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RESUMEN 

 
      En la vertiente norte del Sistema de Ventania (provincia de Buenos Aires) se presentan con elevada 

frecuencia eventos de inundación y anegamiento configurando situaciones de riesgo. Determinar la 

vulnerabilidad frente a eventos de exceso hídrico es una tarea compleja, dada la gran cantidad de 

dimensiones y sus respectivos indicadores asociados. En este contexto, el objetivo del trabajo es evaluar y 

representar la distribución espacial de la vulnerabilidad social en el partido de Coronel Suárez a nivel de 

radio censal. Se utilizaron datos censales oficiales agrupados en tres categorías: demografía, calidad de vida 

y condición laboral. Se realizó un análisis por clasificación multivariada de unidades espaciales mediante 

el método de promedios estandarizados. Un 53,33 % de la población del partido presenta vulnerabilidad 

media y alta en áreas urbanas como rurales situación que potencia su grado de afectación ante la ocurrencia 

de inundaciones y anegamientos debido a condiciones socioeconómicas y demográficas deficitarias. La 

representación cartográfica de la vulnerabilidad constituye un instrumento de gran relevancia para los 

actores involucrados en los procesos de gestión del riesgo de inundación y anegamiento de los diferentes 

niveles administrativos.  
     Palabras clave: Vulnerabilidad; Indicadores; Inundaciones y anegamientos; Gestión del 
riesgo; Coronel Suárez. 
 

VULNERABILITY ASSESSMENT IN CORONEL SUÁREZ DISTRICT OF 

(ARGENTINA) AS A CONTRIBUTION TO FLOOD RISK MANAGEMENT 

 
ABSTRACT 

 
       In the northern slope of the Ventania System (province of Buenos Aires), flooding and waterlogging 

events occur with high frequency, configuring risk situations. Determining hydric excess events towards 

vulnerability is a complex task, given the large number of variables involved and their respective associated 

indicators. In this context, the aim of this paper is to evaluate and represent the spatial distribution of social 

vulnerability in Coronel Suárez's distric at the census radio scale. Census official data were used, grouped 

into three categories: demography, quality of life and working conditions. A multivariate classification 

analysis of spatial units was performed using the standardized averages method. The 53.33 % of the 

district's population presents medium and high vulnerability, registered in both urban and rural areas, which 

will be affected by the occurrence of floods and waterlogging due to deficient socio-economic and 

demographic conditions. The cartographic representation of vulnerability is an instrument of great 

relevance for the actors involved in the processes of flood and waterlogging risk management of the 

different administrative levels. 

     Key words:  Vulnerability; Indicators; Floods and waterlogging; Risk management; Coronel 

Suárez district. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad, a lo largo de su evolución, ocupó de forma temporal o permanente distintos 

emplazamientos de la superficie terrestre. La ocupación del espacio con el desconocimiento de la 

dinámica del sistema físico-natural expone a la población al impacto de eventos adversos 

(GENTILI, 2012), configurando una situación de riesgo. El estudio del riesgo y sus componentes 

se ha visto potenciado en la última década a partir de numerosos aportes teóricos de autores de 

reconocida trayectoria en la temática: PERLES ROSELLÓ (2010); CARDONA et al. (2012); 

LAVELL et al, (2012); OLLERO OJEDA (2014); NATENZON et al.  (2015); OLCINA 

CANTOS et al. (2017); GIL OLCINA et al. (2017), GIL GUIRADO (2017); CARDONA (2019); 

PÉREZ MORALEZ et al.  (2021); MOLINA et al. (2022). Puntualmente, la UNIDRR (2017) 

entiende al riesgo como:  

“la potencial pérdida de vidas, lesiones o bienes destruidos o dañados que pudieran ocurrirle 

a un sistema, sociedad o comunidad en un período de tiempo específico, determinado 

probabilísticamente en función de la amenaza, exposición y vulnerabilidad…” (p. 14) 

Estos tres factores básicos que integran el riesgo se relacionan respectivamente con los tres 

componentes del espacio geográfico: naturaleza, territorio y sociedad (OLCINA CANTOS, 

2008). Se entiende por peligro a la posible ocurrencia de eventos físico-naturales o inducidos por 

la sociedad que pueden tener efectos adversos sobre elementos expuestos y vulnerables 

(BIRKMANN et al., 2006; CARDONA et al., 2012). Por su parte, la exposición se define como 

“la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y 

recursos ambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares y 

entornos que podrían verse afectados negativamente por las amenazas” (IPCC, 2018, p. 81). La 

vulnerabilidad es un concepto complejo, cambiante y multidimensional, que necesita analizar 

aquellos factores que limitan a las sociedades a hacer frente al impacto del evento (BIRKMANN 

et al., 2006; UNIDRR, 2017)... La UNIDRR (2017) la define como “las condiciones 

determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan 

la susceptibilidad de un individuo, una comunidad, activos o sistemas a los impactos de las 

amenazas”. Es un macro concepto y su significado varía dependiendo de la disciplina desde la 

que se analice Es por ello que es importante resaltar que existen diferentes tipos de vulnerabilidad 

retomando el concepto de “vulnerabilidad global” propuesto por WILCHES-CHAUX en 1989. 

En particular para este trabajo, abordaremos la vulnerabilidad social y económica. Incluye la 

susceptibilidad de la sociedad en general a pérdidas potenciales (estructurales y no estructurales) 

ante un peligro y aquellos factores sociales, las desigualdades de lugar, las características de la 

comunidad y el entorno construido que dan forma y que gobiernan su capacidad de respuesta 

(CUTTER, 1996). Dar cuenta de los indicadores que la caracterizan, permite la comprensión de 

los escenarios de riesgo de una sociedad. Si bien en la evaluación de este componente intervienen 

factores comunes a todos, tales como edad, genero, estatus socioeconómico, condiciones de vida, 

entre otros (CUTTER et al., 2003; FRAZIER et al., 2014), cada sociedad posee sus propias 

características y limitaciones que deben tenerse en cuenta durante el procedimiento de selección 

de variables (FRAZIER et al., 2014).  

Las inundaciones y anegamientos son fenómenos recurrentes en el mundo, sus impactos 

afectan a muchas sociedades y el riesgo que conllevan requiere ser reducido y/o mitigado. Según 

el informe del CRED (2020) las inundaciones representaron el 49 % y el 68 % de la población 

afectada por desastres en todo el mundo. Las inundaciones terrestres vinculadas a la red fluvial, 

en términos de DÍEZ-HERRERO et al. (2008), suceden cuando los cauces reciben intensos 

aportes de agua, se superan los bordes de la sección transversal de los canales ocupando las 

márgenes. Por su parte, los anegamientos (sin vinculación con la red fluvial), ocurren cuando 

durante eventos de precipitación de larga duración se anegan por tiempos prolongados 

depresiones topográficas y terrenos de bajos gradientes de pendientes (FUSCHINI MEJÍA, 1994), 

también denominados inundaciones por endorreísmo (DÍEZ-HERRERO et al., 2008).  

Para el estudio de la vulnerabilidad, son populares los métodos estadísticos reduccionistas para 

su evaluación con predominancia de la aplicación del análisis de componentes principales 

(AROCA-JIMÉNEZ et al., 2017; AROCA-JIMÉNEZ et al.,  2020; JHA et al., 2019; MAVHURA 

et al., 2017; PÉREZ MORALES et al., 2021; RAJESH et al., 2018; RUFAT et al., 2019; KIND 
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et al., 2020). En relación con metodologías para la elaboración de cartografía de vulnerabilidad 

ante inundaciones cabe destacar autores del ámbito español como SORTINO BARRIONUEVO 

et al. (2017); GONZÁLEZ SAYAGO et al. (2018); PERLES ROSELLÓ et al. (2017). Estos 

últimos proponen/ quienes generan un conjunto de documentos cartográficos estructurados, que 

posibilitan identificar áreas más susceptibles de recibir daños, en función de la fragilidad de la 

población o los bienes que se ubican en ellas. 

América Latina es considerada una de las zonas del planeta más afectadas por eventos de 

origen climático, según el informe de la UNDRR (2021) para el periodo 1998 a 2017, de los 1786 

eventos registrados, el 93 % corresponde a eventos de dicho origen. Actualmente en la región la 

preocupación se centra en los daños que sufren las sociedades (y su posterior recuperación) ante 

los peligros causantes de los mismos (BELLO et al., 2020). VARGAS-FRANCO et al. (2018) 

aplican un índice para estimar el nivel de vulnerabilidad al cambio climático (ICC) en 

microcuencas andinas tropicales. RODRÍGUEZ VAN GORT (2019) desarrolla una metodología 

para cuantificar este componente ante el riesgo por inundación en Motozintla (México). VÂNIA 

DOS SANTOS et al. (2018) y Cardozo et al. (2019) evalúan la dimensión social a los peligros 

naturales en Altamira-PA y en Nova Friburgo, región montañosa de Rio de Janeiro. 

RODRÍGUEZ-HERNÁNDEZ et al. (2020) analizan la vulnerabilidad de la cuenca del río 

Misantla (México) ante fenómenos hidrometeorológicos extremo y PRATES DA FONSECA 

ALVES (2021) situaciones de vulnerabilidad socioambiental a escala intraurbana en tres 

principales regiones metropolitanas de Brasil.  

En Argentina, en relación con la temática de las inundaciones, en los últimos años se observa 

un incremento del estudio de las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad para evaluar el riesgo 

de inundación y anegamiento. En este sentido, cabe destacar los aportes de CARDOSO (2017, 

2018) en la provincia de Santa Fe para distinguir niveles de vulnerabilidad socio-ambiental. Al 

mismo tiempo, GARDIOL et al. (2021) utilizó metodologías multicriterio en  la cuenca del arroyo 

Las Turbias (Santa Fe). BOSISIO et al. (2020) realizaron un análisis espacial por radios censales 

de la vulnerabilidad en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. JENSEN et al.  (2017) y CÁCERES 

et al. (2019) establecen distintos grados de este componente para la cuenca del arroyo El Gato 

(RMBA) y para la ciudad de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz. HERRERO et al. (2018),  

PRINCIPI (2020), MASTRANDREA et al. (2020) identificaron sectores con grados diferenciales 

de vulnerabilidad social en el Aglomerado del Gran Buenos Aires, la cuenca del río Lujan y la 

ciudad de Bahía Blanca respectivamente ante eventos de excesos hídricos.  

La llanura pampeana, área geográfica situada en el centro-este de Argentina, frecuentemente 

se ve afectada por procesos de inundación y anegamiento, cuyos impactos afectan a diferentes 

poblaciones y al sistema socioeconómico en su conjunto. En particular, en la vertiente norte del 

Sistema de Ventania (suroeste de la provincia de Buenos Aires), no existe cartografía oficial de 

zonas inundables (solo hay disponibles contribuciones académicas en sectores puntuales). En esta 

misma área, para la evaluación del riesgo de inundación y anegamiento, MORETTO et al. (2019) 

estudiaron la vulnerabilidad política e institucional a través del análisis del marco normativo e 

institucional vigente en los distintos niveles jurisdiccionales que rigen al agua como recurso y 

como peligro. El partido de Coronel Suárez, área del presente estudio, es uno de los sectores de 

la provincia de Buenos Aires en los que se acentúan las problemáticas derivadas de la ocurrencia 

de extremos en la disponibilidad de agua, manifestándose episodios con excedentes hídricos que 

dan lugar a inundaciones y anegamientos (GENTILI, 2012). Por otra parte, la expansión de las 

áreas urbanas del partido en dirección a los cursos de agua (PRIETO, 2003) y la ocupación de 

superficies inundables-anegables con fines agrícolo-ganaderos incrementa el grado de exposición 

de la población y sus actividades. En este contexto, ante la ocurrencia de procesos de inundación 

y anegamiento, ambos se ven afectados en mayor o menor magnitud (GENTILI, 2012; ORTUÑO 

CANO et al., 2019) según su grado de exposición y las condiciones determinadas por factores o 

procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que incrementan su susceptibilidad. En este 

contexto, la conjunción de elevados valores de analfabetismo, con una construcción insuficiente 

de la vivienda, una calidad de los servicios básicos insuficiente, hacinamiento crítico en un hogar 

y un acceso limitado a la tecnología pueden configurar condiciones de vulnerabilidad. Conforme 

a lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es evaluar y representar la distribución espacial de 

la vulnerabilidad social en el partido de Coronel Suárez a nivel de radio censal. En términos 
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espaciales, la evaluación se circunscribe al partido de Coronel Suárez debido a que los principales 

centros poblados de la Vertiente Norte se encuentran en el mismo, a la disponibilidad de datos 

censales ajustados a límites administrativos y al incipiente desarrollo de estudios de 

vulnerabilidad como insumo para la gestión del riesgo en el sector. 

 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

La llanura pampeana tiene como rasgos característicos la considerable extensión superficial y 

la escasa pendiente general. Al suroeste de la misma, en territorio de la provincia de Buenos Aires, 

se erige el Sistema de Ventania. Este cordón orográfico en forma de arco con rumbo noroeste – 

sureste de 180 km de largo y 50 km de ancho en su parte central (HARRINGTON, 1947) cuenta 

con alturas máximas que oscilan entre los 900 m y 1.247 msnm. Estas sierras forman la mayor 

divisoria de aguas provincial constituyéndose en el origen de ríos y arroyos exorreicos y 

endorreicos. En la vertiente norte del Sistema de Ventania el principal arroyo que se origina es el 

Sauce Corto que, como el arroyo Cura Malal Grande y otros menores, drena sus aguas hacia la 

depresión que ocupan las Lagunas Encadenadas del Oeste, emplazadas en el centro-oeste de la 

provincia. Los cursos de agua del sector, atraviesan el partido de Coronel Suárez (5.985 km2), 

área de estudio del presente trabajo, en sentido predominante sur-norte (Fig. 1).   

El área de estudio se encuentra dentro de la faja de climas templados con estaciones térmicas 

y pluviométricas bien marcadas (CAMPO DE FERRERAS et al., 2004). Estas últimas se 

extienden de octubre a marzo y con una estación relativamente seca de mayo a septiembre 

(CASADO et al., 2019). El sistema serrano, provoca marcadas variaciones pluviométricas 

interanuales y estacionales y produce una sobreexcitación orográfica de las precipitaciones del 

orden de los 110 mm (ZAPPERI et al.  2007). Localmente, la disposición de las laderas genera 

un cambio en la cantidad y en el comportamiento de las precipitaciones generando una gran 

variabilidad espacial de las precipitaciones dentro del valle interserrano (GENTILI et al., 2013). 

Para el  periodo 1971-2017, la precipitación  media  anual  fue  de  803  mm  en Coronel  Suárez  

y  de  803,5  mm  en  estancia  El  Pantanoso, ubicada  en  el área  serrana del partido (ORTUÑO 

CANO et al., 2019).   
Desde el punto de vista geomorfológico el área de estudio corresponde a una superficie de 

planación regional cubierta de depósitos eólicos de diferentes eventos de depositación, donde son 

frecuentes sectores sin cobertura vegetal ni edáfica, caracterizado también por eventos de 

deflación. El paisaje es modelado por la acción fluvial (PEREYRA et al., 1995; PEREYRA et al., 

2001). Se destacan tres ambientes fisiográficos marcados: el ambiente serrano compuesto por 

parte de las sierras de Bravard, Cura Malal y Pillahuinco; el piedemonte de las sierras 

mencionadas, el ambiente de transición entre el área serrana y la llanura que corresponde a la zona 

donde se produce la acumulación de sedimentos provenientes de la sierra, y por último el sector 

de la llanura cercano a las Lagunas Encadenadas (PEREYRA et al., 2001). El rasgo característico 

de la cuenca baja del arroyo Sauce Corto, donde los procesos eólicos fueron de caracteres erosivos 

y agradacionales, son las cubetas y planicies loéssicas (PEREYRA et al. 1995). 

Los arroyos y ríos que provienen de las sierras tienen la particularidad de poseer una estructura 

de disipación bien integrada característica de los sistemas hidrológicos típicos (SHT). Dada la 

pendiente regional y la litología preponderante esta propiedad se altera cuando los mismos 

discurren fuera del piedemonte (GONZÁLEZ, 1995) pasando a comportarse como un sistema 

hidrológico no típico (SHNT) en términos de FERTONANI (1978). Según este autor en los SHNT 

la estructura de disipación es no lineal y no se encuentra organizada ni jerarquizada.  

Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010, el partido de Coronel 

Suárez cuenta con un total de 38.320 habitantes (INDEC, 2013) y una densidad poblacional de 

6,403 hab /km2. La localidad homónima, cabecera del distrito, posee un total de 23.621 personas. 

Siguen en orden de importancia: Huanguelén (5.020 hab.), San José (2.234 hab.), Santa María 

(1.832 hab.), Santa Trinidad (1.474 hab.), Villa Arcadia (434 hab.), Pasman (165 hab.), Cura 

Malal (95 hab.), D'Orbigny (20 hab.) y Cascada (11 hab.) (INDEC, 2013) (Figura 1). Al respecto 

de los valores del censo 2010, se reafirma lo expresado por PRIETO (2003) para el censo 2001: 

"La distribución de la población del partido de Coronel Suarez da cuenta de la enorme primacía 
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de la cabecera y de los fuertes contrastes entre esta y el interior del partido" (p. 11). Coronel 

Suárez presenta una estructura urbana típica de las ciudades medias y pequeñas de la llanura 

pampeana; representada por el desarrollo de una urbanización baja en términos generales 

(PRIETO, 2003). Dentro de la arquitectura residencial es posible identificar viviendas de distintos 

períodos históricos y tipológicos, con diferente grado de desarrollo (SCHIMIT, 2019).   

En relación con las actividades económicas en el área, se destacan las prácticas agrícolas 

siendo el trigo, la soja y el girasol los cultivos preponderantes. Según datos del Censo Nacional 

Agropecuario (2018) (INDEC, 2021), con respecto a la superficie implantada (299.230 hectáreas) 

existe un claro predomino de hectáreas con cultivos anuales (72,48 %), siendo los cereales el 

grupo de cultivo mayoritario (47,25 %) y dentro de estos, el trigo (65,98 %). Según datos de 

la Dirección Nacional de Agricultura y Dirección de Estimaciones Agrícolas, según campaña 

21/22 el trigo continúa presentando una clara predominancia (50, 26 %),  seguido por la soja 

(oleaginosas) que en la campaña 19/20 tuvo la misma cantidad de superficie implantada que el 

trigo. Son de importancia también las actividades ganaderas tanto de cría como de engorde 

(MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 2014). Otra 

actividad que cumple un rol significativo dentro del área es la industria manufacturera. A su vez, 

en las inmediaciones de la localidad de Coronel Suárez se encuentra el parque industrial, el cual 

cuenta con empresas de diferentes rubros  

 

FIGURA 1. 

Área de estudio 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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El partido de Coronel Suárez se ve afectado de forma recurrente por eventos de inundación y 

anegamiento. Las precipitaciones intensas en el área de estudio con valores que superan a la media 

tanto de manera independiente como combinada, constituyen la génesis de los procesos de 

inundación y anegamiento (SELLES MARTÍNEZ y CARLETTO, 1990; GENTILI, 2012). La 

ocurrencia de precipitaciones intensas -en oportunidades generados por ondas frontales o 

ciclogénesis GIL (2009)- homogéneas en todos los cordones serranos del Sistema de Ventania, 

asociado a los tiempos de concentración cortos, posibilitan una rápida afluencia del agua hacia 

los cursos principales dando lugar a una mayor potencialidad de generar crecidas (donde suelen 

producirse los desbordes de mayor magnitud). Este comportamiento está asociado a la forma, 

configuración de la red de drenaje y gradientes de pendientes (GENTILI, 2012; GIL et al., 2016; 

MORETTO et al., 2019). Para el caso de los anegamientos o endorreísmos, la ocurrencia de 

eventos extremos de precipitación provoca la acumulación de agua en terrenos de bajos gradientes 

de pendientes que ocupan las depresiones del paisaje y que luego afectan a vastos sectores de las 

cuencas medias y bajas. La morfología del terreno, la capacidad de saturación del suelo, la 

presencia de elementos antropogénicos como son las infraestructuras (canales, alcantarillas, 

puentes, terraplenes, etc.) que contribuyen a la retención de los excedentes hídricos favorecen por 

tanto la acumulación de agua (GENTILI, 2012; ORTUÑO CANO et al., 2019). Si bien el área es 

principalmente rural, sectores poblados situados en las márgenes de los cursos principales de los 

arroyos y localidades emplazadas en áreas de baja pendiente, se encuentran expuestas frente a la 

ocurrencia de los peligros de inundación y anegamiento.  

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 INDICADORES DE VULNERABILIDAD 

 

Se obtuvieron datos estadísticos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 

año 2010 (INDEC, 2010) -último dato oficial disponible para Argentina- a fin de determinar 

variables que evalúen los aspectos socioeconómicos y sociodemográficos. Las variables 

seleccionadas para el trabajo inciden en la evaluación de la vulnerabilidad ante peligros de distinto 

origen. En función de ello se analiza la vulnerabilidad como componente independiente y 

operativo  para la perspectiva espacial mediante variables (CARDOZO et al., 2019; NAVARRO 

et al., 2020; PRINCIPI et al., 2020) como aporte a la gestión del riesgo. En términos temáticos, 

si bien existen relaciones relevantes entre las diferentes dimensiones de la vulnerabilidad, en este 

trabajo se evalúa la dimensión social debido a la centralidad de la temática en los procesos de 

gestión del riesgo. Con respecto a ello, se tuvo como base el modelo de indicadores propuesto por 

BARRENECHEA et al. (2003). Se adaptó dicha metodología con el agregado y el cambio de 

algunas variables específicas en función del área de estudio y los datos disponibles. Se obtuvieron 

tres categorías (Demografía; Condiciones de vida y Condición Laboral) bajo las cuales se 

agruparon los indicadores más apropiados para el estudio de la vulnerabilidad (Tabla 1) asociadas 

a la capacidad de respuesta y recuperación. Esto permitió establecer grados de vulnerabilidad a 

nivel de radio censal (unidad geoestadística que representa una porción de territorio con 300 

viviendas en promedio, definida por el INDEC (2010) para el partido de Coronel Suárez. La tabla 

1 visibiliza los indicadores utilizados agrupados cada uno de ellos en su categoría 

correspondiente. Asimismo se presenta una descripción de lo que involucra cada indicador de 

acuerdo al INDEC (2013). 
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TABLA 1. 

Indicadores de vulnerabilidad según categorías 
 

Categorías Indicador Descripción (INDEC, 2013) 

Demografía 

Índice de 

dependencia 

Cociente entre la población potencialmente inactiva 

(grupos de 0 a 14 y 65 años y más) y la población en 

edades “teóricamente” activas (15 a 64 años). 

Tipo de hogar 

(unipersonal y 

nuclear 

incompleto) con 

edad mayor a 65 

Hogares que solo cuentan con un jefe/ jefa, 

pudiendo tener o no servicio doméstico, con 

personas mayores a 65 años. 

Condiciones 

 de vida 

Calidad 

constructiva 

de la vivienda 

Calidad de los materiales con los que está construida 

la vivienda y las instalaciones internas a servicios 

básicos (agua de red y desagüe) de las que dispone. 

Se clasifica en calidad satisfactoria, básica e 

insuficiente. 

Calidad de los 

servicios básicos 

Tipo de instalaciones con que cuentan las viviendas 

para su saneamiento. Se clasifica en calidad 

satisfactoria, básica e insuficiente. 

Analfabetismo 
Porcentaje de la población de 10 años y más que no 

sabe leer y escribir. 

Hacinamiento 

Cociente entre la cantidad total de personas del 

hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de 

que dispone el mismo (sin contar baño/s y cocina/s). 

Acceso a telefonía 

Sistema eléctrico de telecomunicación por medio de 

cables, aplicado a la transmisión de la palabra, 

mediante un aparato receptor y transmisor a la vez 

que permite la conexión a una red telefónica. 

Incluye si posee o no computadora, telefonía celular 

y telefonía de línea. 

Condición 

 laboral 
Tasa desocupación 

Porcentaje de la población desocupada con respecto 

al total de la población económicamente activa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la categoría demografía se tomaron en cuenta dos indicadores (Tabla Nº 1). La 

relación de dependencia, da cuenta del número de personas inactivas que sostiene cada individuo 

en edad activa. Por consiguiente es una relación directa, es decir, una tendencia a una mayor 

dependencia implicaría una zona más vulnerable al fenómeno en cuestión (BARRENECHEA et 

al., 2003). En relación con la variable tipo de hogar se seleccionaron los hogares unipersonales 

habitados por personas mayores a 65 años. Se considera que la vulnerabilidad de éstos será mayor, 

ya que éste grupo de edad presenta declinación en su estado de salud y al vivir solos, su situación 

se agrava (CUTTER et al., 2008). Esto se asocia a un mayor desamparo y necesidad de asistencia 

en la emergencia y en la recuperación. Se selecciona dicha categoría, debido a que se visualiza a 

través de ella la estructura etaria de la población como así también se explican las debilidades y 

capacidades potenciales de cada uno de los grupos para enfrentar situaciones peligrosas 

(CUTTER et al., 2003). 

En cuanto a los indicadores vinculados a las condiciones de vida (Tabla Nº 1), CALVO et al.  

(2015) plantean que son considerados de relevancia en la evaluación de la vulnerabilidad. Los 

valores elevados de uno o más de estos indicadores aumentan las condiciones desfavorables de la 

población.  

La calidad constructiva de la vivienda y calidad de los servicios básicos son indicadores que 

permiten deducir cuan vulnerable es una familia a un evento de peligro respecto a las 
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características de su vivienda. Es decir, cuanto más precaria sea la misma menor va a ser la 

capacidad de respuesta y recuperación ante un peligro. Ambos indicadores se clasifican en 

satisfactoria, básica e insuficiente (INDEC, 2013). En lo que respecta a la calidad constructiva de 

la vivienda satisfactoria, refiere a las viviendas que disponen de materiales resistentes, sólidos y 

con la aislación adecuada. A su vez también disponen de cañerías dentro de la vivienda y de 

inodoro con descarga de agua. Una calidad básica significa que no cuentan con elementos 

adecuados de aislación o tienen techo de chapa o fibrocemento. Al igual que el anterior, cuentan 

con cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con descarga de agua. Por último una calidad 

insuficiente, engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones anteriores. En 

relación con una calidad de los servicios satisfactoria, se refiere a las viviendas que disponen de 

agua a red pública y desagüe cloacal. Una calidad básica, describe la situación de aquellas 

viviendas que disponen de agua de red pública y el desagüe a pozo con cámara séptica. Y una 

calidad insuficiente, engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2 condiciones 

anteriores. A través de estos indicadores es posible inferir, por un lado, el nivel socioeconómico 

de la población y la capacidad de recuperación frente al evento, y por el otro, la capacidad de 

resistencia de la vivienda ante el evento. El análisis de ambos da una idea de la posible afectación 

de sus habitantes y sus bienes. 

El analfabetismo y el hacinamiento son recursos que permiten identificar las diferentes 

capacidades que existen en los hogares para poder enfrentar y recuperarse luego de un evento 

extremo. El analfabetismo limita la capacidad de comprender la información de advertencia y el 

acceso a la información de recuperación (CUTTER et al., 2003).El hacinamiento puede ser: sin 

hacinamiento (menos de dos personas por cuarto); hacimiento (más de dos personas por cuarto) 

y hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto) (INDEC, 2013). 

Por otra parte el acceso a medios de comunicación, permite persuadir la cantidad de personas 

que pueden alertar ante la ocurrencia de una amenaza, y por consiguiente esa porción de la 

población que se hace mención es poco vulnerable ante dicho evento, siendo factible la posible 

recuperación en un tiempo menor que aquellos que no cuentan con este recurso. Por tanto, se 

focaliza en aquellos hogares que carecen de computadora, de telefonía móvil y fija, claves en los 

procesos de comunicación de riesgos y su gestión antes, durante y después de la ocurrencia de 

ellos. Permiten informar, informarse y planificar actividades, como así también posibilita la 

adecuada interacción entre la sociedad y las instituciones en materia de gestión de riesgos 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2011).  

Por último, la consideración de la categoría condición laboral está asociada a que constituye 

un factor que vulnera las capacidades de los habitantes ante la ocurrencia de un evento. 

NATENZON et al. (2010) sostienen que el desempleo y sus variantes señalan diferentes grados 

de carencia respecto de un sostén económico del hogar y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad 

frente a los desastres. Tal y como plantean PIZARRO (2001), SEGUINOT BARBOSA et al. 

(2008) y CARDOZO et al. (2019), la falta de ingreso o el ingreso insuficiente limita la capacidad 

de las personas para absorber rápidamente las pérdidas y hacer frente al impacto del evento. La 

tasa de desocupación, es un buen índice ante la capacidad de resguardo y de recuperación de la 

población, ya que aquellas personas que se encuentran en dicha condición tienen menores 

posibilidades de elección y no disponen de recursos suficientes para la prevención. A su vez, sus 

posibilidades a largo plazo de recuperación son más limitadas que las de otros grupos.  
 

3.2 EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD  

 

Para el tratamiento de las variables seleccionadas (Tabla 1) se realizó un análisis por 

clasificación multivariada de unidades espaciales mediante el método de promedios 

estandarizados (BUZAI et al., 2012). En esta clasificación entran en juego la asociación y 

distribución espacial, que representan las homologaciones y diferencias que se presentan entre los 

diferentes atributos y la frecuencia con la que las diferentes condiciones aparecen en el espacio 

geográfico (BUZAI, 2010; BUZAI et al., 2011), lo que permitiría un análisis integral de las áreas 

heterogéneas y homogéneas dentro del partido. 

Los datos utilizados se clasificaron en variables de costo o beneficio. La primera de ellas son 
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aquellas en las cuales sus máximos valores expresan condiciones de desfavorabilidad y las 

variables de beneficio representan situaciones contrarias. Dentro de las primeras se englobaron 

los indicadores: demográficos (Índice de dependencia y Tipo de hogar (Unipersonal y nuclear 

incompleto) con edad mayor a 65); de condiciones de vida (Analfabetismo, Calidad constructiva 

de la vivienda (dimensiones: básicas e insuficiente), Calidad de los servicios básicos 

(dimensiones: básica e insuficiente), Hacinamiento (dimensiones: hacinamiento y crítico) y 

Acceso a telefonía); y de la condición laboral (Tasa desocupación). En relación con las variables 

de beneficio se seleccionaron las variables de condiciones de vida (Calidad constructiva de la 

vivienda (dimensión: satisfactoria), Calidad de los servicios básicos (dimensión: satisfactoria), 

Hacinamiento (dimensión: sin hacinamiento). 

Para el procesamiento de los datos, en primer lugar se elaboró la Matriz de Datos Originales 

(MDO) y a partir de la conversión de los mismos en forma porcentual se crea la Matriz de Datos 

Índice (MDI). Luego los valores de esta matriz fueron estandarizados a partir del puntaje omega 

(Matriz de Datos Estandarizados, MDE) (1): 

 

 

 

 

Donde: 𝑥𝑖 es el valor original de cada uno de los indicadores, 𝑀 el valor máximo dentro del 

conjunto de datos y 𝑚 el valor mínimo del mismo.  

 

Para ambos tipos de indicadores, los puntajes van desde 0 a 100. Por lo cual, para cada variable 

de costo un valor cercano a 100 representa condiciones deficitarias, mientras que un valor de 0 da 

cuenta de situaciones favorables; y para las variables de beneficio ocurre lo opuesto a ello. La 

diferenciación de valores en las categorías alto, medio y bajo, se realizó de acuerdo al método 

Natural Breaks (JENKS, 1967). 

Una vez obtenida la MDE, se procede al cálculo del puntaje de clasificación espacial unificado 

para las variables, realizado en la orientación de costo, a través de la siguiente fórmula (2): 

 

 

 

 

A partir de este procedimiento se promedia la estandarización de ambas variables (ya 
unificadas) (3) y (4). Esto permite que los datos sean comparables y poder así obtener como 
resultado una cartografía temática representativa de las variables analizadas. 

  

 

 

PCEB - puntajes de clasificación espacial unificado de las variables de beneficio – y PCEC - 

puntajes de clasificación espacial unificado de las variables costo) 

Dónde: PVB es puntaje de las variables de beneficio y PVC puntaje de las variables de costo.          

∑ es la sumatoria de los valores de cada variable y 𝑛 la cantidad de variables seleccionadas. 

 

Para obtener los puntajes de clasificación espacial unificado (PCEG) para cada unidad de radio 

censal, teniendo como base los puntajes de costo, se utilizó la siguiente fórmula (5): 

 

 

 

Donde: 𝑣𝑐 son variables de costo omega, 𝑣𝑏(𝑖) variables de beneficio omega inversa y 𝑛 la 

cantidad de variables en puntaje omega consideradas en la clasificación global. 

 

Ω =
𝑥𝑖 −  𝑚

𝑀 − 𝑚
 

Ω = 1 −
𝑥𝑖 −  𝑚

𝑀 − 𝑚
 

𝑃𝐶𝐸𝐵 = ∑(𝑃𝑉𝐵/𝑛) 𝑃𝐶𝐸𝐶 = ∑(𝑃𝑉𝐶/𝑛) 

𝑃𝐶𝐸𝐺 = (𝑣𝑐1 +  𝑣𝑐2 + 𝑣𝑐3 + ⋯ + 𝑣𝑏(𝑖)1 + 𝑣𝑏(𝑖)2 + 𝑣𝑏(𝑖)3)/𝑛 

(1) 

(2) 

(3) (4) 

(5) 
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La siguiente etapa consistió en la generación de la cartografía temática resultante del análisis 

pertinente. La base cartográfica proviene de la Dirección Provincial de Estadística (DPE) de la 

provincia de Buenos Aires. Las unidades espaciales corresponden a los 133 radios censales que 

componen el partido de Coronel Suárez (Buenos Aires), los cuales se vincularon con la 

información correspondiente del PCEG (5) para cada uno de ellos. Para determinar aquellas áreas 

de mayor o menor vulnerabilidad se utilizó el método de Jenks Natural Breaks (JENKS, 1967). 

Dicho algoritmo, implementado en ArcGIS®, genera intervalos verificando la homogeneidad 

interna de los datos de cada intervalo en relación con la heterogeneidad entre los datos de los 

mismos distintos intervalos (BUZAI et al., 2012).  

 

4. RESULTADOS  

4.1 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 

VULNERABILIDAD 

 

Se evaluaron los indicadores agrupados en las categorías: Demografía, Calidad de vida y 

Condición laboral (Tabla 1). El estudio de estos indicadores permite identificar la contribución 

de cada uno de ellos de manera individual al valor de vulnerabilidad.  

En cuanto a la categoría demografía, el índice de dependencia, posee relativa influencia en el 

valor de vulnerabilidad, debido a que la mayor proporción de población con respecto al total 

(94,32 %) presenta valores bajos de índice de dependencia (Tabla 2). Cabe destacar que, como lo 

indican BARRENECHEA et al. (2003), al construirse este indicador a partir de la población total 

del partido, no es posible conocer cuántas personas están a cargo efectivamente de los grupos 

etarios mencionados. A su vez, la presencia de un individuo perteneciente al grupo de población 

económicamente activa no significa que la población dependiente cuente con los factores de 

seguridad necesarios ya que el valor que se obtiene no considera las capacidades físicas o 

intelectuales diferenciales de cada persona. No obstante ello, se considera ya que es el indicador 

más próximo para cuantificar la población con dependencia. A raíz de la limitante expuesta, se 

complementa dicho análisis con el indicador tipo de hogar habitados por personas mayores a 65 

años. Los valores altos y medios de este indicador representan un 2,07 % y 61,35 % de la 

población total, involucrando a un total de 333 y 8.594 hogares respectivamente que puede dar 

lugar a situaciones de desfavorabilidad (Tabla 2). 

 

TABLA 2.  
Valores de los indicadores de la categoría demografía según radio censal, población y hogares 

 
Demografía* 

Índice de dependencia Tipo de hogar 

Rc P PT Rc P PT H 

Bajos 101 36.146 94,32 77 14.016 36,58 4.524 

Medios 22 2.123 5,54 48 23.509 61,35 8.594 

Altos 1 10 0,03 8 795 2,07 333 
 

Rc: Radio censal P: Población PT (%): Población con respecto al total H: Hogares 
*Para: Índice de dependencia: 124 radios censales con datos de un total de 133 (equivalente a una población de 38.279); Tipo de hogar 
cruzado con edad mayor a 65: 133 radios censales con datos  (equivalente a una población de 38.320). 

   

Elaboración propia 
 

En relación con los indicadores de las condiciones de vida, la calidad constructiva insuficiente 

de la vivienda, tanto en el ámbito urbano como en el rural, presentan principalmente valores bajos 

(10.766 viviendas particulares habitadas e involucra a un 81,94 % del total de la población), a 

excepción de áreas como Pasman, Cura Malal y el sector oeste de la localidad de Huanguelén 

(Tabla 3). Con estos resultados, se observa que este indicador no aporta heterogeneidad a los 

valores de vulnerabilidad. La calidad de los servicios básicos se refiere al tipo de instalaciones 

con que cuentan las viviendas para su saneamiento. En el partido, 6,16 % de la población (en 889 

viviendas) tienen valores altos de servicios básicos insuficientes en el lugar que habitan, mientras 

que el 37,99 % de las personas (en 4.599 viviendas) presentan valores medios (Tabla 3). Las 
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localidades de menor población Cascada, Pasman, Cura Malal, D'Orbigny y el sector oeste de 

Huanguelén presentan valores altos de servicios insuficientes, es decir viviendas que no disponen 

de agua de red pública y desagüe cloacal, condiciones que repercuten en un aumento de la 

vulnerabilidad.  

El 36,53 % de la población tiene valores medios de analfabetismo y solo un 0,7 % valores 

altos (Tabla 3). Es posible así, detectar aquellos sectores de la población que poseen una capacidad 

menor para comprender y por consiguiente, poder acceder a la información de relevancia ante la 

ocurrencia de un peligro. En la localidad de Coronel Suárez no se presentan valores altos de 

analfabetismo y el 33,33 % de los radios censales (21,69 % del total de la población del partido) 

presenta valores medios. Estos últimos se localizan en las zonas periféricas de la ciudad, 

distribuidos en los sectores del noroeste, noreste, este, sur y sureste. En Huanguelén, se presentan 

un 30 % de valores altos y medios (2,43 % del total de la población), localizados en la periferia y 

en algunos sectores del centro de la misma.  

El hacinamiento crítico presenta valores altos, solo en el 2,58 % de la población (307 hogares), 

localizados principalmente en la periferia este-sureste de la cabecera del partido y en la localidad 

de Cura Malal. Cabe destacar, que el 31,6 % de la población (3.917 hogares) presentan valores 

medios ubicándose en sectores de las principales localidades (Tabla 3). Esto refleja una situación 

deficitaria que va a influir luego en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

En función del indicador acceso a la tecnología, se evidencia que los valores de carencia de 

computadora en los hogares son altos (59,27 %) (Tabla 3). Los valores aumentan a medida que 

nos alejamos del centro de las localidades con mayor porcentaje de población (Coronel Suárez y 

Huanguelén), con zonas como Pasman, Cascada, Cura Malal, San José, Santa Trinidad y Santa 

María con valores medios y altos. Los valores de carencia de telefonía móvil y fija en hogares 

presentan mayormente valores medios y bajos. Por tanto, es posible inferir que ambas variables 

tenderán a incrementar los valores de vulnerabilidad.  

Los resultados de esta categoría representan un aporte significativo de datos medios en un 

porcentaje de población relevante. Dentro de esta categoría, cabe destacar al indicador calidad de 

los servicios básicos (tipo insuficiente), donde se presentan unidades con valores altos y medios 

que involucran a la mitad de la población del partido.  

 

TABLA 3. 

Valores de los indicadores de la categoría calidad de vida según radio censal, población, hogares 

y viviendas 

 

Calidad de vida* 

Analfabetismo 
Calidad constructiva 

insuficiente de la vivienda 

Calidad de los servicios 

básicos insuficientes 

Rc P PT Rc P PT V Rc P PT V 

Bajos 46 23.584 61,54 53 31.401 81,94 10.766 26 21.402 55,85 7.616 

Medios 40 14.010 36,53 22 4.480 11,69 1417 19 14.556 37,99 4.599 

Altos 10 267 0,7 3 32 0,08 14 86 2.362 6,16 889 

 

 Hacinamiento crítico 

Acceso a la telefonía 

Carece de 

computadora 

Carece de 

celulares 

Carece de telefonía 

de línea 

Rc P PT H Rc H Rc H Rc H 

Bajos 21 17.662 46,09 6.301 47 7.973 36 6.401 28 6.329 

Medios 15 12.109 31,6 3.917 56 5.268 32 6.382 45 6.187 

Altos 3 989 2,58 307 28 210 14 697 57 930 
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Rc: Radio censal P: Población PT (%): Población con respecto al total V: Viviendas 

particulares habitadas H: Hogares 
*Para: Analfabetismo: 96 radios censales con datos de un total de 133 (equivalente a una población de 37.861); Calidad constructiva 

insuficiente de la vivienda: 78 radios censales con datos de un total de 133 (equivalente a una población de 35.913); Hacinamiento 
Crítico: 39 radios censales con datos de un total de 133 (equivalente a una población de 30.760); Acceso a telefonía: carece de 

computadora: 131 radios censales con datos de un total de 133; carece de telefonía celular: 82 radios censales con datos de un total de 

133; carece de telefonía de línea: 130 radios censales con datos de un total de 133. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la categoría condición laboral, la tasa de desocupación presenta un valor alto en 

radios censales que implican el 0,35 % de la población total del partido. Mientras que valores de 

tasa de desocupación media, se da en radios censales que comprenden el 88,10 % de la población 

(Tabla 4).  

 

TABLA 4. 

Valores de los indicadores de la categoría condición laboral según radio censal y población 

 
Condición laboral 

Tasa de desocupación* 

Rc P PT 

Bajos 73 4.423 11,54 

Medios 51 33.760 88,1 

Altos 5 134 0,35 

Rc: Radio censal P: Población PT (%): Población con respecto al total 
* Para: Tasa de desocupación: 130 radios censales con datos de un total de 133 (equivalente a una población de 38.317). 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LA VULNERABILIDAD 

 

Para evaluar la vulnerabilidad se procedió a realizar una clasificación multivariada en base a 

la obtención de los puntajes de variables de costo y beneficio (BUZAI et al., 2012). En la figura 

2 se presentan las variables de costo para el partido de Coronel Suárez y de las áreas urbanas en 

particular. Los mayores puntajes indican situaciones de mayor desfavorabilidad y por ende van a 

contribuir a un aumento de la vulnerabilidad. Estos valores se observan en Santa Trinidad, San 

José y Santa María, Huanguelén en su mayor extensión y las unidades espaciales correspondientes 

al este, sur, sureste y suroeste de Coronel Suárez. En la figura 3 se presenta el resultado de las 

variables de beneficio. Contrariamente a lo que sucede con las variables de costo, los valores más 

altos indican condiciones de mayor favorabilidad. Las unidades espaciales con mayores valores 

se encuentran mayormente agrupadas al norte y centro de las localidades de Coronel Suárez y 

Huanguelén.  
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FIGURA 2. 

Variables de costo de las áreas urbanas y de la totalidad del partido de coronel Suárez 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DPE (Bs. As.) y el INDEC (2013) 
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FIGURA 3. 

Variables de beneficio de las áreas urbanas y de la totalidad del partido de coronel Suárez 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DPE (Bs. As.) y el INDEC (2013) 

 

Con la finalidad de evaluar la vulnerabilidad, se calculó el porcentaje de clasificación espacial 

unificado (PCEG) (Tabla 5) y se representó su distribución espacial (Figura 4). En las áreas 

urbanas, un 44,68 % de los radios censales (50,09 % de la población) presentan vulnerabilidad 

baja (sectores del centro, oeste y noroeste de Coronel Suárez, norte de Huanguelén, oeste y 

noroeste de San José) (Figura 4 y Tabla 5). El 34,04 % y 21,28 % de los radios censales urbanos 

presenta una vulnerabilidad media y alta respectivamente, donde viven el 35,46 % y 14,44 % de 
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la población, equivalente a 12.082 y 4.921 habitantes respectivamente. 

 

TABLA 5. 

Valores de vulnerabilidad según población y radio censal 

V 

Población Radio censal 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%) 

R U T R U T R U T R U T 

Baja 313 17065 17378 7,36 50,09 45 12 21 33 13,95 44,68 24,81 

Media 3725 12082 15807 87,61 35,46 41 52 16 68 60,47 34,04 51,13 

Alta 214 4921 5135 5,03 14,44 13 22 10 32 25,58 21,28 24,06 

Total 4252 34068 38320 100 100 100 86 47 133 100 100 100 

V: Vulnerabilidad R: Rural U: Urbano T: Total 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 
(INDEC, 2013). 

 

En las dos principales localidades del partido se observan las tres categorías de vulnerabilidad. 

En Coronel Suárez la vulnerabilidad media y alta se verifica en 7 y 3 radios censales que 

representan 25,84 % y 10,26 % del total de habitantes de la ciudad respectivamente. Estos sectores 

se distribuyen en áreas periféricas al noreste, este, sur y suroeste de la ciudad e involucra a 

diferentes barrios. Los restantes radios presentan vulnerabilidad baja localizándose en el centro y 

norte del área. En Huanguelén predomina la vulnerabilidad media (2.875 habitantes —57,27 %). 

Se presenta vulnerabilidad alta en sectores del oeste de la localidad (606 habitantes —12,07 %).  

Los patrones espaciales con respecto a los datos que arroja el porcentaje de clasificación 

espacial evidencian situaciones de asimetrías socioespaciales. En el partido, de 133 radios 

censales, 33 de ellos (45 % de la población) presentan vulnerabilidad baja, 68 (41 % de la 

población) vulnerabilidad media y 32 (13 % de la población) vulnerabilidad alta, estos últimos 

distribuidos en forma dispersa. El partido de Coronel Suárez presenta en mayor proporción 

vulnerabilidad media (35 % de la población urbana), agrupada principalmente en sectores del sur 

y centro del mismo. Por su parte, se observa que los sectores con vulnerabilidad alta se presentan 

de forma aislada (Figura 4). Estas áreas muchas veces representan radios censales con baja 

población por lo cual es necesario considerarlo a la hora de planificar el territorio.  
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FIGURA 4. 

Vulnerabilidad para el partido de coronel Suárez 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. DISCUSIÓN 

 

   La configuración social previa adquiere una relevancia central para anticiparse a la 

ocurrencia de un peligro (NATENZON et al., 2015) y constituye un instrumento para la gestión 

del riesgo. Por tanto, y debido al incipiente desarrollo de estudios de vulnerabilidad en el área, 

resulta de gran relevancia este tipo de evaluación ante la ocurrencia de eventos de excesos 

hídricos. La cuantificación de la vulnerabilidad a nivel de radio censal ayuda a comprender áreas 
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potencialmente expuestas siendo este análisis de gran relevancia para mitigar o reducir en un 

futuro el riesgo de inundación y anegamiento. La contribución de este análisis ayuda a 

comprender los riesgos como fenómenos sociales, como producto de procesos acumulativos 

(BERMÚDEZ et al., 2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Para el análisis de la dimensión social y económica se obtuvieron indicadores en función del 

contexto del área de estudio. Más allá del censo de población (realizado por última vez en 2010), 

como fuente de información, no se cuenta con variables de apoyo actuales y relevantes en la 

temática de las inundaciones y anegamientos, limitante a la hora de realizar el estudio. Con base 

en los resultados de BARRENECHEA et al. (2003) y los aportes de CUTTER et al. 

(2003), CARDONA et al. (2012) y UNDRR (2017), se seleccionaron variables que evalúan 

condiciones específicas sociales y económicas para medir niveles de vulnerabilidad asociadas a 

la capacidad de respuesta y recuperación de una población ante la ocurrencia de un evento 

determinado. Las variables seleccionadas posibilitaron identificar cuáles son los factores que 

deben ser en mayor o menor medida intervenidos con el propósito de disminuir las condiciones 

de vulnerabilidad y por tanto aumentar la capacidad de respuesta.  

En Argentina, se analiza a la vulnerabilidad social y económica en función de los datos 

disponibles en el Censo Nacional de Población y Viviendas, principalmente en áreas urbanas 

densamente pobladas. Se realizan evaluaciones útiles en diferentes territorios afectados por 

inundaciones para comprender el comportamiento y la distribución de los procesos de 

vulnerabilidad. En la provincia de Buenos Aires preceden estudios de dicha índole en los partidos 

drenados por la cuenca del río Lujan (PRINCIPI, 2018, 2020), el Gran La Plata 

(SCHOMWANDT et al., 2016), el Aglomerado del Gran Buenos Aires (HERRERO et al., 2018). 

También la provincia de Santa Fe para los distritos bajo riesgo de inundación (BOSISIO et al., 

2019; CARDOSO, 2017). De estos trabajos, es posible observar que donde el área urbana ocupa 

la mayor parte de la superficie del partido se verifica el patrón centro-periferia de la vulnerabilidad 

característico de ciudades latinoamericanas. Este patrón se visualiza en diferentes áreas de la 

región pampeana: los distritos de Santa Fe, Recreo y Monte Vera de la provincia de Santa Fe 

(CARDOSO, 2017); y de la provincia de Buenos Aires, Moreno, General Rodríguez, Lujan 

(HUMACATA, 2015) y Bahía Blanca (MASTRANDREA et al., 2020). En territorios 

predominantemente rurales (como es el área de estudio) dicho patrón se registra solo en áreas 

urbanas  ya que si se considera  el límite político-administrativo completo (partido) no es posible 

identificar un patrón asociado a los niveles de vulnerabilidad.  

El partido de Coronel Suárez presenta en mayor proporción vulnerabilidad media y los 

sectores con vulnerabilidad alta se presentan de forma aislada. Estas afirmaciones se pueden 

comparar con los resultados alcanzados por MORETTO et al. (2021). Los autores, con el objetivo 

de reconstruir el conocimiento en torno al riesgo de inundación y anegamiento, desarrollaron 

talleres participativos en el ámbito educativo de la localidad de Coronel Suárez, en los cuales se 

elaboraron mapas mediante la metodología de cartografía social. En los mapas resultantes, se 

observó que los sectores identificados por los miembros de la comunidad educativa como de 

mayor frecuencia de afectación, se corresponden con unidades censales con valores medios y 

altos de vulnerabilidad social. Las áreas expuestas presentan diferentes niveles de vulnerabilidad 

que se traslucen en desiguales condiciones de capacidad de actuar ante la ocurrencia de un evento 

de exceso hídrico. Este análisis brinda información que como plantean BIRKMANN et al. (2006), 

permite ajustar los factores que configuran la vuknerabilidad a fin de establecer estrategias de 

mitigación efectivas. Este tipo de trabajo ayuda a comprender los riesgos como fenómenos 

sociales, como producto de procesos acumulativos (BERMÚDEZ et al., 2014). Por otra parte, 

SORTINO BARRIONUEVO et al. (2017); PERLES ROSELLÓ et al. (2017); GONZÁLEZ 

SAYAGO et al., (2018) coinciden en que la representación cartográfica de la vulnerabilidad 

constituye un instrumento importante en la gestión del riesgo de inundación y anegamiento de 

gran utilidad a la hora de reducir y/o mitigar el impacto de dicho riesgo. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El estudio de la vulnerabilidad resulta necesario para la evaluación del riesgo de inundación y 

anegamiento a fin de llevar a cabo una efectiva gestión prospectiva y correctiva del mismo. En el 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461113727705#bib0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461113727705#bib0055
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461113727705#bib0050
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188461113727705#bib0110
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marco del concepto de vulnerabilidad global, contar con estudios en esta línea puede facilitar la 

toma de decisiones para lograr prevenir y reducir situaciones desfavorables actuales y futuras. Se 

analizó esta componente del riesgo de manera independiente y operativa a fin de continuar 

trabajando en futuras presentaciones para la evaluación del riesgo.  

 Cuantificar los indicadores que contribuyen a la vulnerabilidad y evaluar la distribución 

espacial de la misma permite deducir las características de una comunidad y valorar la capacidad 

de la misma de hacer frente y recuperarse ante un evento adverso. Las categorías seleccionadas 

(demografía, condiciones de vida y condición laboral) y sus indicadores asociados, con mayores 

o menores diferencias, son datos básicos y asequibles. Asimismo, contribuyen a detectar aquellos 

componentes que poseen mayor incidencia en el grado de vulnerabilidad final, resultando en 

insumos para su gestión. Este tipo de metodologías resulta de gran interés y de fácil aplicación en 

otros sectores de Argentina y a nivel internacional con la misma problemática. La vulnerabilidad 

como dimensión de la Gestión del Riesgo de Desastre se focaliza entonces en comprender los 

factores que afectan las condiciones de vida y limitan la capacidad de la población de rehabilitarse 

por sus propios medios ante la ocurrencia de un peligro. En este contexto, será posible que estos 

planes de acción aporten al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Los resultados de la clasificación multivariada permiten identificar aquellas áreas con mayores 

niveles de vulnerabilidad y dar cuenta de las heterogeneidades presentes en el partido de Coronel 

Suárez. Las variables de costo son las que tienen mayor incidencia en el valor final de 

vulnerabilidad. El partido presenta una extensa superficie de área rural y una elevada 

concentración de la población en áreas urbanas. Un 52 % de la población presenta vulnerabilidad 

media y alta, registrada tanto en áreas urbanas como rurales.  

 

7. AGRADECIMIENTOS 

 

El presente trabajo se desarrolló en el marco del PGI Geografía física aplicada al estudio de la 
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