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COMUNICACIONES

ASENTAMIENTOS INFORMALES EN LAS 
RIBERAS DE LAGUNAS EN ÁREAS URBANAS 
DEFICITARIAS CRÍTICAS DEL AMGR.
Estudio y definición de estrategias de abordaje 
y resolución integral a la problemática

RESUMEN

El presente trabajo pretende ex
poner los primeros avances de 
una beca de investigación de 
pregrado otorgada por la Uni
versidad Nacional del Nordeste 
para el ciclo lectivo 2017, dirigida 
de forma conjunta por el Dr. Arq. 
Miguel Ángel Barreto y la Dra. 
Arq. Venettia Romagnoli. El tema 
de trabajo de la investigación 
forma parte del PICT 2014/0999. 
Las áreas urbanas deficitarias 
críticas como unidades de pla
nificación e intervención de una 
política integral del hábitat so
cial. Proyecto acreditado por 
ANPCYT-FONCYT. Período de 
realización: 2015-2018.

PALABRAS CLAVE
AMGR; lagunas; riesgo hídrico.

OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación 
consiste en relevar, estudiar, analizar 
y diagnosticar la situación actual de 
asentamientos informales producidos 
directa o indirectamente en los bordes 
de lagunas, en zonas de riesgo hídrico 
del AMGR para formular estrategias 
de abordaje y resolución integral a la 
problemática.
En el presente trabajo se pretende 
mostrar los primeros avances de esta 
investigación, identificando, cuantifi- 
cando y analizando las viviendas y a 
la población expuestas a amenazas 
hídricas en el Gran Resistencia.

INTRODUCCIÓN 
O PLANTEO DEL PROBLEMA
El Área Metropolitana del Gran 
Resistencia (AMGR) se encuentra 
emplazada sobre las terrazas de 
inundación del río Paraná, compues
tas por cursos sinuosos de agua del 
río Negro, el riacho Arazá y un sistema 
de lagunas generadas por estos ríos. 
A su vez, se presentan precipitacio
nes de gran envergadura producto del 
clima típico de una zona subtropical. 
Las características topográficas y 
la disposición de los asentamientos 
humanos han ido generando la con
dición de vulnerabilidad que presen
ta actualmente este sitio. Todo esto,
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sumado a la expansión constante, 
densificación y ocupación irracional 
del suelo en áreas urbanas, genera 
el crecimiento de superficies imper
meables y contribuye a la situación de 
riesgo hídrico que actualmente perju
dica a ciertas zonas de la ciudad. Ade
más, cuando existe una ausencia de 
planificación, o se toman decisiones 
conceptualmente erróneas, se incre
mentan las dificultades para lograr un 
escurrimiento eficiente.

En el AMGR perduran alrededor de 
treinta lagunas pertenecientes al 
Sistema Lacustre del río Negro. Estas 
constituyen al patrimonio natural, que 
en la mayoría de los casos fue igno
rado por el proceso de urbanización 
de la ciudad. Estas lagunas acaban 
detrás de bordes ocupados, al ace
cho de calles y rellenos que avanzan 
sobre ellas, recibiendo vertidos con
taminantes.

La urbanización de estos territorios 
siguió caminos diversos: la urbani
zación con respaldo legal o formal,
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que hizo aparecer, por ejemplo, ba
rrios financiados por el mismo Estado 
en áreas vulnerables, la urbanización 
progresiva por iniciativa privada (relle
no de la parcela propia) y otras a partir 
de procesos informales de asenta
mientos espontáneos.

A partir de la década del 70, en la ciu
dad se ha registrado un crecimiento 
progresivo e ininterrumpido de ocu
paciones informales espontáneas, 
tanto en terrenos fiscales como priva
dos. Estos asentamientos se forman a 
través de un proceso de urbanización 
con la construcción de una vivienda 
mínima precaria y la subdivisión irre
gular del suelo ocupado. En los peores 
casos se encuentran implantados en 
áreas de riesgo hídrico, vulnerables a 
las inundaciones, junto a las lagunas 
o los bordes del río, o en áreas de alta 
contaminación ambiental (bordes de 
lagunas de tratamiento de efluentes 
cloacales, de basurales).

La Administración Provincial del Agua 
(APA), en su Resolución N.° 303/17, 
establece las zonas de riesgo hídrico 
con sus respectivas cotas MOP, res
tricciones y permisiones del uso del 
suelo para orientar el crecimiento ur
banístico en los lugares más elevados 
topográficamente, prevenir los daños 
que pudieran ocurrir por distintos ti
pos de inundaciones y preservar la 
zonificación prohibida u ocupada por 
agua, de dominio público, tratando de 
evitar la apropiación por parte de par
ticulares, respetándose lo establecido 
por el nuevo Código Civil. En esa reso
lución se delimita la Zona Prohibida,
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correspondiente a la superficie cu
bierta por las aguas por debajo de la 
Línea de Ribera, así como la Zona de 
Restricción Severa, que establece la 
superficie cubierta por las aguas entre 
la línea de ribera y la altura alcanzada 
por la crecida de los ríos Paraguay y 
Paraná de mayo de 1998, asociada 
a una inundación con un tiempo de 
recurrencia de veinte años. Esta recu
rrencia de inundaciones en el AMGR 
no es causada solo por fenómenos 
naturales (rasgos topográficos, preci
pitaciones, entre otros), sino también 
por factores antrópicos, como son las 
modificaciones en el drenaje natural, 
relleno de lagunas, impermeabiliza- 
ción de superficies y todas las trans
formaciones del suelo natural que se 
han ejecutado sin un criterio integral 
sobre el funcionamiento hidrológico 
de nuestra región.

Resulta necesario abordar esta pro
blemática identificando las viviendas 
que se encuentran implantadas en 
áreas inundables, y generar alter
nativas de manejo del riesgo hídrico 
teniendo en cuenta las condiciones 
de recurrencia de las inundaciones 
en nuestra zona.

DESARROLLO Y
ASPECTOS METODOLÓGICOS
IMPLEMENTADOS
El estudio de esta primera instancia 
consiste en la identificación y esti
mación cuantitativa de viviendas 
y población expuesta a amenazas 
hídricas en el AMGR mediante la 
utilización del Sistema de Informa
ción Geográfica (SIG), que posibilitó

obtener estos datos a través de la 
superposición de imágenes satelita- 
les e información proveniente de la 
Administración Provincial del Agua 
(APA), con el propósito de construir 
información sobre la situación actual 
del área metropolitana, para así poder 
formular, en una etapa final, estrate
gias de abordaje y resolución integral 
a la problemática.

El trabajo se inició con una integra
ción de la información proveniente 
de la APA, relativa a planos de zo
nas de riesgo hídrico de lagunas del 
AMGR dentro del área defendida de 
las crecidas del río Negro, las cuen
cas correspondientes a cada una y la 
interpretación de imágenes satelitales 
visualizadas a través del programa 
informático Google Earth (figura 1).

A través de la interpretación de la 
imagen satelital se realizó una cuan- 
tificación estimada de las viviendas 
incluidas en estas áreas conside
radas de riesgo hídrico. Además de 
la cuantificación de las viviendas, lo 
que permitió este método fue estimar 
con mayor grado de aproximación la 
cantidad de población residente en 
estas áreas. Esto se pudo realizar 
multiplicando el número de viviendas 
contadas por la cantidad de personas 
que integran en promedio los hogares 
del AMGR, de acuerdo con los datos 
censales del año 2010. Para este caso 
se consideraron cuatro personas por 
hogar, teniendo en cuenta la relación 
entre cantidad de población de AMGR 
y la cantidad de hogares AMGR (datos 
del censo 2010) (figuras 2 y 3).
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Ejido Municipal Resistenci
Defensa Permanente
Defensa Complementaria

' Lagunas

Restricciones APA
Res 303/17

□  Zona Prohibida
U  Zona Restricción Severa

Cuencas
Aval os
Tartagal
Espejo

*„t Los Inmigrantes
Los Teros
Los Lirios

S  Gonzalito
m  Mujeres Argentinas

San Javier
Canal Av. SoberaníaME

Figura 1,
Identificación de 
elementos en el 
Gran Resistencia 
Fuente: 
elaboración 
propia

Figura 2, Identificación del Sector Figura 3, Identificación de las viviendas

Ejemplificación de escalas y métodos empleados. Fuente: elaboración propia
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Tabla 1,
Zonificación de Riesgo Hídrico 
en lagunas de Resistencia

Mediante la construcción de una 
planilla se fueron cargando los datos 
correspondientes a la cantidad de 
viviendas en riesgo hídrico identifi
cadas dentro de cada sector anali
zado. Este método permite elaborar 
un diagnóstico aproximado de la 
situación en la que se encuentra la

población que reside en estas áreas, 
así como el tipo de intervenciones que 
son necesarias para subsanar esta 
situación. Sin embargo, se trata de 
estimaciones iniciales, que deberán 
ser verificadas en cada caso frente a 
las etapas de formulación de proyec
tos de intervención.

Laguna Localidad Ubicación
Catastral

Cuencas Línea de
Ribera
(m)

Restricción
Severa
(m)

Área
Prohibida
(Ha)

Viviendas 
en Riesgo 
Hídrico

Población 
en Riesgo

ESPEJO Resistencia Chacra 114 Espejo 47,55 47,73 21,5 98 392

Ejemplificación de tabla empleada. Fuente: elaboración propia

REFLEXIONES FINALES
La falta de políticas efectivas de or
denamiento territorial y la ausencia 
de planificación y control del proceso 
de urbanización que se generaron du
rante las últimas décadas en el Gran 
Resistencia permitieron el crecimien
to desmedido de la trama urbana, 
sin contemplar las características 
del sistema natural. Este proceso de 
urbanización produjo situaciones de 
deterioro, déficit en infraestructura y 
equipamiento, entre otros aspectos, 
a la vez que la tendencia de asenta
miento en las zonas bajas acrecentó 
los problemas ambientales y agudi
zó la vulnerabilidad del sitio al trans
formar a importantes sectores de la 
ciudad -com o el analizado- en áreas 
de alto riesgo para la población que 
se encuentra asentada en ese lugar.

258

Las normativas que regulan el uso del 
suelo en áreas inundables para Resis
tencia y su Área Metropolitana (como 
la Resolución 303/17, de la APA y el 
Código de Planeamiento Urbano) no 
han resultado suficientes para con
trarrestar el proceso señalado prece
dentemente, debido a la ausencia de 
control por parte del Estado.

El método seguido y aplicado has
ta el momento fue de ayuda para 
avanzar en la construcción de infor
mación, como la cantidad de vivien
das y la estimación de personas que 
habitan en las áreas consideradas 
de riesgo hídrico, pero aún falta 
identificar la cantidad de viviendas 
con hacinamiento por hogar (es 
decir, viviendas donde vive más de 
un hogar), lo que pondrá en eviden

Comunicaciones Científicas y

cia la situación real y la necesidad 
de una respuesta urgente acorde 
con cada sector analizado, según 
el grado de vulnerabilidad que pre
sentan el área y su población. En 
esta tarea se sigue trabajando en 
la actualidad.

Hasta el momento no existe una po
lítica definida para aquellos asenta
mientos localizados en los bordes 
de laguna y cursos de aguas. Las 
experiencias realizadas fueron muy 
pocas. Este tipo de análisis tiene el 
interés de permitir a futuro indagar 
estrategias de abordaje y resolu
ción integral de esta problemática 
para consolidar, ordenar y mejorar 
la calidad de vida de las personas 
que habitan estas zonas sin generar 
daños ambientales.
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