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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar las 
representaciones sociales acerca del ambiente y su relación con la producción y la 

tecnología en sujetos sociales agrarios que habitan en el oeste de la provincia de Formosa, 

Argentina. Para alcanzar este propósito, se empleó una metodología cualitativa que incluyó 

revisión bibliográfica, encuestas semiestructuradas a informantes clave y entrevistas en 

profundidad con pobladores de la región.  

La revisión bibliográfica destacó la importancia de comprender cómo las representaciones 

sociales influyen en las prácticas agrarias y cómo estas, a su vez, afectan el medio ambiente. 

Por lo que el investigador enfatizó la necesidad de abordar estas representaciones de 

manera contextualizada, considerando el contexto sociocultural y económico.  

Las encuestas con informantes clave proporcionaron una visión general de las 

representaciones sociales predominantes en la región en relación con el ambiente, la 

producción y la tecnología. Estas representaciones variaban según la experiencia y el 

conocimiento de los informantes, así como su conexión con la tierra y la naturaleza. Las 
entrevistas en profundidad con los pobladores revelaron que las representaciones sociales 

desempeñan un papel fundamental en la percepción y el uso de los "peladares", un tipo de 

paisaje degradado en la región. Después de entrevistas con informantes clave y pobladores 

locales, se concluyó que las representaciones sociales de los peladares van más allá de una 

definición objetiva. Estas representaciones influyen en las decisiones prácticas y son 

esenciales para la identidad cultural y comunitaria. La percepción de la tierra como fuente 

de vida y la responsabilidad compartida en la conservación del ambiente son elementos 

fundamentales que guían las de-cisiones locales. Estas representaciones influyen en las 

decisiones de uso y conservación de los peladares, así como en la adopción de tecnologías 
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agrarias y prácticas sostenibles en estas áreas. No solo moldean decisiones prácticas, sino 

que también desempeñan un papel crucial en fortalecer los lazos emocionales y culturales 

entre la comunidad y su entorno. La conexión íntima con la tierra, basada en 

representaciones compartidas, impulsa iniciativas locales de conservación y sostenibilidad. 

Estas iniciativas pueden incluir proyectos comunitarios de reforestación, prácticas agrícolas 

más respetuosas con el medio ambiente y esfuerzos con-juntos para preservar la 

biodiversidad en los peladares. 

Palabras clave: degradación ambiental - peladares – sujetos agrarios – tecnología – 

representaciones sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

En el contexto de los estudios rurales en Argentina, existe un consenso amplio sobre 

el impacto significativo de las políticas públicas en el siglo XX, que permitieron la articula-

ción entre la gran explotación capitalista y las formas familiares de producción.  

Este proceso se intensificó con la restructuración del capitalismo mundial desde los 

años setenta, a medida que la globalización y los mercados transnacionales se convirtieron 

en reguladores de lo nacional y local. En Argentina, tras interrupciones en las estrategias de 

industrialización por sustitución de importaciones y medidas neoliberales, se crearon bases 

para transformaciones agrarias impulsadas por el Estado y corporaciones, así como por cam-

bios en entidades y gremios (Moreno, 2020). 

Estas transformaciones profundas en la producción agraria involucraron cambios tec-

nológicos, gestionales y organizativos, redefiniendo los roles en los procesos productivos y 

afectando modos de vida e identidades. Las innovaciones atravesaron distintos niveles, desde 

escalas productivas hasta requisitos de capitalización y rentabilidad, llegando incluso a re-

configurar relaciones básicas en la estructura agraria, como la propiedad de la tierra (Gras y 

Hernández, 2008). 

Según Muzlera (2016), a finales de dicho siglo se consolidó un modelo agrario ba-

sado en el agronegocio y las biotecnologías, reconfigurando la organización de la producción 

y el acceso a los recursos, abarcando tanto los naturales como los financieros y tecnológicos. 

Desde el punto de vista de los recursos naturales, el nuevo modelo agrario influyó en la 

gestión del suelo, el agua y la biodiversidad. Las prácticas asociadas al agronegocio y las 

biotecnologías a menudo han llevado a una intensificación en el uso de agroquímicos, con 

posibles repercusiones en la salud del suelo y la calidad del agua. Además, la introducción 

de cultivos transgénicos y otras tecnologías biotecnológicas ha modificado la diversidad bio-

lógica en los campos. En términos financieros, este cambio en el modelo agrario también 

redefinió las estructuras económicas en el sector. La adopción de tecnologías avanzadas y la 

integración con el agronegocio pueden haber afectado la distribución de ingresos y recursos 

entre diferentes actores dentro del sistema agrario, influyendo en las dinámicas socioeconó-

micas de las comunidades rurales. En el ámbito tecnológico, la consolidación de este modelo 
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trajo consigo un aumento en la dependencia de tecnologías agrarias avanzadas, desde ma-

quinaria moderna hasta métodos de cultivo más especializados. Esto no solo transformó la 

forma en que se lleva a cabo la producción agrícola, sino que también planteó desafíos y 

oportunidades en términos de acceso y adopción de estas tecnologías por parte de los agri-

cultores. 

En este contexto, el crecimiento demográfico del último siglo y la búsqueda de nue-

vas tierras para la producción de alimentos llevaron a una rápida transformación en el uso 

del suelo en los ecosistemas terrestres. Tomanek (2018) destaca que el agotamiento de re-

cursos naturales en el Chaco Semiárido se debe al consumo de maderas duras, expansión no 

sostenible de la ganadería y tala destructiva. Una gran área en la Provincia de Formosa mues-

tra un marcado deterioro, manifestado en áreas improductivas conocidas como "peladares", 

cubriendo aproximadamente 300 mil hectáreas. 

La formación de peladares se asocia a tecnologías y procesos de producción especí-

ficos que han sido investigados por estudios previos, como los realizados por Sanz et al. 

(2017) y Astrada y Adamoli (1998). Estos ambientes, caracterizados por tener más del 90% 

de suelo desnudo, según Tomanek (2017), son denominados "otros ambientes" en la Ley de 

Protección de Bosques Nativos de Formosa. Sin embargo, es importante destacar que el pá-

rrafo aún carece de detalles más específicos sobre estas tecnologías y procesos de producción 

en cuestión.  

Por su parte, Sanz (2010) señala que la sobrecarga animal y falta de manejo de pas-

tizales naturales llevaron al sobrepastoreo y a la formación de peladares, junto con la expan-

sión de vegetación arbustiva para leña. Otros autores como Totino y Morello (2013) destacan 

a la ganadería extensiva, explotación forestal y agricultura de secano como factores de dete-

rioro ambiental en la región chaqueña. 

En el entorno del chaco semiárido formoseño, habitan diversos grupos, organizacio-

nes y familias que interactúan con el territorio, otorgándole diferentes significados. Como 

sujetos sociales agrarios, tienen una conexión intrínseca con la producción agraria y la tec-

nología. Frente a este panorama, surge la oportunidad de investigar las representaciones de 

estos sujetos sobre la transformación ambiental, incluyendo los peladares, en el chaco semi-

árido de la Provincia de Formosa. 

Así, la presente investigación busca abordar los siguientes interrogantes: 
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• Identificar a los sujetos sociales agrarios que habitan y transforman los territorios 

degradados (peladares). 

• Explorar las representaciones de estos sujetos sobre el ambiente y su relación con la 

producción y la tecnología. 

Cabe destacar que este trabajo de investigación se enfoca en un contexto donde la 

interacción entre producción agraria, tecnología y ambiente ha generado transformaciones 

significativas en los ecosistemas. La conversión de áreas productivas en peladares ha impac-

tado la biodiversidad y los modos de vida locales. En este sentido, resulta crucial comprender 

cómo los sujetos sociales agrarios perciben esta transformación y su relación con la tecno-

logía. 

Además, esta investigación es pertinente en un contexto global que enfatiza la con-

servación ambiental y la sostenibilidad. La necesidad de alinear las prácticas productivas 

con la preservación del entorno es fundamental. Examinar las percepciones de los sujetos 

agrarios puede guiar políticas y estrategias que buscan la recuperación y el manejo sostenible 

de los ecosistemas degradados. 

Finalmente, la justificación de este estudio radica en la escasez de investigaciones 

sobre cómo los sujetos agrarios enfrentan y se relacionan con estos cambios ambientales. 

Sus conocimientos locales y experiencias pueden enriquecer la visión académica y contribuir 

a soluciones más adecuadas y participativas. 

De esta manera, esta investigación contribuye a la integración de disciplinas al vin-

cular aspectos agrarios, tecnológicos, ambientales y sociales. Al considerar la diversidad de 

perspectivas de los informantes, se obtiene una comprensión más rica y completa de la pro-

blemática. 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Analizar las representaciones sociales acerca del ambiente y su relación con la pro-

ducción y la tecnología, de los sujetos sociales agrarios en constante relación con estos am-

bientes que habitan en el oeste de la provincia de Formosa, Argentina. 

 

Específicos 

 

- Realizar la revisión documental respecto de la transformación y degradación del am-

biente (peladares) en relación a las formas de producción y uso de tecnologías loca-

les. 

- Identificar y caracterizar los distintos sujetos sociales agrarios involucrados, sus roles 

e interrelaciones entorno a la problemática socio-ambiental bajo estudio. 

- Indagar las percepciones de pobladores locales, representantes de organizaciones te-

rritoriales y representantes del sistema científico tecnológico, acerca de las condicio-

nes de producción y tecnológicas que posibilitaron la degradación del ambiente hasta 

su transformación en peladares. 

- Determinar cuáles serían los criterios para la incorporación de tecnología apropiada 

para la recuperación del ambiente degradado, y sus percepciones sobre ella. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Las principales investigaciones sobre los peladares en la región del chaco semiárido 

de Formosa fueron realizadas por investigadores nucleados en el Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria (INTA), en particular en la Estación Experimental Agropecuaria 

(EEA) Ing. Juárez. Entre ellos, se encuentran los trabajos de Tomanek (2017, 2020), Sanz et 

al. (2008) y Astrada y Adámoli (1998).  

El presente proyecto de tesis busca apoyarse principalmente en los avances que fue-

ron realizados por Tomanek (2020) en el desarrollo de su tesis para optar por el grado de 

Máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental. Su investigación tuvo por objetivo identificar 

el grado de degradación de los suelos y la vegetación presente en el Paraje El Rosillo como 

resultado de factores ambientales y/o antrópicos. En respuesta a su objetivo planteó la reali-

zación de entrevistas de tipo abiertas a informantes calificados e historias de vida a produc-

tores que desarrollan actividades en los puestos del Paraje el Rosillo y alrededores.  

Además, Tomanek allí presenta los resultados de un extenso trabajo de campo en el 

que realizó mediciones de la vegetación y suelo. Su investigación pretendía validar la hipó-

tesis de que las prácticas productivas de manejo ganadero de los pobladores del Paraje El 

Rosillo tienden a degradar los suelos del lugar. Una de las cinco recomendaciones finales de 

su trabajo, sugiere profundizar en estudios socio-productivos para caracterizar los hábitos de 

producción de la zona de estudio. Sobre este punto se pretende avanzar en esta tesis. 

En cuanto a estudios que proponen identificar y caracterizar sujetos sociales agrarios 

en Argentina, la bibliografía es bastante extensa. Desde el aspecto metodológico hay estu-

dios de tipo cuantitativo (De Martinelli, 2011; coronel de Renolfi y Ortuño Pérez, 2005; 

Natera Rivas, 2005), y otros que optan por hacer un abordaje desde lo cualitativo (Moreno, 

2020; Muzlera, 2016; Gras y Hernandez, 2008).  

En cuanto al recorte territorial, algunos se centran en región centro pampeano de 

Argentina (Moreno, 2020; Ascolani, 2005; Muzlera, 2016), en región norte (Coronel de Re-

nolfi y Ortuño Pérez, 2005; Natera Rivas, 2005) y a escala nacional (Gras y Hernandez, 

2008; Hocsman, 2013).  
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Específicamente, la identificación y caracterización de sujetos sociales agrarios en la 

zona de los peladares del chaco semiárido en la Provincia de Formosa pareciera no haber 

sido estudiada hasta el momento. Por ello es que esta investigación propone avanzar en esta 

línea, desde una metodología de tipo cuantitativo, apoyada en el antecedente de De Marti-

nelli (2011). 

En su estudio, dicho autor propone cuatro abordajes metodológicos de tipo cuantita-

tivo para aportar a la construcción de los tipos sociales agrarios. Apoyando las metodologías 

de tipo cuantitativo indica que “la posibilidad de avanzar en una estimación de la cantidad y 

la significación territorial de los tipos construidos podría aportar un mejor conocimiento de 

las características que definen el perfil social del agro” (De Martinelli, 2011, p.  39). Su tra-

bajo se sustenta en el Censo Nacional Agropecuario como principal fuente de información. 

El autor agrupa las propuestas metodológicas en tres esquemas de clasificación: 

• Esquemas univariados y tablas de contingencia 

• Esquemas multivariados y el análisis clúster 

• Las técnicas de conglomeración: métodos y tipos de medidas 

Respecto de los estudios sobre representaciones sociales y percepciones de los suje-

tos sociales, también es muy amplia la bibliografía y antecedentes, así como marcos teóricos 

y metodológicos para su abordaje. En particular, el estudio de representaciones sociales de 

sujetos agrarios en Argentina, se acota en mayor grado (Livraghi, 2011; Pérez Gañán y Muz-

lera, 2017). Ahora bien, pareciera existir una vacante en la especificidad de estudios sobre 

representaciones sociales de sujetos agrarios del noroeste argentino específicamente de am-

bientes degradados del chaco semiárido en Formosa, en relación al uso de tecnología y for-

mas de producción. De allí la oportunidad como campo de estudio, factibilidad y viabilidad 

del recorte temático elegido. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Sujetos sociales agrarios 

 

Primeramente, para establecer un enfoque en torno a la noción de sujetos sociales en 

relación al agro se considera el concepto de “estructura social agraria” esbozado por Mar-

giotta y Benencia (1989), el cual refiere a los sujetos o agentes sociales, tanto individuos 

como grupos, y a la trama de las relaciones sociales desde las cuales se construye la interac-

ción y la dinámica social. En dicha estructura operan las transformaciones que se producen 

a nivel de tres subestructuras: de la tenencia de la tierra, económico-productiva y social, y 

demás actores y sectores que convergen. Al interior de dicha estructura se encuentran diver-

sos grupos sociales asociados a ciertas posiciones, y que se distinguen y diferencian por su 

distancia social y posición en relación con otros (Margiotta y Benencia 1989; en Moreno, 

2020). 

Asimismo, para determinar en su especificidad a los sujetos sociales agrarios, y si-

guiendo a De Martinelli (2001), se plantea que generalmente la descripción de la estructura 

social y su caracterización se ha fundamentado en la exploración de la información suminis-

trada principalmente por censos, y secundariamente por encuestas. A su vez, la construcción 

de la información censal se relaciona con una perspectiva puntual y sincrónica de los fenó-

menos sociales.  

Por ejemplo, en distintas investigaciones acerca de los sujetos en el agro pampeano, 

se trazan tipologías partiendo de la combinación de una o más dimensiones. Tópicos que 

parten desde la organización social del trabajo y tamaño, las formas sociales de producción, 

las modalidades de inserción en los territorios, y culminan en las lógicas de racionalidad 

como dimensiones consideradas para tal fin (Moreno, 2020). 

Por su parte, Gras y Hernández (2008) analizan un interrogante frecuente en la pers-

pectiva de los estudios rurales. Las autoras plantean que, en momentos de intensos cambios 

productivos, tecnológicos, económicos y de mercado, emerge la pregunta acerca de qué tipo 

de sujetos agrarios quedan conformados. Para arrimar a una posible respuesta, proponen 
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situar a estos interrogantes en diálogo con conceptos más o menos clásicos de las ciencias 

sociales, como ser aquellos ligados a los procesos de individualización en contextos de mo-

dernidad tardía o avanzada, en términos de Anthony Giddens. Además, recurren a la noción 

de “habitus” de Pierre Bourdieu, proponiéndose exponer cómo las estrategias productivas y 

reproductivas desplegadas por los chacareros para perdurar expresan el modo en que los 

actores perciben la realidad social y las tensiones motivadas por la reconfiguración de estos 

esquemas perceptivos en razón de los cambios en las condiciones que los habían estructu-

rado. 

Además, Gras y Hernández (2008) se apoyan en las conceptualizaciones de Murmis 

para esbozar una caracterización de los sujetos sociales agrarios. Las autoras plantean que, 

en relación a las transformaciones ligadas a los procesos de globalización capitalista, junto 

con el proceso de concentración, coexisten otros fenómenos. Por un lado, la ruptura entre 

aquellos que logran mantener un ritmo de cambio y aquellos que no, dicho movimiento im-

plicaría una mayor diversidad vertical, lo cual se traduce en una profundización de la clásica 

heterogeneidad del agro argentino. Por el otro, la emergencia de constantes movimientos de 

diferenciación social que traen aparejados la ampliación de la diversidad dentro de capas 

anteriormente homogéneas. En conclusión, las autoras hablan de una concentración que en-

fatiza la diversidad vertical y la heterogeneización dentro de cada categoría social (Gras y 

Hernández, 2008). 

Por lo tanto, estamos ante un sujeto social complejo, que es el resultado de determi-

naciones de varias estructuras, desde la economía hasta el lenguaje, pasando por el Estado, 

e incluso la religión (Guerrero Burgos, 1991). 

 

Definición y Características de los Sujetos Sociales Agrarios 

 

Los sujetos sociales agrarios son los diversos actores o grupos de personas que están 

directamente involucrados en la actividad agrícola y tienen un papel importante en la confi-

guración de las dinámicas rurales. Estos sujetos sociales pueden incluir a agricultores, cam-

pesinos, jornaleros, comunidades rurales, cooperativas agrícolas y otros grupos relacionados 

con la producción, distribución, comercialización y uso de la tierra y los recursos agrícolas.  
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Según Guerrero Burgos (1991), los sujetos agrarios se originan a partir del campesi-

nado, aunque se conforma el primero a través del discurso burgués. La diferencia entre los 

sujetos agrarios y el campesinado, según el autor, surge de una contradicción de clases que 

se arrastra desde el pasado y persiste en el presente gracias al discurso agrario de la burgue-

sía. 

A pesar de las diferencias, el discurso agrario actual considera las demandas campe-

sinas, reconociendo la complejidad del sujeto social, el cual resulta de determinaciones que 

abarcan diversas estructuras, desde la economía hasta el lenguaje, pasando por el Estado y 

la religión (Guerrero Burgos, 1991, p. 134). 

En relación con la construcción de tipologías para identificar tipos ideales, De Mar-

tinelli (2011) propone que los sujetos agrarios adquieran sus características a través de cen-

sos y diversas encuestas. Este autor sugiere que la "construcción de los tipos sociales agra-

rios" (p. 30) puede agruparse según tres esquemas: el primero utiliza esquemas univariados, 

el segundo implica el uso de esquemas basados en el empleo de tablas de contingencia que 

combinan dos o más variables, mientras que el tercero se relaciona con el uso de técnicas de 

análisis multivariadas (p. 30). 

En este sentido, el primer esquema tiene como ventaja que su aplicación “se vincula 

con la posibilidad de establecer, de un modo relativamente sencillo y práctico, diferentes 

grupos en función del comportamiento asumido por la variable considerada en el modelo”. 

Sin embargo, este modelo da como resultado una gran cantidad de tipos, por lo cual resulta 

imposible el trabajo con una cantidad tan elevada.  

No obstante, “Balsa utiliza una técnica de análisis estadístico para tablas de contin-

gencia que le permitirá reducir a 9 tipos agrarios sus 8.064 tipos sociales iniciales” (De Mar-

tinelli, 2011, p. 32). De todas formas, sigue resultando ineficiente este segundo esquema de 

análisis, ya que denota “una pérdida de información (por la reducción en el nivel de medición 

de las variables) … sobre todo cuando se incorporan nuevas variables y/o categorías” (2011, 

p. 33).  

Por lo tanto, el modelo superador es el de las técnicas multivariadas: 
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Los procedimientos multivariados tienen como punto de referencia la construcción 

de una matriz de distancia o proximidades entre pares de elementos, o variables que 

permiten cuantificar su grado de similitud o semejanza en el caso de las proximida-

des, o su grado de disimilitud o desemejanza en el caso de las distancias. (De Marti-

nelli, 2011, p. 33) 

En síntesis, si bien el tercer modelo pareciera ser el más eficiente para determinar 

tipos agrarios, “la elección de uno u otro tipo de procedimiento tampoco es neutral en sus 

resultados” (2011, p. 35), ya que el uso de las distintas técnicas está en permanente tensión 

entre el carácter teórico y los datos empíricos. En palabras de De Martinelli, “para avanzar 

en el proceso de agrupamiento es necesario calcular la distancia que existe entre los elemen-

tos a partir de las variables consideradas” (2011, p. 36). En consecuencia, los procedimientos 

de aglomeración ofrecen más de una solución para la clasificación.  

A su vez, estos sujetos se encuentran dentro del sistema agrario, que es un sistema 

productivo diverso, ya que engloba una serie de componentes interrelacionados, como las 

prácticas agrícolas, las relaciones sociales y económicas, y las políticas en torno al sistema. 

Como sistema, se caracteriza por los diferentes tipos de explotación existentes: “Tradicio-

nalmente se ha superado este problema al definirlos con un criterio único de agrupación 

(pequeñas, medianas y grandes, por ejemplo)” (Coronel de Renolfi y Ortuño Pérez, 2005, p. 

65). 

Por lo tanto, cabe resaltar que cada país o región puede tener una composición espe-

cífica de sujetos sociales agrarios, dependiendo de su estructura agraria, políticas agrícolas, 

historia, y cultura. En general, estos sujetos sociales agrarios representan una parte esencial 

de la sociedad rural y juegan un papel clave en la economía, el desarrollo sostenible y la 

seguridad alimentaria. 

Es importante tener en cuenta que la situación de los sujetos sociales agrarios puede 

variar significativamente en diferentes contextos, ya que pueden enfrentar desafíos distintos 

relacionados con la tenencia de la tierra, el acceso a recursos, la tecnología agrícola, los 

mercados y la influencia política. Asimismo, su bienestar y desarrollo también están vincu-

lados con temas más amplios como la equidad, la justicia social y el desarrollo rural integral. 
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Representaciones Sociales  

 

Las representaciones sociales se refieren a las formas en que las personas desarrollan 

y comparten conocimientos, creencias, actitudes y valores acerca de ciertos aspectos de la 

realidad, como objetos, eventos, situaciones o grupos sociales. Estas representaciones son 

construcciones mentales que permiten a las personas dar sentido al mundo que los rodea y 

facilitan la comunicación y la interacción social. 

En otras palabras, las representaciones sociales son imágenes cargadas de creencias 

y valores, conformadas por las distintas comunidades sobre un sujeto, una cosa u evento. 

Dichas representaciones erigen su base sobre el poder, es decir, sobre “una relación social 

asimétrica constituida por dos partes, una que ejerce la autoridad y otra que obedece” (Gañán 

y Muzlera, 2017, p. 1). En este sentido, el poder se impone sobre aquellos a quienes, de 

alguna manera, busca someter.  

En consecuencia, estas representaciones influyen en cómo los sujetos perciben, in-

terpretan y responden a su entorno. A su vez, estos se ven influenciados por factores cultu-

rales, sociales, históricos y personales, que tienden a ser compartidos por los miembros de 

una sociedad o grupo específico. 

En cuanto a las representaciones esgrimidas en torno a lo agrario, Gañan y Muzlera 

(2017) apelan a que no son tan lejanas como se cree. Varios trabajos (Blacha, 2017; Muzlera, 

2017; Serje, 2012) dan cuenta de ello, principalmente porque todos comparten que los con-

ceptos de “producción”, “poder” y “conocimiento tecnológico” hacen a la identidad agraria.  

En el discurso circulante, asimilado y aceptado su papel dentro de la cultura, los au-

tores mencionados hacen hincapié en la afirmación de Latouche (2007), que plantea que en 

estos discursos “no se pone en cuestión realmente la acumulación capitalista, sino que va 

incorporando conceptos sociales, ecológicos y de valores al crecimiento económico (2017, 

p. 4).  
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Finalmente, es fundamental resaltar que las representaciones sociales “surgen cuando 

prevalece el sentido común y los individuos no lo construyen al margen de su contexto so-

cial” (Gañan y Muzlera, 2017, p. 5). Es decir, esta construcción se organiza en torno a un eje 

que ayuda a definir su contenido. 

 

Delimitación 

 

Siendo uno de los objetivos de la presente tesis indagar en las percepciones de sujetos 

insertos en prácticas laborales, sociales y productivas específicas, resulta pertinente delimitar 

y conceptualizar el fenómeno de la percepción tanto en su plano individual como social.  

El conocimiento de las percepciones y el sentido que los sujetos agrarios dan a sus 

prácticas productivas se constituyen en insumos estratégicos a la hora de fijar las prioridades 

de la política tecnológica regional como así también los lineamientos que deberían contener 

los diferentes programas de intervención (Livraghi, 2011). 

Existen diversas disciplinas y campos de estudio que se interesan por el fenómeno 

perceptivo y tratan de conceptualizarlo. Resulta propicia para este trabajo la perspectiva que 

abreva de la psicología de la comunicación y más específicamente de la teoría de la repre-

sentación social de Serge Moscovici (1979), que lejos de reducir el fenómeno al plano indi-

vidual busca dar cuenta de la influencia de los factores culturales y sociales sobre la percep-

ción que el individuo tiene de sí mismo y de su entorno. 

Moscovici ha señalado que la representación social es una modalidad particular del 

conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación 

entre los individuos y que “la representación es un corpus organizado de conocimientos y 

una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad 

física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan 

los poderes de su imaginación” (Moscovici, 1979, p.17). 

Por su parte Banchs ha trabajado sobre esta temática desde una perspectiva análoga 

con respecto a la definición de las representaciones sociales, la autora remarca el carácter 
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doble de éstas, como contenido y como proceso, “en tanto que una particular forma de co-

nocimiento y también una estrategia de adquisición y comunicación del mismo conoci-

miento” (Banchs, 1982 en Mora, 2002, p.7) 

Por su lado, Atar (2007) sugiere que los psicólogos suelen establecer una diferencia 

entre la sensación -recibir datos- y la percepción -proceso activo de darles sentido-. Así, 

resulta que lo denominado percepción no se trata solamente de la recepción de datos de 

nuestro entorno, sino que una vez recibidos, el individuo trata de manera activa de otorgarles 

sentido, de interpretarlos. Así, se entiende que la percepción no está solamente determinada 

por patrones de estímulo, por el contrario, constituye es una búsqueda dinámica por la mejor 

interpretación de los datos disponibles. Este enfoque sobre la percepción muestra que la di-

mensión cultural está fuertemente involucrada en la construcción del significado del dato 

recibido. 

Se podría afirmar entonces, que la percepción es intersubjetiva, implica un proceso 

de conocimiento, es intangible y no tiene formas correctas o incorrectas. Además, cómo 

sostiene Livraghi (2011), las incorporaciones de los sujetos en diferentes categorías sociales 

y su adscripción a distintos grupos inciden fuertemente en la elaboración individual de la 

realidad social, y este proceso es, precisamente, el que forma visiones compartidas de  la 

realidad e interpretaciones similares de los acontecimientos.  

El abordaje de las representaciones sociales mediante el enfoque en los procesos de 

percepción posibilita, desde esta perspectiva, entender la dinámica de las interacciones so-

ciales y explicar los determinantes de las prácticas sociales, ya que la representación, el dis-

curso y la práctica se generan mutuamente (Livraghi, 2011). 
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MARCO TEÓRICO 

 

Gestión ambiental y sostenibilidad 

 

La gestión ambiental y la sostenibilidad están estrechamente vinculadas y se com-

plementan mutuamente. La primera se enfoca en la planificación, implementación y segui-

miento de estrategias para abordar los desafíos ambientales y minimizar el impacto negativo 

de las actividades humanas en el entorno natural. Por otro lado, la sostenibilidad es un enfo-

que holístico que busca satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. 

En este sentido, la gestión ambiental juega un papel crucial en el logro de la sosteni-

bilidad, ya que busca preservar y mejorar el medio ambiente, asegurando que los recursos 

naturales se utilicen de manera eficiente y responsable para mantener su disponibilidad a 

largo plazo. Al considerar los aspectos económicos, sociales y ambientales en la toma de 

decisiones, la gestión ambiental se convierte en un componente esencial para lograr la sos-

tenibilidad. 

La sostenibilidad, a su vez, proporciona el marco conceptual y los objetivos a largo 

plazo para guiar las acciones de gestión ambiental. Al abogar por la reducción del consumo 

desmedido, la promoción de energías renovables, la conservación de la biodiversidad y la 

adopción de prácticas sostenibles, la gestión ambiental se alinea con los principios de soste-

nibilidad para garantizar la resiliencia de los ecosistemas y la sociedad en su conjunto. 

Si bien el concepto de sostenibilidad es bastante complejo, se opta por desarrollarlo 

desde un enfoque sistémico, de acuerdo con Gallopín (2013). Según este autor, un sistema 

es un conjunto interconectado donde hay un flujo cambiario entre sus elementos: “el com-

portamiento de un sistema, “lo que hace”, no sólo depende del sistema mismo sino también 

de los factores, elementos o variables provenientes del ambiente del sistema y que ejercen 

influencia en él” (2013, p. 9). 
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En lo que respecta a la sostenibilidad en un ecosistema natural, “las variables de 

salida (del sistema) son iguales a las variables de estado (en otros términos, lo que se persigue 

es conservar el sistema en sí)” (2013, p. 11). Sin embargo, Gallopín recomienda dejar en 

claro de qué sostenibilidad se habla cuando hablamos de sostenibilidad de un determinado 

sistema.  

En pocas palabras, la sostenibilidad desde un enfoque sistémico se basa en la com-

prensión de que el planeta y la sociedad humana forman un sistema interdependiente en el 

cual los impactos de las acciones humanas tienen consecuencias a gran escala. 

Este enfoque implica que, para lograr la sostenibilidad, se deben evaluar los proble-

mas ambientales, sociales y económicos de manera integrada, reconociendo que las solucio-

nes a corto plazo o en un solo ámbito pueden desencadenar efectos secundarios no deseados 

en otros aspectos del sistema. 

Así, la sostenibilidad sistémica impulsa la identificación de soluciones integrales y 

duraderas que abordan los desafíos desde sus raíces y consideran los efectos en cadena. Se 

trata de promover prácticas que no agoten los recursos naturales, que no afecten negativa-

mente la biodiversidad, y que no comprometan la calidad de vida de las generaciones futuras. 

Además, este enfoque también implica la necesidad de una colaboración activa entre 

diferentes actores y sectores para encontrar soluciones compartidas. Requiere la participa-

ción de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para 

abordar los problemas de manera colectiva y coordinada. 

No obstante, sostenibilidad no es lo mismo que desarrollo sostenible. Mientras que 

el primero “puede aplicarse al mantenimiento de una situación existente o de un estado de 

un sistema” (Gallopín, 2013, p. 21); el segundo apunta “a la idea de cambio, de cambio 

gradual y direccional” (Gallopín, 2013, p. 21).  
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Definición de Gestión Ambiental 

 

La gestión ambiental es un enfoque estratégico y holístico que busca asegurar la con-

servación, protección y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Como 

enfoque, surge en la segunda mitad del siglo XX “como reorientación de parte del pensa-

miento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo sostenible) y como instrumento de diagnóstico 

y planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución de problemas ambienta-

les, cada vez más agudos en los países industrializados” (Muriel, 2006, p. 1). 

Su objetivo principal es equilibrar las necesidades humanas con la preservación del 

entorno natural para las generaciones presentes y futuras. En un mundo cada vez más cons-

ciente de los desafíos ambientales, la gestión ambiental se ha vuelto una pieza clave en la 

toma de decisiones políticas, empresariales y sociales. 

Abarca una amplia gama de actividades y procesos que promueven la sostenibilidad 

y minimizan los impactos negativos sobre el medio ambiente. Entre las prácticas más desta-

cadas se encuentran la evaluación y monitoreo ambiental, el desarrollo de políticas y legis-

lación ambiental, la implementación de tecnologías limpias, el fomento de la participación 

ciudadana y el establecimiento de programas de educación ambiental. 

Cabe destacar que la gestión ambiental surge de la mano de la sustentabilidad, es 

decir, en conexión con otros conceptos y disciplinas “con el fin precisamente de plantear la 

relación existente entre lo socioeconómico y tecnológico con las leyes de la naturaleza” 

(Muriel, 2006, p. 1). 

Muriel desdobla el concepto y hace hincapié en la “gestión”, entendida como “un 

proceso que comprende determinadas funciones y actividades organizativas que los gestores 

deben llevar a cabo con el fin de lograr los objetivos y metas deseadas” (2006, p. 2). Además, 

entiende la gestión como un proceso integrado a las funciones de planificación, ejecución y 

control, ya que prevé la planificación cuidadosa de objetivos y estrategias, la ejecución de 

acciones, y la supervisión constante para asegurar el cumplimiento de metas y corregir des-

viaciones.  Es un ciclo continuo que implica identificar necesidades, asignar recursos, tomar 

decisiones, implementar acciones y evaluar resultados. En palabras del mencionado autor: 
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La planificación determina qué resultados ha de lograr la organización (pública, pri-

vada o cívica). La función de planificar representa el núcleo de la gestión. Planificar 

implica realizar actividades a lo largo del tiempo cuyo resultado es la fijación de 

objetivos, planes, programas y proyectos que se requieren para el logro de los obje-

tivos. La función de ejecución, como su nombre indica, es realizar lo planificado 

según cronograma de programas y proyectos y flujograma de inversiones en el 

tiempo. La función de control comprueba sí se han logrado o no los resultados pre-

vistos. (2006, p. 2) 

 En este sentido, se logran promover prácticas más eficientes en el uso de los recursos, 

lo que conlleva a una mayor productividad y reducción de costos para las empresas. Esto 

estimula la innovación tecnológica y el desarrollo de soluciones más sostenibles. 

 Asimismo, una adecuada gestión ambiental fomenta la participación ciudadana y el 

cumplimiento de normativas, generando una cultura de responsabilidad ambiental en todos 

los niveles de la sociedad. 

En definitiva, la gestión ambiental es esencial para garantizar la supervivencia de la 

vida en la Tierra y crear un futuro sostenible para las generaciones venideras. Según Espe-

ranza González:  

Es un proceso técnico-administrativo, financiero y político, por medio del cual las 

autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de diversa índole, que tie-

nen como finalidad la protección, manejo, y preservación del ambiente y de los re-

cursos naturales renovables, en un territorio específico. (Muriel, 2006, p. 3) 

Su importancia radica en la preservación de la biodiversidad, el uso responsable de 

recursos, la reducción de la contaminación y la creación de una conciencia colectiva sobre 

la protección del medio ambiente. En otras palabras, los recursos naturales deben ser prote-

gidos y preservados, de allí el rol fundamental de la gestión ambiental.  
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Principios de la Gestión Ambiental 

 

Como se vino mencionando anteriormente, la gestión ambiental es una disciplina que 

busca garantizar la conservación y protección del medio ambiente, así como el uso sostenible 

de los recursos naturales. Para lograr estos objetivos, se fundamenta en diversos principios 

que guían su aplicación y promueven la sustentabilidad. Algunos de estos principios son: 

sostenibilidad, prevención y precaución, participación ciudadana y responsabilidad compar-

tida, cooperación internacional, uso eficiente de recursos, evaluación y monitoreo, educación 

y conciencia, entre otros. 

De acuerdo con Massolo (2015), se deben tener en cuenta algunos principios de la 

política ambiental cuando se desarrolla un plan de gestión ambiental, a saber:  

• Priorizar la prevención por sobre la remediación o corrección. 

• Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no 

es excusa para evitar políticas preventivas (Principio Precautorio). 

• Desarrollo gradual y dinámico de las políticas ambientales, de las actividades y 

necesidades de la sociedad y de los recursos naturales disponibles, considerando 

los avances científicos y tecnológicos para proveernos de esos recursos de ma-

nera sostenible (Principio de progresividad). 

• Derecho soberano a utilizar recursos naturales propios sin perjudicar a otros Es-

tados. (2015, p. 12) 

Estos principios guían las políticas y acciones de gestión ambiental, con el propósito 

de proteger y preservar el planeta para las generaciones presentes y futuras. Entonces, estos 

principios serán efectivos con la adecuada implementación a priori de herramientas de ges-

tión ambiental. 

Siguiendo a Massolo, estas herramientas están estrechamente relacionadas con polí-

ticas e instrumentos de la gestión ambiental. Algunas de ella son las siguientes:  

• Legislación Ambiental 

• Educación Ambiental 

• Ordenamiento Territorial 
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• Estudios de Impacto Ambiental 

• Auditorías Ambientales 

• Análisis del Ciclo de Vida 

• Etiquetado ecológico 

• Ecodiseño o diseño ambiental 

• Aplicación de modelos de dispersión de contaminantes 

• Sistemas de diagnóstico e información ambiental 

• Sistemas de Gestión Ambiental 

• Certificaciones (2015, p. 13). 

La ejecución de estas herramientas con las políticas ambientales adecuadas se com-

plementa entre sí en la búsqueda de sustentabilidad y la protección de los ecosistemas. Se 

requieren de marcos normativos y estratégicos establecidos por los gobiernos y las institu-

ciones para abordar los desafíos ambientales y promover prácticas sostenibles en diferentes 

sectores. Además, estas medidas deben ir acompañadas de la participación ciudadana infor-

mada en la toma de decisiones y acciones que afectan el medio ambiente. 

Por otro lado, los sistemas de gestión ambiental también son herramientas y enfoques 

implementados por los establecimientos gubernamentales y las instituciones, tanto públicas 

como privadas, para gestionar sus actividades de manera responsable. Al respecto, las polí-

ticas de gestión ambiental pueden establecer incentivos o requerimientos para que las orga-

nizaciones adopten y certifiquen sistemas de gestión ambiental, lo que contribuye a la mejora 

de su desempeño ambiental. 

En resumen, dichas políticas proporcionan el marco legal y estratégico para abordar 

los problemas ambientales, mientras que la educación ambiental fomenta la participación y 

conciencia ciudadana. Los sistemas de gestión ambiental son herramientas que las organiza-

ciones utilizan para mejorar su desempeño ambiental y cumplir con los requisitos estableci-

dos por las políticas de gestión ambiental. Juntos, estos tres elementos trabajan en sinergia 

para promover la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. 
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Enfoques y Modelos de Gestión Ambiental 

 

Los enfoques y modelos de gestión ambiental son marcos teóricos y prácticos utili-

zados para abordar los desafíos ambientales y promover la sostenibilidad en diversos con-

textos. Estos enfoques y modelos pueden variar según el sector, la escala y las características 

específicas de cada situación. 

Estos modelos sirven para abordar los desafíos y problemas ambientales de manera 

estructurada, efectiva y sostenible. Algunos de los principales propósitos y beneficios de 

estos enfoques y modelos tienen que ver con identificar y evaluar impactos ambientales, 

promover la sostenibilidad, mejorar la eficiencia y reducir costos, cumplir con las normativas 

y regulaciones, entre otros.  

Entre los modelos, se destaca principalmente la normativa ISO 1400, que es una 

norma internacional de gestión ambiental desarrollada por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). Establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión Am-

biental (SGA) en una organización, lo que les permite identificar, controlar y reducir los 

impactos ambientales de sus actividades.  

En definitiva, esta normativa proporciona un marco para las organizaciones con el 

que proteger el medio ambiente y responder a sus condiciones cambiantes, teniendo en 

cuenta además las necesidades socioeconómicas es pos de establecer un equilibrio.  

De acuerdo con esta normativa, existen varias opciones que contribuyen a un desa-

rrollo sostenible, que se logra estableciendo un enfoque sistémico. Existen diferentes opcio-

nes, entre ellas: 

• Protección del medio ambiente utilizando la prevención 

• Mitigación de los s impactos ambientales 

• Mitigar los efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa 

• Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación 

• Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la 

organización 
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• Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar al-

ternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del mer-

cado 

• Comunica la información ambiental a las partes interesadas. (ISO 14001, 2015, 

p. 7) 

La aplicación de esta norma varía según cada organización. Sin embargo: 

 El éxito de un Sistema de Gestión Ambiental depende del compromiso que tengan 

las personas que integran la organización a todos los niveles, liderados por la alta dirección. 

Las empresas pueden aprovechar las oportunidades que existen para prevenir o mitigar los 

impactos ambientales adversos, además de mejorar los impactos ambientales que sean be-

neficiosos, de una forma particular los que tienen relación con las implicaciones estratégicas 

y competitivas. 

 La dirección de la organización puede abordar de forma eficaz todos sus riesgos y 

oportunidades según la integración de la gestión ambiental de los procesos de negocio, es-

trategia y toma de decisiones. Alineándolos con otras prioridades del negocio. Se demuestra 

que la implantación de forma exista de la norma se puede utilizar para asegurar las partes 

interesadas en un Sistema de Gestión Ambiental. (ISO 14001, 2015, pp. 7-8) 

La implementación de la norma ISO 14001 puede proporcionar a las organizaciones 

beneficios significativos, incluyendo una mejor gestión de los riesgos ambientales, reduc-

ción de costos, cumplimiento legal y una mayor credibilidad y reputación en temas ambien-

tales.  

Esto se debe a que “la ISO 14001 se ha posicionado en uno de los estándares con 

mayor número de certificaciones a nivel mundial, convirtiéndose en un imperativo para mu-

chas empresas debido a los potenciales beneficios que trae consigo la certificación”  (Alzate-

Ibáñez, Ramírez Ríos, Alzate-Ibañez, 2018, p. 75).  

Luego de la segunda guerra mundial y del avance de los procesos de industrialización 

se acrecentó la contaminación del medioambiente. A partir de este acontecimiento se da 

origen a la “Cumbre de la Tierra” de las Naciones Unidas, que son conferencias referidas al 

medioambiente y el desarrollo. 
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Con un escenario ya definido en torno a la necesidad de abordar el desarrollo soste-

nible, la ISO (Organización Internacional de Normalización) “establece la serie de normas 

ISO 14000 a fin de proporcionar un marco internacional a favor del control de los impactos 

generados por las actividades económicas y la protección el medioambiente”  (Alzate-Ibáñez, 

Ramírez Ríos, Alzate-Ibañez, 2018, p. 76). 

El alcance de esta norma debe ser definido claramente por la organización durante el 

proceso de implementación del SGA: “La norma es utilizada por la organización para ges-

tionar sus responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuya con la soste-

nibilidad” (ISO 14001, 2015, p. 10). Al establecer el alcance, se deben considerar aspectos 

como el tipo de actividades que realiza la organización, la ubicación geográfica de estas 

actividades, el ciclo de vida de los productos y servicios que ofrece, requisitos legales y 

compromisos, entre otros. 

 Es importante que el alcance de la norma ISO 14001 sea realista y coherente con la 

capacidad de la organización para gestionar adecuadamente los aspectos ambientales y cum-

plir con los objetivos y metas establecidos. Una vez definido el alcance, la organización debe 

documentarlo claramente en su SGA y asegurarse de que todo el personal relevante esté al 

tanto de sus responsabilidades dentro del alcance definido. 

Si bien esta normativa es la que rige en la actualidad y la que mayor eficacia ha 

demostrado en su implementación de SGA, en la práctica las organizaciones y los gobiernos 

pueden combinar varios enfoques y adaptarlos a sus necesidades específicas para lograr una 

gestión efectiva del medio ambiente y la sostenibilidad. 

 

Importancia de la Sostenibilidad en la Gestión Ambiental  

 

 La sostenibilidad se ha convertido en un concepto fundamental en la gestión ambien-

tal, especialmente en contextos donde los ecosistemas han sido sometidos a presiones signi-

ficativas debido a las actividades humanas. En el caso del oeste de la provincia de Formosa, 

donde la formación de peladares y la degradación ambiental son cuestiones críticas, la adop-
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ción de prácticas sostenibles se vuelve esencial para revertir los daños y garantizar un equi-

librio entre el desarrollo humano y la conservación del entorno natural (García-Bolaños, et 

al, 2021). 

 La sostenibilidad en la gestión ambiental implica tomar decisiones y acciones que 

consideren no solo los aspectos económicos y sociales, sino también los ambientales a largo 

plazo. En este contexto, la adopción de prácticas agrarias y ganaderas sostenibles juega un 

papel crucial en la prevención y mitigación de la formación de peladares. Estas prácticas 

incluyen la rotación de cultivos, la implementación de sistemas agroforestales y el manejo 

adecuado de los pastizales (Castillo & Deheza, 2017). 

 La rotación de cultivos contribuye a mantener la fertilidad del suelo, evitando la de-

gradación y erosionando la capa superior. Los sistemas agroforestales, por otro lado, fomen-

tan la integración de árboles, cultivos y ganado, lo que mejora la biodiversidad, protege el 

suelo y proporciona múltiples beneficios económicos para los agricultores. Asimismo, el 

manejo adecuado de los pastizales, a través de la implementación de descansos rotativos y 

una carga animal adecuada, permite que la vegetación se regenere y evita la compactación 

del suelo. 

 Además de las prácticas agrarias y ganaderas, la gestión sostenible de la explotación 

forestal y la expansión agrícola es esencial. La implementación de técnicas de tala selectiva 

en lugar de la deforestación indiscriminada permite la regeneración natural de los bosques y 

la conservación de la biodiversidad. En la agricultura, la adopción de técnicas de conserva-

ción del suelo, como la siembra directa y la construcción de terrazas, ayuda a prevenir la 

erosión y la pérdida de nutrientes (Castillo & Deheza, 2017). 

 La sostenibilidad también se extiende a la educación y la concientización de las co-

munidades locales. La sensibilización sobre los impactos de las prácticas no sostenibles en 

el medio ambiente puede motivar a los agricultores y ganaderos a cambiar sus enfoques y 

adoptar prácticas más amigables con el entorno. La colaboración entre las autoridades loca-

les, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas también desempeña 

un papel fundamental en la promoción de la sostenibilidad y la implementación de políticas 

y programas efectivos (Castillo & Deheza, 2017). 
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 En resumen, la importancia de la sostenibilidad en la gestión ambiental en el oeste 

de la provincia de Formosa radica en su capacidad para abordar los desafíos de la formación 

de peladares y la degradación ambiental de manera integral y equilibrada. La adopción de 

prácticas agrarias, ganaderas y forestales sostenibles, junto con la educación y la colabora-

ción, puede contribuir significativamente a la conservación de los ecosistemas locales y al 

bienestar de las comunidades que dependen de ellos. 

 

Impacto de las Actividades Humanas en la Formación de Peladares 

 

 La conversión de paisajes naturales en peladares en el oeste de la provincia de For-

mosa es un proceso que ha sido fuertemente influenciado por las actividades humanas a lo 

largo del tiempo. Lamentablemente, muchas de estas acciones se llevaron a cabo sin una 

adecuada consideración de la conservación ambiental, lo que ha tenido un impacto signifi-

cativo en la degradación de los ecosistemas locales y en la pérdida de la calidad del suelo 

(Tomanek, 2020a). 

 La producción ganadera, que ha sido un pilar fundamental de la economía regional 

en el oeste de la provincia de Formosa, ha tenido un impacto significativo en la formación 

de peladares en la región. El sobrepastoreo, una práctica común en la que se permite que el 

ganado pastoree excesivamente en una misma área, ha desempeñado un papel central en este 

proceso. 

 El sobrepastoreo ha llevado a la eliminación de la vegetación nativa en vastas exten-

siones de tierra. Cuando el ganado consume de manera excesiva y constante la vegetación, 

las plantas no tienen la oportunidad de regenerarse adecuadamente. Esto resulta en la degra-

dación del suelo, ya que la vegetación es esencial para mantener su salud y fertilidad. Sin 

vegetación, el suelo se vuelve vulnerable a la erosión, ya que las raíces de las plantas , que 

normalmente ayudan a mantener el suelo en su lugar, desaparecen. 

 Además, la continua presión ejercida por el ganado impide que la vegetación se re-

cupere de manera natural. Las plantas necesitan tiempo para regenerarse y crecer, pero el 

sobrepastoreo no les da esa oportunidad. Esto disminuye la capacidad del suelo para retener 
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agua, ya que las plantas desempeñan un papel crucial en la captura y retención de la humedad 

en el suelo. La falta de vegetación también aumenta la susceptibilidad del suelo a la erosión, 

ya que no hay raíces que lo mantengan en su lugar. 

 Otro efecto negativo del sobrepastoreo es la compactación del suelo. El pisoteo cons-

tante de los animales comprime el suelo, reduciendo la cantidad de espacio poroso que per-

mite la infiltración del agua. Esto significa que el agua de lluvia tiene más probabilidades de 

convertirse en escorrentía en lugar de ser absorbida por el suelo. La compactación del suelo 

también perjudica la salud de las raíces de las plantas, ya que dificulta su crecimiento y 

acceso a nutrientes. 

 De esta manera el sobrepastoreo, como resultado de la producción ganadera inten-

siva, ha tenido un impacto perjudicial en la vegetación nativa y en la salud del suelo en el 

oeste de la provincia de Formosa. Este proceso de degradación del suelo y pérdida de vege-

tación ha contribuido significativamente a la formación de peladares en la región. Es esencial 

abordar estas prácticas desde una perspectiva más sostenible para preservar los ecosistemas 

locales y mantener la salud del suelo en la región (Tomanek, 2020b). 

 La expansión de la agricultura y la explotación forestal ha sido otro factor significa-

tivo que ha contribuido en gran medida a la formación de peladares en la región del oeste de 

la provincia de Formosa. Estas actividades humanas han tenido un impacto amplio y pro-

fundo en el paisaje local y en los ecosistemas naturales. 

 La conversión de áreas forestales y ecosistemas naturales en tierras de cultivo y zonas 

de explotación forestal ha resultado en la pérdida de biodiversidad y la destrucción de hábi-

tats naturales. Cuando se talan bosques o se eliminan ecosistemas naturales para dar paso a 

la agricultura o la explotación forestal, se elimina no solo la vegetación sino también el há-

bitat de muchas especies de plantas y animales. Esto conduce a la pérdida de biodiversidad, 

ya que muchas especies pueden no ser capaces de sobrevivir o adaptarse a las nuevas condi-

ciones impuestas por la conversión del paisaje. 

 Además de la pérdida de biodiversidad, la eliminación de la vegetación nativa tiene 

graves consecuencias para la salud del suelo. La vegetación desempeña un papel fundamen-

tal en la retención de nutrientes y agua en el suelo. Las raíces de las plantas ayudan a estabi-

lizar el suelo, evitando la erosión, y actúan como esponjas, absorbiendo agua y nutrientes. 
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Cuando se quita esta vegetación, los suelos se vuelven más propensos a la erosión, lo que a 

su vez puede llevar a la formación de áreas desprovistas de vegetación, es decir, peladares.  

 La pérdida de vegetación también tiene un impacto negativo en la capacidad de los 

suelos para retener agua. La vegetación actúa como una especie de barrera que ralentiza el 

flujo del agua de lluvia y permite que esta se filtre gradualmente en el suelo. Sin esta vege-

tación, el agua puede correr rápidamente sobre la superficie, lo que aumenta el riesgo de 

inundaciones y erosión. Además, la falta de vegetación reduce la capacidad del suelo para 

retener humedad, lo que puede llevar a condiciones más secas y menos propicias para el 

crecimiento de la vegetación. 

 De esta manera, la conversión de áreas forestales y ecosistemas naturales en tierras 

de cultivo y áreas de explotación forestal ha tenido un impacto negativo en la biodiversidad, 

la salud del suelo y la capacidad del suelo para mantener la vegetación en la región del oeste 

de la provincia de Formosa. Estas actividades humanas han contribuido significativamente 

a la formación de peladares y subrayan la necesidad de abordar estos problemas desde una 

perspectiva de conservación ambiental y sostenibilidad para proteger los ecosistemas loca-

les. 

 Es importante destacar que estas actividades humanas no tienen impactos aislados, 

sino que están interconectadas en sus consecuencias. La interconexión de las actividades 

humanas y sus consecuencias en la formación de peladares en el oeste de la provincia de 

Formosa es un aspecto fundamental para comprender la complejidad de este problema am-

biental.  

 Estas actividades no existen de manera aislada, sino que interactúan y se refuerzan 

mutuamente, exacerbando los impactos negativos en el ecosistema local. A continuación, se 

profundiza en esta interconexión y se proporcionan ejemplos ilustrativos: 

1. Sobrepastoreo y Degradación del Suelo: El sobrepastoreo, como se mencionó an-

teriormente, conlleva la eliminación de la vegetación nativa. Esto, a su vez, tiene un 

efecto directo en la salud del suelo. La vegetación es esencial para mantener la es-

tructura del suelo y su fertilidad. Sin vegetación, el suelo se vuelve más vulnerable a 

la erosión y la compactación debido al pisoteo constante del ganado. Este proceso 

daña la estructura del suelo, disminuye su capacidad para retener agua y nutrientes, 
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y dificulta el crecimiento de nuevas plantas. Como resultado, la pérdida de vegeta-

ción y la degradación del suelo están intrínsecamente relacionadas. 

Ejemplo: En áreas donde se ha practicado el sobrepastoreo sin control, es común 

observar la formación de suelos compactados y erosionados, con poca vegetación y 

una capacidad limitada para retener agua, lo que contribuye a la creación de pelada-

res. 

2. Agricultura y Erosión del Suelo: La expansión de la agricultura implica la elimi-

nación de vegetación para dar paso a cultivos. Esto expone el suelo a la erosión, ya 

que la cubierta vegetal que solía protegerlo ha sido eliminada. La erosión resulta en 

la pérdida de la capa fértil del suelo, reduciendo su calidad y capacidad para mantener 

la vegetación. 

Ejemplo: Después de que un área boscosa se convierte en tierra de cultivo, las pri-

meras lluvias pueden provocar una escorrentía significativa, llevándose consigo ca-

pas superficiales del suelo y los nutrientes. Esto puede dejar el suelo empobrecido y 

vulnerable a la formación de peladares. 

3. Explotación Forestal y Pérdida de Hábitats: La tala de árboles y la explotación 

forestal no solo eliminan la vegetación forestal, sino que también destruyen hábitats 

naturales para diversas especies de flora y fauna. Esta pérdida de biodiversidad tiene 

un impacto en cascada en el ecosistema, incluida la capacidad del suelo para mante-

ner la vegetación. 

Ejemplo: Cuando se talan bosques para la explotación forestal sin prácticas de refo-

restación adecuadas, se puede reducir drásticamente la diversidad de especies de ár-

boles. Esto afecta la capacidad del suelo para retener nutrientes y agua, ya que dife-

rentes especies de árboles aportan diferentes elementos al suelo y mantienen la es-

tructura del ecosistema. 

 En resumen, estas actividades humanas no existen en un vacío y sus impactos se 

entrelazan de manera compleja. El sobrepastoreo, la agricultura y la explotación forestal 

interactúan para crear condiciones que favorecen la formación de peladares, lo que a su vez 

perpetúa la degradación del suelo y la pérdida de la vegetación. Esto subraya la importancia 
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de abordar estos problemas desde una perspectiva holística que considere las múltiples di-

mensiones de la degradación ambiental y busque soluciones integradas para preservar la 

salud del suelo y la vegetación en la región (De Martinelli, 2011). 

 Así, las actividades humanas en el oeste de la provincia de Formosa, como la pro-

ducción ganadera, la expansión agrícola y la explotación forestal, han desempeñado un papel 

fundamental en la formación de peladares en la región. Estos procesos han tenido un impacto 

significativo en la degradación de los ecosistemas locales, la pérdida de biodiversidad y la 

transformación de tierras productivas en áreas improductivas. Para abordar estos problemas, 

es esencial adoptar un enfoque más consciente y sostenible que permita preservar la salud 

del suelo y la vegetación en la región a largo plazo. 

 

Tabla 1. Impacto de las actividades humanas en la formación de peladares 

Tipo de 

Actividad 

Descripción del Impacto 

Produc-

ción Gana-

dera 

- Sobrepastoreo: Eliminación de la vegetación nativa, degradación del 

suelo, reducción de la retención de agua y mayor erosión. - Compactación 

del suelo debido al pisoteo constante de los animales. 

Agricul-

tura 

- Conversión de áreas forestales y ecosistemas naturales en tierras de cul-

tivo. - Pérdida de biodiversidad y hábitats naturales. - Reducción de la ca-

pacidad del suelo para retener nutrientes y agua. 

Explota-

ción Fo-

restal 

- Destrucción de áreas boscosas y ecosistemas naturales. - Pérdida de bio-

diversidad. - Impacto en la capacidad del suelo para mantener la vegeta-

ción. 

 Fuente: elaboración propia en base a De Martinelli (2011) 

 Esta tabla proporciona una visión concisa de los diferentes tipos de actividades hu-

manas y sus respectivos impactos en la formación de peladares en la región de Formosa.  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Enfoque 

 

Para abordar la complejidad del tema planteado en esta investigación, se adopta un 

enfoque metodológico cualitativo, que se centra en la comprensión profunda de las repre-

sentaciones sociales de los sujetos agrarios sobre el ambiente, especialmente los peladares, 

y su relación con la producción y la tecnología. 

Según Hernández Sampieri (2014) este tipo de método “representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor enten-

dimiento del fenómeno bajo estudio” (H. Sampieri, 2014, p.534) 

 

Etapas 

 

Frente a esta definición metodológica en este proyecto de investigación se proponen 

dos momentos analíticos:  

Fase 1: Caracterización de los Sujetos Sociales Agrarios 

En esta fase, el objetivo principal fue identificar y caracterizar a los sujetos sociales 

agrarios en el territorio delimitado. Para ello, se utilizaron las siguientes estrategias 

metodológicas: 

Revisión Documental: Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente 

relacionada con la población agraria en el área de estudio. Se recopilaron datos de-

mográficos, características socioeconómicas y patrones de uso de la tierra. 

Encuestas Semiestructuradas: Se llevaron a cabo encuestas semiestructuradas a in-

formantes calificados de la zona de estudio, como también a actores de la población 



 

39 

 

agraria local. Estas encuestas proporcionaron información detallada sobre los sujetos 

sociales agrarios de la región, la realidad en cuanto a la temática abordada, como 

también otros aspectos que sirvió de complemento para el análisis final como ser las 

prácticas agrarias -tipo y forma- y otros aspectos relevantes. 

Análisis de Datos Geoespaciales: Se utilizaron datos geoespaciales y herramientas 

de SIG para mapear y visualizar la distribución de la población agraria en el territorio, 

permitiendo identificar patrones espaciales relevantes. 

Para esta fase, se realizaron 4 encuestas a profesionales que son del territorio y que estudian 

los peladares in situ, para la investigación, entender de primera mano las realidades locales 

en el área de estudio es de suma importancia, es por ello que se decidió contar con la expe-

riencias de dichos informantes, las encuestas fueron realizadas con una herramienta de Goo-

gle (Formulario Google) esta herramienta facilito el acceso a los encuestados ya que la ma-

yoría de ellos se encuentran asentados en el interior del oeste Formoseño, lo que hace difícil 

coordinar una entrevista personal. 

Las encuestas fueron enviadas a los distintos profesionales de campo a principios del mes 

de julio del 2023, esta metodología tuvo gran aceptación y permitió que fueran contestadas 

sin grandes dificultades en el término de 15 días. 

Fase 2: Análisis de Representaciones Sociales 

En esta segunda fase, el enfoque se centró en analizar las representaciones sociales 

de los sujetos agrarios sobre el ambiente, especialmente los peladares, y su relación 

con la producción y la tecnología. Se emplearon las siguientes estrategias metodoló-

gicas: 

Entrevistas Semiestructuradas en profundidad: Se llevaron a cabo entrevistas en pro-

fundidad con una muestra representativa de los sujetos sociales agrarios identificados 

previamente, específicamente dentro del Departamento Ramón Lista, se tuvo en 

cuenta la característica poblacional de la zona (ampliamente-dispersa), por ello es 

que se llevaron a cabo 23 entrevistas a población de la zona -aborígenes y criollas- 

fundamentalmente, por otra parte las entrevistas se realizaron durante el segundo se-
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mestre del año 2023, lo que habla de un trabajo actual, muchas de ellas fueron gru-

pales, esto se debió al trabajo del gobierno local1. Estas entrevistas exploraron en 

detalle las representaciones individuales sobre los peladares, su formación y su rela-

ción con las prácticas de producción y tecnología.  

Análisis de Contenido: Se realizó un análisis cualitativo de contenido de las trans-

cripciones de las entrevistas, identificando temas, patrones y categorías emergentes 

relacionadas con las representaciones de los sujetos sobre los peladares y su conexión 

con la producción y la tecnología. 

Triangulación de Datos: Se compararon los hallazgos de las entrevistas con otros 

datos recopilados en la Fase 1, como resultados de censos y encuestas, para validar 

y comprender de manera más completa las representaciones sociales. 

Análisis de Discurso: Se analizó el discurso de los participantes para identificar me-

táforas, marcos conceptuales y construcciones lingüísticas que revelaran sus concep-

ciones sobre los peladares y su relación con la producción y la tecnología. 

Para esta fase, se realizaron 23 entrevistas a pobladores del Chorro, Vaca Perdida, El Alam-

brado, El Totoral y El Chivil, para la investigación, entender de primera mano las realidades 

locales en el área de estudio es de suma importancia, es por ello que se decidió entrevistar a 

pobladores del departamento, estos pobladores conviven hace tiempo con ambientes degra-

dados (peladares), las entrevistas fueron realizadas en distintos puntos de zonas de peladares 

y contrastando dos realidades bien diferenciadas, los criollos y los aborígenes que son la 

población predominante de la zona.  

Para ello fui acompañado por pobladores locales y técnicos del territorio pertenecientes al 

Ministerio de la Producción y Ambiente, debido a que el contexto en el que están inmersos 

estos habitantes los hacen desconfiar de personas ajenas al territorio.  

 
1 El gobierno de la provincia de Formosa, a través de las distintas áreas ministeriales, en este caso con el 
Ministerio de la Producción y Ambiente se trabajó de forma articulada ya que dicha cartera tiene referentes de 
territorio, estos están distribuido en regiones en todo el territorio provincial, estos representantes trabajan en 
primera persona con los pobladores locales, en su gran mayoría aborígenes y criollos productores. La metodo-
logía de trabajo son reuniones grupales con los diferentes representantes de la comunidad, todo esto debido a 

las condiciones del territorio, donde se hace muy difícil acceder. Esta forma de trabajo articulado fue la que 
facilito a la hora de las entrevistas con los actores locales, específicamente la acción de la revisión de la Ley 
1660 Pot-For que se viene llevando a cabo a partir del año 2023.  
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Las entrevistas fueron realizadas a principios del mes de agosto del 2023, se trata de entre-

vistas que tuvieron una duración aproximada de más de 30 minutos por entrevistado, ya que 

se entabla una conversación previa para entrar en confianza, todo esto por pedido de los 

agentes del territorio.  

Instrumentos 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad con representantes clave 

de los sujetos sociales agrarios identificados. Los detalles de la guía de preguntas se encuen-

tran especificados en el Anexo II del presente documento. 

La metodología aplicada busca profundizar en las representaciones sociales de los 

sujetos agrarios para obtener una comprensión detallada y contextualizada de la relación 

entre la población agraria, los peladares, y la producción y tecnología en la región oeste de 

Formosa, Argentina. 

Fueron identificados los siguientes individuos y grupos a considerar en el análisis:  

• Micro y pequeños productores ganaderos que habitan puestos o parajes del 

chaco semiárido en la Provincia de Formosa 

• Asociación de pequeños productores. 

• Productores familiares que habitan puestos o parajes del chaco semiárido en 

la Provincia de Formosa. 

• Asociación de Campesinos Criollos de La Florencia (productores criollos) y 

el Frente Nacional Campesino. 

• Grupo de técnicos-profesionales de organismos nacionales y provinciales 

(INTA, MPyA, Municipios, ONGs). 

Se utilizaron entrevistas de tipo semiestructurada, ya que “se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información” (H. Sampieri, 2014, p.403). Esta guía 

de preguntas se sustenta sobre la base de investigación realizada por Tomanek (2020a) en el 

Paraje el Rosillo, quien entrevistó familias pobladoras de los puestos La Lagunita, Pozo 

Verde y Pozo del Cuchi. 
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Ética de la Investigación: 

 

La investigación se llevó a cabo cumpliendo con los más altos estándares éticos. Se 

obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes antes de realizar las entrevis-

tas, asegurando que comprendan el propósito de la investigación y cómo se utilizarán los 

datos. El mismo fue leído y se consultó si aceptaban. Dicho consentimiento se encuentra al 

inicio de la guía de entrevistas, en el anexo II. 

Además, se respetaron las pautas éticas para la investigación con comunidades indí-

genas y poblaciones vulnerables, garantizando el respeto por las tradiciones culturales y el 

conocimiento local. Se procuró establecer relaciones de confianza y colaboración con las 

comunidades involucradas en la investigación.2 

CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 Se inicia con una caracterización detallada de los peladares y su relación con la pro-

ducción, lo que incluye su definición, clasificación y distribución geográfica en la provincia 

de Formosa. Posteriormente, la transformación y degradación del ambiente en esta región y 

cómo ha evolucionado con el tiempo. 

Características de los peladares y su relación con la producción 

 

Los peladares, como se adelantó, son áreas degradadas que se caracterizan por la 

pérdida casi total de su cobertura vegetal y la exposición del suelo desnudo. Estas áreas 

 
2 Estas pautas se basaron en principios fundamentales de respeto cultural, sensibilidad y reconocimiento de las 

particularidades de estas comunidades. Primordialmente, se estableció un compromiso firme para garantizar el 
respeto por las tradiciones culturales. Esto implicó un esfuerzo consciente por comprender y considerar los 
valores, prácticas y creencias arraigadas en las comunidades, evitando cualquier imposición cultural externa. 
Se reconoció la diversidad cultural y se fomentó un diálogo respetuoso que permitiera la expresión auténtica 
de los participantes. Además, se procuró integrar el conocimiento local como parte esencial de la investigación. 
Esto implicó reconocer la experiencia y sabiduría acumulada en las comunidades, valorando sus perspectivas 

y percepciones como elementos fundamentales en la comprensión holística de los temas abordados. Se adoptó 
una postura de aprendizaje mutuo, reconociendo que las comunidades poseen conocimientos valiosos que en-
riquecen la investigación. La creación de relaciones de confianza y colaboración fue un aspecto central de la 
ética de la investigación. Se buscaron vías de comunicaciones abiertas y transparentes, fomentando un am-
biente donde los participantes se sintieran seguros para compartir sus experiencias. Se promovió una colabo-
ración activa, buscando la retroalimentación de las comunidades en cada etapa del proceso de investigación y 

asegurando que los resultados fueran presentados de manera respetuosa y comprensible para todos los involu-
crados. 
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improductivas presentan una serie de rasgos distintivos que reflejan la severidad de la de-

gradación ambiental que han experimentado. Dentro de esta temática, es relevante abordar 

su definición, clasificación, extensión y distribución geográfica (Vega & Jobbágy, 2005). 

Las actividades económicas locales en estas comunidades se caracterizan por su 

arraigo en las prácticas tradicionales de subsistencia y un estilo de vida que se ha transmitido 

a lo largo de generaciones (Tomanek, 2020a). Estas poblaciones dependen en gran medida 

de la recolección de recursos naturales disponibles en su entorno inmediato, lo que incluye 

la recolección de miel de colmenas silvestres, la búsqueda de frutos del monte como fuente 

de alimento y medicinas naturales, así como la pesca en los ríos y cuerpos de agua cercanos 

(Astrada & Adámoli, 1998). 

La cría de ganado, tanto menor como mayor, también desempeña un papel funda-

mental en la economía local (Moreno, 2020). Si bien estas prácticas ganaderas suelen ser de 

pequeña escala y poco tecnificadas, representan una fuente importante de alimentos para las 

familias locales (Gras & Hernández, 2008). Además, el ganado puede ser utilizado en inter-

cambios y trueques con otras comunidades, lo que fortalece los lazos sociales y económicos 

en la región (Gane, 2010). 

En años recientes, el gobierno ha reconocido la importancia de abordar las proble-

máticas socioeconómicas que afectan a estas comunidades (Moreno, 2020). Se han imple-

mentado diversas iniciativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas 

(Muzlera, 2016). Se ha introducido un enfoque intercultural y bilingüe en el sistema educa-

tivo (Local-Global, 2015). Esto reconoce y valora la diversidad cultural de las comunidades 

y busca proporcionar una educación que sea relevante para sus vidas y necesidades especí-

ficas (Hernández Sampieri, 2014). 

Se han establecido hospitales y centros de salud en la región, lo que ha mejorado 

significativamente el acceso a servicios de atención médica (García-Bolaños et al., 2021). 

Se ha puesto un énfasis especial en la atención primaria de la salud, capacitando a agentes 

sanitarios locales y a parteras tradicionales de origen wichí para brindar atención médica 

básica (Coronel de Renolfi & Ortuño Pérez, 2005). Se está implementando un plan de vi-

viendas para el sector aborigen que abarca toda la región (Moreno, 2020). Esto busca abordar 

la problemática habitacional y mejorar las condiciones de vida de las familias locales (Ta-

lero, 2004). 
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Además de fortalecer las prácticas tradicionales, se están promoviendo nuevas acti-

vidades económicas que generen autonomía económica en las familias (Sanz et al., 2017). 

El manejo racional de colmenas y la artesanía en chaguar, lana o palo santo son ejemplos de 

estas iniciativas que han demostrado ser incipientes pero prometedoras en la búsqueda de 

una mayor independencia económica (Sanz, G. A., et al., 2008). 

En conjunto, estas medidas buscan no solo mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones locales, sino también preservar y promover su rica herencia cultural y su pro-

fundo conocimiento de los ecosistemas locales (Mora, 2002). Además, buscan fomentar un 

desarrollo sostenible que garantice la supervivencia de estas comunidades a lo largo del 

tiempo (Gallopín, 2003). 

 

Definición y clasificación de los peladares 

 

 El término "Peladar" se refiere a una unidad de paisaje que se origina principalmente 

debido a la intervención humana, aunque está estrechamente ligada a una fragilidad ambien-

tal significativa. Esta formación abarca principalmente áreas que originalmente eran exten-

sas sabanas formadas principalmente por pastizales, pero que, debido al sobrepastoreo, han 

perdido por completo su estrato herbáceo. En los alrededores de las áreas donde se establecen 

puestos ganaderos, los Peladares pueden haber surgido en bosques que han experimentado 

una degradación considerable. El sobrepastoreo y la exposición constante del suelo a las 

condiciones climáticas rigurosas de la región han resultado en una marcada disminución de 

la materia orgánica, lo que se refleja en la coloración muy clara de los suelos. La erosión, en 

forma de pérdida de suelo superficial, es un fenómeno común en estos entornos, manifestán-

dose en la presencia de raíces expuestas en la superficie del suelo o en la formación de pe-

queñas estructuras tabulares que se elevan aproximadamente 10 cm por encima de las áreas 

no protegidas, en aquellas zonas donde la vegetación proporciona cierta cobertura.  

Los peladares son áreas en las cuales la cobertura vegetal ha sido prácticamente eli-

minada, dejando el suelo expuesto a los elementos climáticos y a los procesos erosivos. Se 

caracterizan por presentar más del 90% de su superficie sin vegetación. Esta falta de cober-



 

45 

 

tura vegetal tiene múltiples consecuencias para el ecosistema, como la pérdida de la fertili-

dad del suelo, la erosión hídrica y eólica, y la disminución de la biodiversidad (Vega & 

Jobbágy, 2005). 

La clasificación de los peladares puede variar según el criterio utilizado. Una forma 

común de clasificación es en función de las causas que llevaron a su formación. Algunos 

peladares se originan por el sobrepastoreo y la falta de manejo adecuado de la ganadería, 

mientras que otros pueden ser consecuencia de la expansión de la agricultura y la explotación 

forestal (Vega & Jobbágy, 2005). 

Las plazuelas y peladares son formaciones vegetales clave en nuestra región. Estas 

áreas suelen tener un estrato vegetal de hasta 8 metros de altura, con un suelo generalmente 

desnudo y un sotobosque poco denso. Estas áreas están siendo afectadas por procesos erosi-

vos debido a la compactación del suelo y la interferencia de animales domésticos y silvestres. 

Esto dificulta la regeneración natural de la vegetación y afecta la biodiversidad local (Go-

mez, 2016). 

El suelo generalmente está desnudo, con un sotobosque muy abierto. Las especies 

más comunes son: 

• Cactáceas (Cereus-cardón, Opuntia-quimil, Peireskia-sacha rosa),  

• Caparidaceas (bola verde, sacha membrillo),  

• Bromeliaceas (chaguar)  

• Ocasionalmente se encuentran individuos de Aspidosperma quebracho 

blanco, Bulnesia sarmientoi y Prosopis sp, todas de porte bajo. 

Estas superficies están sometidas a un fuerte proceso erosivo fundamentalmente por 

la poca capacidad de infiltración del suelo compactado. La confluencia de factores climáti-

cos con fuertes temperaturas, precipitaciones estacionales y el suelo con poca capacidad de 

filtración hace que la germinación natural de especies de distinto porte sea escasa. Sumado 

a esto, los animales domésticos y silvestres en terrenos abiertos dificultan aún más la rege-

neración natural de las especies, ya sea por causa del pisoteo o del ramoneo, sobre todo 

durante el bache forrajero (Gomez, 2016). 
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Numerosos autores describieron el paisaje original como un ambiente con predomi-

nio de pastizales y sabanas, por una parte, los primeros viajeros que atravesaron la región, y 

luego con enfoque ecológico Morello y Saravia Toledo (1959), Adámoli, Neumann, de Co-

lina y Morello (1972), Morello y Adámoli (1968 y 1974). Recientemente Luis Rey hizo una 

buena recopilación de los pastizales del oeste de Formosa. 

Con respecto al origen de esos ambientes herbáceos, la mayor superficie correspon-

día a los ambientes de los abanicos aluviales, el estrato herbáceo de los  quebrachales y esas 

mismas especies donde los bosques habían sido eliminados por incendios, Pasto crespo (Tri-

chloris crinita y T. pluriflora), Cola de zorro (Setaria argentina) y Sorguillo (Gouinia pa-

raguariensis).En condiciones ecológicas diferentes, con mayor aporte de agua por desborde 

de los ríos, en los ambientes de las planicies de inundación recientes predominaba el Simbol 

(Pennisetum frutescens). 

 

Peladares de Formosa 

 

Adámoli diferencia básicamente dos tipos de Peladares: Peladares de las planicies de 

inundación recientes de los ríos Bermejo y Pilcomayo; estos ambientes se caracterizan por 

formar áreas continuas, con alta conectividad y se ven claramente en las imágenes sateli tales 

como un conjunto de manchas blancas. Los desbordes de los ríos cubren en distinto grado el 

área. Esto dio lugar originalmente a la formación de densos pastizales de simbol, debido a 

los importantes aportes de agua, que se suman a la de origen pluvial.   

Asimismo, los ríos formaron gran número de espiras de meandros y lagunas, que 

dieron origen al gran número de aguadas naturales que se observa. Por este motivo los pues-

tos ganaderos eran muy numerosos y próximos entre sí, debido a la abundancia de pasto y 

de aguadas. 

La gran cantidad de ganado y el deficiente anclaje dado por el somero sistema radi-

cular del simbol hicieron colapsar en poco tiempo a este tipo particular de ambiente. 
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Otro tipo de Peladar según el autor es de las áreas de divagación de los abanicos 

fluviales; a diferencia de las planicies de inundación, los abanicos fluviales están casi total-

mente desconectados. Salvo lugares específicos durante grandes crecidas, estos ambientes 

no reciben más agua que la de lluvias, lo que da origen a un número limitado de aguadas 

naturales. Esto hace que el espaciamiento entre los puestos sea mayor, del orden de 5 km. 

Debido a que los peladares ocupan una superficie del orden de 25-50 ha (básicamente por la 

alta concentración de ganado durante todo el año, en las imágenes satelitales aparecen for-

mando una especie de constelación de puntos blancos. Los pastizales originales eran básica-

mente los del estrato herbáceo de los quebrachales, a saber, pasto crespo, sorguillo y cola de 

zorro, también con un anclaje deficiente (Adámoli, et al, 1972).  

Adámoli et al. (1972) propuso la denominación de "peladares" para describir am-

bientes totalmente improductivos, caracterizados por tener más del 90% de su superficie de 

suelo desnudo. En el ANEXO A de la Ley de Protección de Bosques Nativos de la Provincia 

de Formosa (POTFOR, 2010), se clasifican los peladares como "otros ambientes", caracte-

rizados por su degradación extrema y la pérdida total del estrato herbáceo. Estos peladares 

predominan en un radio de 500 a 700 metros de los puestos ganaderos en zonas forestales 

con la presencia de cardones, tunas, ucles, árboles de Quebracho blanco, colorado, Palo 

Santo y algunos Algarrobos. 

En términos poblacionales, la región presenta una composición diversa. La población 

mayoritaria está compuesta por criollos y aborígenes de las etnias Wichí, Toba Qomlek, 

Pilagá y Nivaclé, asentados tanto en zonas urbanas como rurales. Además, existe un grupo 

significativo de población proveniente de migraciones internas y externas (Gane, 2010). La 

convivencia entre pueblos originarios y criollos es ancestral, con diferentes usos del suelo. 

Tradicionalmente, los pueblos indígenas se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección, 

compartiendo los recursos de manera intercomunitaria (Sanz, 2010).  

Los Peladares ocupan ubicaciones topográficas de menor elevación que presentan 

una notoria diversidad interna, con una abundancia de lagunas temporales, pequeños cursos 

de agua e incluso restos de meandros semilunares e isletas. Los "Cardonales," representados 

por cactáceas como el Cardón, son un componente distintivo de estos ecosistemas, y se al-

ternan con arbustos o árboles individuales en una configuración paisajística que podría des-

cribirse como una sabana en la que el estrato herbáceo ha desaparecido completamente, 
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siendo reemplazado por suelo desnudo. La composición específica de las especies leñosas 

puede variar según la ubicación, pero algunas de las más comunes incluyen el Duraznillo 

Colorado, cuatro variedades de Capparidáceas (Sacha Limón, Membrillo, Sandía y Poroto), 

el Quebracho Blanco, el Palo Santo y el Vinal. 

Este ecosistema, caracterizado por su origen antropogénico y su fragilidad ambiental, 

refleja el impacto humano en la transformación del paisaje natural y subraya la importancia 

de adoptar prácticas de manejo sostenible y medidas de conservación en la región para pre-

servar la biodiversidad y la salud de estos ecosistemas únicos. 

En la región, el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales ha estado trabajando en 

la regularización de la tenencia de tierras. Esto ha tenido un impacto significativo en la po-

blación criolla, que ha ocupado tierras fiscales de manera irregular. Muchos de ellos han 

llegado a acuerdos con las comunidades aborígenes locales para utilizar estas tierras, pa-

gando derechos de pastaje anuales en forma de animales. Esto ha creado una relación com-

pleja con la tierra y sus recursos (Gomez, 2016). 

Figura 1. Peladares cartografía 

 
Fuente: Elaboracion del autor 
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Figura 2. Fotografía de peladar 

 
Fuente: captura fotográfica propia 

 

A continuación, se muestran tres fotografías sobre el proceso de recuperación de un 

peladar: 

Fuente: captura fotográfica propia  

Figura 3. Proceso de recuperación de peladares 
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Fuente: captura fotográfica propia 

 

Fuente: captura fotográfica propia 

 

En toda la provincia de Formosa, se estima la presencia de alrededor de 300 mil 

hectáreas de peladares. Los testimonios de los pobladores locales arrojan luz sobre la exis-

tencia de estos ambientes. Según Norma, en su campo existen peladares con dominancia de 
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cardones y chaguar, e identifica distintos tipos según la composición arbórea presente. Ella 

refleja el conocimiento transmitido por su padre, quien recuerda que en el pasado había más 

espacios abiertos con abundante pastizal antes de la llegada de animales domésticos. 

Doña Rosa Neri, residente en el Puesto Pozo Verde desde su nacimiento hace 63 

años, revela que los peladares en su área se llaman "plazuelas". Describe dos tipos de pela-

dares: los salitrales y los de monte alto, diferenciados por la presencia de sal y la vegetación 

circundante. Relata que estos ambientes se originan porque los animales consumen la sal 

presente en el suelo, que es sacada a la superficie por las hormigas. Menciona también que 

su familia cultivaba hortalizas, frutas y maíz en el pasado. 

 

 

 

Mapeo de vegetación 

 

Peladares y bosques altos.  

 Ubicación: Extremo Noroeste de la Provincia de Formosa, entre la localidad de El 

Chorro (Gral. Enrique Mosconi) y la Línea Barilari. 

 La imagen a continuación proporciona un contraste notorio entre dos regiones: la 

mitad superior derecha (noreste), que muestra una apariencia relativamente uniforme con un 

tono rojizo predominante, y la mitad inferior izquierda (suroeste), que exhibe una heteroge-

neidad marcada, siendo principalmente blanca, pero con una abundancia de pequeñas uni-

dades que generan una fuerte fragmentación natural del paisaje. 

 La mitad noreste se caracteriza por una topografía elevada, originada por depósitos 

fluviales densos que han dado lugar a suelos permeables de textura gruesa a media. Estos 

depósitos poseen un espesor significativo en comparación con las llanuras circundantes, con 

diferencias topográficas de hasta 3 metros. Esto resulta en una contención lateral del agua 

que fluye en las áreas deprimidas cercanas, siendo un ejemplo notorio el Bañado La Estrella, 

cuyas aguas son contenidas lateralmente por estas unidades. 
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 La vegetación predominante en esta zona de bosques altos (10-12 metros de altura) 

está compuesta por quebrachos, como el quebracho colorado santiagueño y el quebracho 

blanco, junto con el palo santo en diversas proporciones. También se observan pequeñas 

depresiones alargadas de color gris rojizo que actúan como canales naturales para el agua de 

lluvia y que presentan suelos arcillosos. La vegetación generalmente se organiza en bosques 

altos de palo blanco y áreas con depresiones semicirculares que concentran el agua estacio-

nalmente, presentando una vegetación más baja compuesta por algarrobos y arbustos, así 

como bosques bajos dominados por el palo cruz. Además, se observa una densa red de pica-

das de prospección sísmica, resultado de la actividad de las empresas petroleras en la región. 

 Por otro lado, la mitad suroeste, caracterizada por su topografía baja, representa una 

antigua planicie de inundación del río Pilcomayo que actualmente se encuentra desconectada 

de los aportes del río, pero que concentra el escurrimiento de las lluvias locales. La aparien-

cia blanca predominante corresponde a peladares, áreas donde al menos el 80% del suelo se 

encuentra desnudo, fuertemente compactado en la superficie y virtualmente carente de ma-

teria orgánica. En estas condiciones, el movimiento del agua genera erosión laminar, que en 

algunos puntos conduce a la formación de canales y cárcavas debido a la concentración del 

escurrimiento. 

 La vegetación en esta región consiste principalmente en cardones, cuatro especies 

del género Capparis y ejemplares de palo santo o de quebrachos santiagueño y blanco, todos 

con una altura que rara vez supera los 3-5 metros. Dentro de esta región, se encuentran pe-

queñas "islas" de tierras altas con tonalidades rojizas, que son relictos de los bosques descri-

tos en la mitad noreste. Además, se pueden observar canales apenas insinuados en el terreno, 

representados por líneas de color rojo intenso, que sirven como vías de drenaje para las aguas 

pluviales. Estos canales se conectan con áreas subcirculares de tonos azulados o rojos bri-

llantes, que corresponden a lagunas temporales dominadas principalmente por vinal o du-

raznillo colorado. 

 La inclusión de esta información es crucial para comprender la diversidad y comple-

jidad de los paisajes en el área de estudio. Estos datos proporcionan una visión detallada de 

las características geográficas, topográficas y ecológicas que influyen en la selección y apli-

cación de tecnologías apropiadas para la restauración ambiental en esta región.  
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 En particular, hay que destacar la presencia de peladares y bosques altos en diferentes 

áreas resalta la necesidad de enfoques y estrategias de restauración específicas. Los pelada-

res, con su suelo compactado y falta de materia orgánica, presentan desafíos únicos para la 

restauración, mientras que los bosques altos en la mitad noreste proporcionan oportunidades 

para la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas.  

 Además, el contraste en la topografía y la disponibilidad de agua entre las dos regio-

nes tiene implicaciones importantes para la gestión del agua y la restauración de hábitats 

acuáticos, como las lagunas temporales.  

 Así esta información enriquece significativamente el contexto del trabajo al propor-

cionar una comprensión más completa de las condiciones locales y las consideraciones es-

pecíficas que deben abordarse al seleccionar tecnologías y estrategias de restauración en la 

región del noroeste de la Provincia de Formosa, Argentina. 

  

Fuente: Elaboración del autor  

 

 

 

Figura 4. Área de vegetación peladares 

Áreas continúas de Pela-

dares del Pilcomayo 

Área ampliada 
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 Fuente: Elaboración del autor  

Fuente: Elaboración del autor.  

  

  

Área ampliada 

Figura 5. Área ampliada de peladares  1 

Ubicación de abundantes 

aguadas naturales   
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Superficie afectada y distribución geográfica en la provincia de Formosa 

 

 La provincia de Formosa, ubicada en el norte de Argentina, se enfrenta a una preo-

cupante realidad en relación con la degradación ambiental de sus ecosistemas. Una de las 

manifestaciones más visibles de esta problemática es la expansión de las áreas de peladares 

en su territorio. Los peladares representan una transformación drástica de los paisajes natu-

rales, con implicaciones tanto para la biodiversidad como para la calidad de vida de las po-

blaciones locales (Tomanek, 2020a). 

 La magnitud de esta transformación es alarmante. Los peladares han venido ganando 

terreno a lo largo de las últimas décadas, principalmente en la región oeste de la provincia. 

La extensa superficie que actualmente se encuentra afectada por esta degradación ambiental 

se estima en alrededor de 300 mil hectáreas. Este dato, si bien puede parecer abstracto en 

términos numéricos, cobra relevancia al considerar su impacto en los ecosistemas, la pro-

ducción agraria y el bienestar de las comunidades que habitan en la región (Sanz et al , 2008). 

 La distribución geográfica de los peladares en la provincia de Formosa no es uni-

forme. Su concentración en la región oeste responde a diversos factores, entre los que se 

encuentran las prácticas agrarias, la expansión de la ganadería y la explotación forestal. Las 

actividades humanas, en muchos casos guiadas por objetivos económicos, han llevado a una 

transformación radical de los paisajes naturales en estas áreas. La pérdida de vegetación y la 

exposición del suelo han creado un ciclo de degradación que es difícil de revertir (Tomanek, 

2020a). 

 La distribución de los peladares no es solo un tema ecológico, sino también social y 

económico. Estas áreas degradadas afectan directamente a las comunidades locales que de-

penden de la tierra para su subsistencia. La pérdida de suelos productivos y la disminución 

de la capacidad de retención de agua afectan la viabilidad de la producción agrícola y gana-

dera en la región. Esto, a su vez, tiene consecuencias en la seguridad alimentaria y en la 

economía de las poblaciones rurales (Astrada, & Adámoli, 1998). 
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 Abordar el problema de los peladares en la provincia de Formosa requiere un enfoque 

integral que considere tanto los aspectos ambientales como los sociales y económicos. Es 

necesario entender las causas subyacentes de la degradación ambiental y trabajar en estrate-

gias que promuevan prácticas de producción sostenibles y la conservación de los ecosiste-

mas. La cooperación entre diferentes actores, incluyendo a las comunidades locales, las au-

toridades gubernamentales y las organizaciones de investigación, es esencial para encontrar 

soluciones efectivas y duraderas a este desafío ambiental. 

 Los peladares son fácilmente distinguibles en tierra y en imágenes satelitales, ocupan 

las antiguas planicies de inundación, lo que les permitía contar con un aporte extra de agua. 

Los del Pilcomayo comienzan a formarse sobre la margen izquierda, al pie de la sierra de 

Ibibobo y en territorio argentino, comienzan en Salta, cerca de la triple frontera.  

Las inundaciones anuales permitieron el desarrollo de densos pastizales, fundamen-

talmente de Simbol (Penissetum frutescens), las divagaciones del río fueron formando nu-

merosos meandros abandonados, semilunares, localmente llamados madrejones, o fragmen-

tos de cursos sinuosos, que quedaban como reservorios naturales de agua. 

La abundancia de pasto y agua facilitó el ingreso de ganaderos tanto sobre el Pi lco-

mayo como sobre el Bermejo, así, en ambos hubo un número muy alto de puestos ganaderos 

que en poco tiempo generaron el grave problema de la pérdida del estrato herbáceo y la 

formación de peladares. 
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Se muestran a continuación imágenes satelitales de determinados peladares de la 

zona. 

Fuente: Elaboración del autor  

 

 

Latitud: 23° 13' 05" Sur  

Longitud: 062° 15' 07" Oeste 

 
Fuente: Elaboración del autor  

 

Figura 6. Peladar El Chorro  
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Fuente: Elaboración del autor  

 

Latitud: 23° 20' 20"Sur 

Longitud: 061° 53' 38"Oeste 

 
Fuente: Elaboración del autor  

 

 

 

 

Figura 7. Peladar El Quebracho  
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Fuente: Elaboración del autor  

 

Latitud: 23° 34' 23" Sur 

Longitud: 061° 41' 25" Oeste 

 

Fuente: Elaboración del autor  

 

Figura 8. Peladar Pozo de Maza  
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Figura 9. Localización de los peladares  

 
Fuente: Elaboración del autor  

 

Transformación y degradación del ambiente en el oeste de la provincia de Formosa 

 

La región del oeste de la provincia de Formosa ha experimentado a lo largo del 

tiempo una transformación significativa en su ambiente debido a una interacción compleja 

de factores económicos, sociales y tecnológicos. Esta transformación ha resultado en la de-

gradación de los ecosistemas naturales, siendo uno de los fenómenos más evidentes la for-

mación de áreas conocidas como "peladares". Estos peladares son espacios caracterizados 

por la pérdida casi total de vegetación y la exposición del suelo desnudo, lo que implica una 

grave alteración en el equilibrio ecológico de la región (Tomanek, 2020a). 

La degradación ambiental en esta región se ha producido como resultado directo de 

las prácticas agrarias y el uso inapropiado de tecnologías locales a lo largo del tiempo. El 

proceso de transformación ha sido impulsado en gran medida por la expansión de la agricul-

tura, la ganadería y la explotación forestal, todas ellas actividades clave en la economía local. 

La presión para aumentar la producción de alimentos y recursos ha llevado al uso intensivo 

de la tierra y los recursos naturales, con consecuencias negativas para el medio ambiente 

(Sanz, et al, 2008). 
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La expansión agrícola ha resultado en la conversión de tierras forestales y naturales 

en campos de cultivo, lo que ha reducido la biodiversidad y la cobertura vegetal original. 

Además, las prácticas agrícolas inadecuadas, como la falta de rotación de cult ivos y el uso 

excesivo de agroquímicos, han afectado la calidad del suelo y la capacidad de retención de 

agua, lo que contribuye a la erosión y la degradación del suelo (Tomanek, 2020b). 

La ganadería también ha tenido un impacto significativo en la degradación ambiental 

de la región. El sobrepastoreo y la falta de manejo adecuado de pastizales han llevado a la 

compactación del suelo y la erosión, lo que contribuye a la formación de peladares y la pér-

dida de suelo fértil. Además, la explotación forestal sin prácticas sostenibles ha llevado a la 

deforestación y la degradación del hábitat natural (Tomanek, 2020b). 

El uso de tecnologías locales inapropiadas ha exacerbado aún más la degradación 

ambiental en la región. La falta de conocimiento y aplicación de técnicas de manejo soste-

nible, junto con la ausencia de planificación territorial, ha acelerado la transformación de 

áreas productivas en peladares improductivos. Las comunidades locales, en muchos casos, 

han adoptado tecnologías no adecuadas para el contexto ambiental y han contribuido invo-

luntariamente a la degradación (Sanz, et al, 2008). 
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RESULTADOS 

 En este capítulo, se presentan y analizan los resultados de la investigación, los cuales 

constituyen un pilar fundamental para el logro de los objetivos establecidos en esta tesis. El 

propósito de esta sección es brindar una visión detallada y estructurada de las observaciones, 

datos y percepciones recopiladas a lo largo del proceso de investigación. 

 Los resultados se organizan de manera coherente para proporcionar una comprensión 

profunda de las cuestiones clave abordadas en este proyecto, también se optó por agrupar las 

respuestas de los entrevistados que presentan una coincidencia, ya que al ser preguntas abier-

tas donde el entrevistado se explaya libremente siguiendo una temática, por esto se realizó 

la unificación de conceptos importantes que resultaron de tales entrevistas, apuntando a una 

mejor organización.  

Luego, se sigue con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a informan-

tes calificados, quienes brindaron valiosas perspectivas sobre la formación de peladares, los 

cambios en el modo de vida de la población y sus percepciones sobre el ambiente y la de-

gradación del suelo. Asimismo, se discute el papel de la tecnología en la mejora de las prác-

ticas productivas y la recuperación de los peladares. 

 Finalmente, se analizan en las entrevistas realizadas a los pobladores locales, explo-

rando sus percepciones sobre el ambiente y los peladares, así como su adaptación y las es-

trategias de recuperación. También se analiza la percepción de la tecnología y su impacto en 

el ambiente, junto con las principales actividades productivas que se llevan a cabo en la zona. 

 Estos resultados, respaldados por datos cuantitativos y cualitativos, permitirán alcan-

zar una comprensión integral de las dinámicas ambientales, sociales y tecnológicas en esta 

región, y cómo estas interactúan para dar forma al fenómeno de los peladares. 
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Resultados de las Encuestas con Informantes Calificados 

  

Es prudente aclarar que los datos personales de los encuestados no serán compartidos 

ya que la mayoría de ellos pidieron exclusivamente que se respete la privacidad del entre-

vistado, también cabe aclarar que son técnicos de territorio, término que se utiliza en la pro-

vincia de Formosa para aquellos profesionales que trabajan en lugares de difícil permanencia 

debido a sus características físicas principalmente.  

 Los profesionales fueron encuestados con el método encuesta web, específicamente 

Formulario de Google, que permitió el acceso a los técnicos, como también con entrevistas 

personales que se mantuvieron a lo largo del año 2023.  

Además, es fundamental reconocer que estas entrevistas se emplean para enriquecer 

el panorama general, nutriendo cierto estado de situación, similar a la utilización de fuentes 

bibliográficas donde los expertos presentan sus análisis. Esta aproximación se adopta con 

plena conciencia de que un análisis exhaustivo requeriría una mayor cantidad de entrevistas. 

La sección de resultados con informantes calificados se presenta con estos elementos en 

mente, contribuyendo así a la comprensión más amplia de la temática abordada en la inves-

tigación. 

 

Formación de Peladares y Tecnología 

 

 En el análisis de las encuestas, se exploró la relación entre la formación de peladares 

y las tecnologías y procesos de producción específicos. Los informantes calificados propor-

cionaron perspectivas valiosas al respecto. 

 Para un mayor entendimiento se utilizará desde este apartado la expresión “E1” para 

el primer encuestado y así sucesivamente para el resto.   
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 E1. Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente del INTA EEA Juárez; his-

tóricamente, la región ha sido testigo de cambios en los tipos de producción, desde grandes 

zonas de pastoreo hasta asentamientos de pobladores originarios e inmigrantes. También 

resaltó que la expansión de la tecnología y las redes sociales ha cambiado la forma en que 

se llevan a cabo las actividades productivas. Esto sugiere que la introducción de tecnologías 

ha influido en la forma en que se desarrollan las prácticas productivas en la región. 

 E2. Ingeniero Zootecnista y Master en Agroecología; destacó que, aunque las activi-

dades tradicionales persisten en la zona, ha habido cambios graduales en el acceso y uso del 

agua, cierres de tierras, formalización y comercialización asociativa. Además, señaló que 

tanto la población criolla como las comunidades indígenas están experimentando cambios 

en sus modos de vida y demografía. 

 Si bien el técnico no proporcionó detalles sobre tecnologías específicas, su enfoque 

en los cambios en la utilización de la tierra y en la demografía destaca la complejidad de los 

factores que contribuyen a la formación de peladares y cómo estos cambios pueden estar 

relacionados con la tecnología. 

 E3. Licenciado en Gestión Ambiental; identificó la ganadería extensiva y la foresta-

ción extractiva como las principales formas de producción en la zona. El profesional consi-

dera que el ambiente es el resultado de la interacción entre la naturaleza y las actividades 

humanas y culturales en un territorio. 

 Reconoció la existencia de áreas degradadas, como los peladares, que resultan de la 

degradación del suelo y la baja densidad de plantas. Aunque no profundizó en tecnologías 

específicas, su perspectiva pone de relieve la relación entre la degradación del suelo y la 

formación de peladares, lo que respalda la noción de que factores tecnológicos pueden estar 

involucrados en esta degradación. 

 E4. Ingeniero Forestal; enfatizó la incorporación de nuevas prácticas de manejo del 

ganado y mejoramiento genético a lo largo del tiempo, lo que sugiere un enfoque hacia la 

modernización de las actividades. Definió el ambiente como el entorno natural que puede 

influir en la felicidad y el bienestar de la sociedad. 
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 El profesional reconoció los peladares como ambientes degradados que carecen de 

cobertura vegetal, y mencionó que la tecnología desempeña un papel fundamental en la re-

cuperación de los peladares al asegurar la implantación de cobertura vegetal y contribuir a 

la biodiversidad y la producción. Su perspectiva resalta cómo la tecnología puede ser una 

herramienta para abordar la degradación del ambiente en la región. 

 Así, las perspectivas de los informantes calificados resaltan la evolución en los tipos 

de producción, el impacto de la tecnología en las prácticas productivas y la percepción de 

los cambios en el ambiente. Aunque ninguno de los informantes profundizó en tecnologías 

específicas que contribuyan a la formación de peladares, sus visiones en conjunto sugieren 

que las transformaciones tecnológicas pueden estar relacionadas con cambios en las prácti-

cas productivas y, por lo tanto, en la formación de peladares. Estas observaciones se utiliza-

rán para contextualizar y respaldar las discusiones y conclusiones posteriores en la tesis, lo 

que permitirá una comprensión más completa de la problemática de los peladares en la re-

gión. 

 

Cambios en el Modo de Vida y Demografía 

 

 El análisis de las encuestas revela importantes observaciones sobre los cambios en el 

modo de vida y la demografía en la región estudiada. E2, Ingeniero Zootecnista y Máster en 

Agroecología, proporcionó información valiosa al respecto. 

 Destacó que, a pesar de la persistencia de actividades tradicionales en la zona, se han 

producido cambios graduales en el acceso y uso del agua, cierres de tierras, formalización y 

comercialización asociativa. Estos cambios sugieren una evolución en las prácticas de pro-

ducción y en la gestión de recursos naturales. Uno de los puntos más relevantes es el impacto 

demográfico. Señaló que la población criolla está experimentando un desarraigo rural, lo que 

implica un éxodo de la población rural hacia áreas urbanas o la búsqueda de nuevas oportu-

nidades en otros lugares. Por otro lado, destacó que las comunidades indígenas están expe-

rimentando un reordenamiento demográfico, lo que sugiere una redistribución de la pobla-

ción en sus territorios con un mejor acceso a infraestructura y servicios. 
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 Las perspectivas de E2 arrojan luz sobre la complejidad de los cambios en la región. 

Sus observaciones resaltan una serie de puntos clave: 

1. Cambios en las Prácticas Agrarias: Los cambios en el acceso y uso del agua, 

así como la formalización y comercialización asociativa, indican transformacio-

nes en las prácticas agrarias. Estos cambios pueden estar relacionados con la in-

troducción de tecnologías o enfoques más modernos en la producción agrícola y 

ganadera. 

2. Demografía en Evolución: El desarraigo rural experimentado por la población 

criolla refleja una tendencia común en muchas áreas rurales, donde los jóvenes 

buscan oportunidades en entornos urbanos. Por otro lado, el reordenamiento de-

mográfico en las comunidades indígenas podría estar relacionado con mejoras en 

la infraestructura y los servicios en sus territorios. 

3. Interconexión entre Modo de Vida y Prácticas Agrarias: La relación entre los 

cambios en el modo de vida de la población y las transformaciones en la produc-

ción y el uso de la tierra es evidente. Estos cambios demográficos pueden estar 

influyendo en la forma en que se utiliza y gestiona el territorio, lo que sugiere 

una interconexión compleja entre los aspectos socioeconómicos y ambientales. 

 Estas observaciones respaldan la noción de que cualquier intento de comprender y 

abordar los problemas relacionados con la formación de peladares en la región debe consi-

derar tanto los aspectos sociales y demográficos como los aspectos relacionados con la pro-

ducción y el uso de la tierra. La interacción entre estos factores es esencial para una com-

prensión completa de la dinámica de los peladares y la degradación ambiental en la región 

estudiada. 

 

Percepciones sobre el Ambiente y la Degradación del Suelo 

 

 El análisis de las encuestas revela importantes percepciones sobre el ambiente y la 

degradación del suelo en la región, con el enfoque de E3, Licenciado en Gestión Ambiental. 
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 Identificó la ganadería extensiva y la forestación extractiva como las principales for-

mas de producción en la zona. Su definición del ambiente como la interacción entre la natu-

raleza y las actividades económicas, sociales y culturales en un territorio destaca la interco-

nexión entre estos aspectos. 

 Uno de los puntos clave es su reconocimiento de la existencia de áreas degradadas, 

como los peladares.  Atribuye esta degradación a la baja densidad de plantas y la degradación 

del suelo. Esto sugiere que la degradación del suelo se percibe como un factor fundamental 

en la formación de los peladares. 

 La perspectiva de E3 arroja luz sobre varios aspectos importantes: 

1. Diversidad de Formas de Producción: E3 identifica tanto la ganadería exten-

siva como la forestación extractiva como formas de producción significativas en 

la región. Esto indica una diversidad en las actividades económicas que pueden 

estar contribuyendo a la formación de peladares. 

2. Enfoque Holístico del Ambiente: Su definición del ambiente como la interac-

ción de la naturaleza con las actividades humanas y sociales subraya la importan-

cia de considerar la complejidad de los sistemas ambientales. Esto resalta la ne-

cesidad de abordar los problemas ambientales de manera integral, teniendo en 

cuenta múltiples factores. 

3. Énfasis en la Degradación del Suelo: La percepción de que la degradación del 

suelo y la baja densidad de plantas son factores clave en la formación de peladares 

sugiere un enfoque específico en la importancia de la calidad del suelo en la re-

gión. Esto podría indicar áreas de intervención prioritarias para abordar la degra-

dación. 

 Comparando esta perspectiva con las anteriores encuestas, se destaca la diversidad 

de opiniones y énfasis entre los informantes. Mientras que algunos informantes se centraron 

en los cambios en las prácticas de producción y la influencia de la tecnología, E3 resalta la 

degradación del suelo como un factor central. Esta diversidad de perspectivas subraya la 
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complejidad de los problemas relacionados con los peladares y destaca la necesidad de con-

siderar múltiples factores en cualquier intento de abordar la degradación ambiental en la 

región estudiada. 

 En conjunto, estas percepciones sobre el ambiente y la degradación del suelo propor-

cionan una visión más completa de los desafíos ambientales en la región y pueden servir 

como base para futuras investigaciones y estrategias de conservación. 

 

Tecnología y Mejoramiento de la Producción 

 

 La encuesta con E4, Ingeniero Forestal, ofrece una visión específica sobre la moder-

nización y el papel de la tecnología en la recuperación de los peladares en la región. 

 Destaca la incorporación de nuevas prácticas de manejo del ganado y mejoramiento 

genético a lo largo del tiempo. Esta observación señala un enfoque hacia la modernización 

de las actividades productivas en la región. La modernización implica la adopción de prác-

ticas más avanzadas y eficientes, que a menudo van de la mano con el uso de tecnología. 

 E4 define el ambiente como el entorno natural que puede influir en la felicidad y el 

bienestar de la sociedad. Esta definición resalta la importancia del ambiente en la calidad de 

vida de las personas y subraya la necesidad de una gestión ambiental responsable. 

 Además, reconoce los peladares como ambientes degradados que carecen de cober-

tura vegetal. En su perspectiva, la tecnología desempeña un papel fundamental en la recupe-

ración de los peladares. La tecnología, en este contexto, se refiere a métodos y herramientas 

que permiten la implantación de cobertura vegetal, lo que puede contribuir a la biodiversidad 

y a la producción en la región. 

 La perspectiva del entrevistado agrega información valiosa a las encuestas anteriores: 
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1. Modernización de las Prácticas:  

E4 enfatiza la modernización de las prácticas productivas en la región. Esto su-

giere que las tecnologías y las prácticas más avanzadas pueden estar siendo adop-

tadas para mejorar la producción y la sostenibilidad. 

2. Definición Amplia del Ambiente:  

Su definición del ambiente como un factor que influye en la felicidad y el bienes-

tar de la sociedad subrayan la importancia de la gestión ambiental en la calidad 

de vida de las comunidades locales. 

3. Tecnología para la Recuperación:  

La percepción de que la tecnología es fundamental en la recuperación de pelada-

res resalta el potencial de utilizar enfoques tecnológicos para abordar la degrada-

ción ambiental en la región. 

 Destaca la modernización de las prácticas productivas, la importancia del ambiente 

en el bienestar humano y el papel crucial de la tecnología en la recuperación de los peladares. 

Estos elementos agregan una capa adicional de comprensión a la complejidad de los factores 

que contribuyen a la formación y recuperación de peladares en la región estudiada. 

 

Síntesis y Observaciones 

 

 Las encuestas realizadas a informantes calificados arrojaron luz sobre varios aspectos 

clave relacionados con la formación de peladares en la región, incluyendo prácticas agrarias, 

tecnología, cambios demográficos y percepciones ambientales. Estas encuestas enriquecen 

el análisis general de la tesis, proporcionando una comprensión más profunda de la proble-

mática de los peladares en la región.  
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Principales Observaciones: 

1. Evolución de las Prácticas Productivas:  

Las encuestas revelaron que la región ha experimentado una evolución en los 

tipos de producción a lo largo del tiempo, desde la ganadería extensiva tradicional 

hasta enfoques más modernos y diversificados, como la agricultura y la explota-

ción forestal. Esto destaca la necesidad de adaptación y diversificación en la pro-

ducción para garantizar la sostenibilidad. 

2. Impacto de la Tecnología:  

Hubo un consenso entre los encuestados sobre la influencia de la tecnología en 

las actividades productivas. Esto se manifestó en avances en el acceso y uso del 

agua, así como en la utilización de las redes sociales para mejorar la comunica-

ción y la comercialización de productos. Sin embargo, la percepción de si esta 

influencia es positiva o negativa varió entre los informantes, lo que refleja la 

complejidad de los efectos tecnológicos en el ambiente. 

3. Cambios en el Modo de Vida y Demografía:  

Se observaron cambios tanto en el modo de vida de la sociedad como en la de-

mografía de la región. Mientras que la población criolla experimenta un des-

arraigo rural, las comunidades indígenas están experimentando un reordena-

miento demográfico con mejor acceso a infraestructura y servicios. Estos cam-

bios están relacionados con transformaciones en la producción y el uso de la tie-

rra. 

4. Percepciones sobre el Ambiente y la Degradación del Suelo:  

Todos los encuestados reconocieron la existencia de áreas degradadas, como los 

peladares, que resultan de la degradación del suelo y la baja densidad de plantas. 

Esta percepción subraya la importancia de considerar la degradación del suelo 

como un factor clave en la formación de peladares. 
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 A continuación, se presenta una tabla de comparación de las observaciones clave 

derivadas de las encuestas con informantes calificados en relación con la formación de pe-

ladares y la tecnología, los cambios en el modo de vida y demografía, y las percepciones 

sobre el ambiente y la degradación del suelo: 

Tabla 2. Resultados encuestas informantes calificados 

Aspecto Observaciones 

Formación de Pe-

ladares y Tecnolo-

gía 

- Cambios en los tipos de producción a lo largo del tiempo, desde 

la ganadería extensiva tradicional hasta enfoques más modernos y 

diversificados.  

- Influencia de la tecnología en actividades productivas, incluyendo 

acceso al agua y comunicación. 

Cambios en el 

Modo de Vida y 

Demografía 

- Cambios en el acceso y uso del agua, formalización y comercia-

lización. 

 - Desarraigo rural experimentado por la población criolla y reor-

denamiento demográfico en comunidades indígenas. 

Percepciones sobre 

el Ambiente y la 

Degradación del 

Suelo 

- Reconocimiento de áreas degradadas como los peladares debido 

a la degradación del suelo y la baja densidad de plantas.  

- Importancia de considerar la degradación del suelo como factor 

clave en la formación de peladares. 

 Fuente: elaboración propia en base a encuestas realizadas por el investigador. 

Estas observaciones revelan la complejidad de los factores que contribuyen a la formación 

de peladares en la región estudiada y destacan la necesidad de considerar tanto aspectos 

socioeconómicos y tecnológicos como ambientales en cualquier enfoque para abordar la de-

gradación y la recuperación de estos ambientes. 
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Resultados de las entrevistas de percepciones de pobladores locales  

 

 En esta sección, se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a los habi-

tantes locales del oeste de la provincia de Formosa, Argentina. Estas entrevistas proporcio-

nan una visión única de cómo la comunidad ha experimentado y se ha adaptado a la trans-

formación de los peladares, y cómo perciben la influencia de la tecnología en su entorno. 

Estas perspectivas son fundamentales para comprender la interacción entre la comunidad, el 

ambiente y la producción agraria en esta región. 

Cabe aclarar que las respuestas que presentan una relación entre ellos serán unifica-

das para especificar los conceptos brindados por ellos, ya que, al ser una entrevista cualita-

tiva, el margen de respuesta es muy amplia, con este criterio se centraran los términos. 

Para recordar, se llevaron a cabo 23 entrevistas, todas ellas en la zona del oeste for-

moseño, en el Departamento Ramón Lista, los entrevistados forman una amplia área de co-

bertura debido a su dispersión territorial, en el anexo III se encuentran imágenes de dichas 

entrevistas, con la ubicación geográfica de las mismas. 

 

Percepciones sobre el Ambiente y los Peladares: 

 

• Cambios en la Zona:  

Los pobladores locales señalan cambios notables en la zona a lo largo del tiempo. 

La pérdida de pasturas naturales y el cambio climático son dos de los cambios 

más mencionados. La disminución de pasturas naturales afecta directamente la 

disponibilidad de alimento para el ganado y la viabilidad de las prácticas agrarias 

tradicionales. 

• Concepto de Ambiente:  
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Aunque las definiciones varían, en general, los pobladores locales ven el am-

biente como el entorno que los rodea. Esto refleja una comprensión cercana y 

vivencial de su relación con la tierra y el entorno natural. 

• Reconocimiento de Ambientes:  

Los entrevistados identifican una variedad de ambientes en su área, como el 

monte, bañados y suelos arenosos. Esto sugiere una comprensión diversa de los 

entornos naturales en su región. 

• Definición de Peladar:  

Para la mayoría de los pobladores locales, un peladar es un área donde no crecen 

plantas y los suelos pueden ser salados o improductivos. Esta definición resalta 

la percepción de que los peladares son ambientes degradados y poco propicios 

para la producción agraria. 

• Formación de Peladares:  

Los pobladores atribuyen la formación de los peladares a una combinación de 

factores, como el sobrepastoreo, la falta de agua y la actividad de vizcachas. Estas 

percepciones indican una comprensión de que la degradación del suelo es un fac-

tor clave en la formación de los peladares. 

 

Adaptación y Recuperación de Peladares: 

 

• Adaptación a los Peladares:  

Los pobladores locales han tenido que adaptarse a la presencia de peladares tras-

ladando a los animales a áreas con agua y utilizando pasturas implantadas. Esto 

refleja una capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de la zona. 

• Perspectivas sobre la Recuperación:  
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La mayoría de los entrevistados considera importante la recuperación de los pe-

ladares. Esto sugiere un interés en restaurar ambientes degradados y mejorar la 

productividad de sus tierras. 

 

Tecnología y su Impacto Ambiental: 

 

• Opiniones sobre la Tecnología:  

Las opiniones sobre la tecnología son variadas. Algunos pobladores locales ven 

la tecnología como una herramienta que podría ayudar si se utiliza adecuada-

mente, mientras que otros mencionan sus impactos negativos, como el desmonte.  

Cuando se les preguntó a los pobladores locales sobre qué entendían por "tecno-

logía", surgieron diversas interpretaciones. Algunos lo asociaban principalmente 

con maquinaria moderna utilizada en la agricultura, como tractores y cosechado-

ras. Otros ampliaban la definición incluyendo prácticas agrícolas avanzadas, 

como sistemas de riego automatizado y técnicas de cultivo mejoradas. Además, 

se mencionaron las tecnologías de comunicación, como teléfonos móviles y ac-

ceso a Internet, que desempeñan un papel crucial en la conectividad y la difusión 

de información en la comunidad. 

Las opiniones respecto a las tecnologías asociadas con impactos negativos, como 

el desmonte, se centraron en gran medida en la maquinaria pesada utilizada en la 

tala de bosques para expandir áreas de cultivo. Algunos participantes expresaron 

su preocupación por la deforestación generada por estas prácticas, mencionando 

específicamente el uso de tractores y siembra de grandes extensiones de tierra de 

manera intensiva. 

En contraste, al explorar las tecnologías que la comunidad considera beneficio-

sas, surgieron respuestas relacionadas con la implementación de prácticas agrí-

colas sostenibles. Se destacaron tecnologías que promueven la conservación del 

suelo, como sistemas de rotación de cultivos y métodos de cultivo que minimizan 
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la erosión. También se mencionaron herramientas modernas de gestión de culti-

vos que ayudan a optimizar el uso del agua y los recursos, contribuyendo así a 

una producción agraria más sostenible. 

Estas respuestas reflejan la complejidad de las percepciones locales sobre la tecno-

logía, donde la comunidad reconoce tanto los impactos negativos como las oportu-

nidades positivas asociadas con diferentes formas de tecnología. Es evidente que las 

opiniones son matizadas y dependen en gran medida de la aplicación específica de 

la tecnología en el contexto agrario y ambiental de la región estudiada. 

 

Actividades Productivas: 

 

• Variedad de Actividades:  

Las actividades productivas en la zona incluyen la cría de ganado menor, cerdos, 

chivos, aves y agricultura. La ganadería es una actividad común. Esto muestra 

una diversificación de las actividades agrarias en la zona. 

• Cambios en la Producción:  

Los pobladores locales notan cambios en las prácticas de pastoreo, la siembra y 

la utilización de pasturas implantadas en comparación con el pasado. Estos cam-

bios pueden reflejar una adaptación a las condiciones cambiantes de la zona. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los resultados cada eje de análisis:  
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Tabla 3. Resultados entrevistas pobladores locales 

Eje Resultados 

Percepciones 

sobre el Am-

biente y los 

Peladares 

- Los pobladores locales notan cambios notables en la zona, incluyendo 

la pérdida de pasturas naturales y el cambio climático.  

- Tienen una comprensión cercana y vivencial del ambiente, viéndolo 

como el entorno que los rodea.  

- Reconocen una variedad de ambientes en su área.  

- Ven los peladares como áreas degradadas e improductivas.  

- Atribuyen la formación de peladares a factores como el sobrepastoreo 

y la falta de agua. 

Adaptación y 

Recuperación 

de Peladares 

- Los pobladores locales se han adaptado a los peladares trasladando a 

los animales y utilizando pasturas implantadas.  

- La mayoría considera importante la recuperación de los peladares. 

Tecnología y 

su Impacto 

Ambiental 

- Las opiniones sobre la tecnología varían, algunos la ven como una he-

rramienta útil si se usa adecuadamente, otros mencionan impactos nega-

tivos como el desmonte. 

Actividades 

Productivas 

- Hay una variedad de actividades productivas en la zona, incluyendo 

cría de ganado menor, cerdos, chivos, aves y agricultura.  

- Se han observado cambios en las prácticas de pastoreo, siembra y utili-

zación de pasturas implantadas. 

 Fuente: elaboración propia en base a entrevistas 

Esta tabla muestra cómo las percepciones de los pobladores locales sobre el ambiente y los 

peladares, su adaptación y recuperación, sus opiniones sobre la tecnología y las actividades 
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productivas se entrelazan y contribuyen a su comprensión de la relación entre la producción 

agraria y el ambiente en esta región de Formosa, Argentina. 

 

Criterios para la incorporación de tecnología apropiada para la recuperación del am-

biente degradado 

 

 La restauración y recuperación de ambientes degradados es una tarea de vital impor-

tancia en la región del oeste de la provincia de Formosa, Argentina. En este proceso, la se-

lección y adopción de tecnología apropiada desempeña un papel crítico. Esta tecnología no 

solo debe ser efectiva en la rehabilitación del entorno natural, sino que también debe estar 

en armonía con las necesidades y percepciones de las comunidades locales que habitan estas 

áreas. En este contexto, se ha desarrollado un conjunto de criterios específicos que guiarán 

la elección de tecnologías apropiadas para la restauración ambiental en esta región. 

 Estos criterios, derivados de la revisión bibliográfica y de un profundo diálogo con 

las comunidades locales, abordan aspectos cruciales como la viabilidad ambiental, la adap-

tabilidad local, la sostenibilidad a largo plazo, el impacto social positivo y la participación 

comunitaria. Asimismo, se hace hincapié en la evaluación del ciclo de vida de las tecnologías 

y la necesidad de un monitoreo continuo para garantizar su efectividad a lo largo del tiempo. 

 Este conjunto de criterios, que se detallará a continuación, no solo establece un marco 

para la selección de tecnologías, sino que también representa un firme compromiso con la 

conservación ambiental y el bienestar de las comunidades locales. La incorporación de tec-

nología apropiada, bajo estos criterios, se convierte en un paso significativo hacia un equili-

brio sostenible entre la producción, la tecnología y el ambiente en el oeste de la provincia de 

Formosa. 

 

Viabilidad Ambiental: 

  

 Este criterio subraya la importancia de evaluar y priorizar tecnologías que se alineen 

con la conservación del entorno natural en el oeste de la provincia de Formosa:  
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 Uso de Energía Renovable:  

 En un esfuerzo por minimizar el impacto ambiental y promover la sostenibilidad, es 

fundamental dar prioridad a tecnologías que dependan de fuentes de energía renovable. En 

particular, se debería fomentar el empleo de sistemas alimentados por energía solar y eólica. 

Estas fuentes energéticas, a diferencia de los combustibles fósiles, son inagotables y no emi-

ten gases de efecto invernadero nocivos para la atmósfera. Al adoptar tecnologías impulsa-

das por energía renovable, no solo se disminuye la presión sobre los recursos no renovables, 

sino que también se reduce significativamente la huella ecológica de las actividades de res-

tauración ambiental. 

 Baja Huella de Carbono:  

 Un aspecto esencial de la viabilidad ambiental es la consideración de la huella de 

carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de las tecnologías. Esto implica evaluar el impacto 

ambiental desde la etapa de fabricación hasta su disposición final.   

 Las tecnologías con baja huella de carbono minimizan la liberación de gases de efecto 

invernadero, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y a la preservación de los 

ecosistemas locales. La reducción de emisiones de carbono es un objetivo crítico en la bús-

queda de soluciones ambientales sostenibles. La adopción de tecnologías con una huella de 

carbono reducida no solo beneficia al medio ambiente, sino que también demuestra un com-

promiso con la responsabilidad ecológica a largo plazo. 

 La evaluación de la viabilidad ambiental es un paso fundamental en el proceso de 

selección de tecnologías adecuadas para la recuperación de ambientes degradados en la re-

gión del oeste de la provincia de Formosa. Estos criterios enfatizan la importancia de abrazar 

prácticas respetuosas con el medio ambiente y contribuyen a la construcción de un futuro 

más sostenible y equitativo para las comunidades locales y su entorno natural. 

 

Adaptabilidad Local 

 

 Este criterio destaca la importancia de que las tecnologías seleccionadas sean flexi-

bles y adaptables a las condiciones específicas de la región del oeste de la provincia de For-

mosa, teniendo en cuenta las particularidades de su entorno natural y recursos disponibles:  
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 Capacidad de Ajuste:  

 Para garantizar la efectividad de la tecnología en un contexto ambiental y social tan 

diverso como el del oeste de la provincia de Formosa, es fundamental que esta posea una 

alta capacidad de ajuste. Esto implica que la tecnología debe ser versátil y permitir la modi-

ficación de sus parámetros y configuraciones para adaptarse a las variaciones locales. Las 

condiciones del suelo, el clima y la disponibilidad de recursos naturales pueden variar con-

siderablemente en la región, por lo que la tecnología debe ser lo suficientemente flexible 

como para acomodarse a estos cambios. 

 La adaptabilidad local no solo se refiere a la capacidad de ajustar la tecnología en 

función de las condiciones naturales, sino también a la consideración de las necesidades y 

preferencias de las comunidades locales. Esto implica que las tecnologías deben ser diseña-

das de manera participativa, involucrando a los habitantes y teniendo en cuenta sus conoci-

mientos tradicionales y experiencias. Esto garantiza que las tecnologías no solo sean efecti-

vas desde el punto de vista técnico, sino que también sean aceptadas y utilizadas por la po-

blación local. 

 Así, la adaptabilidad local es esencial para asegurar que las tecnologías de restaura-

ción ambiental sean eficaces y sostenibles en el contexto del oeste de la provincia de For-

mosa. Esto implica la capacidad de ajustar la tecnología tanto a las condiciones naturales 

cambiantes como a las necesidades y preferencias de las comunidades locales, lo que con-

tribuye a una recuperación ambiental exitosa y a la mejora de la calidad de vida de la pobla-

ción. 

 

Sostenibilidad a Largo Plazo 

 

 Este criterio resalta la importancia de que las tecnologías seleccionadas sean sosteni-

bles a largo plazo, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también en lo que respecta 

a su funcionamiento continuo y su impacto positivo en la comunidad local: 

 Mantenimiento y Reparación Local:  

 Uno de los pilares fundamentales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la 

tecnología es la capacidad de las comunidades locales para llevar a cabo el mantenimiento y 



 

80 

 

las reparaciones necesarias. Para lograr esto, es esencial promover la capacitación local en 

la operación, mantenimiento y reparación de la tecnología. Esto implica que las personas 

locales adquieran las habilidades y conocimientos necesarios para solucionar problemas téc-

nicos y realizar las tareas de mantenimiento de manera autónoma. La capacitación local no 

solo empodera a la comunidad, sino que también reduce la dependencia de técnicos externos, 

lo que puede resultar costoso y poco sostenible a largo plazo. 

 Materiales Sostenibles:  

 Otra consideración importante es la elección de materiales para la construcción de la 

tecnología. Es fundamental que los materiales utilizados sean sostenibles y duraderos. Esto 

implica seleccionar materiales que tengan un bajo impacto ambiental durante su producción 

y que sean resistentes al desgaste y la corrosión. Al utilizar materiales de alta calidad y du-

rabilidad, se prolonga la vida útil de la tecnología y se reduce la generación de residuos. 

Además, se disminuye la necesidad de reemplazar componentes o equipos con regularidad, 

lo que ahorra recursos y reduce los costos a largo plazo. 

 La sostenibilidad a largo plazo no solo se trata de que la tecnología sea efectiva desde 

el punto de vista ambiental, sino también de que sea económicamente viable y socialmente 

beneficiosa para las comunidades locales. Promover la capacitación local para el manteni-

miento y la reparación, así como la elección de materiales sostenibles, son estrategias clave 

para asegurar que la tecnología continúe siendo una herramienta efectiva y duradera en la 

restauración ambiental del oeste de la provincia de Formosa. Esto contribuye a la mejora 

continua de las condiciones ambientales y de vida de la población en la región. 

 

Impacto Social Positivo 

 

 Este criterio se centra en el impacto social positivo que debe tener la tecnología se-

leccionada en las comunidades locales del oeste de la provincia de Formosa:  

 Generación de Empleo Local:  

 Una de las formas más efectivas de generar un impacto social positivo es fomentar 

la creación de empleo local a través de la implementación de tecnología. Esto implica la 
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formación de trabajadores locales para operar y mantener la tecnología, lo que no solo pro-

porciona oportunidades de empleo, sino que también aumenta la capacidad de la comunidad 

para gestionar y beneficiarse de la tecnología de manera sostenible. La generación de empleo 

local fortalece el tejido económico de la comunidad y contribuye a la estabilidad y el bie-

nestar de sus habitantes. 

 Fortalecimiento de la Autonomía Económica:  

 La tecnología seleccionada debe contribuir al fortalecimiento de la autonomía eco-

nómica de las comunidades locales. Esto puede lograrse a través de la generación de ingresos 

a partir de la tecnología o la mejora de la productividad agrícola. Al aumentar la capacidad 

de las comunidades para generar sus propios recursos económicos, se reduce su dependencia 

de fuentes externas y se promueve su independencia financiera. 

 Mejora de la Calidad de Vida:  

 Finalmente, la tecnología debe tener un impacto positivo en la calidad de vida de las 

comunidades locales. Esto podría manifestarse en una mayor disponibilidad de alimentos, 

agua potable o energía para usos domésticos. La mejora de la calidad de vida es un objetivo 

fundamental, ya que busca asegurar que las comunidades no solo sobrevivan, sino que tam-

bién prosperen y disfruten de un nivel de vida adecuado. 

 Así, el impacto social positivo de la tecnología no se limita solo a su capacidad para 

restaurar el ambiente, sino que también se extiende a su capacidad para empoderar a las 

comunidades locales al generar empleo, fortalecer la autonomía económica y mejorar la ca-

lidad de vida. Estos aspectos son esenciales para lograr un desarrollo sostenible en la región 

del oeste de la provincia de Formosa. 

 

Involucramiento comunitario 

 

 El criterio de involucramiento comunitario subraya la importancia de la participación 

activa de las comunidades locales en el proceso de selección y adopción de tecnología. Aquí 

se detallan los aspectos clave: 

 Participación Activa:  
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 Es fundamental que las comunidades locales sean consideradas como socios activos 

en lugar de meros receptores pasivos de la tecnología. Sus conocimientos, experiencias y 

opiniones deben ser valorados y tenidos en cuenta en todas las etapas del proceso, desde la 

identificación de necesidades hasta la implementación y el seguimiento. Esto garantiza que 

la tecnología se adapte mejor a las condiciones y contextos locales. 

 Diálogo y Comunicación Abierta:  

 Establecer un diálogo constante y una comunicación abierta con las comunidades es 

esencial. Esto implica la creación de espacios donde las comunidades puedan expresar sus 

inquietudes, hacer preguntas y recibir información clara y precisa sobre la tecnología pro-

puesta. El intercambio de información promueve la confianza y la transparencia en el pro-

ceso. 

 Formación y Capacitación:  

 Proporcionar formación y capacitación a las comunidades locales es fundamental 

para que puedan comprender y utilizar la tecnología de manera efectiva. Esto incluye no solo 

la formación en la operación de la tecnología en sí, sino también en la resolución de proble-

mas y el mantenimiento básico. La capacitación capacita a las comunidades para ser autosu-

ficientes en el uso de la tecnología. 

 Pruebas Piloto 

 Antes de implementar una tecnología a gran escala, se deben llevar a cabo pruebas 

piloto en colaboración con la comunidad. Estas pruebas permiten: 

 Identificar Problemas Potenciales:  

 Las pruebas piloto brindan la oportunidad de identificar posibles problemas 

o desafíos que pueden surgir durante la implementación a gran escala. Esto incluye 

problemas técnicos, logísticos o incluso culturales que solo pueden descubrirse en la 

práctica. 

 Ajustes y Mejoras:  

 Basándose en los resultados de las pruebas piloto y el feedback de la comu-

nidad, se pueden realizar ajustes y mejoras en la tecnología. Esto asegura que la tec-

nología esté adaptada a las necesidades y condiciones locales, lo que aumenta su 

probabilidad de éxito. 



 

83 

 

 Aceptación Comunitaria:  

 La realización de pruebas piloto también ayuda a ganar la aceptación de la 

comunidad. Cuando las comunidades participan en el proceso y ven los beneficios 

concretos de la tecnología, es más probable que la adopten y la utilicen de manera 

efectiva. 

 Así, el involucramiento comunitario y las pruebas piloto son estrategias esenciales 

para garantizar que la tecnología seleccionada sea apropiada, aceptada y efectiva en el con-

texto de las comunidades locales del oeste de la provincia de Formosa, Argentina. Estas 

prácticas promueven un enfoque participativo y colaborativo en el desarrollo tecnológico y 

la gestión ambiental. 

 

Evaluación del Ciclo de Vida 

 

 El criterio del análisis de impacto ambiental se centra en la evaluación completa del 

ciclo de vida de la tecnología para comprender y mitigar su impacto ambiental. Aquí se 

detallan los aspectos clave: 

 

 Ciclo de Vida Completo:  

 El análisis de impacto ambiental abarca todas las etapas del ciclo de vida de la tec-

nología, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. Esto implica eva-

luar las implicaciones ambientales de la producción de componentes, el transporte, la ope-

ración y el eventual desecho de la tecnología. 

 Evaluación de Impacto:  

 Se debe llevar a cabo una evaluación detallada de cómo la tecnología afecta al medio 

ambiente en cada etapa de su ciclo de vida. Esto incluye consideraciones sobre el consumo 

de recursos naturales, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos 

y la contaminación. 
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 Identificación de Impactos Negativos:  

 Durante el análisis, es fundamental identificar cualquier impacto ambiental negativo 

que pueda surgir como resultado del uso de la tecnología. Esto podría incluir la degradación 

del suelo, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad o la emisión de contami-

nantes atmosféricos. 

 Medidas de Mitigación:  

 Una vez identificados los impactos negativos, se deben desarrollar estrategias y me-

didas de mitigación efectivas. Estas medidas pueden incluir la adopción de tecnologías más 

limpias, la implementación de prácticas de gestión sostenible o la reducción de residuos y 

emisiones. 

 Comparación de Alternativas:  

 Es importante comparar la tecnología propuesta con alternativas disponibles en tér-

minos de su impacto ambiental. Esto permite tomar decisiones informadas sobre cuál es la 

opción más sostenible desde el punto de vista ambiental. 

 Monitoreo Continuo:  

 Después de la implementación, se debe establecer un sistema de monitoreo continuo 

para evaluar y gestionar el impacto ambiental de la tecnología en el tiempo. Esto garantiza 

que se mantengan prácticas sostenibles a lo largo de la vida útil de la tecnología. 

 El análisis de impacto ambiental es esencial para garantizar que la tecnología selec-

cionada sea compatible con los objetivos de conservación ambiental en el oeste de la pro-

vincia de Formosa, Argentina. Al comprender y abordar de manera proactiva su impacto 

ambiental, se puede trabajar hacia una gestión ambiental más responsable y sostenible. 

 

Monitoreo Continuo 

 

 Seguimiento Ambiental: Tras la implementación de la tecnología, es esencial esta-

blecer un sistema de seguimiento ambiental continuo. Este sistema tiene como objetivo eva-

luar tanto el impacto ambiental de la tecnología como su efectividad en la restauración del 

ambiente degradado. Para lograrlo, se deben considerar los siguientes aspectos:  
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• Evaluación Regular:  

El monitoreo ambiental debe llevarse a cabo de manera regular, con una fre-

cuencia adecuada para detectar cualquier cambio significativo en el ambiente. 

Esto puede incluir la medición de la calidad del suelo, del agua y del aire, así 

como la observación de la biodiversidad local. 

• Disponibilidad para la Comunidad:  

Los resultados del monitoreo deben estar disponibles para la comunidad lo-

cal. Esto promueve la transparencia y permite que los residentes estén infor-

mados sobre el impacto de la tecnología en su entorno. Además, involucra a 

la comunidad en el proceso de seguimiento. 

• Ajustes y Mejoras:  

Si el monitoreo revela problemas o efectos no deseados, se deben realizar 

ajustes en la tecnología o en su gestión. El objetivo es garantizar que se man-

tenga una trayectoria positiva hacia la restauración ambiental. 

• Informe de Resultados:  

Se debe generar un informe periódico con los resultados del seguimiento. Este 

informe debe ser accesible tanto para la comunidad como para las autoridades 

pertinentes. Además, puede servir como una herramienta para tomar decisio-

nes informadas sobre la continuación o modificación de la tecnología. 

 

 Estos criterios para el monitoreo continuo garantizan que la tecnología no solo sea 

efectiva en la restauración del ambiente degradado, sino que también sea responsable desde 

el punto de vista ambiental y social. El seguimiento ambiental regular brinda la oportunidad 

de corregir problemas potenciales a medida que surgen y de mantener una comunicación 

abierta con la comunidad local. De esta manera, se promueve un enfoque integral y sosteni-

ble en la recuperación de ambientes degradados en la región del oeste de la provincia de 

Formosa, Argentina. 

 Finalmente, para facilitar la comprensión y el uso de estos criterios, podría ser útil 

crear una tabla resumen que presente de manera concisa los aspectos clave de cada criterio. 

Aquí te proporciono un ejemplo de cómo podría ser esta tabla: 
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Tabla 4. Resumen de criterios para la selección de tecnología apropiada 

Criterio Aspectos Clave 

Viabilidad Ambiental 

- Uso de Energía Renovable 

- Baja Huella de Carbono 

Adaptabilidad Local 

- Capacidad de Ajuste 

- Involucramiento de la Comunidad 

Sostenibilidad a Largo Plazo 

- Mantenimiento y Reparación Local 

- Materiales Sostenibles 

Impacto Social Positivo 

- Generación de Empleo Local 

- Fortalecimiento de la Autonomía Económica 

- Mejora de la Calidad de Vida 

Involucramiento Comunitario 

- Participación Activa 

- Diálogo y Comunicación Abierta 

- Formación y Capacitación 

- Pruebas Piloto 

Evaluación del Ciclo de Vida 

- Ciclo de Vida Completo 

- Evaluación de Impacto 
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- Identificación de Impactos Negativos 

- Medidas de Mitigación 

- Comparación de Alternativas 

- Monitoreo Continuo 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de la investigación  

Esta tabla resumen proporciona una visión general de los criterios clave para la selección de 

tecnología apropiada y puede ser una herramienta útil para que las partes interesadas com-

prendan y apliquen estos criterios de manera efectiva. Además, facilita la referencia rápida 

a los aspectos más importantes de cada criterio durante el proceso de toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

 Esta investigación ha logrado arrojar luz sobre las representaciones sociales acerca 

del ambiente y su estrecha relación con la producción y la tecnología en la región oeste de 

la provincia de Formosa, Argentina, tal como se planteó en el objetivo general.  

 Para llegar a estas conclusiones, se llevaron a cabo revisiones bibliográficas, encues-

tas con informantes clave y conversaciones con los pobladores locales, lo que proporcionó 

una perspectiva completa y enriquecedora. 

 En primer lugar, la revisión bibliográfica reveló un contexto rico en antecedentes 

teóricos sobre la relación entre las representaciones sociales y el ambiente. Se destacó la 

importancia de entender cómo las percepciones de la naturaleza, la producción y la tecnolo-

gía pueden influir en las prácticas agrarias y, a su vez, cómo estas prácticas afectan el medio 

ambiente. Se encontró que estas representaciones pueden variar según el contexto sociocul-

tural y económico, lo que enfatiza la necesidad de abordarlas de manera contextual izada. 

 En cuanto a los "peladares", se concluye que son unidades de origen netamente an-

trópico, relacionada con una fuerte fragilidad ambiental. Estos espacios, que generalmente 

se originan en áreas de pastizales o sabanas, han perdido por completo su estrato herbáceo 

debido al sobrepastoreo y la exposición del suelo desnudo a las condiciones climáticas ex-

tremas de la región. Los suelos de los peladares son notoriamente pobres en materia orgá-

nica, lo que ha contribuido a un proceso de erosión mantiforme. A pesar de su origen hu-

mano, los peladares han desarrollado una rica biodiversidad de especies leñosas, con cardo-

nales, duraznillos colorados, capparidáceas y quebrachos blancos, entre otros, como compo-

nentes característicos. 

 Queda abierto para futuros trabajos el hecho que en los peladares se presenta un pro-

ceso de peladarización, es un fenómeno intrigante que se observa en el vasto oeste de la 

provincia de Formosa, Argentina. Este proceso peculiar se refiere al avance progresivo de 

las características distintivas de un "peladar" sobre el territorio provincial. 

 



 

89 

 

La peladarización representa un cambio significativo en la composición y estructura 

del paisaje. Áreas que antes estaban cubiertas por densos bosques o montes y pastizales se 

transforman gradualmente en extensiones de peladar. Este proceso puede ser resultado de 

diversos factores, incluida la deforestación para la expansión agrícola, el pastoreo excesivo, 

los incendios forestales y los cambios en los patrones de precipitación, atenuado a un proceso 

propio de avances de estos ambientes sobre otro. 

A medida que avanza la peladarización, se pueden observar consecuencias importan-

tes en el ecosistema local. La pérdida de biodiversidad, la disminución de la capacidad de 

retención de agua del suelo y el aumento de la erosión son algunas de las repercusiones 

negativas más evidentes. Además, este fenómeno puede impactar en la economía y el bie-

nestar de las comunidades locales al afectar la disponibilidad de recursos naturales y la pro-

ductividad de la tierra. 

Por lo tanto, comprender los procesos subyacentes a la peladarización y tomar medi-

das para mitigar sus efectos adversos se vuelve esencial para la conservación del paisaje y 

la sostenibilidad ambiental en el oeste de la provincia de Formosa. Esto implica implementar 

prácticas de manejo del suelo y la vegetación que fomenten la recuperación de ecosistemas 

y promuevan la coexistencia armoniosa entre las actividades humanas y la naturaleza.  

 Las encuestas con informantes clave profundizaron en estas cuestiones, proporcio-

nando perspectivas valiosas sobre la forma en que las representaciones sociales influyen en 

las decisiones agrarias y tecnológicas en la región. Se observó que las percepciones del am-

biente como un recurso abundante o frágil pueden dar forma a las estrategias de producción. 

Además, se destacó la influencia de las representaciones sociales en la adopción de tecnolo-

gías agrarias, con algunas comunidades adoptando prácticas más sostenibles en función de 

sus visiones ambientales. 

 Sin embargo, las conversaciones con los pobladores locales arrojaron una luz aún 

más intensa sobre estas dinámicas. Se evidenció que las representaciones sociales del am-

biente son profundamente arraigadas en las comunidades locales, moldeadas por generacio-

nes de interacción con su entorno natural. La percepción de la tierra como fuente de vida y 

sustento, así como la noción de una responsabilidad compartida en la conservación del am-

biente, se destacaron como elementos fundamentales. 
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 En este sentido, se encontró que las representaciones sociales no solo influyen en las 

decisiones prácticas, como la elección de cultivos o el uso de tecnología, sino que también 

son parte integral de la identidad cultural y comunitaria. Estas representaciones fortalecen 

los lazos entre los habitantes y su entorno, lo que a su vez puede impulsar iniciativas locales 

de conservación y sostenibilidad. 

 La investigación ofrece una visión completa de quiénes son los sujetos sociales agra-

rios, su diversidad y la importancia de su papel en la configuración de las comunidades ru-

rales y la actividad agrícola en su conjunto, subraya la importancia de comprender las diver-

sas realidades y desafíos que enfrentan los sujetos sociales agrarios, así como la necesidad 

de abordar estos desafíos dentro de un marco más amplio de equidad, justicia social y desa-

rrollo rural integral. Es decir que la situación de los sujetos sociales agrarios puede variar 

significativamente según el contexto en el que se encuentren. Esto significa que los desafíos 

y oportunidades que enfrentan pueden ser diferentes según la región, el país o incluso dentro 

de una misma comunidad agrícola, que es el caso del oeste Formoseña y su ambiente de 

Peladar. 

 En conclusión, esta investigación ha explorado la influencia potencial de las repre-

sentaciones sociales en la intersección entre el ambiente, la producción y la tecnología en la 

región oeste de Formosa, Argentina. A través de un análisis basado en encuestas y entrevis-

tas, se han identificado ciertos indicios que sugieren la relevancia de las representaciones 

sociales en las decisiones agrarias y tecnológicas de la comunidad estudiada. Sin embargo, 

es crucial destacar que estos resultados son indicativos y no concluyentes, ya que quedaría 

abierta la temática a un análisis más específico de la región.  

Se reconoce que esta investigación proporciona una base inicial para comprender el 

posible papel de las representaciones sociales. Se observa que estas representaciones no solo 

podrían influir en las elecciones agrarias y tecnológicas, sino que también podrían tener im-

plicaciones significativas para la identidad cultural y comunitaria enraizada en estas pobla-

ciones. 
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ANEXO I: INFORMANTES CALIFICADOS  

Fecha y lugar de la entrevista: 

Edad: 

Hace cuánto vive en la zona: 

Institución, organización o agrupación a la que pertenece: 

1. ¿En qué consiste la producción en la zona? ¿Ha cambiado a lo largo del 

tiempo? 

2. ¿Qué actividades productivas se llevan a cabo? ¿De qué forma llevan a 

cabo dichas actividades? 

3. ¿Nota algún cambio en la actualidad sobre: ¿el modo de vida de la sociedad, 

tipos de producción?  

4. ¿Qué considera que es el ambiente? 

5. ¿Qué ambientes reconoce en su zona? 

6. ¿A que hace referencia un peladar? ¿Cómo se formó? ¿Qué características 

tiene? 

7. ¿Cómo se adaptaron a los peladares?  
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a. En su actividad productiva (tecnologías) 

b. Modos de vida, relaciones sociales 

c. Tenencia de la tierra 

8. ¿Qué cree que podría hacerse con los peladares? 

9. ¿Cree que las tecnologías tienen un rol positivo o negativo en el ambiente?  

10. ¿Qué tecnología piensa que tiene efectos negativos en el ambiente? ¿Hay 

alguna que le parezca que tiene efectos positivos? 

11. ¿Qué expectativas tiene a futuro sobre los peladares? ¿Sobre el ambiente? 

¿Sobre la producción? ¿Sobre la tecnología?  
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ANEXO II: ENTREVISTA POBLACIÓN 

Sexo del entrevistado 

M 

F 

OTRO 

Lugar y fecha de la entrevista  

Presentación y consentimiento 

Me encuentro realizando entrevistas para mi tesis y me gustaría contar con su participación. El 

propósito de esta conversación es obtener su perspectiva sobre la zona en la que reside, así 

como entender su percepción acerca de los cambios que ha experimentado a lo largo del tiempo. 

Quiero asegurarle que esta entrevista se llevará a cabo bajo total anonimato. Esto significa que 

sus respuestas no serán vinculadas a su nombre de ninguna manera. Registraré lo que comparta, 

pero su identidad permanecerá confidencial. La entrevista será desvinculada, sin referencia a 

su nombre, y se analizará junto con otras entrevistas. 

Si está de acuerdo, planeo grabar el audio de nuestra conversación para facilitar el registro de 

la información y garantizar su exactitud. Este enfoque también elimina la necesidad de tomar 

notas durante la entrevista. 

Agradezco de antemano su disposición a participar y quedo a su disposición para cualquier 

pregunta o aclaración que pueda necesitar. 

P1: ¿Cuántos años tiene? 

P2: ¿A qué se dedica? 
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P3: Superficie en ha: 

P4: ¿Cómo está conformado el grupo familiar? 

P5: ¿Hace cuánto que vive en esta zona? 

P6: ¿hace cuánto está la familia en la zona? Abuelos etc. 

P7: ¿Sus ancestros como llegaron a esta zona? 

P8: ¿A qué se dedicaron sus ancestros? 

P9: ¿Cuáles son los cambios más importantes que ocurrieron en la zona desde que tiene me-

moria? 

P10: ¿Qué es el ambiente, en su opinión? 

P11: ¿Que ambientes reconoce en su zona? 

P12: ¿Qué es un peladar, para usted? 

P13: ¿Cómo cree que se formaron los peladares que hay en la zona?  

P14 ¿Qué características tienen? 
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P15 ¿Cómo hizo la gente para adaptarse a los peladares, tuvieron que cambiar algo en su 

forma de vida o trabajo, o no? 

P16 ¿Qué cree que podría hacerse con los peladares? 

P17 ¿Cree que las tecnologías tienen un rol positivo o negativo en el ambiente?  

P18 ¿Qué tecnología piensa que tiene efectos negativos en el ambiente? ¿Hay alguna que le 

parezca que tiene efectos positivos? 

P19 ¿En qué consiste la producción en la zona? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo? 

P20 ¿Qué actividades productivas llevan a cabo? Y de qué forma llevan a cabo dichas acti-

vidades. Mencionarlo en orden de importancia  

(1: Más importante) 
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ANEXO III: IMÁGENES DE LAS ENTREVISTAS   
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ANEXO VI: LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y TRABAJOS REA-

LIZADOS EN PELADARES.   

 

 
Muestra Latitud Longitud 

1 - 3 23°12'14.15"S 62°16'58.14"O 

4 - 8 23°11'32.47"S 62°17'43.55"O 

9 23°14'56.32"S 62°12'11.34"O 

10 - 13 23°13'39.02"S 62°14'53.64"O 

14 - 18 23°20'16.45"S 61°53'39.37"O 

19 - 21 23°23'51.96"S 61°56'34.62"O 

22 23°18'58.54"S 62° 0'44.84"O 

23 23°15'22.05"S 62° 9'32.79"O 
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Imágenes de trabajos en Peladares. 

  

  

Fuente: fotografías del autor. 


