-1990 
Ha 

INCREMENTO  
1990 EN % 

URBANO 
COMPACTO 

3.227 5.507 8,32 14,2 2280 71 

URBANO 
DISPERSO 

2.053 3.108 5,29 8,01 1055 51 

RURAL 33.019 29.684 85,1 76,5 -3335 -10 

TRANSPORTE 373 373 0 0 0 0 

CURSOS DE 

AGUA 

123 123 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del cálculo de áreas expresados en los mapas 

Si se analizan los resultados comparativamente con las superficies para el año 1990, 

encontramos que la categoría correspondiente a rural sufrió una pérdida de 10 %. Las 

categorías urbano compacto y urbano disperso se han incrementado un 71 y 51 %, 

respectivamente. Las categorías de transporte y cursos de agua se mantuvieron estables, es 

decir que no presentaron cambios. 

Tabla 4: Matriz de tabulación cruzada, partido del Pilar 1990-2000. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados por módulo Land Change Modeler for 

Ecological Sustainability (IDRISI) 
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En la Tabla 4, podemos observar los valores de la matriz de cambios. A partir de un análisis 

de esta podemos observar que las zonas que mayores ganancias han tenido son la 

correspondiente a la categoría urbano compacto con una superficie de 2.292 ha, seguido por 

la categoría urbano disperso con 1.061ha, mientas que la categoría rural no ha tenido 

ganancia alguna. Por otro lado, con lo que respecta a las perdidas, la categoría rural ha sido 

la que mayores pérdidas ha tenido con 3.354 ha.  

El mapa de la Figura 8, presenta la distribución espacial de las superficies estables y 

dinámicas para el período 1990-2000, siendo las primeras aquellas que no han presentado 

cambios entre estos años, y las áreas dinámicas hacen referencia a aquellas que han 

experimentado algún tipo de cambio (ganancias y/o pérdidas). 

Figura 8: Superficies estables y dinámicas entre el periodo 1990-2000 

 

Fuente: Elaboracion propia en base al resultado arrojado por módulo Land Change Modeler for 

Ecological Sustainability (IDRISI) 

A continuación, se presentan las ganancias y las pérdidas experimentadas por las categorías 

en el periodo 1990-2000. Como se señala en el gráfico de la Figura 9, las ganancias se 

encuentran a la derecha del gráfico (color verde) con valores positivos, mientras que las 

pérdidas ocupan el lado izquierdo (color violeta), señalando con valores negativos la 

disminución de superficie. Las categorías que han obtenido las mayores ganancias de 

superficie fueron las correspondientes al uso urbano, mientras que la categoría rural ha 

perdido una considerable extensión.  

En la Figura 10, se puede observar los valores de cambio neto de cada categoría, producto 

de la diferencia entre ganancias y pérdidas. El cambio neto positivo corresponde a las 

categorías urbano compacto con 2.292 ha y urbano disperso con 1.061 ha. La categoría rural 

ha experimentado un cambio neto negativo de -3.354 ha, al registrar solo pérdidas de 

superficie. 
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Figura 9: Ganancias y pérdidas entre 1990-2000. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados por módulo Land Change Modeler for 

Ecological Sustainability (IDRISI). 

  

 

Figura 10: Cambio neto entre 1990-2000 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados por módulo Land Change Modeler for 

Ecological Sustainability (IDRISI) 

 

La cartografía dinámica de los indicadores de cambios, nos permite avanzar en la descripción 

y análisis de los patrones de distribución espacial de cada categoría, destacando las 

superficies permanentes y aquellas que presentan mayor dinamismo a través del avance o 

retroceso de la superficie ocupada. El mapa que se presenta en la Figura 11, señala las 

superficies que han experimentado cambios desde el año 1990 al 2000.  
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Figura 11: Cambios de usos del suelo a partir de la expansión de áreas urbanas, 1990-2000 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados arrojados por módulo Land Change Modeler for 

Ecological Sustainability (IDRISI) 

La expansión urbana, que tuvo lugar en el Partido del Pilar, en el periodo 1990-2000, se 

produjo a partir del avance de la urbanización sobre usos del suelo rurales, obteniendo una 

superficie total de 3.353 ha. Esta expansión se ha desarrollado mediante dos modalidades de 

ocupación. En el caso de la modalidad tradicional o compacta se aprecia una extensión 

continua de la mancha urbana con una superficie de 2.292 ha, extendiéndose en áreas donde 

ya existe algún tipo de urbanización. Se aprecia la expansión del sector periférico norte y este 

de la ciudad de Pilar, siendo esta la cabecera del partido, dándose un crecimiento menor en 

las localidades. La extensión de áreas en el sector este, se relaciona a la expansión del 

aglomerado Gran Buenos Aires, formando parte de la mancha urbana contigua.  

La expansión urbana bajo la modalidad dispersa o discontinua presentó una extensión de 

2.461 ha, que han pasado a formar parte del uso residencial. Este aumento se produjo a partir 

de la existencia de 27 nuevos emprendimientos urbanos, en su mayoría localizados en el 

sector periférico del partido. Presenta un patrón de distribución espacial ligado al eje de 

crecimiento noroeste metropolitano, a partir de la autopista Panamericana, ramal Pilar. Las 

urbanizaciones cerradas, en sus diferencias tipologías, han proliferado en esta década, 

denotando una tendencia inicial hacia el modelo de ciudad fragmentada, cuyo patrón espacial 

se encuentra ligado al contexto regional de expansión del aglomerado Gran Buenos Aires, 

siendo su área suburbana la de mayor dinamismo en las últimas décadas. 
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Consideraciones finales 

En este trabajo se han presentado los principales procedimientos técnicos y metodológicos 

para la elaboración de cartografía temática de áreas urbanas en base al análisis visual y 

digitalización en pantalla mediante imágenes satelitales y Sistemas de Información 

Geográfica. Estos productos cartográficos generados para diferentes cortes temporales, 

fueron los insumos básicos necesarios para la aplicación de la metodología de detección de 

cambios.  

De esta manera, se procedió a la evaluación de los cambios a partir de insumos numéricos y 

cartográficos, lo cual ha permitido realizar un análisis detallado de la variación espacio-

temporal de la ocupación del suelo, especificando las superficies de ganancias y pérdidas. En 

este sentido, cabe señalar la importancia de incorporar está metodología de análisis espacial 

en el estudio de la dinámica temporal en partidos que están sujetos a procesos de 

urbanización de gran dinamismo y aparición de conflictos ante cambios de usos del suelo, los 

cuales permitieron la generación de conocimientos a un nivel espacial, en apoyo a la 

elaboración de un diagnóstico territorial de la evolución espacial de usos del suelo, 

constituyéndose en una valiosa herramienta para el ordenamiento territorial a nivel urbano-

regional. 
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El paisaje de Brasil a través de las pinturas de Rugendas  

(1826-1830) 

Una aproximación desde la Geografía cultural 

Teoría, historia y metodología de la Geografía 

 

Darío Saavedra28 y Federico Esquiroz29 

 

Resumen 

El presente artículo analiza el trabajo artístico de Johann Moritz Rugendas (1802-1858) 

durante su participación en la expedición científica rusa a Brasil, de 1826 a 1830, encabezada 

por el barón Georg von Langsdorff (1774-1852), y que plasmó en su libro Viagem Pintoresca 

a través do Brasil (1835). 

Se puede afirmar que Rugendas, al momento de representar el espacio explorado en el papel, 

está influenciado por la idea de Humboldt de totalidad fisionómica, de interacción entre los 

fenómenos, tanto los naturales como entre la naturaleza y el ser humano, unidad por encima 

de la diversidad y armonía. Desde esa conceptualización, caracteriza al entorno que plasma 

en su libro bajo el apartado de “paisaje”.  

Se busca contrastar esa visión de paisaje, desde la tradición geográfica prusiana del siglo 

XIX, en la cual estos trabajos se hayan inscriptos a partir de la influencia que ejerció el berlinés, 

con las concepciones sostenidas en la actualidad.  

Para ello, se realiza un análisis de las representaciones del paisaje plasmadas en su libro, a 

la luz de comprender la concepción implícita en las mismas, de clara matriz humboldtiana. 

Palabras Claves  

Paisaje, Rugendas, Humboldt, Totalidad fisionómica, Brasil. 

 

Resumo 

Este artigo analisa a obra artística de Johann Moritz Rugendas (1802-1858) durante a sua 

participação na expedição científica portuguesa ao Brasil, de 1826 a 1830, liderada pelo Barão 

Georg von Langsdorff (1774-1852), e que foi moldada em seu livro Volta Pitoresca do Brasil 

(1835). 

Pode-se dizer que Rugendas, ao representar o espaço explorado no papel, é influenciado 

pela ideia de Humboldt de totalidade fisionômica, de interação entre os fenômenos, tanto 

naturais quanto naturais, e o ser humano, uma unidade acima da diversidade e da harmonia. 

. A partir dessa conceituação, ele caracteriza o ambiente que capta ao seu lado fora da 

"paisagem". 
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Procura contrastar esta visão da paisagem, da tradição geográfica prussiana do século XIX, 

em que estas obras se inscrevem a partir da influência dos berlinenses, com os conceitos 

atuais. 

Para ele, é feita uma análise das representações da paisagem consubstanciadas em seu livro, 

à luz da compreensão da concepção implícita nelas, de uma clara matriz humboldtiana. 

Palavras chaves 

Paisagem, Rugendas, Humboldt, Fisionomia total, Brasil. 

 

Introducción 

El presente trabajo es un esbozo de las representaciones simbólicas y políticas, que inmersas 

en la geografía cultural del siglo XIX, son significativas para el análisis de la categoría de 

paisaje, en su evolución temporal, en las diferentes expediciones científicas desde el viejo 

mundo, a América. La actividad de llevar adelante el registro de lo que la visión humana 

abarca, implica un giro en las formas de plasmarlo: el paisaje artístico, propio de los siglos 

anteriores, le cede el lugar al paisaje bajo una mirada descriptiva. Johann Moritz Rugendas 

(1802-1858), es un artista europeo, que participando en la expedición Langsdorff a Brasil, 

lleva a cabo una parte de esos registros, influenciado por los trabajos de Humboldt en América 

a inicios del siglo XIX.  

Nuestro objeto de estudio se enfoca en analizar cómo Rugendas encara el paisaje. Esto lo 

encontramos en la primera parte de su relato de viaje, que además contiene otros apartados 

en los que da cuenta de la forma de encarar el paisaje. Esas otras partes, están constituidos 

por los capítulos Tipos e costumes, Usos e costumes dos indios, A vida dos Europeus, 

Europeus na Bahia e em Pernambuco, y Usos e costumes dos Negros.  Esta taxonomía nos 

permite visualizar la forma en que concibe naturaleza y sociedad.  

La geografía cultural 

La geografía cultural es nuestra puerta de entrada para encarar este trabajo, con respecto al 

paisaje. En el desarrollo del mismo, se puede observar los cambios que, desde la teoría y las 

diferentes escuelas geográficas, se define la relación entre la naturaleza y la sociedad, 

mediada por la acción humana. Estos debates se enmarcan en la renovación del pensamiento 

geográfico que se dio a finales del siglo pasado. 

Según Claval (1999), Schlüter establece que el paisaje es la transformación que realiza el 

hombre sobre el espacio, que da como resultado, la morfología del paisaje cultural. En este 

autor aún no está presente la dimensión social y psicológica de la cultura. Recién con Sauer, 

la cultura es considerada como “el conjunto de herramientas y artefactos que permiten al 

hombre actuar sobre el mundo exterior…la cultura se compone también de asociaciones de 

plantas y de animales que han aprendido a movilizar para modificar el ambiente natural y 

hacerlos más productivos” (Claval, 1999:32). La geografía cultural que proponen, se enfoca 

en el pasado de los pueblos subyugados por la civilización europea, que a partir de los relictos 

esparcidos en el paisaje, les permite ahondar en dichas culturas y recuperarlas hasta donde 

ello sea posible, para que no se difuminan en el tiempo, y queden perdidas e ignoradas en la 

posteridad.  

Entre la escala de lo percibido y lo visible, el paisaje cultural implica la mediación cultural del 

hombre con la naturaleza que, siguiendo a Paul Claval, está constituida por un conjunto de 
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artefactos, de habilidades y de conocimientos, por los cuales los humanos mediatizan sus 

relaciones con el entorno natural. 

En los años 80 del siglo pasado, la geografía cultural de raigambre saueriana, amplía su 

provisión de fuentes, y abarca “el análisis simbólico y textual del paisaje, concebido en sí como 

una compleja construcción simbólico-cultural que ordena el mundo externo, requiriendo 

herramientas más interpretativas que morfológicas” (Kramsch, 1999:55). En los 90, en los 

Estados Unidos, los aportes de Cosgrove en torno a la visión y la creatividad dentro del campo 

de la geografía cultural, incluye la cuestión del imaginario geográfico, para establecer que “ la 

imaginación lleva a que la información captada a través de los sentidos no sea reproducida 

de forma mimética, sino que sea "metamorfoseada" generando nuevos significados” (Zusman, 

2013:59). De esta forma, las representaciones visuales y el imaginario, convergen en la 

construcción del paisaje, permeadas por los valores individuales y colectivos. 

Asimismo, Silvestri (1999), establece que el concepto de paisaje se puede complejizar en dos 

acepciones complementarias: como fragmento territorial, y como representación visual del 

mismo. Bajo esta mirada, la sociedad es actor transformador del ambiente y a la vez 

observador de su propia acción, es decir, modifica y contempla su obrar sobre la naturaleza.  

Rugendas, sin quererlo, a inicios del siglo XIX, recupera algunos de estos elementos, sin 

tratarlos en su conjunto, tal como los propuestos por Sauer y los seguidores de la Escuela de 

Berkeley. En este artista, flora, fauna, pueblos originarios, negros, blancos y mestizos son 

elementos que relata y retrata, en su singularidad, sin establecer lazos complejos para su 

análisis. Para los científicos rusos involucrados en la Expedición de Langsdorff, en la cual 

participaba, trabajaban el campo desarrollado por la lógica de investigación geográfica 

propuesta por A. Humboldt, contribuyendo a la reflexión sobre el paisaje como objeto 

específico del estudio geográfico cuya función es la de abordar la relación universal existente 

entre los diversos elementos del medio y su subordinación en el espacio. 

En nuestro caso, el paisaje cultural adopta la forma artística de la representación gráfica, y 

bajo este lenguaje cargado de discursos que simbolizan el mundo del pintor, sus signos, 

significados y significantes. Al momento de la expedición, Rugendas se encuentra atravesado 

entre la manifestación pictórica del romanticismo y la nueva pintura científica, que plasman 

dos formas culturales diferentes de interpretar el paisaje. A partir de la visión y el imaginario 

geográfico del artista, se expresa su cosmovisión, y le sirve de matriz, para exteriorizar la 

huella del espacio modificado por el hombre. Es de destacar que Rugendas tuvo una 

formación artística lejana al paisaje, ya que se había formado en la representación bélica.  

Siguiendo a Frolova (2001), para los científicos rusos de inicios del siglo XIX, el paisaje, es 

presentado como grupo de objetos y fenómenos que presentan una regularidad sobre la faz 

terrestre y que estará ligado a la vez a los hechos "visibles", que remontan a la experiencia 

común de la observación, y a la aprehensión de fenómenos inaccesibles a la intuición del 

hombre. La esencia objetiva del paisaje, escondida detrás de las formas percibidas por el ojo 

del observador, se constituirá progresivamente como centro de la investigación geográfica 

decimonónica, centrada en las Ciencias de la Tierra.  

Tomando a Chavez y Margueliche, estos autores plantean que Humboldt da cuenta de la 

relación entre la cultura y el ambiente natural. Para ellos, las características geográficas de 

los pueblos inciden de manera profunda en las formas de expresión material y simbólica de 

las artes que desarrollan. Citando los autores a Humboldt (2012), en  Vistas de las cordilleras 

y monumentos de los pueblos indígenas de América, el viajero afirma que “para conocer 
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debidamente el origen de las artes es necesario estudiar la naturaleza de los parajes que las 

vieron nacer” (2012:33), está convencido de que “el clima, la configuración de los suelos, la 

fisonomía de la vegetación y el carácter risueño o salvaje de la naturaleza influyen en el 

progreso de las artes y en el estilo que distingue sus creaciones. Esta influencia es tanto más 

manifiesta cuanto que el hombre se encuentra alejado de la civilización” (2012:33).  

Para Humboldt, en el libro Cartas americanas (1980), en cada letra que les escribe a sus 

amistades y familiares, relata el avance de su expedición en territorio americano dando cuenta 

de lo que va encontrando. En estas misivas, nos relata sus traslados, percances, desvíos, 

etcétera, registrando la sociedad y la naturaleza resultante de su avistamiento de la mano de 

Bonpland.  

El padre de la geografía, realiza una descripción etnográfica y comparativa de todo aquello 

con lo que se cruza, llegando a polemizar con el conocimiento europeo. Humboldt crea de esa 

forma, un concepto de paisaje centrado en la totalidad fisionómica, que incluye la vida vegetal 

y animal, y si bien analiza a la sociedad, su formación cortesana, donde es fundamental 

agradar a los demás, le impide hacer grandes críticas a la sociedad abiertamente, tal como 

se lo expresa a Bonpland en una de las cartas. 

Para abordar este trabajo, nos enfocamos en el peso compositivo de la obra artística de 

Rugendas, principalmente en los aspectos formales que adquieren las pinturas, según están 

explicitados en Villafañe (2006), sin olvidar el relato que sustentan a las imágenes, que nos 

permiten indagar en las condiciones sociales de producción de las mismas, cimentadas en 

ideas del romanticismo, y científicas del momento. Metodológicamente, trabajamos con una 

selección de imágenes producidas por el autor, que él mismo ha caracterizado como paisajes, 

para analizarlas en sus formas y significados, a partir del diálogo que se establece entre la 

visión y la narrativa, como principal herramienta de trabajo. A partir de esto, entendemos que 

el concepto de representación tracciona sobre las imágenes y se construyen desde lo 

enunciado y lo ausente, que se entienden siguiendo a Chartier (1996) como un conjunto de 

formas teatralizadas y formalizadas, que individuos, grupos y poderes, imponen de sí para 

con los otros. Los silencios, las ausencias, expresan posicionamientos que habilitan o 

prohíben que, en el tratamiento de los temas de las imágenes, De Certeau (1993) lo expresa 

como “lo no dicho”. De esta forma, las elaboraciones de las imágenes y del artista, están 

atravesadas por determinantes culturales, políticos y socioeconómicos. 

Contexto del viaje de la Expedición Langsdorff 

Con Humboldt, cambia la forma en que algunos viajeros aprecian el paisaje americano, 

aunque no se alejan completamente de una visión orientalista del continente. Siguiendo a 

Said, se sostiene que el orientalismo es aquella forma en que Occidente construyó su imagen 

de Oriente. Esa visión sobre el “otro” basada en el conocimiento y el punto de vista europeo, 

actúa no sólo para Oriente, porque el observador del viejo mundo también la mantiene para 

América y otros territorios. Esta voluntad se manifiesta en "controlar, manipular y hasta 

incorporar, aquello que es un mundo manifiestamente diferente (o alternativo y nuevo)" (Said, 

1990: 24). Esta categoría nos sirve para estudiar la etapa de los descubrimientos científicos, 

el naturalismo científico y la difusión de las ciencias naturales que caracterizaron tanto un 

estilo de pensamiento como una ideología explícitamente estructural en occidente. Esto se 

articuló con la expansión capitalista de las sociedades que iniciaban su proceso de 

industrialización y necesitaban recursos naturales como materias primas y fuentes 

energéticas.  
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La expedición Langsdorff es una de las muchas expediciones que realizaron los europeos de 

distintas nacionalidades a lo largo y ancho del territorio latinoamericano durante este período. 

Distinto de otros científicos y naturalistas que viajaban por la hoy América latina en el siglo 

XIX, el barón Langsdorff de origen prusiano y formación en medicina, ejercía en Brasil 

funciones consulares y diplomáticas en Río de Janeiro al servicio del gobierno ruso. Desde 

1813 hasta 1818, su labor como cónsul ruso en Brasil, fue la de estudiar detalladamente el 

mercado brasilero, auxiliar a mercaderes rusos en Río de Janeiro y proporcionar 

abastecimiento para los navíos de la compañía ruso-americana y otros barcos rusos. 

Esta expedición científica tuvo su eje territorial en las provincias de Minas Gerais, São Paulo, 

Mato Grosso y Pará, siendo financiada por los emperadores Alejandro I y luego Nicolás I de 

Rusia. 

El barón Langsdorff no sólo favoreció los intereses del gobierno ruso para quien trabajaba, 

sino que fue pionero en el fomento de la inmigración alemana al territorio brasilero. Sus ideas 

de superioridad racial, moral, cultural y cognitiva estuvieron presentes en sus descripciones, 

consignadas en sus diarios, sobre los tipos humanos que habitan la región. En ellos dice: 

“Todos os índios, por naturais, são traiçoeiros e assassinos...eles são irracionais, 

extremamente negligente; merecem ser perseguidos e devidamente castigados…” (1997:30). 

Incluso los miembros de la corte imperial, son claramente cuestionados por Langsdorff: “Não 

e estranho que o imperador da Rússia se interesse mais pelas riquezas naturais do Brasil do 

que o próprio imperador do Brasil” (1997:31). La finalidad de la expedición definida por el 

propio Langsdorff era proporcionar al gobierno ruso del Zar Alejandro I: “descobertas 

científicas, geográficas, estadísticas e outras pesquisas, estudo sobre produtos não 

conhecidos no mercado, coleção de objetos de todo o reino natural” (1997:33).  

En aras de conseguir la financiación de su proyecto, Langsdorff mencionó el número de 

científicos europeos que trabajaban en Brasil y resaltó la importancia de lo que otras potencias 

estaban haciendo y la necesidad de que Rusia hiciera lo propio con el fin de no quedarse 

relegada en el reparto de riquezas y recursos por explotar. De esta forma, logró conformar su 

plantel, contratando entre otros, al artista alemán Johan Moritz Rugendas, quien arribó a Brasil 

en 1821 contratado por la misión científica. En el contrato de trabajo entre Rugendas y 

Langsdorff, firmado en Alemania en 1821, se observa este requerimiento. “...Moritz Rugendas 

deve desejar escrever um diário histórico da viagem, este será e permanecerá sendo de sua 

propriedade, não obstante, está obrigado a consentir que o chefe tenha acesso a ele tanto 

durante, como depois da viagem, para fins de consulta e de uso, sempre que este lhe pedir. 

Sem o consentimento de seu chefe, M.R não publicará nem extratos nem relatos completos 

concernentes a viagem” (Costa y Diener, 1995:59). Como se observa en este parte del 

contrato de trabajo del pintor alemán, era necesario que éste llevara un diario de viaje, el cual 

podía ser consultado por el barón y no podía ser publicado sin su consentimiento. Sin 

embargo, el contrato no llega a término, ya que se desencadena un conflicto en el que el jefe 

de la expedición, expulsa al pintor por manifestar conducta inmoral hacia su persona, tal como 

lo relata él mismo en el diario de viaje. En contrapartida, Rugendas se queda con la mayor 

parte de su producción artística y la pública como un libro propio “Viagem pintoresca atraves 

do Brasil” en el año 1835. 

Rugendas y el paisaje 

Para analizar la obra pictórica de este pintor, es necesario realizarlo en su contexto de 

producción, contemplando las connotaciones ideológicas vigentes, que decanta en la potencia 

discursiva de su trabajo artístico. En Rugendas, la totalidad fisionómica humboldtiana en la 
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que se empapa, se manifiesta captando la flora y la fauna de una forma peculiar, que no pierde 

en su imaginario su visión orientalista, que en términos de Said “el orientalismo expresa y 

representa, desde un punto de vista cultural e incluso ideológico, esa parte como un modo de 

discurso que se apoya en unas instituciones, un vocabulario, unas enseñanzas, unas 

imágenes...” (Said, 1990:20). En sus trabajos, al igual que Humboldt, no retrata en toda su 

potencia la dimensión social, sino que, jerarquiza a la naturaleza, que lo desglosa del hábitat 

en la que se habita. 

A partir de su ideario, lo social Rugendas lo ubica en su libro en una categoría etnográfica, en 

los tipos de costumbres. Las prácticas clasificatorias en torno al paisaje, a las costumbres, a 

los tipos humanos y muy especialmente a la raza inmersas en la pintura, denotan pre-

conceptos que deben analizarse y situarse en el marco de los requerimientos productivos de 

la economía moderna, las tecnologías de control y sometimiento amparadas por sus discursos 

cientificistas de la época. De esta forma, la política y la estética no son campos de saber 

independientes, por el contrario, se determinan uno a otro. Su aporte a la exploración científica 

en el contexto de la expedición Langsdorff, sirvió de medio de reconocimiento y apropiación 

de espacios que, en el mediano plazo, sirvieron para la provisión de nuevos productos 

comerciales destinados al capitalismo industrial emergente. La pintura “científica” de la 

expedición Langsdorff de Brasil a principios del siglo XIX, utilizó el procedimiento organizativo 

de clasificar los elementos a estudiar, para crear conjuntos pictóricos sobre la fauna, flora y el 

paisaje brasilero. De igual forma ordenó, mediante la pintura, los tipos humanos y sus 

costumbres en función del componente racial (Murgueitio Manrique, 2015).   

La visión “sublime” de la naturaleza americana por parte de los viajeros decimonónicos, 

despertó el interés del público europeo, este estuvo ligado a prospectos expansionistas de 

capital y sistemas de conocimiento (Pratt, 2011) que tiene su representación en el arte. 

Su visión lo llevó a realizar comparaciones con su mundo ya conocido. Montañas, colinas y 

planicies, clima y vegetación son junto a los cauces de los ríos, los insumos necesarios para 

describir qué es paisaje para él. El lector europeo de su diario de viaje, se deleitó leyendo 

sobre un espacio donde primaba la floresta en su más variada condición, matizadas en vivos 

colores, desde los verdes oscuros de los árboles a los rutilantes colores de las flores, a lo que 

él describe como una naturaleza sui generis. En la imagen 1, se puede apreciar el espesor 

que adopta el paisaje que la observación del artista hizo de Mangaratiba, donde registra al 

mismo, atravesado por un cauce, escasa fauna y sin presencia humana. Es de destacar que 

este lugar, está en proximidades del mar, en Río de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 106 

 

106 

                    IEG GEOREVISTA UNAF - VOLUMEN II 

AÑO XVII – NÚMERO 17 

IMAGEN 1 

 

. Fuente: Rugendas, J. (1979) Viagem pitoresca atraves do Brasil. Pag. 21. 

 

Rugendas escribe en su diario: “Aqui a natureza produze e destrói como o vigor e a plenitude 

da mocidade: dir-se-ia que revela como desdém seus segredos e tesouros diante do homem, 

o qual se sente atónito e humilhado ante essa forca e essa liberdade de criação” (Rugendas, 

1979:20). A partir de esta cita e imagen se observa una visión de la naturaleza americana 

idealizada, la cual revelaba “secretos y tesoros” ante los hombres, que quedan perplejos frente 

a la grandeza y magnitud de la misma.  

Escasas figuras humanas dan cuenta de escenas costumbristas como la imagen 2. La obra 

se llama “el campo”, pero ante la grandeza del lugar, se observa el cazador de aves, ínfimo, 

rodeado de la magnitud del paisaje. Ya no representa la faja costera de la exuberante mata 

atlántica, sino un aspecto del interior de Brasil. Esta representación juega con el espacio 

desprovisto de la injerencia humana, solamente atravesado por una figura de un hombre, con 

una fuerte reminiscencia a la naturaleza. Esta imagen, al igual que la anterior, está 

impregnada del sonido de la vegetación y la fauna, que opera visualmente en el espectador, 

creando la idea de armoniosa convivencia y soledad.  

Los determinantes culturales que operan en estas obras, debemos contextualizarlas en las 

formas teatralizadas y formalizadas que adquieren en el lienzo, ajustándose las mismas, a las 

necesidades que la industrialización demandaba nuevas materias primas, en un mundo donde 

aún había cosas para descubrir. 
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 IMAGEN 2 

 

 Fuente: Rugendas, J. (1979) Viagem pitoresca atraves do Brasil. Pag. 73. 

De esta forma, el arte es un producto que define lo que se representa, y se adecua a las 

necesidades políticas imperiales de dominación, desde donde se define al otro a partir de las 

propias codificaciones del entorno. La necesidad de ordenar la naturaleza y clasificar sus 

objetos ha sido “una empresa en estrecha relación con los procesos de conquista y expansión 

imperial” (Rodríguez y otros, 2008:72). La ciencia fue utilizada como un instrumento de control 

y poder sobre el “nuevo mundo”, sus mecanismos de representación, en este caso la pintura 

científica se convirtió en un mecanismo de clasificación, denominación y definición del 

territorio, sus objetos y población (Murgueitio Manrique, 2015:39). 

IMAGEN 3 

 

 Fuente: Rugendas, J. (1979) Viagem pitoresca atraves do Brasil. Pag. 75. 
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La exuberancia faunística y vegetal, de la imagen 3, no agota en Rugendas la capacidad de 

la rispidez de las montañas, de la imagen 4, y si bien le otorga contenido social, la inmensidad 

desolada del paisaje, no quiebra la visión ni el mensaje político que emanan: está todo por 

descubrir, esta todo para explotar.  

 IMAGEN 4 

 

          Fuente: Rugendas, J. (1979) Viagem pitoresca atraves do Brasil. Pag. 69. 

Tal como se mencionó, el artista no logra establecer un diálogo sociedad-naturaleza, y la 

presenta escindida en la configuración paisajística. Lo social, ocurre en las ciudades, y lo 

desarrolla a través de las nociones de tipos, usos y costumbres.  

 IMAGEN 5 

 

 Fuente: Rugendas, J. (1979) Viagem pitoresca atraves do Brasil. Pag. 235.  
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En la imagen 5, este dibujo artístico, que da cuenta de una imagen de la sociedad esclavista 

de Brasil, explica la disociación que encontramos en Rugendas entre el paisaje y los 

componentes sociales que él explica en los apartados de usos y costumbres. La imagen de 

un esclavo siendo azotado por un hombre negro, y el público compuesto por mulatos y 

mestizos, al igual que de hombres blancos, tiene además como espectadores la inmensidad 

física de fondo. 

Según Rugendas, en Brasil a principios del siglo XIX, la mezcla entre indios y blancos era 

poco común: “a mistura do sangue americana com o sangue branco é raro, as índias são 

pouco atraentes, e jamais uma mulher branca aceitaria unir-se a um índio. Parece que nos 

primeiros tempos do descobrimento e da conquista os europeus procuravam mais amiúde as 

americanas, ou porque não tivessem mulheres brancas ou negras...” (1979:106). Rugendas 

por su parte demuestra una visión benévola con los indígenas a pesar de considerarlos como 

pueblos “salvajes” ubicados en un estadio de civilización cercano a los animales. Dice que no 

tienen ninguna idea de moral de sus derechos ni deberes, sujetos únicamente a satisfacer 

necesidades inmediatas. Cuando Rugendas los incluye en el paisaje, lo hace desde esa 

postura descrita anteriormente.  

De esta forma, en Rugendas es posible observar el pasaje de la obra artística al paisaje 

cultural, que se manifiesta a partir de una postura ante la vida que, si bien no posee el 

humanismo humboldtiano, no desentona con los postulados hegemónicos de los inicios de la 

modernidad que genera una nueva conciencia en Europa, que se manifiestan de otra forma 

en América, como fue el disciplinamiento de Haití.  

Conclusiones 

Rugendas fue un artista que expresa su obra en un tiempo bisagra, que se desarrolla entre el 

viejo arte paisajístico, destinado a decorar las paredes nobiliarias, con la nueva connotación 

del paisaje, que la democracia burguesa, la construcción de los Estados modernos y el 

desarrollo científico demandaban.  

Habiendo tenido influencia de Humboldt, llega a tomar los preceptos de este al encarar el 

paisaje despojado de vida social. En el prusiano, a partir de sus cartas, se puede inferir que 

esa actitud, está condicionada por la formación que él mismo recibió, la famosa disciplina 

alemana. Para el caso de Rugendas, sólo encontramos una emulación de los escritos del 

primero, anclados en la naturaleza, que están disociados de la sociedad.  

 De esta forma, la percepción del paisaje, se concibe a partir de la exploración, interacción y 

observación de los pueblos y la naturaleza de los territorios de Brasil, lo cual da cuenta de la 

metodología artística, y científica que se manifiesta conceptualmente como la totalidad 

fisonómica que introduce Humboldt para analizar, en este caso Sudamérica. Así mismo, nos 

resulta interesante resaltar las diferentes nociones sobre los grupos humanos originarios o 

desterritorializados que conviven en Sudamérica, y cómo son analizados por estos europeos. 

Lo cual, performan una mirada, una idea, que se esquematiza y enfatiza para un uso alejado 

de los objetivos iniciáticos de la expedición rusa.  

Las concepciones que Rugendas, Humboldt, y otros expedicionarios harán en el futuro, como 

Charles Darwin, marcaron la forma en que se consideró y a veces hoy también se consideran 

a las poblaciones nativas originarias, como estáticas en el tiempo, inertes, incivilizados, 

aculturizados. La imagen que permeó y se generalizó en las sociedades de los nuevos 
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estados americanos, fue producto de los relatos de muchos de estos viajeros extranjeros que 

se adentraba en los territorios de los aborígenes y construían según su prisma ideológico, la 

imagen de estos sujetos extraños, bárbaros, incomprendidos fue clave para la construcción 

de los estereotipos sobre los que se cimentaron los nuevos estados-nación y el imperio 

esclavista de Brasil.  
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES 

 

Los trabajos propuestos deben referirse como tema central a alguno de los campos de la 

disciplina geográfica: 

• Teoría, historia y metodología de la Geografía. 

• Educación geográfica. 

• Globalización, integración y dinámicas territoriales. 

• Ordenamiento territorial, políticas públicas y desarrollo sostenible. 

• Desarrollo local, territorio y actores locales. 

• Geografía física, recursos naturales, manejo de cuencas, zonas costeras y áreas 

protegidas. 

• Espacios rurales, agricultura y seguridad alimentaria. 

• Estructura y dinámica de los sistemas urbanos. 

• Población, género e identidad. 

• Turismo y patrimonio. 

• Problemas ambientales, cambio climático y gestión de riesgos. 

• Cartografía y tecnologías de la información geográfica. 

 

• El artículo debe ser original y que no haya sido publicado en ningún medio (impreso o 

electrónico). Tampoco debe estar postulado para publicación simultáneamente en otras 

revistas. 

• La lengua de presentación de trabajos es el español. El trabajo completo debe enviarse en 

archivo Word a la dirección electrónica de la revista: fermosageorevista@gmail.com 

• La contribución debe ser presentada según las siguientes características: 

Formato: El autor debe considerar los siguientes aspectos: (a) interlineado: 1. 5; (b) cuerpo 

del texto: Arial, en procesador de texto Word, tamaño 12; (c) Notas: Arial, tamaño 10; (d) 

páginas numeradas; (e) párrafos justificados; (f) margen izquierdo derecho inferior y superior 

2,5 cm. 

Identificación del autor: Debe incluir los siguientes datos: (a) nombre del autor/es, (b) afiliación 

institucional y (c) dirección electrónica. 

mailto:fermosageorevista@gmail.com
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Redacción: El escrito debe seguir el estilo académico. Es decir, se debe evitar las expresiones 

coloquiales y las marcas de oralidad. 

Citas: En lo que atañe a las referencias de citas en el texto, se seguirá el sistema de citación 

APA (anglosajón). Siguiendo las características de este estilo de citación, las notas se 

confeccionarán según un criterio general y uniforme que incluirá: apellido/s, año: página). 

Ejemplo: (Apellido, año: página). (Comadira, 2006: 23). 

Las contribuciones para la publicación de la revista se pueden ajustar a las siguientes 

categorías: 

Presentación de investigaciones o ensayos: 

• La estructura argumentativa de trabajo de investigación o ensayos tendrá las siguientes 

secciones (en este orden): título, autor/es, resúmenes, palabras clave, cuerpo del trabajo, 

conclusiones y las Referencias bibliográficas. 

• El cuerpo central tendrá un mínimo de 3.000 palabras y un máximo de 5.000 

• 5 palabras clave como mínimo. 

Presentación de Entrevista: 

• La extensión de la entrevista debe ser de cinco páginas como mínimo y 10 como máximo. 

• Debe acompañarse con un resumen (200 a 300 palabras) en español e inglés, con sus 

respectivas palabras clave. Esta síntesis debe presentar el tema o explicitar el valor del 

personaje entrevistado, la finalidad y aportes de la conversación. 

• La entrevista debe acompañarse con imágenes (JPG, buena resolución) que ilustren el tema 

o al personaje entrevistado. La inclusión de imágenes en esta sección quedará a juicio del 

comité editorial. 

• 3 palabras clave como mínimo. 

Presentación de Reseñas: 

• La extensión de la reseña debe ser de cuatro páginas como mínimo y siete páginas como 

máximo. Anotar los datos completos de la fuente (autor, título, ciudad de publicación, 

editorial, número de páginas). 

• Se debe enviar la carátula de la fuente reseñada, en archivo aparte del tipo JPG. 

• 3 palabras clave como mínimo. 
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Contribuciones de Propuestas Pedagógicas de contenidos locales: 

Consiste en la presentación de secuencias de enseñanza. Una secuencia es un conjunto de 

pasos y estrategias priorizadas y ordenadas para lograr un producto, esos pasos se ordenan 

y se priorizan para facilitar que el alumno realice producciones que den cuenta de la 

adquisición de una o más capacidades. 

A fin de fortalecer las competencias profesionales de la actividad docente, enmarcado en la 

investigación y experiencia que brinda el aula se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones para la presentación de secuencias de enseñanzas: 

• Se podrá presentar como propuesta una secuencia que debe presentar claramente el eje 

temático, el tema, el curso y modalidad a quien se dirige la propuesta, las actividades que se 

proponen, los materiales necesarios para la realización, el tiempo previsto para la totalidad 

de actividades, capacidades a desarrollar, el producto a lograr y la evaluación señalando las 

evidencias necesarias de las capacidades a desarrollar por los alumnos. Al final una 

apreciación personal de la experiencia aplicada de no más de una carilla. 

• Esta contribución deberá tener un mínimo de tres carillas A4 y un máximo de 10, incluidas 

imágenes, mapas, gráficos, etc. a utilizar. 
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NORMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA 

 

Los trabajos recepcionados por el comité de redacción serán sometidos, para su aceptación 

y publicación, a una evaluación externa por parte de uno de los miembros del comité asesor, 

designado por el comité de redacción según su especialidad geográfica y que deberá 

expedirse sobre su acepción o no por escrito. 

El dictamen del miembro del Comité Asesor es INAPELABLE. 

Una copia del dictamen del árbitro o referí externo será enviada por parte del Comité de 

Redacción al autor del trabajo vía correo electrónico. La evaluación externa se realizará a 

DOBLE CIEGO. 
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