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Inundaciones, un problema ambiental
en el sureste de Cordoba y noreste de La Pampa

Pedro Cuello, Uliana Kacca <& Rosantia Risso

Resumen
En el extremo sureste de Cordoba y noreste de La Pampa, grandes extensiones de campos
dedicados a la explotacion agricola-ganadcra han sido afcctadas cntrc los anos 1995 y 2000 por
inundaciones. La topografia de la region, las modificaciones antropicas sobre el ecosistema y el
marcado incremento del regimen de predpitacion han ptoducido en una zona historicamente de
riesgo nuevas y extcnsas areas inundadas, determinando significativas alteraciones fisicas,
economicas, sodales y culluralcs.

Palabras ckve: acdon antropica, altersicion ecosistema, incremento precipitadones, areas inundadas.

Floods, an enviromental problem in South East Coidoba and North East La Pampa, Argentina

Abstract
In the SE of Cordoba and NE of La Pampa (Argentina), floods affected wide extensions of
fields used for a^TJcuitutc and cattle raising from 1995 to 2000. The topography of the area,
anthropic modifications and a marked rainfall increase have created new and extensive flooded
areas that have brought about significant physical, economic, social and cultural alterations in an
area historically at risk.

Key words: anthropic actions, alteration of ecosystems, rainfall increase, flooded areas.
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Introduccion

Esta investjgadon se desarrolk en fundon de la problematica ambiental de las inundadones, objeto
de estudio que define al territorio analizado. La unidad de configuradon abarca, en la Pampa Central
Argentina, el sureste de la provinda de Cordoba y el noreste de la provinda de La Pampa, el area
urbano- rural de las localidades de Pincen, halo y Realico. Las dos primeras localidades rurales se
situan sobre la Ruta Provindal N** 26 y la Hnea del Ferrocarril General San Martin, en el departamento
General Roca, el mas austral de Cordoba. Realico, cabecera del departamento bomonimo pampeano,
se articula sobre las Rutas Nadonales N° 188 y 35.

El departamento General Roca se encuentra ubicado entre los 34° y 35° ladtud Sur y a 63° 23' -
65° 07' longimd Oeste. Abarca una superfiae dc 12.659 km^ lo que representa el 7,5% del total
provindal. Limita al Norte con el Rio Quinto, al Este con la provinda de Buenos Aires, al Oeste con
la provinda de San Luis y al Sur con la provi:nda de La Pampa. Sobre dicho Umite se encuentra el
departamento Realico, ubicado entre los 35° y 35' 30' latitud Sur y a 64° 30' y 64° 45' longitud Oeste,
con una superfide de 2.570 km .̂

El trabajo temporalmente se centra en el transcurso de la decada del noventa, priorizandose el
periodo 1995-2000. En la delimitadon del area se consideraron : la pobladon urbano-rural y el
deterioro del suelo productivo, ambos afectados por el agua. Las pobladones analizadas presentan
situadones de riesgo y vulnerabilidad frente al desastre, generando efectos sobre la organizadon
territorial y dejando al descubierto una serie de problemas sodales.

Formando parte del comportamicnto fisico de una region, el fenomeno natural es un hecho
habitual y esperable; el desastre, en cambio, es definido "como fenomenos que afectan directamente
a las personas y a los sectores productivos y que, provocando daiios de consideradon a la infraestmctura
fisica y de servidos, empeoran las condidones de vida de diversos sectores de la pobladon, alterando
su actividad cotidiana" (Espinoza 1985, Morello 1983). El desastre se refiere al resultado de acdones
humanas, no se trata de un fenomeno Esico sino de un proceso sodal, economico y politico,
desencadenado por un fenomeno natural: "Un desastre es siempre un producto sodal en el cual el
fenomeno fisico no determina necesariamente el resultado" (Herzer 1990).

El pnndpal objetivo es determinar los factores causales de las actuales areas inundadas y el
impacto sobre la estructura rural y urbana, y si estos pudieran estar provocando procesos de
reestructuradon en los sistemas productivos, en las formas de asentamiento y dinamica pobladonal,
en las modalidades de gestion de desarrollo rural y en la articuladon entre los distintos actores sodales.

Marco conceptual

El trabajo analiza el problema de las inundadones desde una optica de transdisdplinariedad, becho
que conDeva a la constnicdon de un marco de referenda. Se pkntea un enfoque territorial dentro dc
un problema ambiental.

El territorio es un lugar donde se desarrollan procescs naturales y sodales, cuya combinadon lo
torna mas complejo que cualquier vision analitica de sus componentes. Por lo tanto, el territono no
es solo la suma y la combijiadon de formas espaciales y procesos sociales. En sentido amplio y en
tanto escenario de articuladones complejas entre sodedad y naturaleza, el territorio contiene a estos
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y a sus vinculaciones. Por lo tanto, el territorio no es la naturateza iii la sociedad, ni su articuladon,
sino naturaleza, sodedad y articuladones juntas: "El espado no es nl una cosa ni un sistema de cosas,
sino una realidad reladonal: cosas yreladones juntas" (Santos 1996).

En la esfera de lo cognitivo, se endende que la vision mecanidsta y cartesiana del mundo presenta
serias linutaciones en cuanto a su udlidad como paradigma para comprender la realidad y actuar
sobre la misma. Sin negar los avances dentificos y tecnologicos que esta posidon ha generado, es
evidente que se revela ijisuficiente para resolver los problemas del mundo real.

La resoludon de los problemas complejos que enfrenta la humanidad en su etapa actual requiere
de una transicion desde una actitud cientifica 'orientada hada la estructura' a una actitud 'orientada
hacia procesos'; de anaiidca reducdonista a sistemica; de fragmentaria-compartimentalizada a hoUsdca;
de una vision centrada en el equilibrio y las causalidades lineales, hada una centrada en el cambio, los
sistemas alejados del equilibrio y los complejos causales no lineales, del enfasis de lo estadco hada los
procesos evolutivos de la auto-organizadon. (Gallopin 1994)

En referencia al titulo que modva este estudio, se debe senalar que la reladon causa-efecto se
analiza no como una causalidad lineal dentro de una concepdon dasica, sino considerando que el
efecto actua sobre su propia causa. Un evento que dene explicadon en lo natural, desencadena un
proceso soda! de reorganizadon territoriaL

En este marco, y considerando la factibilidad de aplicacion del trabajo como un aporte en una
futura planificadon, adquieren relevanda las nodones de riesgo y vulnerabilidad. El riesgo, como
probabilidad de ocurrenda de un evento, se convierte en un desafio polidco para las sociedadcs y sus
gobiemos, pues dejan de pensarse como inaceptables e incontrolables y pasan a concebirse desde una
perspectiva que contemple su aceptacion e incorporacion a la vida coddiana. La vulnerabilidad,
entendida como un estado de dertos grupos sodales, es consecuenda de un proceso de acumuladon
de factores sodo-economicos, ambientales, habitadonales, sanitarios, nutricionales e induso psico-
sodales. Es la sumatoria de estos elementos la que conduce a la sodedad, o parte de ella, 3 encontrarse
en un estado de debilidad sodal, de incapaddad para absorber, amordguar o midgar cualquier evento
que saiga de los carriles normales" {Herzer 1989). La reladon sodedad-naturaleza ha llegado a un punto
de conflicto que la necesidad de desarroliar nuevos modos de pensar y actuar es cada vez mas evidente.

Si bien se comparten los benefidos del funcionamiento de los ecosistemas, el costo de la
degradaaon ambiental y la responsabilidad de su mantenimiento, este compartir suele ser desparejo,
pues los riesgos originados de las acdvidades producdvas y de las tecnologias que se utilizan son
comparddos tanto por los que se benefidan como por los que no. En el caso pardcular del presente
estudio, los patrones predominantes de credmiento que orientan los procesos producdvos, origlnan
degradadon de los recursos, afectando la calidad de vida de una region. La urgente necesidad de
criterios de solidaridad, traduddos a voluntades poHdcas, seria d punto de pardda para la resoludon
de los conflictos entre sodedad y natuialeza.

Metodologia

La invesdgadon se organiza dentro de la siguiente hipotesis:
La topografia de la region, las modificadones antropicas sobre el ecosistema y el marcado aumento
de las predpiiaciones han producido en una zona liJsiodcamcnte de riesgo nuevas y exiensas areas
inundadas, determinando significadvas alteradones fisicas, economicas, sodales y culturales.
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El objeto de estudio es definido en fundon de una problemadca ambiental, que condiciona al
territorio que se analiza. El trabajo se oriento con una metodoiogia de invesdgacion descripdvo-
interpretativa. Los estudios documentales y bibliograficos de la situacion general, son de ampUtud
macro natural-sodo-cultural, y la investigadon de campo es de amplitud micro natural-sodo-culturaL

Una prijnera linea de invest^don se baso en la recolecdon de datos de campo y bibUografia para
caractenzar la configuradon territorial. En el trabajo de campo, se utilizaron diversas tecnicas:
• Interpretadon de cartografia historica y actual.
• Analisis de cartas topograficas y satelitales de la region.

• Recopiladon y revalidadon sobre niveies freaticos, superfides inundadas, precipitadones, tecnicas de

manejo de suelo s.
• Sobrevuelo de la zona estudiada.
• Observadon visual.
• Fotografias aereas y terrestres.
•Analisis de filmadones aereas y terrestres.
• Encuesta de hogares en la pobladon de Pincen.
•Entrevistas.
• Anaiisis de variables: topografia de la region, predpitadones, acdon antropica (considerandose en
esta ultima, usos del suelo, construcdones viales y canales).

Una segunda linea consisdo en el analisis de la evolucion historica argentina, para comprender
localmente la ocupadon y uso del suelo en la organizadon territorial. La tercera Unea se baso en el
analisis de la informacion periodisdca selecdouada de la decadas del setenta, dd odienta y del noventa
con la finalidad de observar el tratamiento de la problemadca por parte de los organismos
responsables. Este analisis se completo con estudios y propuestas tecnicas de soiudon, elaboradas
por organismos ofidales y privados.

Las condusiones teorico-documentales y los datos de campo relevados y procesados tienen
como base epistemologica el encuentro inter y transdisdplinario de las Ciendas Sodales con las
Ciencias Naturales. La fase crudal de ia invesdgadon es la sintesis de las diferentes lineas analizadas,
para asf producir una ardculadon de la reladon sodedad-naturaleza.

Analisis de datos. Resultados

Caracteristicas de la region

Soporte fisico
El area en estudio, con riesgo de inundadones, forma parte de una extensa estructura geologica: la
llanura pampeana central, que debido al fuerte modelado eolico sufrido y a las caracterisdcas edaficas
es denominada como pampa medanosa.

La topografia del lugar es un factor concurrente y dedsivo para expHcar la problemadca en cuestion.
En efecto, las formas actuales de la planide son relictos de paleocUmas, que presentan lomadas
loesicas y medanosas que se interponen longitudinalmente entre una serie de bajos, cubetas de
defiadon, en los que se forman cuerpos lagunares. Los anos muy secos reacdvan viejos medanos que
entorpecen el escurrimiento, y los anos de abundantes prcdpitadones, como los actuales, producen
derf ames y extienden lagunas.
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\jn pendiente regional, con senddo Noroeste-Sureste, comprendida entre la curva de nivel 150 y

200 m (I.G.M.), es debil: 0,35 m/km. Por esa causa se genera un bajo potencial hidraulico en cuanto

a evacuacion de excedentcs de agua, agravado por la presenda dc medanos dispuestos en forma

paralela a las curvas de nivcl, es decir, perpendiculares a las pendientes regionales. Esta unidad de

configuracion de drenaje insuficiente y desorganizado, presenta:

1) Depresiones ocupadas por lagunas permanentes y temporadas que se interconectan por excesos

bidricos, producto del nivel de la freadca y de! aumento significadvo de las precipitadones de las

uldmas decadas, inundando extensas areas rurales y formando un vasto cuerpo lagunar al Norte de

la localidad de Pincen.

2) En el borde este de la pedania Italo, y desvinculado al sistema anterior, la influencia cjercida por cl

derrame hidrico de la cuenca del Rio Quinto.

Este n'o, tambien denominado Pnpopis, nace en San Luis y concentra su escurrimiento en el

dique Vulpiani, antes de ingresar a Cordoba. Afios atras, se trataba de una cuenca cndorreica cuyo

destino final eran los banados de La Amarga. l,a sedimentacion y la rccuperaciofi de derras para la

agricultura y la ganadetia, con la consecuente construcdon de canales bacia zonas mas bajas y medanosas,

modificaron el esquema de escurrimiento. Siguiendo la direccion de los bajos intermedanosos del

Noroeste, los excedentcs del Rio Quinto llegan al limite de Cordoba con La Pampa, cerca de la Ruta

Nadonal N° 188, donde un canal favorece el escurrimiento bacia Buenos Aires. En consecuencia, y sin

un Hnute de cuencas bien preciso, se producen en la region los dos grandes dpos generales de

inundaciones: por anegamiento, que dene como causa natural el exceso temporal de las predpitadones

con el consiguiente ascenso de la freadca, y por el desborde de una cuenca fluvial.

AREADE TRABAJO
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En sintesis, son las predpitacion es y el nivel freadco las variables que mandenen la canddad de

agua en los bajos, que al desbordar determinan el arrei'smo y la indedsion del drenaje propio de esta

unidad de configuradon de escasa aldtud y pendiente. El excedente de agua, como en toda llanura,

es regulado naturalmente a traves del proceso de evaporadon e infiltradon, que junto con los de

predpitadon, infiltradon, evapotranspiradon y ascenso capilar del balance —movimicnto verdcal—,

son mucho mas importantes que los terminos horizontales, como la escorrenda.

Es necesario considerar en este contexto los fenomenos de:

1) Atarquinamiento: proceso de reduccion de capaddad de retendon de agua, producto de una

mayor sedimentadon en la region, profundizando el aneganuento.

2) Acrecion: proceso por el cual el nivel freadco se ha elevado. En la region, este proceso se viene

produciendo desde la decada del setenta, como producto del aimiento de las predpitadones,

reduciendose considerablemente la capaddad de infiltradon. En el ano 1942 se registraba para la

localidad de halo un nivel de -6,6 m, en el ano 1994: -3 m, en 1999: -1,53 m. En el mismo ano, el

ascenso de la freadca en la localidad de Pincen Jiego a -60 cm y en algunas partes, a aflorar en superfide.

Para la localidad de Realico, el nivel freadco se encontraba historicamente entre 4 y 6 m de

profundidad. Publicadones de mediados de siglo, sefialan que en el area el nivel fieadco se encontraba

entre 3 y 8 m de profundidad (ObrasSanitariasdelaNadon 1942). Ouos datos anteriores a 1985,

con un nivel entre 3 y 4 m de profundidad (Franklin Consultora-Interconsul 1985). En 1998 el

ascenso alcanzo valores maximos, en ocasion de produdrse importantes predpitadones, hasta casi

0 m. Este ascenso en las ultimas decadas, fue produddo por Ia importadon de agua mediante red de

distribudon de agua potable, por carecer la localidad de desagues cioacales. A fines de la decada del

noventa, este ascenso sostenido se agravo como consecuenda de un periodo excepdonalmente

Iluvioso. (Giai 2000). La posidon del suelo en el relieve modifica el drenaje, asi la loma solo redbe

agua de predpitadones, mientras que en el bajo el suelo redbe ademas aporte de escurrimientos y de

las napas fceadcas, fiiente prindpal de salinizadon. Ei dima de la region, de dpo tempkdo continental,

con un promedio de temperaturas anuales de 17*0, registra maximas anuales que pueden alcanzar

los 39° y minimas de A^C (habiendo valores extremos de -M^C y 45®Q, y predpitadones cercanas

a los 800 mm anuales, concentradas en primavera-otono manifestandose la persistencia de aiios

humedos. La region presenta el riesgo ambiental de anegamiento hidrico, aun cuando anualmente se

registran altemandas de excesos y defidt pluviometricos.

Existe en el area diversidad de suelos, dependiente del material de origen -desde arenosos a

feanco arcillosos- y de su posidon en el relieve -lomas, bajos, lagunas-. Las caracterisdcas del suelo

determinan el comportamiento en retadon con la transmision y retencion del agua, y presenta igual

estabilidad y suscepdbilidad a la erosion eolica e hidrica. Una estepa herbacea en transidon con el

espinal consdtuye la vegetadon natural que solo se puede observar en relictos aislados, porque las

fuerzas del mercado organizaron la expansion de un espado agropecuario de dpo cxtensivo,

provocando una transformadon sustandal del ecosistema natural autoctono. Tal modificadon, con

perdida de numerosas especies animales y vegetales, toman mas vulnerable la capaddad de

autorreguladon propia de todo sistema ecologico.

Condusiones pardales respecto al soporte fisico:

•Debil pendiente.

•Predominio del movimiento verdcal, (evaporad6n-infiltrad6n),por sobre el horizontal, (escorrenria).
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• Drenaje desorganizado. Inundadones por anegamiento con causas naturales en el exceso de
predpitadones y aumento de la freadca, y por desborde de una cuenca fluvial.
• Modificadones de! ecosistema en cuanto al recupero de superfides para la prindpal acdvidad

producdva de la region.

Centros urbano s

La localidad de Realico, con 6.786 habitantes (INDEC, Censo 2001), desarrolla servidos en general
y con reladon al sector secundario, industrializa cereales produddos en su area rural de influencia. Fue
fundada a prindpios del siglo XX, diagramada en damero. Cuenta con unas 100 manzanas, con la
mayoria de sus calles pavimentadas y con servidos de gas y agua potable.

Con respecto a este ultimo servido, la pobladon se abastece por medio de una red de distribudon,
que obdene el agua de 11 perforadones ubicadas al sUr y sureste de la localidad, fuera del radio
urbano, 'que captan la parte superior del complejo acuifero albergado en d pampeano'.

La red de distribudon sepuso enmarchaen forma pardal en el ano 1963, fue ampHada en 1976
y en 1987 se extendio el sistema, estando conectadas a la fecha 2.437 \'iviendas. Se importan hada el
casco urbano desde la bateria de perforadones, 700 m cubicos por di'a en inviemo, y hasta 1000 m
ciibicos por dla en verano. Es importante considerar este aspecto por la influencia en los problemas
urbanosde Realico.

EI agua pluvial es evacuada de la localidad por medio de una serie de canales, es su mayoria sin
revestir, que la conducen en direcdon Norte y Este, hada dos depresiones naturales. No existen
desagues cioacales, siendo eliminadas las aguas servidas y excretas en pozos negros absorbentes,
ubicados en pados o veredas de cada domicilio.

Problemas detectados: el ascenso de las capas freadcas en la planta urbana tendria dos componentes:
uno natural, de origen meteoricp, y el antropico, debido a la importadon de agua mediante la red de
distribudon de agua potable. El problema se vio agravado en la decada del noventa y coinddente con
un periodo excepdonalmente Iluvioso. Esto trajo aparejado problemas como:

• Comunicadon de las capas freadcas con los pozos degos, colmatadon de estos ultimos y el derrame
de las aguas servidas en las cunetas, con el consecuente problema sanitario, debiendose tomar
medidas de higiene para desinfectar y prevenir epidemias.
• Olores nauseabundos.
• Viviendas con cimientos que cedian, ocasionando problemas estructurales serios en las mismas.
•Destrucdon de la capa asfaldca.
•perdida del arbolado urbano.

Obra en fundonamiento; Con la finalidad de soludonar el problema urbano, se realizo un
estudio tecnico y la posterior instaladon de un sistema de bombeo para extraer el excedente de las
capas fireadcas y deprimir el nivel de las mismas. Estas bombas, sumeigidas a -27 m, extraen agua de las
tres capas mediante un sistema de canerias, a las que atraviesan para mantener equilibrado el nivel de las
mismas. EI agua bombeada se desplaza por acucductos que conducen hada la periferia de la localidad Una
perforadon paralela a la que alberga a la bomba permite controlar la variadon aJdmetrica de la freatica.
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Pincen t \tal6
Pincen e Italo son pueblos-estadon emplazados en antiguas estandas donde se introdujo el riel del
ferrocarril Buenos Aires al Padfico. Estas dos localidades datan de prindpios del siglo XX: en el ano
1905 se inaugura la Estadon Pincen en campos donados por eljacobo Sardoy; y en 1908, posterior
a la localizacion de la estadon ferroviaria, nace Italo, en campos de la familia Etdiegoyen. Estas
localidades rurales -Pincen con 220 habitantes, Italo con alrededor de 1400 babitantes- brindan
servicios basicos a la poblacion urbana y rural, entre los que se destacan para Italo dnco centros
educadvos —entre prixnarios y secundarios—, y una escuela rural y un centro medico mumdpal al que
asiste tambien la pobladon de Pincen. Una fabrics de lacteos y aproximadamente treinta y cuatro
negodos componen las fundones comerdales dd lugar.

La comuna de Pincen cuenta en el ambito educadonal con ensefianza general basica y una escuela
rural. A nive! salud un dispensario cumple fundones minimas, sin medico permanente en el lugar y
Una delegadon de una farmada dependiente de Italo. Los comerdos son reduddos en cuanto a
numero, y desarrolla su actividad comerdal una fabrica de lacteos y un cnadero de cerdos.

Los consordos camineros, con escasos e irregulares presupuestos provinciales, mantienen las
rutas y caminos vecinales para la comunicadon entre los pueblos y establecirmentos rurales; en
algunas ocasiones dicho mantenimiento esta a cargo de los mismos productores agropecuarios.

Ei derre de estadones y ramales, que por decreto de radonalizadon ferroviaria a prindpios de
1990 dejo sectores de la pobladon sin acdvidad y produjo aislamiento comunicadonal entre pueblo
y pueblo, la tecnificacion del campo, la falta de servidos, las inundaciones del area, son factores que
expiican el estancamiento y exodo pobladonal de estas localidades.

Hada el Oeste, la ruta N" 26 se comunica con la Ruta Nadonal N" 35 que articula hada el Sur a
los pueblos con Huinca Renanco, nudeo prindpal del departamento General Roca, y bada el Norte
con las dudades de Rio Cuarto y Cordoba, configurando una jerarquia urbana de servidos. La
intransitabiJidad en epocas de predpitadones abundantes de la ruta 26 y de los caminos vednales
complementarios provoca un grave problema: el aislamiento entre localidades que ofrecen fundones
para la asistencia de servidos de salud, educadon, acdvjdades comerdales y con la zona rural circundante.

De estos pueblos del sureste de Cordoba el mas afectado, en el ano 1984 y posteriormente desde
1997, es Pincen, con riesgos de epidemia y problemas en la infraestmctura urbana, como napas en
superfide, pozos degos colapsados, deterioro habitacional de viviendas, perdida del arbolado,
problema en el cementerio local, paralizadon de la acdvidad de un importante criadero de cerdos y
tambos. El desastre evidenda la profondizadon de problemadcas sodales ya existentes,

Producto de la pendiente noroeste-sureste que presenta la cuenca endorrdca que se desatrolla en
la region, se formo desde 1997 una laguna con un espejo de agua de 600 bas que en noviembre de
1999 superaba las 3.500 has, rodeando por el Norte a Pincen que se sinia por debajo del nivel del
mismo y esta contenida por alteos provisori.os de derra que pueden verse rebalsados en epocas de
abundantes predpitadones.

'Pincen Nuevo': lapobladdnfrtnte a lapropuesta de rtjundadon

A fines de octubre del aiio 2000 el Gobemador de Cordoba, en una vjsita oficial a Pincen, anuncia !a
propuesta de refundar la localidad como soiudon definidva a los problemas ocasionados por los
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efectos de las sucesivas inundaciones. En esa oportunidad, expreso que la reconstnicdon "es como

inaugurar un barrio de 100 viviendas, obras que habitualmente se hacen en Rio Cuarto o Cordoba".

La propuesta del traslado de ia pianta urbana carecia ai momento dei anuncio de una pianificadon

concreta en cuanto a aspectos tecnicos y economicos. Simultaneamente, se asignaba a los pobladores

la responsabiLdad de tomar una determinacion de rechazo o aceptacion a la iniciadva en un corto

plazo. Inmediatamente despues del anuncio y dada la magnitud del proyecto oficial, en el marco del

presente estudio se propuso al gobierno comunal de Pincen llevar a cabo una encuesta domiciliaria

para conocer la opitiion de la poblacion. Se censo el total de viviendas del pueblo (53) y de habitantes

(184), realizando las encuestas a los mayores de 15 anos (56 mujeres y 54 hombres).

La encuesta apunto ademas a obtener aspectos socio economicos de la poblacion. A condnuadon

se detallan los resultados de la opinion requerida acerca del traslado de la localidad.

En reladon con la propuesta de traslado dd pueblo:

1) ̂ Esta de acuerdo con la idea de refundar Pincen?

• En desacuerdo con la refundacion: 81 personas.

• De acuerdo: 16 personas.

• Indecisos: 7 personas.

• No sabe/ No contesta: 6 personas.

R B = U N D A C I 6 N DEPINCB4

^ ^ 6%

• NO SABE

nlM^ECISOS

• DEACUmDO

• BJ DESACUERDO

Gri&co 1. Encuesta acerca dc h propuesta dc cefundacion. Fuente: daboracion propia.

2) ^Le gusta el lugar donde vive?

• SI: 65% de la poblacion.

•NO: 35% dcla poblacion.

3) dQue es lo que mas le gusta del lugar?

• Los vecinos: 40% de la poblacion.

- La seguridad: 25% de la poblacion.
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4) {Que no le gusta del lugar?
•La falta de servicios: 20% de la pobladon. (Se re&eren fundamentalmente a la falta de un medico

permanente en ia localidad.)
• El emplazamiento del pueblo: 22% de la pobladon.
•Faita de solidaridad: 5% de la pobladon.
•Ningun motivo: 53% de la pobladon.

El esceptidsmo de la gente frente a promesas politicas, y la carenda de predsiones por parte del
gobiemo provindal con reladon a las condidones del futuro pueblo -emplazamiento, viviendas,
planes para acceder a eDas, tamanos de los terrenos, etc. -, expiican en parte el hecho de que el 74% se
pronunde en contra de la refundadon.

Del analisis de las respuestas dadas por la pobladon surge que existe en la misma un fuerte
sentido de pertenenda a la comunidad, sensadon de temor a no poder preservar lo que se tiene,
induso a la perdida de identidad y a la posibilidad de txaslado a otro centro urbano. Los habitantes
que se expresaron a favor de un nuevo Pincen, coinddian en parte con los habitantes de viviendas
muy deterioradas y lo analizaban desde esa perspectiva, especulando el otorgamiento de casas nuevas
y adudan que ello apuntaria a uiu mejor calidad de vida. El 81% de los encuestados colnddio en que
el desastre provocado por la inundadon en la planta urbana se podria haber evitado con planes
sistematicos a corto, mediano y largo plazo que induyeran sistemas de defensas, constnicdon de un
canal correctamente proyectado desde la laguna ubicada al Norte, con bombas de alta capaddad que
evacuaran e! agua y estudios profundos de causas para planificar correctamente. Las constantes
angustias y temores que provoca el oesgo de la inundadon sobre una pobladon y las percepdones de
situaciones de crisis, desembocan en una internalizacion del problema, que se reafirma
permanentemente cuando no bay soludones reales a corto plazo.

Otra caracteristica sodo-cultural que se evidenda es la vision sobrenatural -los factores naturales
son signos de Dios', 'si Dios quiere no va a Hover'-. La sumatoria de los factores sodoeconomicos,
ambientales, sanitarios, habitadonales y psicosodales lle\'a a la pobladon a un estado de vulnerabilidad.
Las experiencias de algunos habitantes del lugar son poco aprovechadas por los fundonarios que
tienen la responsabilidad de aportar soludones.

En la actualidad, y desestimado el proyecto de refundadon y paralizado el Canal Derivador
Pincen, la localidad evacua el agua a traves de la instaladon de dos bombas extractoras y de un canal
circunvalatorio. La bomba mas grande ha sido instakda al noroeste de la laguna y tiene una capaadad
para 1.200.000 litros por hora, y otra bomba de menor capaddad se instalo al noreste; ambas actuan
de acuerdo a los excesos pluviometricos, extrayendo el agua de la planta urbana y devolvicndola a la
laguna que esta terraplenada para evitar desbordes.

Precipitaciones

La finalidad del anaiisis de predpitadones fue comparar las caracteristicas de distribudon anual e
interanual, en un periodo de 76 anos (1925-2000), e indagar fundamentalmente sobre la influenda
de los ultimos 30 anos (1971-2000), periodo de incremento en las lluvias, y su reladon con las
inundadones. Se selecdonaron cuatro estadones, considerando distribudon espadal y serie de datos
disponibles (Cuadro 1).
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Provincia

Cordoba

La Pampa

Estacion

Italo

Del Campillo

Realico

I lilano Lagos

Periodo

1925-2000

1925-2000

1925-2000

1925-1999

CunJra 1. Fuente: elaboracion propii

Se trabajo sobre la base de los registros de la estadon Italo (Estancia La Guardia) y Realico para
calcular precipitaciones medias anuales y desviadon media, y se obtuvieron los siguientes resultados:
Italo
• Media anual en 76 anos: 727 mm (1925-2000).
• Media anual en los ultimos 30 anos: 819 mm (1971-2000).
• Desviadon normal de la media historica: 179 mm.
• Lunites de la D.N.: 905 mm- 547 mm.
Realico
• Media anual en 76 anos: 710 mm (1925-2000).
• Media anual en los ultimos 30 anos: 842 mm (1971-2000).
• Desviacion normal de la media historica: 206 mm.
• Iimites de la D.N.: 916 mm- 504 mm.

Del analisis de los registros anuales, se compare entre las estadones de Italo y Realico la cantidad
de veces en que los valores de la desviadon media historica fueron inferiores o superiores (Cuadro 2).
De aqui se puede inferir que para el 64% del registro (periodo 1925-1973) se reiteraron anos con
precipitaciones por debajo de la desviadon media historica. En el 36% del registro restante (periodo
1973-2000), en cambio, se presentaron rdteraciones de superacion media historica.

Los anos en que se registraron los maximos vatores de precipifaciones en todo el registro se
observan en el Cuadro 3. Asimismo. Se analizaron las medias anuales en el periodo 1971-2000, las
que se detallan en el Cuadro 4.

En cuanto al analisis de las distribudones estadonales, no hubo variacion en el periodo 1925-
2000. Se determinaron valores medios mensuales y luego se realizo el analisis por decadas en base a
datos de la Estancia La Guardia, Italo (Graficos 1 y 2 en Anexo).

Se comprobo el mantenimiento de la distribucion por estadones del ano, ya conocidas,
concentrandose los periodos lluviosos de octubre a abril, y un pen'odo seco en el invierno. A partir
de la decada del setenta, se observa el aumento de los promedios mensuaies, principaimente en
verano y otono, no registrandose mayores vanaciones en el inviemo.

Existen basicamente dos expUcadones para este cambio: puede ser debido al cambio climatico
global, produddo a su vez por el efecto invemadero; o se podria tratar de cambios ciclicos que, ante
la carencia de registros historicos, no pueden ser aiin determinados. De todos modos, no es la
funcion del presente trabajo analizar estos aspectos sino interpretar los efectos dei aumento de las
lluvias en las inundaciones.
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Aiio

1926
1929

1931
1934
1936

1937
1942
1944

1945
1948
1949

1950
1959
1960
1962
1965
1972

1973
1976
1977

1978
1984
1986

1987

I99U

1991
1992
1994
1997

1999

Registros inferiores

Italo

279

492

545

344
407
394

454
527
404

443

5 1 !

536

Reaiico

361

278
465
359
471

354

455

430
449
504

Registros superiores

lialo

1118

1079

974

954

998
1083

974

1129

991

Real ic6

950

952

1162
917

1115
1006

918
961

1452

1185

Cuadro 2. Comparacion dc precipiucioncs uimlcs inferiores y supcrioces a ia
desviacion media historici, en un periodo de 76 ano), de lis csuciones Italo y
Realico. Foente: elaboradon propia.

Ano mis lluvioao
(192S-1970)

Ano n:iis Iluvioso
(1970-2000)

Itald

1118 mm (1934)

1129 mm (1997)

Rcalic6

950 mm (1934)

1452 mm (1997)

Cuadro 3. Fuente: elaboracion propia.

Quinquenio

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995
1996-2000

Media anual

Itai6

813 mm

772 mm

886 mm

836 mm

702 mm

898 mm

Media anual
Realic6
717 mm

860 mtn

800 mm

828 mm
837 mm
i o n mm

Cuidro 4. Fuente: daboracion propia.



]nuitdadottts, un problema ambienlal tn cl sureste de C6rdohay Nortsit de l^ Pampa

Al considerar Ia serie temporal de eventos lluviosos -ya que la misma produce una mayor o

menor acumulaaon del agua y permite una recuperadon en mayor o menor grado de almacenamiento

del sistema- y el area que abarca el fenomeno, se deduce lo siguiente.

Respecto al primer punto, la continuidad del fenomeno profiindiza los problemas de an^amiento

e inundadon ante la saturacion de la capaddad de absordon de los suelos. Asi, superficies que

historicamente no se inundaban (las llamadas zonas altas), hoy se encuentran cubiertas de agua.

Otro resultado de tal contmuidad es la permanencia de zonas inundadas.

En cuanto al area, se advierte de los analisis de lluvias mensuales y diarias que no siempre se

reiteran las mismas caracterisdcas para una zona puntual. Por ejemplo, se pueden presentax casos de

lluvias mensuales de mas de 300 mm, pero con una gran concentradon espadal, y luego estas lluvias

no se vuelven a dar en el mismo lugar pero si en otro sirio de la misma region, por lo que resulta

importante el analisis del area.

Finalmente, para establecer la banda en milimetrosde lluvias predominantes durante 71 anosse

calculo la frecuenda, considerando la media adtmedca, de acuerdo a la siguiente tecnica (con datos de

la Estancia La Gxiardia, Italo):

1) Se tomo la media aritmetica anual, abarcando desde el ano 1930 al 2000.

2) Se determino el rango, tomando los valores minimo y maximo registrados en la media aritmetica.

3) Se establedo el numero de intervalos sobre 71 datos bajo la formula 1 + 3,3 Log n.

4) Del codente entre el rango y el numero de intervalos resulta la amplitud de clase.

Numero datos considerados; 71

Valor minimo de media aritmetica anual registrado: 28.666 mm

Valor maximo de media aritmedca anual registrado: 94.041 mm

Rango: 94.041 - 28,666 = 65.375

Numero de intervalos =1+3,3 Log 71 = 7

Amplitud de dase: 65.375 •̂ - 7 = 9,2

Se determino que la mayor frecuenda de lluvias en mm, registrada en 71 anos, comprende un

regimen que oscila entre los 55,5 y 64,5 mm. Esta frecuenda no entra dentro del analisis de resultados

del presente trabajo, pero se plantea con la finalidad de un fuUiro estudio comparativo referido a

totaJes de agua caida y acumulada.

A modo de sintesis se comprueba:

' Ei aumento de las predpitadones en las ultimas tres decadas, respecto al total del penodo analizado.

• El mantenimiento de la variadon estadonal.

Modificaciones antropicas

Ocupadony uso del suelo rural

La Ley Nadonal N" 947, sandonada el 4 de octubre de 1878, fijo como limite norte de los Territonos

Nadonales el paralelo 35° ladtud Sur. De esta manera Cordoba, que siempre habia considerado que

su lerritorio Degaba al Rio Quinto, redbio una gran extension de tierras hada el Sue Dicha extension,

que hoy constituye el departamento General Roca, era terntoiio de aborigenes Pampas y Ranqueles.
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Por el Este, una extensa rastriilada ingresaba desde el norte de La Pampa, en la laguna Trenes, y

llegaba a Vutaloo y a los banados de La Amarga, zona de aguadas y buenos pastos, que fue incursionada

por las sucesivas expediciones militares que concluyeron con el genocidio dei indi'gena.

A mediados del siglo XIX, la Uanura dei sureste cordobes y norte pampeano todavia se mandene

al margen de la expansion del modelo agro exportador vigente en la Argentina. A partir de 1880 y

1890 comienza el perlodo de valorizacion de estas tierras nuevas del sur y sureste de Cordoba a pardr

del Rio Cuarto, cuya venta publica comienza a acelerarse; dicha valorizacion esta definida por el

desarrollo fertocarrilero y la posterior puesta en produccion del desalojo de los indi'genas. El proceso

colonizador adquiere un ritnio destacado, impulsado por reformas a la ley de colonizacion en 1886

y por el otorgamiento de mayores estlmulos fiscales y de otro tipo por parte del Estado.

Las nuevas zonas incorporadas son ladfundios bajo el control de estancieros de Buenos Aires,

y se expande el arrendamiento en directa relacion con la obligadon de dejar ios campos alfalfados. De

esta manera, si bien coexistian procesos temporales en materia de posibilidad de acceso a la propiedad

de la derra, oUos productores lo hadan en calidad de aparceros o arrendatarios. Estas colonizaciones

dan buenos resultados en terminos agrarios y economicos: la produccion de trigo cordobesa, por

ejempto, pasa de 188.000 quintales a mas de 3.000.000 entre 1887 y 1895.

De la misma forma en que se da el incremento demografico, lo hace el avance del ramal ferroviario,

de modo que no deja ninguna explotacion agricoia a mas de 20 km de alguna estadon. El Ferrocarril

General San Martin, denominado "Buenos Aires al Pacifico", a traves de un ramal que se exdende

desde Rufino (Santa Fe) a Buena Esperanza (San Luis), entra en el sur cordobes a prindpio de 1900

por Bouchard, siguiendo por Burmeister, que fuera en realidad et primer punto de contacto comerdal

y de comunicadon; despues ira uniendo las estadoncs de Itaio, Ranqueles, Onagoyd, Huinca Renanco,

Pincen. El Ferrocarril Sur llega a la localidad de Realico.

Segun el "Detalle de la carga despachada por estadones", tabla N"" 21 publicada por el Ferrocarril

Buenos Aires al Pacifico (1901), las cargas correspondientes a la Estacion Italo son las siguientes:

Cereales
Trigo 30 ton.
Mai'z 70 ton.

Ganado
Ovinos n.l62
Bovinos 4.666

Lana
1350 ton.

Pasto seco
65 ton.

Cuidro 5, Fucncc: Musco Nicional y Centro de Estudios Hisloricos Fcrroviarios. Ferroc»rriles Argcntinoi. Elabotadon propia

En esta epoca se va consolidando la nueva expansion de la ganaderia bovina, benefidada por la

demanda frigorifica que ya habfa desarroUado tecnologia para el congelado de la came y la manipuladon

de ganado de mayor tamano. Hada fines de los siglos XIX y XX, la Estanda se transformo

tecnologicamente; alambrados, division en potreros, introducdon de ganado de raza y mesdzaje.

A pardr dd Censo Nadonal Agropecuario de 1914, dentro de ta diferendadon espadal y producdva

de la region pampeana, era posible idendficar at sureste de Cordoba como ta region de los atfalfares

que, junto con ta introduccion del Ray Grass, cambiaron en gran medida ta atimentacion pecuaria.

Entre 1914 y 1937, ano en que se reatizo el s^undo Censo Agropecuario, el peso de ta agricultura

fue mucho mas considerable tjue ct de la ganaderfa en casi toda la region pampeana, por la importanda

del trigo y del mai'z debido a la demanda mundial de alimentos en el periodo de entreguerras.
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El censo de 1937 muestra cl gran aumento de las explotaciones en la region pampeana y el
descenso de Ia unidad de produccion, Las causas fucron: el desplazamiento de la ganaderia por la
agricultura, que desarroilo explotaciones de menor tamano, los buenos precios agn'colas y los
creditos disponibles que, aun en medio de la crisis mundial, permitieron el acceso a la tierra por vias
de venta y sucesion hereditaria. En la subregion de la pampa cordobesa y del norte de La Pampa el
numero de arrendatarios de explotaciones agdcolas, ganaderas y mixtas se incremento notabtemente.

A principiosdeladecadadelsesenta, aparecenpoliticasdegobierno tendicntes ai otorgamiento
de creditos accesibles al productor y de amplios beneficios impositivos. Estas medidas impulsaron
la compra de maquinarias, implementos agricolas y tractores, tecnologia que desarrollo la expansion
de la superflcie agn'cola y el consiguiente aumento del numero de cabezas de ganado bovino por e!
incremento de las praderas ardficiales y el mejoramiento de razas para carne y leche.

El cambio tecnologico producido tomo fuerte impulso en el periodo 1970-1985 con la
introduccion de semillas mejoradas de trigo, mai'z, girasol, sorgo y soja. Se expande el sistcma de
doble cultivo y se introduce a gran escala el uso de fitosanitarios: herbicidas y plaguicidas. Estos
procesos conllevaron profundos cambios en la estrucrura agratia y una gran expansion de la agricultura.
La innovacion tecnologica mas impoctante fue la incorporacion dc variedades transgenicas en soja y
niai'z. El sistema de labranza denominada 'siembra directa', que evita retirar los rastrojos de la
cosecba antedor y se siembra direc tamente sobre elios, empieza a difiondirse como practica conservacionista.

Producto de la sustancial mejora de los precios internacionales de los principales granos que se
cuttivan en la region, aparece a mediados de !a decada del noventa una nueva organizacion de la
empresa agn'cola bajo el nombre generalizado de 'pool dz siembra', con una finalidad especifica:
producir en el marco de una logica fmanciera.

La modalidad de los^o/privilegia el rendimiento financiero inmediato y no vaiora la conservacion
del suelo como recurso natural, sino que por el conttario compromete la preservacion del mismo.
En la campana agricola, ZOOOpoo/dc siembra que trabajan en la zona rural de Pincen e Italo arriendan
campos para sumar otro cultivo oleaginoso que por precios favorables introducen a la region: el
mani, sin una evaluacion de los riesgos que el mismo significa en este tlpo de suelos.

Como resultado de estos cambios considerados anteriormente, se fueron conformando sobre
un soporte natural -Oanura tempiada del sureste de Cordoba y norte de La Pampa- procesos sodaJes
y productivos de organizacion territorial, producto de distintas formas y tiempos de ocupacion, tenencia
y uso del suelo, trabajo, capital, cambio tecnico y condidonados por pollticas macroeconomicas y sectoriales.

La produccion actualj elimpacto de las wundaciones

Producto de la maj'or recurrencia con la que se han producido inundaciones desde 1997 en Pincen,
Italo y Realico, las mismas adquieren categoria de catastrofe por cuanto el impacto sobre el area rural-
urbana es cada vez mayor y su efecto mas duradero, a punto tal de que la misma es declarada en
Estado de Emergencia y Desastre Agropecuario.

La pedanfa Italo presenta al afio 2000, segun datos de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia de
la provincia de Cordoba, 58,942 has inundadas en estado clasificado como muy grave (superficlc
miscelanca de la Palania Italo 430.000 has). Segun cl monitorco satelital llcvado a cabo por dicha
Secretaria, el porcentaje de tierras con alto grado de afectacion para dicha Pedania es el siguiente: 25%
de tierras agricolas y 35% de tierras ganaderas (1998).
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El departamento Realico presenta al ano 2000, segun datos de la Direcdon de Agricultura de la

provincia de La Pampa, 21.097 has inundadas (superfide miscelanea dei departamento Realico 257.000

has). En cuanto a Ia zona rural, el aumento de las precipitadones ha provocado desde 1998 excesos

de agua que redundan en grandes superficies con enlagunamientos, elevadon de los niveles freadcos

y desarrolio de una red de drenaje embrionaria ĉ ue interconecta depresiones topograficas anegadas

(Danish Hydraulic Insdtute 2000).

Los graves problemas generales que trae acarreada la situadon en las expiotadones agropecuaiias

son principalmente:

• Las perdidas economicas y de rentabilidad en la produccion agropecuaria.

• Productores rurales en estado de emergencia.

• La intransitabilidad y cortes de caminos, los cuales en su mayoria no son pavimentados.

• La restricdon al acceso de maquinarias, a operadones de Iabran2a, siembra y cosecha y al movimiento

de hadenda.

La actividad agropecuaria

En cuanto a la extension de las unidades productivas, en ei area de estudio predominan las pequenas

y medianas explotaciones agropecuarias, cuyos productores son los mas vulnerables al riesgo y al

desastre que provocan las inundaciones

En reladon con el regimen de tenenda de la derra, el 73% de la superficie es propiedad personal

o familiar, denominada directa, mientras que el 26,1% es de tenenda indirecta: arrendamiento o

contrato accidental.

Grafico 2. Uso del sucio en las csplntacioncs agiopccuarias de Pincen e Italo segun
ictividad de ptoduccion. Fuente: elaboracion ptopia cn base a entrevistas con
[iiopietanos dc la zotia

Departamento Gral. Roca

Area rural Italo

Area rural Pincen

875.925 cabezas

72.300 cabezas

38.500 cabezas

Cuadro 6. Enistcncia dc ganado bovino. Fuentc: claboracion
propia sobrc la base de datos SENASA y entrevistis a productores.
Aiio 2000.
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La ganaden'a bovina de invernada y cria con una produccion promedio de 200 kg/ha es la

principal actividad. La situacion de la acdvidad lactea es grave: los productores enfrentan las

consecuencias de las inundadones, dd encharcamiento y de la falta de piso en muchos campos y se le

suman las condiciones de precios muy bajos (entre 14 y 15 centavos por litro segun el cxcedentc). La

actividad agraria produce trigo, malz y girasol, y por precios internacionales favorables irrumpe y se

expande cn el transcurso de la decada del noventa el cultivo de la soja ($180 por tonelada).

Las unidades de manejo del area no son homogeneas, por cuanto hay campos con perdida total

o parcial dc su capacidad productiva a causa del anegamiento, considerandose el relieve, los suelos y

la laidrologi'a del area como variables que determinan la difcrencia en la produccion agricola-ganadera.

Si bien ia actividad agropecuaria va generando una serie de efectos sobrc cl ambiente -provocados

por laboreos, introducdon de especies, agroquimicos, doble cosecha, que se traducen cn agotamiento

y dcgradadon del suelo- son dificiles de aislar como causales de la recurrencia y el agravamiento de las

inundaciones en la region.

La apicultura: Influencia ijd aumento de precipitaciones en la acdvidad

La apicultura ha tomado importancia cn la economia regional cn el transcurso dc 1980. Actuahnente,

el 90% de la produccion api'coia de la zona estudiada se desdna a la exportacion.

El dima es un factor fundamental en la actividad. De acuerdo a los datos que surgen de entrevistas ^

a apicultores zonales y del Boleti'n del Colmenar, de la Sociedad Argentina dc Apicultores del ano «

1998 y 1999, el aumento de las precipitaciones, influye negativamente, disminuyendo en un 40% el ^

rendimiento por colmena. Los problemas mas relevantes quc ocasiona ci exceso dc predpitadones son: {h

• Dificultades para la fecundacion de las reinas.

• Trastornos causados por la intransitabilidad dc los caminos, que impiden c! debido control y

cuidado de las colmenas, espccialmcnte cn lo refcrido a la aiimentacion y contro! sanitario.

• Floradones irregulares. Modificaciones en el flujo del nectar.

• Colmenas muertas porahogamiento.

El rendimiento historico en la region era dc 50 kg promedio por colmena, sufriendo una

reducd6na30kgcnlascosechascorrespondientesalos aiios 1998 y 1999.

Pueden exisdr otros factores que indden en la disminudon del rendimiento (como por ejemplo

el culdvo de soja, por las caracterisdcas de su floracion), pero se observo una relacion directa cntre cl

aumento de las predpitaciones y disminucion de la produccion.

uestas no esauctucalespara mit^rclefecto

La degradacion del suelo significa ta perdida total o parcial de su capacidad productiva a causa de

procesos tales como ia erosion, la salinizadon, el anegamiento, agotamiento y deterioro de la estructura.

Por sus causas y consecuencias, constituye una verdadera problematica sodal e historica en la

region, donde el recurso suelo es un elemento estrategico y un factor de produccion esencial dentro

de un contexto de estancamiento y empobrecimiento de pequenos y medianos productores.

Las causales principales del deterioro de ios suelos en cl sureste dc Cordoba y norte de La Pampa son

las inundaciones prolongadas, cl ascenso de la freatlca con concentracion de sales y sodio, el laboreo

incorrecto y el sobrepastorea
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Si bien la infiltracion del agua de Uuvia dependc de la intensidad de la misma, un suelo bien
estructurado, con un buen contenido de materia organica y residuos vegetales en superficie, tendra
maxima infiltracion y minimo cscurrimiento. Por el contrario, un suelo labrado excesivamente que
ha ido perdiendo escmctura tendra baja capaddad de infiltracion y sufrira Io que se conoce como
'planchado', aumentando las perdJdas del material del horizonte superficial por escurrimiento e
iniciando una serie de procesos erosivos. Ademas, en un suelo mal drenado !a compactacion esta
acompanada por una intensa salinizacion, ya que el suelo empaquetado conduce mas el calor y !as
sales hacia la superftcie.

De ahj la importancia de un buen manejo del suelo con rotaciones e incorporacion de rastrojos
voluminosos como los del maiz o sorgo (un rastrojo de soja aporta muy poca materia organica y es
de facil degradadon) para mantener !a estructura y porosidad de! mismo, ya que los barbechos actuan
como esponja captando y acumulando agua que luego cede al cultivo.

Entre la serie de tecnicas propuestas y recomendadas por profcsionales, organismos ofidales,
publicadones etc., a modo de medidas no estructurales se encuentran las siguientes:
Pastoreo rotativo: consiste en Ia rotacion de los sectores de pastoreo por Ia hacienda. Requiere la
subdivision dei lote en parcelas. Trata de: aprovechar la disponibiiidad del forraje, el descanso de las
parcelas, minimizar el riesgo del deterioro del suelo por pisoteo en mojado y el manejo adecuado de
comunidades representativas de suelos afectados por agua y sales como Io es el pastizal del gramon,
peladar de pelo de chancho, pastizal de la flechilla y de cebadiiia. El agropiro es una forrajera de gran
resistencia a suelos salinos, que sobrevive a periodos de inundacion prolongada.
Coberturas y mulches: conjunto de tecnicas consistentes en la aplicacion de residuos de vegetacion
viva o muerta sobre el suelo para que produzca una cobertura total del mismo durante la mayor parte
del ano y especialmente en las epocas de altas precipitaciones, minimizando la erosion hidrica.
Reduce el ascenso capilar de sales y mejora la infiltracion en superficie.

lntersiembras; esta tecnica consiste en sembrar especies forrajeras en forma directa sobre un pastizal
natural o cultivado con minima remocion de la superficie del suelo. Aumenta la cobertura del
mismo, mejora la calidad de una pastura cultivada y recupera pastizales dcgradados.
Forestacion: con eucaliptos, ya que son arboles que ayudan a drenar y a que la evaporadon sea mas
rapida, permidendo la recuperacion de suelos anegados.

Mejorar la capacidad de infiltracion es fundamental para empezar a avanzar en la recuperadon de
la productividad de estas tierras y, en alguna medida, en el control de las inundaciones. Las propuestas
no siempre se difunden ni apUcan debidamente, dependiendo en primer iugar dei grado, recurrencia
y permanencia del anegamiento, como asi tambien se combinan otros factores, como lo son !a
predisposicion y situacion del productor frente a la adopcion de las mismas.

Es evidente que el avance de la agricultura en una zona tradicionalmente ganadera puede
considerarse un factor muy importante al analizar las causales de la degradacion en un area de alta
vulnerabilidad al anegamiento y considerar que el uso mas apropiado de estos suelos, el de menor
riesgo, es el ganadero en base a forrajeras.
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•

Construcdon de caminos y canales

Caminos provinciales y nacionales
La forma en que se mensuraron las derras en el sur de Cordoba y norte de La Pampa, desde la
adjudicacion de las mismas a terratenientes como resultado de la llamada 'Campaiia dei Desierto' a
fines del siglo XIX, evidencia un desconodmiento de la topografia del lugar. Como producto de esa
mensura, de rumbo Norte-Sur y Este-Oeste quedaron dentro de las cuadn'culas estipuladas, por Io
general de 10x10 km, banados y lagunas, depositarios naturales del agua en ia escasa pendiente.

Los propietarios de derras adquiridas al Gobierno en distintas epocas gradualmente abrieron
caminos necesarios para transitar siguiendo los limites de las propiedades, y trataron de sanear sus
campos, desecando el agua mediante canales hasta el camino mas proximo. Al subdividirse aun mas
los campos, aumenta el numero de caminos de acceso, que despues fueron terraplenados sin los
sufidentes desagues y que, junto at tendido ferroviario y la construccion de las Rutas Provinciales N°
Idyll y las Rutas Nadonales N" 35 y 188, inciden en d paisaje topografico y se interponen al sentido
dei escurrimiento. Eso es lo que provoca periodicamente el ingreso de las aguas y cortes en las
mismas, como los que pueden observarse, entre otros, en la ruta 26 en el acceso a Pincen.

La Ruta Provincial 27, al norte de la anterior, se opone frontaJmente al escurrimiento del Rio
Quinto, embalsando los excedentes. Cuando los mismos ingresan por el sur de Cordoba a La
Pampa por cl Noreste a traves de una continuidad de bajos, pasan por las obras dc alcantarillado ,
construidas en la Ruta Nacionai ] 88, y de alli son canalizados hacia Buenos Aires. En el Umite entre «
esta provinda con La Pampa, se halla e! camino del Meridiano, que tambien se opone al escurrimiento, §J
construyendose las obras de paso que permiten d acceso a Buenos Aires. rs

Canal Derivador Pincen

En ci atio 1999 se inicio Ia obra Canal Aliviador Pincen por parte del Gobierno de Cordoba, con el
objetivo de transfcdr las aguas de la laguna ubicada al norte de Pincen, hada el Este, al area de derrame
dc la Cuenca del Rfo Quinto.

Iii proyecto prevda una primera etapa dc construcdon hasta la Estandajosc Maria (unica etapa
concretada y con problemas de evacuadon), donde se instalaria una estadon de bombeo que transfedn'a
las aguas hacia la mencionada cuenca. Al carecer de un plan integral, y ante cl hecho que tracn'a como
consecuencia el agravamiento de otra 2ona dc alta vulnerabilidad como es la ocupada por el Ri'o
Quinto con influencia hasta Buenos Aires, la obra fue suspendida, y con la etapa concretada, el canal
no llego a conectarse tecnicamente con la laguna, y desemboco en la mendonada estancia, provocando
la inundacion dc 2.040 has de las 4.500 que abarca cl establecimicnto agropecuaria

Canales clandesdnos
Con el objetivo dc salvaguardar hcctarcas agropccuarias, y agravando notablcmcntc el problems del
anegamiento, los productores construyen canalizaciones para derivar aguas, acdon no permidda por
el Codigo Civil, que cn su art. 2.653 expresa "Es prohibido al dueno de un terreno superior agravar
la situacion del terreno inferior dirigiendo las aguas ii un solo punto, o hacicndo dc cualquier modo
mas impetLJosa la corriente que pucda perjudicar el tetreno inferior".
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El Codigo tambien determina que el propietario de un terreno ubicado en una zona baja tiene
que soportar el agua que, naturalmente y sin la intervencion del hombre, viene desde los campos
mas altos. Y, de igual modo en que esta obligado a sufrir por lo que no pidio, tampoco puede hacer
nada para contener el agua que naturalmente Uega a su establecimiento. El art. 2.651 claramente
establece: "El dueno del terreno inferior no puede hacer dique alguno que contenga o haga refluir
sobre el terreno superior las aguas, arenas o piedras que naturalmente descienden". Estas acciones
desembocan en conflictos y litigios por perjudicar territorios ajenos. En la FlscaUa dc Instmccion de
Huinca Renanco han ingrcsado nueve causas por conflictos dc estas caracteristicas.

Tratamiento del problema frente al riesgo y desastre provocado por las inundaciones

Para analizar como es abordada la problemadca en ta region, en primer lugar sc analizo y selecciono

informacion periodisdca, a pardr de diarios nacionales, provinciales y regionales desde el ano 1979 al
2000. En segundo lugar, sc enuncian proycctos y propuestas tecnicas de solucion llevadas a cabo por
diferentes organismos estatales y privados para d manejo del agua.

Seleccion periodistica.

•AbrUdel979(LaNaci6n)
"El Rio Quin[o inundo en la Pampa 100.000 has.". Las aguas desbordadas del Rio Quinto (juc
han ingresado por Cordoba cn campos del norte de La Pampa a traves de dos brazos, amenazan
hacerlo cn un icrcer frentc. La prcocupacion dc las autoridadcs pampcanas motiva cl analisis dc
acciones conjuntas con dcpcndcncias bonacrcnscs.

La ;̂ ona mas afectada por la crecientc del rfo, comprende una vasta extension del departamento
General Roca, donde se hallan las pobSaciones de Huinca Renanco, Ranqueles, Pincen, Italo,
Burmeister, Buchardo y Onagoit)', entre otras... Nos [ienen que ajTidar a pensar; las soluciones
de tipo tecnico necesitan de ideas que son solamente producto de la experiencia y que debemos
considerar para ver si es faciible aplicarlas... (Declaraciones del general Sigwald, gobernador de
la Cordoba en ese momento.)

• Mayo de 1979 (La Nacion)

"Situacion estacionaria en c! sur de Cordoba". En su arrollador avance, las aguas descontroladas
convinicrun Ins cam|-Mis en verdadcras lâ ^uiias. Se lia regi.sirado un vasiu anegamienio de campos
por el desborde del Rio Quinio. Se reunieron ministros de Obras PJblicas de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Cordoba, con el fin de crear una comision de estudio integral.

•Julio de l 979 (Clarfn)

"DOS rutas cortadas y pueblos aislados cn el sur cordobcs". Los sitios mas afcctados: Santa
Magdalena. General Lavalle, Italo, Onagoirj' y San joaqutn. Perdidas de cultivos. Sc pidc aj-uda a
la capital provincial.

Embates del Rio Quinto; al ritmo de las precipitaciones, se deben agrcgar la aflucncia de aguas
subteriancas 'lo que torna dificil la solucion del problema'. Existen perdidas en los culdvos,
hacienda y dificultad cn las comunicaciones.

•Juniodcl984(Clarin)
"El saldo de la imprevision". Sucesivas canaiizadones y rectificaciones efectuadas en el Rio Quinto
han dejado como resultado que sus aguas inundcn actualtncnte mas de 10.000 has del oeste bonaerensc.
Trcnque Lauquen, Rivadavia y General Ville^as son lus partidos bonaercnses afectadfw por esta
situaciun que, a diferencia de oirtJS casos, no tiene su origen en un fcnonicno natural, sino que
encuentra su causa generadura en lo que los productores de la zona califican como "la accion

• publica infundada y carente de sustento tecnico de los organismos provinciales responsables".
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En 1972, un afio de grandes lluvias, el gobierno de Cordoba construyo un pequeiio canal,
tlevando e! agua a lo que se puede denominar cuenca media del banado para poder recuperar tierras
laborabtes. Los vecinos de la cuenca media hacen lo mismo y entonces el n'o sale de su cauce natural,
barre el sur de Cordoba, corta la ruta 188 y penetra en et angulo noroeste de Buenos Aires.
•Abri! del 991 (La Nacion)

"Aumenta el desborde del Rio Quinto". Sc cstima que las aguas ilegaran a la ruta 188 con niveies
de alrededor dc 80 mciros cubicos por segundo. Esta agua ira a parar finalmente a la cuenca
cerrada conformada por las dcptesioncs de Trenquc Lauquen, y de all/ cl Gobierno intcnrara
enviarlas al mar cuando sc habilite cl canal Jauretchc, que segun funcionarios de obras publicas,
estara conciuido cn cuatro meses. El jefe comunal de General Villegas, propone cn cambio que
los gobiemos de Cordoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires convengan una politica de
manejo y no dc eliminacion de las aguas.

•Abril de 1991 (Clarfn)

"Buenos Aires le hara juicio a Cordoba, por los desbordes del R/o Quinto". La demanda sc
presentara ante la Corte Suprema de jusdcia. Buenos Aires exigira a Cordoba la reparacion por
los danos que provocan las inundaciones y por los que provocaron en el pasado. Tambien
rcclamara la desarticulacion de las canalizaciones clandcstinas. Los funcionarios bonacrcnscs
diccn que los anegamientos de cultivos se producen por el manejo irregular dc las aguas el Rfo
Quinto, en el suelo cordobcs.

•Abril dcl991(LaNad6n)
"Acuerdan buscar soluciones al desborde del Rio Quinto". El Gobierno enviara un proyecto
de ley al Congreso, para t|ue San Luis, Cordoba, La Pampa y Buenos Aires, acuerden soluciones tS
conjuntas contra los desbordes del Rio Quinto. ^

•Enerodel992(Puntal) 5=

"Temen por un posible desborde del Rio Quinco". Una notoria crecida del Rio Quinto ^
provocada por ia intensidad de las precipitaciones que se abatieron cn los ultimos dlas cn ta
ciudad de San Luis, gcncro prcocupacion en varias localidades del sur cordobcs, donde se teme
que sc repitan las inundaciones que asolaron a la region cuatro aiios atras.

"Comite dc Cuenca". El 20 de cnero tendra lugar una reunion de funcionarios de las provincias
de Cordoba, San Luis, La Pampa y Buenos Aires, para analizar la conformacion del Comite de Cuenca
del Rio Quinto, con miras a coordinar csfuerzos para evitar desbordes del caudaloso curso de agua.

•Mayo del 998 (Puntai)

"Hio Quinto amena-za a dos provincias". Tecnicos de Defensa Civil dc Cordoba advirticron
aycr que la crecientc del Rio Quinto que afecta el sudeste de Cordoba, alcanzaria en poco
ticmpo niveies extraordinarios e Inundaria miles de hectareas del nordeste dc La Pampa y del
ocstc de Buenos Aires. Productores cordobcscs y dei noroesie de Buenos Aires expresaron su
prcocupacion por la eventualidad de nuevas inundaciones que reiteran los serios perjuicios
economicos causados en la decada pasada por las aguas que sc dcsbordaron del Quinto. Tambien
criticaron la falta de celeridad del gobierno en dar soluciones al problcma.

•Juniodel998CPuntal}
"Pincen e Italo, ccrcados por el agua". Para llegar a estos pueblos, los vecinos utilizan las vi'as dc
fcrrocarri! como camino. Los trabajos cn !os alrcdcdorcs para mejorar el drenaje y las defensas
por abora son la unica solucion para luchar contra los excesos hidricos. Al menos hay en la
region mas de 18.000 hectareas bajo las aguas, comunicaciones intcrrumpidas y el agua se cucia
por las calles de la localidad, poniendo en riesgo la seguridad dc las viviendas. "Nunca se vio
tanta agua junta en esta zona" dice una mujer que hace 76 afios sc encuentra en la zona. Las
lluvias caidas en la zona noroeste comenzaban a avanzar hasta su declive natural cubricndo todo
y amena/andi) los puebltjs, '
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•Juniodel998(Puntal)
"Pincen (jucdo aislado y solo se sale del pueblo a traves de los campos". Tuvimos una persona
enferma que era trasladada hasta Pincen. y la ambulancia no se anima a entrat. La clevacion dc tas
napas freaticas comptica aun mas la situacion.

•Junio de 1998 (La Voz del Interior)

"Sc flrma dccrcto que dcdara en situacion de dcsastrc a mas dc 400 productoies dd sur dc Cordoba".

•Febrerodel999(Puntal)
"Propiiesta Universitaria conira las inundacioncs". La Univer.sidad Nacional dc Ri'o Cuarto,
prcsento un trabajo litulado "Las Ticrras y A^^as del Sur dc Corduba, propucsta par un mancjo
sustcntablc".

•Mayo de 1999 (Intcgracion) Primera quincena
"ComplJcada situacion en Pincen c Italo". La superficie inundada sigue autncntando. Italo corrc
riego de quedar aislada. Pincen presenta problemas en el casco urbano. Otro sector con
pioblemns es dande esta h cscucia dc Colonia La Margarita.

•Mayode 1999(Integraci6n) Segunda quincena.

"Trabajar con la inundacion a mcnos de diez tnetros". La unica lndustria (lactea) de Pincen se
resiste a detener su actividad.

"Conflicto entrc halo y Pincen por la apertura del canal". El canai aliviador dc Pincen fue
abicrto por vecinos y sc desbordo inundando campos. La Municipaiidad de halo rccurtio a la
Justicia para c|uc tome mcdidas.

"Obras para aliviar c\ sur inundado". Sc licito en Cordoba la primera obra grande del plan
general para mejorar cl problema dc las inundacioncs cn el sur provincial.

•Mayode 1999 (Puntal)

"Una masa liquida avanza sobre Pincen c halo". Vicnc del sur de Jovita.

"Desasire agropecuario sobre todo el norte pampeano". El nobierno provincial dispuso ampliar
el estado de 'desastre agropecuario' debido a las inundaciones que se registran en establccimicntos
rurales del norte pampeano.

•Junio de 1999 (Integracion) Primera quincena

"Sipicn los problemas con la inundaciiin cn Pincen c halo". Al momcnto dc las solucioncs, sc
planicfl la neccsidnd dc plnnificar una obra conjunia consensuada cun La Pampa y Buenos Aires.

•Julio dc 1999 (Integracion) Primera quincena

"Dciicada situacion de Pincen". El excesivo.nivcl de las capas frcaticas comproiiicte la zona
urbana. Se incrcmcntan los riesgos sanitarios.

•Julio de 1999 (Integracion) Segunda quincena

"Pincen siguc cn problemas". El agua brota de las napas y ancgo veredas. Problemas cdilicios.

' Agosto de 1999 (Integracion)
"Obras para Pincen". Se adjudicaron $ 15.000 y sc notifico de la asignacion de subsidio para
vivicndas.

• Noviembre de 1999 (Integracion) Primera quincena

"El temporal colaps6 la region". Del 29 de octubrc al 2 dc noviembre Uovieron casi 300 mm en
la region y volvieron las inundaciones a Jovita y Pincen. Esta ultima qucdo incomunicada por
via terresire por varias lioras.

La superQcic dc campos inundados cn cl iriangulu Jovita-Pincen-Italo cstaria cerca dc las 40.000 has.
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•Noviembre de 1999 (Puntal)

"El sur inundado". Serios inconvenicntes en la comuna de Pincen. Varias vlviendas se
dcsmoronaron, y cxisiian setios riesgos cn aljibes. Las callcs esian dcstruidas y la poblacion se
encuentra viriualmernc incomunicada con cl resto dc los centros urbanos.

Los vccinos sc dcfienden del agua colocando bolsas con arena, y las clasci fueron luspcndidai
por tiempo indeterminado.

•Noviembre de 1999{Integraci6n)

"NOS VAMOS". 'Nos vamos porque no pudcmos seĵ uir vivicndu asf, cunkjuier noche nos
vamos a levantar con cl agua en los pics o la casa dcrrumbada.' Tcngo 72 anus, siempre vivi aca y nunca
vi algo asi, )• eso nos da un dolor muy grande." 'Esto se pudo haber cviiado, pero nos mintieron.*

Pjvyeclos J pfopuesias tecnicas

El gobierno de La Pampa contrato a una consultora danesa con el fm de realizar un estudio sobre el

problema de inundaciones en el noreste pampeano. "Diagnostico de Inundacion en la region noreste

de la provincia dc La Pampa" fue el u'tulo del estudio, e! cual propone tres alternativas de soiucion.

El Gobierno opto por una de ellas, que es la que contempla reservorios y canalizaciones.

Las premisas tomadas para e! estudio de la region fiieron:

•Preservar las localidades.

• Preservar la red de caminos.

•Tratar que los campos inundados tlrencn la mayor cantidad tic agua posible. ^

Resulta oportuno mencionar que el estudio citado considera que las inundaciones de este sector &

de La Pampa son provocadas por el aumento de las precipitaciones y mantos de tosca que no ,•);

permiten una buena infiltracion, formando las lagunas. No se considera en el mismo la influencia de

los aportes del Rio Quinto u otras unidades hidrologicas provenientes de provincias limitrofes.

El Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, de la Subsecretan'a de Recursos Hiddcos, publico

en el ano 2000 "Estudios en el area de Derrame de ia Cuenca del Rio Quinto y arroyos del sur de

Cordoba", cuyo objetivo es un diagnostico actualizado de la problematica hi'drica referente a los

excesos dc iigua cn la region cumprentlida entre los paralelos 36*" y 32° sur y los meridianos 62" y 65°

oesie. iZl estudio intcgra obras, proyectos y andlisis dc los uitimos quince anos con su correspondiente

actualizacion, y propone soluciones.

El Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Rio

Cuarto, la Federacion Agraria Argentina, y la Secretaria de Agricultura, Ganaden'a y Rccursos Rcnovables

(SAGyRR) de Cordoba publican en 1998 "Manual de tecnicas de manejo de campos afectados por

inundaciones" con el proposito de elaborar un ordenamiento de criterios y pautas de manejo tecnico

para Ia actividad agropecuaria.

El INTA y la SAGyRR publican en 1998 "Anegamiento dc tierras y grado en que afectan su

productividad en el sureste de Cordoba" a traves de la tecnologia satelital.

La Universidad Nacional de Rio Cuarto elabora en 1998 "Propuesta de ordenamicnto y manejo

intcgrado de las tierras y aguas en el sur de la Provincia de Cordoba", cuyas propuestas tienden a

lograr un mejor aprovechamicnto de los recursos.
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El "Estado de situacion hidrologica en la localidad de Pincen y propuestas de soluclon" elaborado

por la Universidad de Rio Cuarto es un informe tecnico publicado en 1999. En el mismo ano, a

soiicitud del Consordo Caminero de Italo, se elahora el informe tecnico "Obra Canal Pincen Italo"

de lo ingenieros agronomos Sergio Rang y Adrian Milanesio.

Coudusioms parciaks de la injotyiic ion anait^da:

• Los problemas de inundaciones y anegamientos se dan a partir de la decada del setenta, coincidente

con cl aumento de las precipitaciones.

• Ante la presencia de situaciones Iimites, se movilizan los estados provinciales, proponiendo la

formacion del Comite de Cuenca. Se piantea la obra dura como solucion aJ problema, que ademas se

promete pero no se cumple.

• Las inundaciones y anegamientos se presentan cada vez en forma mas prolongada y abarcando

mayores superficies.

• Se internaiiza ei problema en los pobladores, confiando en que se solucionaran de forma natural.

Ante situaciones extremas, son los mismos pobladores Ios que organizan las defensas.

Tratamiento coyuntural de la problematica por parte de los organismos oficiales y uso polidzado

del asistencialismo y los recursos.

• Se presentan conflictos en los que tiene intervcncion la Justicia. Primero entre provincias, llegando

luego al nivel dc los pobladores dc las localidades o comunas afcctadas, creando problemas dc

convivencia entre vecinos.

• El impacto fundamental es en principio en las producciones agri'colo-ganaderas. Luego se va

extendiendo a los cascos urbanos, afectando en tal medida que implica el exodo de algunos pobladores.

• No se proponen medidas no estructurales.

Conclusiones finales

De acuerdo a datos analizados de precipitaciones de la region en un periodo de 75 anos se evidenda

la alternancia de excesos y deficit hidricos.

En las ultimas tres decadas existe una continuidad en el aumento de las precipitaciones sobre la

media historica en toda el area, atravesando en la actualidad por un periodo humedo, que demuestra

una vez mas la dinamica cambiante de tos ecosistemas y el grado de incertidumbre que ello conlleva,

aspecto fundamental en toda planificacion y evaluacion de riegos como asi tambien en tendendas de

la produccion regional o regulacion del uso de zonas inundables.

En la problematica actual se presenta una modificacion, a partir de la decada del ochenta: a la

influencia de la cuenca del Rio Quinto (solo para el sector de borde del area de cstudio correspondiente

a Cordoba) se suma e! aumento de las precipitaciones, provocando desbordes de lagunas y

anegamientos, en una unidad arreica, independiente de la primera. En esta unidad, donde

predominaba el movimiento vertical (evaporacion-infiltracion), se produjo una acentuada reduccion

en la capacidad de almacenamiento del suelo, determinando situaciones de anegamiento cada vez

mas prolongadns en el tiempo y que abarcan superficies mas extensas.

Existen obras viales, canales y terraplenes que modifican la dinamica de escurrimiento, en una

zona rtaturalmente de debil pendiente. .
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En cuanto al uso del suelo, aunque resulto una variable dificil de aislar por la falta de datos
concretos o estudios tecnicos que exceden el presente trabajo, conceptualmente se puede aseverar
que, si bien existen algunas tecnicas como la siembra directa que favorecen la infiltradon, se da un
manejo no siempre apropiado para zonas de fuerte erosion y anegamiento. Cabe citar al respecto
ejemplos como las modalidades de loSjOoc/de siembra, el avance agricoia en una zona tradicionalmente
ganadera, la introduccion del culdvo de manl, los cuales producen perdida de estructura y compactacion
del suelo, disminuyendo Ia capacidad de infiltracion y almacenamiento.

Perdidas economicas sustanciales en la produccion regional, conflictos jurldicos, problemas
sanitarios, de viviendas, de aislamiento, de desarraigo, son las consecuencias mas importantes
detectadas, resultados de la conjuncion de una caracten'stica fisica regional, de un fenomeno natural
reiterado y de la accion antropica.

El manejo del recurso bidrico se realiza considerando beneficios individuales de propietarios o
necesidades de cada pueblo, porque las acciones o soluciones propuestas resultan conflictivas.

Aparece un rasgo particular en las personas afectadas: la internalizacion del problema y la esperanza
de que todo va a mejorar en forma natural, o que la obra de infraestructura solucionara todo,
desconociendo medidas no estructurales que no son difundidas. Ante esta situacion, un Estado
desorganizado, sin una poHtica ambiental clara, compardmentalizada, con estudios que se diluyen o
nunca llegan a ser integrados, donde lo provisional se hace permanente y el problema se olvida
cuando la gravedad de ia situacion disminuye, son obstaculus para desarroUar estrategias que permJtan
convivir en epocas de deficit o exceso hi'drico.

No existe aiin un estudio con soiuciones estructurales y no estructurales de toda el area inundada,
y lo que se torna imprescindible coma punto de partida a las urgentes soluciones es un plan federal
que contemple los intereses de las provincias involucradas. Un manejo eficiente incluiri'a medidas de
tipo estructural -como reservorios, canales aliviadores, alteos- y no estructural -como evaluaciones
periodicas de riesgo, mapas, normas de control, planes de evacuacion y concientizacion del riesgo-.

Las conclusiones enunciadas anteriormente deben enmarcarse en un contexto mas amplio, que
nos pcrmita comprender desde un enfoque holistico las causas que ban motivado ia profundizacion
de un problema que avanza, impactando negativamente sobre la calidad de vida de la sociedad.

El modo de ocupacion de un territorio y la apropiacion de los recursos, y meta-procesos originados
a niveles jerarquicos internacionales, como lo es la agriculturizacion, consdtuyen un enfoque para tal
analisis. El credmiento de la actividad agropecuaria se torno degradante para el ecosistema a causa de
la priorizacion economicista subyacente. Las modificaciones del mismo, con perdida de biodiversidad
y perdida de suelo en cuanto a estructura y capacidad de retencion de agua, lo transforman en
altamente vulnerable, por interferir en los controles bomeostaticos naturales.

No se pueden manejar los excesos de precipitaciones, pero se pueden prevenir o mitigar los
danos antropogenicos. Una planificacion y gestion ambiental participativa que considere la dinamica
de los ecosistemas, con estudios a mediano y largo plazo respecto de la evolucion de los mismos, y
que promueva el manejo sustentable para asi evitar que la decision pdvada o las trasnacionales acnien
con un criterio economista de inmediatez, recordando que los recursos constituyen un bien social, es
fundamental para que problemas como el desarrollado en el presentc trabajo no sean tratados como
emergencia sino como emergentes.
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