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En las últimas décadas, las cuencas hidrográficas del sur del cerro El Morro han

experimentado un desequilibrio del sistema hidrológico que es originado, entre otros factores,

por la configuración geológica-geomorfológica, cambios de la frontera agrícola sobre áreas

naturales y el aumento de las precipitaciones en los últimos 50 años.

La pérdida de tierras productivas debido a la formación de lagunas temporales, el avance de

cárcavas y el posterior desarrollo de cauces fluviales ocurridos en eventos hidrometeorológicos

extremos son un problema que afecta fuertemente a la producción agrícola y al uso de la tierra

en general.

El área de estudio se sitúa en la parte media de la subcuenca río Nuevo y se ubica a 30 km al

norte de la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.

El sitio presenta un relieve suavemente ondulado compuesto por sedimentos eólicos, aluviales

y loessoides en donde se desarrollan suelos que por sus características son potencialmente

susceptibles a la erosión eólica y fluvial, como también a procesos de anegamiento.
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CONCLUSIONES

En el último decenio, las pérdidas de suelo por erosión hídrica representan la actividad de

mayor impacto.

El 30% de la superficie del emprendimiento agropecuario está siendo afectado por erosión

hídrica y esto representa un grave problema ambiental.

Se observó un aumento de la superficie inundable, pero durante el año 2023 se redujeron tras

las tareas de recuperación.

El trabajo en conjunto entre los vecinos de la cuenca del río Nuevo y el municipio de Villa

Mercedes en la elaboración de diagnósticos necesarios en la identificación de los problemas

que afectan a la región, ayudará a ser eficientes en la reducción de costos ambientales y en el

tiempo de respuesta de las decisiones públicas.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DE LOTES UBICADOS EN LA CUENCA 
MEDIA DEL RÍO NUEVO, PROVINCIA DE SAN LUIS 

MATERIALES y MÉTODOS

La presente investigación plantea un análisis multitemporal sobre lotes de pequeños

productores de la agricultura familiar, que han mostrado cambios significativos en los últimos

años en el sector medio de la cuenca hidrográfica del río Nuevo (Figura 1). En el área de

estudio se identificaron diferentes unidades ambientales utilizando Google Earth™ y las

herramientas de Qgis.

Figura 1. Mapa de la cuenca de El Morro (Modificado de Galván y Collado, 2009). Ubicación del área de

estudio (Imagen satelital tomada de Google Earth, 2023).

La distribución de las zonas se obtuvo a partir de la clasificación supervisada de las imágenes

satelitales siguiendo el criterio de mínima distancia (Chuvieco, 2008) estableciendo las

categorías según el tipo de uso de suelo para los años 1984, 2003, 2013 y 2023 (Figura 2) con

base en las cartas de suelo y vegetación de la región. Se identificaron y delimitaron los

polígonos con el fin de estimar las áreas y establecer los cambios con respecto a la

información de base, considerada en este trabajo a partir del año 1984. Los controles de

campo permitieron cotejar la información existente, realizar el control de especies vegetales,

levantar calicatas para el análisis granulométrico de los sedimentos y realizar entrevistas con

los propietarios de los lotes estudiados.

Se identificaron 5 unidades ambientales en las imágenes satelitales analizadas y la suma de

las superficies de todos los polígonos por año se muestra en la Figura 3, donde el año 2003

fue el que presentó una mayor superficie sin cubierta vegetal, mientras que la imagen de 1984

presentó el menor valor.

Figura 2. Mapas comparativos de los cambios de las coberturas a través de los años.

El objetivo de este trabajo busca analizar las variaciones espaciales y temporales del uso y

cobertura del suelo ocurridas desde 1984 hasta el año 2023 y para ello se realizó el análisis de

imágenes satelitales en donde se consideró la ocupación de comunidades vegetales,

características edáficas, topográficas y del estado del sistema hidrográfico a través de técnicas

de mapeo utilizando el software Qgis junto con información relevada en el campo.

Los resultados de este informe se sintetizan en una serie de cartografías temáticas e

infografías que son un primer avance de nuestra investigación que pretende elaborar un

método de estudio para ser aplicado en cuencas vecinas y que servirán de base en la

elaboración de propuestas que aporten a la gestión sustentable de los recursos.

RESULTADOS

Figura 3. Cuadro comparativo entre las diferentes categorías identificadas en cada año de estudio y las

superficies involucradas en hectáreas.

Figura 4. a) especie exótica Olmo común (Ulmus minor), b) remanentes de bosque nativo, chañar (Geoffroea

decorticans), c) cultivo del maíz, d) carcavamiento, e) muestreo de suelo, f) desarrollo de cauces fluviales.

Para el año 2003 se existieron áreas inundables que ocupaban una superficie de 8,3 ha

mientras que para el año 2013 mostró un incremento con una superficie de 32,6 ha y que para

el año 2023 se ve notoriamente reducida debido a la recuperación aplicada en el suelo que

alcanzó las 23,6 ha ese mismo año. Al analizar la faja fluvial se observó que la superficie

manifestó un aumento de acuerdo a los últimos 10 años de 5,4 ha en 2003 a 6 ha en 2023,

resultando en un incremento de 11%.

Categorías 1984 2003 2013 2023 

Uso Agropecuario 106,1 109,3 77,1 74,8 

Bosque 24,9 13,5 15,9 17,6 

Área Inundable - 8,3 32,6 9,0 

Faja Fluvial - - 5,4 6,0 

Suelo Recuperado - - - 23,6 

 

El uso agropecuario tuvo su

máximo desarrollo durante el año

2003 con 109,3 ha y

posteriormente se vio disminuido

en un 29% (2013) hasta totalizar

74,8 ha en el año 2023. La

deforestación como principal factor

se incrementó entre 1984 y 2003

en casi un 46% pasando de un

máximo de 24,9 ha en el año 1984

y a 13,5 ha en 2003. Luego, hubo

un leve incremento del 18% desde

el año 2003 al 2013 y del 11%

hasta el 2023, esto podría estar

relacionado con la aparición de

especies exóticas como el olmo

común (Ulmus minor). Es de

destacar que en los lotes se

observan individuos aislados de

caldén (Prosopis caldenia) que se

mantuvieron presentes durante los

últimos 20 años.

mailto:dduenas@unsl.edu.ar

