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1. IN T R O D U C C IÓ N

Las modificaciones ocurridas en las coberturas de la tierra en un área geográfica 
determinada, son el resultado de las interacciones entre las actividades antrópicas (asentamientos 
humanos, actividades productivas) y el medio natural. Por ello, el uso de la tierra es un proceso 
dinámico y complejo que vincula los sistemas naturales y antrópicos que existen en el territorio 
(Paruelo et al., 2006). En este sentido, es necesario medir espacial y temporalmente los cambios, 
un paso necesario tanto para la planificación del uso de la tierra y como para la evaluación de sus 
consecuencias (Running, 2008).
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La cartografía de cobertura de la tierra a escala continental y mundial de forma continua 

fue posible gracias al acceso abierto de grandes conjuntos de datos espaciales, satélites con mayor 
resolución temporal y mayor capacidad de procesamiento gracias a la utilización de software en 
la nube (Gorelick et al., 2017). Dentro de la producción de mapas de cobertura de la tierra con 
alta resolución espacial y gran escala, se utilizan datos Landsat (Gong et al., 2013; Hansen et al.,
2013) y Sentinel-2 (Climate Change Initiative [CCI1 Land Cover, 2017). En esta línea, el producto 
de cobertura de la tierra del Copemicus Global Land Service (CGLS) logra para 2015, la 
cobertura global con una resolución espacial de 100 m y una seria continua de 5 años 
(Tsendbazar et al., 2020). Los antecedentes en el tema para el contexto chaqueño son escasos.
Sin embargo, algunos aportes recientes (Arias et al., 2019; Insaurralde, 2012; Saucedo y Cardozo,
2019) estudiaron la dinámica en las coberturas de la tierra en sectores del interior provincial.

2. M ATERIA LES Y  M É T O D O S

El recorte temporal obedece a la disponibilidad de la serie de datos por parte del consorcio 
Copernicus entre los años 2015 y 2019. Los datos fueron descargados del servidor de cobertura 
terrestre en forma de mosaicos de 20 x 20 grados. Los datos ráster corresponden a mapas de 
cobertura terrestre mundiales con una precisión general del 80%, publicadas por el equipo del 
Copernicus Global Land Service (CGLS), un componente del Land M onitoring Core Service 
(LMCS) de Copernicus, el programa europeo de observación de la Tierra (Tsendbazar et al,
2020) .

Los archivos de coberturas son ofrecidos en formato geoTIF bajo un sistema de 
coordenadas globales (WGS-84). Para que las medidas de distancia y área se expresen 
correctamente, fue necesario re-proyectarlos al sistema de referencia oficial en nuestro país 
(POSGAR-2007), en Faja 5 por ser la más adecuada para la Provincia del Chaco. Cabe indicar 
que todas las operaciones de procesamiento de los datos se realizaron en el software ArcGIS, 
mientras que el análisis de cambio en las coberturas se efectuó en el software TerrSet,
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concretamente a través del módulo Land Change M odeler (LCM) de Clark Lab. Por último, 
cabe señalar que los valores de los resultados están expresados en hectáreas (ha), y las categorías 
de cubiertas responden a una clasificación estándar de la FAO.

3. R ESU L TA D O S

A continuación, se muestran los resultados estadísticos y cartográficos que más se destacan 
del análisis de cambio en las coberturas, representados por: valores de ganancias y cambios, 
cambio neto y las contribuciones al cambio neto por cada cobertura.

Figura 1: Coeficientes del Modelo de Regresión Múltiple.

a. Ganancias y pérdidas (ha) entre las coberturas 
analizadas entre 2015 y 2019

b. Contribuciones al cambio neto en la cobertura 
Humedal

377c. Contribuciones al cambio neto en la cobertura 
Agua

d. Contribuciones al cambio neto en la cobertura 
Bosque
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e. Contribuciones al cambio neto en la cobertura 
Matorral

f. contribuciones al cambio neto en la cobertura 
vegetación Herbácea
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Fuente: elaboración propia.
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En líneas generales, es evidente el importante crecimiento de Humedal, al mismo tiempo 
que disminuyen Herbáceo y Bosque (figura 1.a). Por otra parte, las contribuciones de Herbáceo, 
Bosque, y Matorral explican el incremento en superficie de Humedal (figura 1.b). Las 
contribuciones al cambio neto de Agua (figura 1.c) provienen de Herbáceo y Humedal. 
Finalmente, los cambios netos en Bosque, Matorral y Herbáceo (figuras 1.d, e y f), obedecen a 
las pérdidas de superficie frente a Humedal.

La cartografía de cambios es muy buena para observar el cambio espacial a través del 
tiempo en las coberturas analizadas. Existen varias alternativas, uno de los más destacados es el 
mapa de cambios total, donde se comparan todas las categorías, el mapa de persistencias, y 
finalmente el mapa de los intercambios.

Resulta claro observar en el mapa de cambios, como el cambio de Bosque a humedal se 
produce en el valle de los ríos Paraná y Paraguay, mientras que las pérdidas y ganancias para 
Humedal también se localizan en el mismo sector, así como otros valles fluviales transversales al 
eje Paraná-Paraguay (figura 2).

Figura 2: Mapa de cambios en las coberturas de la tierra (izquierda) y Mapa de pérdidas y ganancias en
la cobertura Humedal (derecha) entre 2015 y 2019.

Fuente: elaboración propia.
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4. C O N SID E R A C IO N E S FINALES

De acuerdo a los objetivos de este trabajo se procedió a describir y analizar las transiciones 
sistemáticas de las categorías definidas por la FAO, a partir de una fuente de datos con acceso 
libre y resolución espacial media. Con el objeto de visualizar la distribución espacial de estos 
procesos, se cartografiaron las transiciones sistemáticas en términos de pérdidas y de ganancias 
según el tipo de proceso, donde se observa que la mayor ganancia fue para la categoría Humedal, 
en detrimento de Herbáceo, Bosque, y Matorral. Sin dudas, la incorporación de los SIG y el
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Análisis Espacial son un valioso aporte al estudio de los cambios en la cobertura de la tierra, ya 
que los mapas permiten una mejor comprensión de los cambios y su impacto en el ambiente, 
insumos requeridos por gobiernos, instituciones, e investigadores relacionados al cambio 
climático, biodiversidad y la conservación.
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