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Caracterización y aproximación a una regionalización fisiográfica de la 
Reserva Natural Iberá, Provincia de Corrientes 

 
ALARCÓN, María Fernanda 1 

 

Introducción 
 
La fisiografía está definida como la descripción de la naturaleza a partir del estudio de los 
componentes físicos o naturales del medio (aspectos climáticos, geomorfológicos, edáficos, 
hidrológicos y fitogeográficos) y del modo en que éstos se relacionan en el espacio 
imprimiéndole al mismo rasgos característicos que lo diferencian de otros. (Villota. 1989). El 
análisis fisiográfico de un sector de la superficie terrestre permite comprender el funcionamiento 
del medio biofísico y de fenómenos que se manifiestan en el espacio como la distribución de la 
población y el desarrollo de sus actividades. A su vez constituye un importante aporte para actuar 
sobre el territorio y lograr un manejo más adecuado del mismo. 
El espacio de estudio planteado para este trabajo corresponde a la Reserva Natural Iberá, un área 
protegida creada en 1983 por la Ley Provincial Nº 3771 y reglamentada recientemente, en el año 
2009 por el Decreto Provincial 1440, la misma comprende un sector de alrededor de 13.000 Km2 
de los cuales 4.800 Km2 -37,5 %- corresponden al Parque Provincial Iberá, cuya constitución son 
los terrenos de propiedad pública y donde los usos son restringidos, y 8.000 Km2 -62,5 %- 
pertenecen a la Reserva Provincial Iberá conformada por territorios de propiedad privada, bajo un 
régimen de usos múltiples. (Decreto Provincial Nº 1440-09).  
Son objetivos comunes al Parque Provincial y Reserva Provincial preservar, proteger, conservar y 
recuperar los recursos naturales, diversidad biológica y hábitats existentes dentro del área 
protegida y su manejo a perpetuidad; atender a la importancia de los principales bienes y 
servicios ambientales que prestan los esteros; respetar el estilo de vida y el hábitat del “habitante 
del estero”, promoviendo su permanencia, valorizando sus costumbres y conocimientos 
ancestrales; impulsar el desarrollo del ecoturismo, como modo de valoración del área protegida, 
para la educación, el desarrollo local y el financiamiento para su administración y gestión; 
promover y facilitar la investigación científica y tecnológica sobre el ecosistema.  
Son objetivos específicos de la Reserva Provincial del Iberá: promover el desarrollo sustentable 
de las actividades productivas de modo compatible con la conservación de la biodiversidad y los 
sistemas naturales, el desarrollo e incorporación de tecnologías acordes al tipo de desarrollo 
deseado; promover y facilitar la investigación científica y tecnológica para apoyar la gestión de la 
Reserva y mejorar las actividades productivas en la región; diseñar una red de monitoreo de 
variables socio-ambiental-productivo, para la adecuada gestión del área protegida. (Decreto 
1440-09). 
La Reserva Natural Iberá Iberá se inserta en la Cuenca Iberana, un espacio deprimido donde el 
rasgo característico es la presencia de agua, que cubre un 70 % de su territorio con un predominio 
de los ambientes palustres (esteros y bañados) que interconectan extensas lagunas pocos 
profundas, unidos por cursos de agua de distinto orden. (Serra. P. 2004). Este espacio alberga uno 
de los ecosistemas de humedales de importancia internacional, es uno de los 13  sitios Ramsar de 
Argentina y con seguridad el más grande de nuestro país. Aunque pareciera ser un paisaje 
                                                           
1 Instituto de Geografía. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste. CONICET 
fernanda_alarcon_geo@yahoo.com.ar 
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monótono en su conjunto donde el predominio del agua es lo más destacado, presenta un mosaico 
de paisajes de una amplia biodiversidad, por otra parte aquí los condicionantes físicos presentan 
una gran influencia a los cuales los seres humanos deben adaptar su modo de vida y sus 
actividades.  
En el marco del proyecto “La población y su territorio: La acción antrópica en la configuración 
territorial del Iberá” se propone a). analizar los componentes biofísicos del espacio de estudio 
como aporte a la comprensión de la distribución que la población adquiere en el espacio y sus 
modos de intervención en el territorio e b). intentar una primera aproximación a la determinación 
de regiones en función de dichos componentes que contribuyan al logro de los objetivos de la 
Reserva Natural, entre ellos al desarrollo de una diferenciada –y de este modo más eficaz- 
administración y gestión de los recursos naturales.  
 
Antecedentes 
 
Son numerosos los trabajos y variados los campos del saber científico que se ocuparon, 
fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, del estudio del espacio donde se inserta la 
Reserva Natural Iberá; aunque si nos remontamos a tiempos anteriores, encontraremos 
referencias, descripciones y cartografías de estos territorios en libros de viajeros y naturalistas del 
siglo XIX: "Viajes por la América Meridional" (1809) de Félix de Azara, "Viaje a la América 
Meridional" (1847) de D`Orbigny, "De Buenos Aires al Gran Chaco" de Jules Huret son algunos 
de estos ejemplos. 
Si particularizamos la atención en los estudios más recientes y cuyos temas de interés se vinculan 
con los componentes físicos del Iberá podemos mencionar los trabajos que Popolizio llevó a cabo 
en la década de 1970 y que involucraron el análisis de aspectos tales como los geomorfológicos, 
hidrográficos y fitogeográficos; pueden citarse “Características Generales del Macrosistema 
Iberá” (1971), “Geomorfología del Macrosistema Iberá” (1973), “Cartografía fitogeografica del 
Macrosistema Ibera” y “Cartografía geomorfológica-hidrográfica del Macrosistema Ibera”. 
Aportes aun más recientes lo componen “Ibera y su entorno fitogeográfico” (Carnevali, R. 2003),  
“Características fisiogeográficas de la depresión del Ibera, Corrientes, Argentina” (Serra, Pilar. 
2004), entre otros. 
 
Localización del espacio de estudio 
 
La Reserva Natural Iberá se localiza en el centro norte de la provincia de Corrientes, adopta una 
posición casi diagonal de noreste a suroeste, abarca una superficie de aproximadamente 13.000 
Km2. y se extiende sobre 7 departamentos, siendo Ituzaingó el departamento donde alcanza una 
mayor extensión -50,5 % del territorio de la reserva se asienta sobre el mismo. (Tabla Nº 1). 
Su delimitación quedó definida por el Decreto Provincial Nº 1440-09 y es la siguiente:  
 
Límite Norte: Ruta Nacional N° 12, desde la intersección con la Ruta Provincial Nº 118 hasta el 
cruce intersección con Ruta Provincial Nº 41. 
Límite Este: Ruta Provincial Nº 41 y Ruta Provincial Nº 40, desviándose de ésta en Colonia 
Carlos Pellegrini, para incluir la totalidad de la Laguna Iberá; retomando nuevamente la misma 
ruta y finalizando en el punto representado por la coordenada geográfica 28º 45´48´´ Lat. Sur y 
57º 30´39.9´´ Long. Oeste. 
Límite Sur: está definido por una serie de puntos cuyo inicio es la coordenada geográfica 28º 
45´15.5´´ Lat. Sur y 57º 30´1.4´´ Long. Oeste y cuyo final está dado por la Ruta Provincial Nº 22.  
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Límite Oeste: desde el punto 28º 56´4,9´´ Lat. Sur – 58º 33´3.2´´ Long. Oeste en la Ruta 
Provincial Nº 22 siguiendo por ésta hasta el punto representado por la coordenada 28º 32´13.5´´ 
Lat. Sur – 58º 6´ 11.1´´ Long Oeste: desde allí por una sucesión de puntos de sentido sur-norte 
hasta Ruta Provincial Nº 118, siguiendo por ésta hasta finalizar en la intersección con Ruta 
Nacional Nº 12. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 1. Superficie ocupada por la Reserva Natural Iberá, por departamento 

Departamento Superficie en Km2 Porcentaje 

Concepción 1.581 12,7 

Ituzaingó 6.281 50,1 

Mercedes 1.971 15,9 

San Martín 486 3,9 

San Miguel 1.416 11,4 

San Roque 164 1,3 

Santo Tomé 534 4,3 

TOTAL 12.432 100 
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Materiales y métodos 
 
Se plantea una caracterización de cada componente físico para lo cual se seleccionan, en algunos 
casos, aspectos de los mismos; a tal fin se lleva a cabo la búsqueda, selección y síntesis de 
fuentes bibliográficas, elaboración de tablas y de cartografías temáticas mediante el empleo del 
programa Arc Gis 10 de acuerdo a información espacial digital y analógica En el siguiente cuadro 
se precisan cada uno de los aspectos considerados con las respectivos materiales y fuentes a 
utilizar: 
 

Aspecto y tareas Materiales Fuentes 
 
 
Climático 

 
 
Bibliográficos - estadísticos 

Fuentes bibliográficas varias. Servicio 
Meteorológico Nacional. Sistema Integral 
de Información Agropecuaria (SIIA). 
Instituto Nacional del Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

Geomorfológico: descripción y representación 
cartográfica de unidades geomorfolóficas 
 

 
 
 
Bibliográfico – Cartográfico 

 
 
 
 
Fuentes bibliográficas varias. Instituto 
Geográfico Nacional – Instituto Nacional 
del Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 

Hidrológico: representación cartográfica y 
descripción de distribución de cuerpos y cursos de 
agua, sistemas hidrográficos, permanencia de agua 
en el espacio 
 
Edáfico: representación cartográfica y descripción de 
órdenes de suelo, capacidad de uso de los suelos 
 
Fitogeográfico: descripción de formaciones 
vegetales y su distribución 
 
Ocupación actual y ocupación potencial del suelo 
 

Cartográfico 

 

El segundo objetivo vinculado a la determinación de regiones fisiográficas del área de estudio se 
llevará adelante mediante el método de superposición cartográfica, el cual considera un 
inventario de los aspectos de la realidad que permita la elaboración de cartografías temáticas que 
luego sean integradas en una cartografía de síntesis donde es posible visualizar todos los aspectos 
estudiados y definir espacios que compartan similitudes respecto a estos componentes. Se trata 
entonces de una “clasificación” del espacio de acuerdo a características en común. (Alberto, J. y 
Mignone, M. 2012) 
La integración y sistematización de la información espacial mediante un Sistema de Información 
Geográfica permite la actualización periódica ya sea a través de incorporación de nueva 
información o ajuste y corrección de la existente. Todo esto constituye un valioso insumo –en su 
carácter de información de base- para los trabajos restantes que forman parte del proyecto donde 
se inserta el presente artículo. 
 
Síntesis descriptiva de los componentes físicos de la Reserva Iberá 
 
Clima: El tipo climático al que corresponde el espacio de estudio es el subtropical sin estación 
seca, su régimen térmico nos muestra temperaturas relativamente elevadas (con medias anuales 
de entre 20º y 21,5º que disminuyen de norte a sur ), y un régimen pluviométrico irregular con 
lluvias abundantes casi todo el año (de entre 1100 y 1600 mm anuales que disminuyen de este a 
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oeste), humedad atmosférica media anual muy elevada (70%) y excesos hídricos medios anuales 
de entre 200 y 500 mm (Carnevali, R. 2003; Ligier H. y otros, 2008). 
 
Principales unidades geomorfológicas y aspectos hídricos: La Reserva Natural Iberá forma parte 
de la mayor unidad deprimida de la provincia de Corrientes, su disposición es longitudinal en 
forma de S invertida y se extiende hasta los extremos suroeste de la provincia, al oeste posee un 
límite transicional y compartimentado con la unidad estructural denominada Lomas y Planicies 
embutidas, mientras que al este limita con la Planicie de Erosión Oriental (Serra, P. 2004). 
Respecto a unidades geomorfológicas, son varias las clasificación existentes pero la mayoría de 
ellas coincide en la determinación de los espacios “Lomadas arenosas” en el oeste y Depresión 
Oriental o Iberana en el este y varían en las demás según grados de precisión de escala, 
agrupamiento o denominación. En la siguiente descripción se toma en cuenta el trabajo de Pilar 
Serra (2004) ya que el mismo sintetiza clasificaciones realizadas en investigaciones anteriores de 
la autora y Popolizio o de este último en forma individual. Se considera además el trabajo 
cartográfico elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria acerca de Paisajes 
con énfasis en el aspecto geomorfológico ya que es uno de los aportes más recientes en este 
ámbito. Ambos logran una complementariedad. De acuerdo a esto en el espacio de estudio 
pueden diferenciarse las siguientes formas geomorfológicas:  
Al norte y centro norte se extiende la unidad de Cordones en abanico, planicies y depresiones 
(Ligier H. y Otros, 2008), se trata de cordones arenosos discontinuos de origen fluvial formando 
lomas longitudinales (Serra, P. 2004) de cimas aplanadas, de baja altura cuya característica 
principal es lo alargado de su forma, su composición es areno-arcillosa de color amarillento a 
rojizo. Se distribuyen de manera próxima al valle del río Paraná con una orientación inicial norte-
sur para luego adoptar una dirección hacia el sureste. Se encuentran  separadas unas de otras por 
depresiones longitudinales donde se instalan esteros, cañadas y bañados. 
En el oeste del espacio de estudio encontramos la predominancia de la unidad geomorfológica 
definida como Lomas y planicies arenosas, la misma se define como una planicie suavemente 
ondulada con suelos de color pardo a pardo amarillento y lomadas arenosas de color pardo rojizo. 
En el este se desarrolla la Depresión Oriental del Iberá o Depresión Iberana: en ella se asienta la 
mayor extensión de humedales continuos en ambientes de grandes esteros, lagunas y embalsados, 
se encuentran contenidas en ella lomadas y planicies submersas, formas de relieve que quedan 
ocultas debido a la presencia predominante del agua. Esta unidad limita al este con la Rampa 
longitudinal de abanicos aluviales (y Pseudoalbardón del Iberá de acuerdo a la clasificación de 
Ligier, H. y Otros): esta unidad bordea de manera paralela el escarpe oriental y tiene una suave 
pendiente hacia la Depresión. La rampa de abanicos aluviales se origina debido a los 
escurrimientos que drenan la Planicie de Erosión Oriental. Limitando el este de esta unidad 
encontramos a Planicie estructural del Este. 
En el sur de la unidad de estudio, y también en sectores del norte y extremo noroeste, se 
extienden las Planicies estructurales o de erosión (denominadas por Ligier y Otros como 
Planicies tabuliformes escalonadas en el sur y Planicies del Norte): adquieren una distribución 
paralela al valle del río Paraná, en el norte, mientras que en sur se encuentran entre las lomas de 
manera fragmentada. Estas últimas presentan un relieve ondulado producto de procesos erosivos, 
con lomas aplanadas y escalonadas, su composición es arcillosa. 
En el extremo suroeste de la Reserva se halla el Valle aluvial del río Corrientes, el cual 
constituye una depresión fluvial con planos de inundación por el que corre el cauce activo, la 
escasa pendiente del terreno da lugar a la formación de meandros, redes secundarias trenzadas y 
esteros (Ligier H. y Otros. 2008). 
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En cuanto a los aspectos hidrográficos, el área de estudio se encuentra contenida en la Cuenca 
Iberana, ésta presenta la divisoria de aguas al norte en la planicie paralela al río Paraná, mientras 
que al este y al sur es la Planicie de Erosión Oriental la que ofrece el límite -allí se definen los 
afluentes de la margen derecha de los ríos Aguapey y Miriñay-, al oeste la divisoria se define 
sobre la unidad de Lomas, separando los afluentes que se dirigen hacia la cuenca del Estero 
Batel. (Serra, P. 2004).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Respecto a la clasificación de espacios según la cobertura temporal de agua, como afirma Pilar 
Serra (2004) la interacción entre el subsistema hídrico y el geomorfológico permite establecer: 
Espacios no inundables: presentan una predominancia al norte, al oeste y al sureste –donde 
comienza los terrenos comienzan a tener una altura mayor debido al levantamiento de la Planicie 
del Paiubre-, estos sectores se encuentran sometidos únicamente a las fluctuaciones de 
hidratación por aportes pluviométricos, pero sin llegar a adoptar rasgos de anegabilidad periódica 
o estacional. Estos espacios, en el norte y en el oeste se corresponden con las lomadas 
longitudinales donde el escurrimiento es fundamentalmente laminar encausado hacia las 
depresiones; en el sureste los espacios no inundables se asientan sobre planicies tabuliformes 
escalonadas.  
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Periódicamente inundables (dentro de los mismos encontramos a espacios inundables 
frecuentemente, inundables ocasionalmente, anegables y encharcables): se extienden sobre 
terrenos de lomas rebajadas, depresiones longitudinales de contacto lomas-planicies en el sector 
norte, la rampa longitudinal de abanicos aluviales y planicies de todo tipo. La periodicidad de la 
inundación en estos terrenos, sobretodo de las planicies, se debe a que los aportes pluviales 
quedan retenidos o su escurrimiento es muy lento debido a la escasa pendiente, por otra parte los 
componentes litológicos no permiten una fácil infiltración. Así en épocas de excesos –en épocas 
de lluvias- la lámina de agua puede superar el metro de altura.  
Inundables en forma permanente: se asientan sobre los espacios de depresiones embutidas, 
algunas depresiones longitudinales de contacto loma planicie y algunas planicies, existe una 
continuidad de espacios inundables de forma permanente en los sectores situados en la Depresión 
Oriental.  
En términos porcentuales el 42, 9 % del territorio presenta agua de manera permanente, 23,6 % 
son  espacios no inundables, el resto corresponde a tierras inundables periódicamente donde el 
17,4 % es anegables, 6,4 inundable frecuente, 3,7 % tiene una saturación frecuente y 2,5 % es 
inundable ocasional. 
 
Suelos: órdenes de suelos, capacidad de uso y limitantes: En la Reserva Iberá pueden encontrase 
–siguiendo un orden de superficie ocupada- Histosoles (localizados fundamentalmente en el este 
de la Reserva): son suelos orgánicos, que tienen su origen en la producción de materia orgánica 
en forma más rápida que su mineralización, lo que ocurre generalmente bajo condiciones de 
saturación con agua casi continua lo que restringe la circulación de oxígeno a través del suelo. 
Comúnmente este tipo de suelo está saturado con agua, tiene una capacidad de retención de 
humedad extremadamente alta. Entisoles (distribuidos en el este y centro norte): son suelos que 
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no evidencian o tienen escaso desarrollo de horizontes debido al poco tiempo transcurrido desde 
la acumulación de los materiales parentales. La mayoría de ellos sólo tienen un horizonte 
superficial claro, de poco espesor y generalmente pobre en materia orgánica, se dan en lugares 
donde los depósitos ocurren más rápidamente que la evolución de suelos; Molisoles (los 
encontramos en el centro norte alternando con los Entisoles y en sur coincidentes con áreas de 
planicies): suelos negros o pardos cuyo origen está dado por la incorporación sistemática de los 
residuos vegetales y su mezcla con la parte mineral que genera en el transcurso del tiempo un 
proceso de oscurecimiento. En menor medida Alfisoles o suelos minerales caracterizados por 
presentar un horizonte subsuperficial de enriquecimiento secundario de arcillas e Inceptisoles. (Alarcón, 
M. 2010). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a las capacidades de uso de los suelos observamos una predominancia de extensiones 
de tierras que presentan las clases de menor aptitud –Clase VIII – localizadas en el este. 
Capacidades de uso más aptas –de clases de entre IV y VI- se desarrollan en el norte, centro norte 
y oeste. Las clases de mayor capacidad de uso –de entre II y IV- se hallan dispuestas en pequeños 
espacios en las lomadas del oeste, en sectores marginales del este y en las planicies del sur. Las 
limitaciones más importantes que afectan a los suelos  se relacionan con el riesgo o peligro de 
erosión, el exceso de agua, limitaciones del suelo dentro de la zona radical, y con limitaciones 
climáticas. 
 
Vegetación: Las condiciones geomorfológicas, topográficas, la disponibilidad de humedad y las 
temperaturas facilitan el desarrollo de gran variedad de asociaciones vegetales. En la Reserva 
Iberá existe una predominancia de comunidades herbáceas y acuáticas, mientras que las 
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formaciones arbóreas escasas se limitan a los bosques higrófilos dispuestos en islotes o 
acompañando los cursos fluviales. Las lomas se encuentran pobladas por praderas interrumpidas 
esporádicamente por bosquecillos y palmares, en los ambientes anegables de material arcilloso 
predominan los paisajes de malezal, bañados y cañadas con plantas que acompañan el 
comportamiento estacional del agua. Los esteros albergan plantas anfibias, arraigadas y flotantes. 
Hacia el este y el sur del área de estudio existen formaciones de embalsados formados por una 
acumulación de detritos vegetales de hasta un metro, o más, de espesor en el cual se asientan 
comunidades vegetales sub aéreas. En el caso de las grandes lagunas albergan vegetación 
acuática sumergida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ocupación actual y potencial de las tierras:  
Los suelos de Iberá presentan diferentes tipos de uso los cuales se asocian directamente con las 
condiciones del medio. En la actualidad la tarea productiva predominante es la ganadería, ésta 
adquiere carácter de permanente u ocasional según los espacios, la agricultura también está 
presente pero se limita a los sectores no inundables, como las planicies de norte y del sur y las 
lomadas donde también suele asociarse a la ganadería. Respecto a la explotación forestal, desde 
hace unas décadas atrás (1990 aproximadamente) en grandes extensiones de terrenos marginales 
no inundables del este y oeste se comenzaron a implantar especies exóticas como pino y 
eucaliptus. En los espacios interiores inundables se practica la extracción de fauna en algunos 
casos aunque en los últimos tiempos es objetivo primordial la conservación de los mismos y el 
turismo es una actividad que se extiende.  
El uso potencial de las tierras, por otra parte, está dado por el mejor uso que puede sugerirse para 
un paisaje en particular según las condiciones del suelo dominante (Ligier y Otros, 2008), 
teniendo esto en consideración la mayor parte de los espacios del centro y este de la Reserva 
deberían ser destinados a la conservación y al turismo debido a su importancia ecológica 



ALARCÓN                           Caracterización y aproximación a una regionalización fisiográfica… 

ISBN 978-950-658-346-0 

E
JE

 8
: 
D
o
ce

n
ci

a 
y 

p
rá

ct
ic

as
 d

e
 e

n
se

ñ
an

za
 e

n
 G

e
o
gr

af
ía

 

600 
 

coincidente con la baja capacidad para albergar usos productivos, los espacios del sur, del centro 
norte, norte y marginales del este y oeste, sin embargo, son aptos para el desarrollo de diversas 
actividades como agricultura, ganadería y explotación forestal (Figura F).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regionalización fisiográfica de la Reserva Iberá 
 
El análisis realizado de los componentes físicos del espacio y la síntesis cartográfica nos permite 
arribar a una primera aproximación a la clasificación regional fisiográfica. La geomorfología es 
el elemento que genera una mayor incidencia en la diferenciación de áreas ya que además 
interviene en la presencia y permanencia del agua en el terreno, ambos factores –sumados a 
características litológicas- dan lugar al desarrollo de distintas formaciones vegetales y de suelos 
que, según su composición -química y física-, posición y relación con el medio poseen 
capacidades de uso capaces de soportar –o no- actividades productivas. De este modo se logran 
identificar los siguientes sectores diferenciados unos de otros que a su vez presentan una 
homogeneidad interna: 
 
Depresión oriental: este espacio está conformado por los territorios del este de la Reserva, se 
trata de un sector permanentemente inundado, con presencia de esteros en casi toda su extensión 
y de las lagunas más grandes, la vegetación es propia de estos ambientes y son de tipo acuático 
arraigado y flotante, son espacios con suelos orgánicos o Histosoles de baja  capacidad de uso –
clase VIII-, lo que denota la ausencia de productividad pero donde la tarea de conservación puede 
ser de suma importancia. 
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Lomas, planicies y depresiones del norte y centro norte: al norte y centro norte encontramos otra 
región compuesta por sucesiones de lomas, planicies y depresiones no inundables y anegables 
respectivamente, con suelos Molisoles y Entisoles de capacidades de uso media a media-baja 
dedicados a la ganadería, ganadería ocasional. 
 
Lomas y planicies arenosas del oeste: en este espacio predominan las lomadas arenosas, no 
inundables donde observamos la existencia de los suelos con mejor aptitud para las actividades 
productivas –clases II a IV- con vocación ganadera-forestal y agrícola 
 
Planicies del sur: finalmente se identifican los espacios del sur correspondientes a las planicies 
escalonadas del norte del departamento Mercedes donde la buena capacidad de uso de los suelos 
–clases de entre III y VI- y la característica de éstos de no ser inundables permiten el desarrollo 
de la actividad ganadera y agrícola.  
 
Depresiones centrales y valle del río Corriente: en el centro de la unidad de estudio, en una 
disposición diagonal encontramos, por último un espacio con predominio de relieves submersos 
que limitan en su extremo suroeste con el valle del río Corriente. Son espacios de escasa 
productividad pero de importancia ecológica por lo cual presentan un potencial para la 
conservación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 
El análisis fisiográfico de un área constituye un aporte fundamental, dado que permite 
comprender el funcionamiento del medio biofísico y, si consideramos que el espacio geográfico 
es construido por el hombre de acuerdo a características del medio natural, también nos posibilita 
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aproximarnos a una comprensión más acabada de otros fenómenos que se manifiestan en el 
espacio como la distribución que adquiere la población, los usos de suelo que ésta realiza, las 
actividades que practica y el modo de organización de diversos elementos territoriales. El 
conocimiento del medio ofrece una visión respecto a sus potencialidades y limitantes para el 
desarrollo de actividades sustentables en el futuro y es necesario para la planificación y gestión 
del territorio. 
Como resultados se obtiene una caracterización y cartografiado de los componentes del medio 
físico de la Reserva. De acuerdo a esto es posible afirmar que la Reserva Natural Iberá aunque 
pareciera ser un paisaje monótono en su conjunto donde el predominio del agua es lo más 
destacado, presenta mosaico de paisajes de una amplia biodiversidad. La geomorfología se halla 
representada en mayor proporción espacial por la Depresión Oriental, un territorio 
permanentemente inundable; en las áreas marginales del oeste y en el norte se distribuyen 
lomadas arenosas, mientras que en los extremos noroeste o sur encontramos planicies. En cuanto 
a la hidrología la escasa pendiente y los componentes edáficos intervienen en el escurrimiento del 
agua y de esta manera se define un escurrimiento poco eficaz – muy pobre, pobre o imperfecto- 
que determina áreas de permanencia de agua –tierras permanentemente, periódicamente 
inundables, encharcables o anegables o no indundables-. La vegetación encuentra condicionantes 
en su distribución y desarrollo, de este modo se observa una predominancia de vegetación 
acuática flotante y arraigada, praderas, pastizales a veces interrumpidos por palmares o bosques 
higrófilos que adquieren una distribución en islotes o acompañando a cursos fluviales, etc. 
Refiriéndonos a los suelos y a sus potencialidades para sostener actividades productivas –su 
capacidad de uso- observamos la predominancia de suelos orgánicos –Histosoles- y suelos poco 
desarrollados –Entisoles- con capacidades de uso predominantemente de clases entre VI y VIII 
con limitaciones vinculadas al exceso de agua, riesgo de erosión y problemas en el área de la 
zona radical. En este contexto las actividades productivas se hallas limitadas, existe una 
predominancia de la actividad ganadera ocasional o permanente en sectores restringidos (sur y 
centro norte, coincidente con planicies y lomadas arenosas). En ciertos espacios la ganadería se 
combina con otras actividades como la forestal (en el este sobre lomadas arenosas), la agrícola o 
la extracción de fauna (en el este), algunos sectores son destinados a la conservación y al turismo 
que va adquiriendo un mayor desarrollo en los últimos años. 
La descripción precedente nos ayuda a aproximarnos a la determinación de regiones de la unidad 
de estudio, de este modo en una primera aproximación podemos llegar a distinguir 5 espacios: el 
primero de ellos se encuentra conformado por los espacios del este, el que abarca la Depresión 
del Oriente, un área cubierta permanentemente por agua, otro sector diferenciado son las tierras 
del oeste, donde predominan las lomadas arenosas, no inundables con vocación ganadera-
forestal, al norte y norte y centro norte encontramos otra región compuesta por sucesiones de 
lomas, planicies y depresiones no inundables y anegables respectivamente, suelos de capacidades 
de uso media-baja dedicados a la ganadería, ganadería ocasional; finalmente se identifican los 
espacios del sur correspondientes a las planicies escalonadas del norte del departamento 
Mercedes donde la capacidad de uso de los suelos y la característica de éstos de no ser inundables 
permiten el desarrollo de la actividad ganadera y agrícola. En el centro de la unidad de estudio, en 
una disposición diagonal encontramos, por último un espacio con predominio de relieves 
submersos que limitan en su extremo suroeste con el valle del río Corriente. 
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