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Estudio de la diversidad vegetal asociada a
distintas formas de apropiación de la naturaleza

(Santiago del Estero, Chaco Seco)

Constanza María Urdampilleta

Introducción
Este trabajo parte de una concepción de conser-

vación, que entiende los sistemas sociedad-natura-
leza como unidades indisociables, en los que la  ve-
getación dependerá del uso y apropiación humana, y
viceversa. Se basa en la visión de que el uso y apro-
piación local están mediados por conocimientos tra-
dicionales complejos y profundos, que permiten a los
habitantes tener un manejo de los recursos natura-
les exitoso, manteniendo la provisión de servicios
ecosistémicos a lo largo del tiempo (Toledo y Barre-
ra-Bassols, 2008).  Se sostiene sobre la observación
a nivel global que los sitios que actualmente  conser-
van  alta  diversidad  biológica  coinciden con terri-
torios de comunidades que hacen un uso local bajo
prácticas de manejo tradicional que permite mante-
ner y mejorar la resiliencia de la región (Nietschmann,
1992).

El Gran Chaco es una Región clave para la con-
servación, dada su alta biodiversidad y  alta diversi-
dad cultural. Sin embargo, en los últimos 20 años se
acentuó y expandió el carácter esencialmente ex-
tractivo de la explotación de los recursos naturales,
introduciendo técnicas de producción no apropiadas
y sin considerar las prácticas de manejo y aprove-
chamiento de los bienes naturales que hacen los
pueblos originarios y campesinos (Pengue, 2009).
En el caso del campesinado santiagueño, frente el
dramático avance de la frontera agrícola, se observa
que los sitios donde permanece el bosque es  donde
existe resistencia del campesinado frente al despla-
zamiento y desmonte (Aguilar et al., 2016).

La población rural de Santiago del Estero (general-
mente se autorreconoce como ‘‘campesinos’’) es ca-
racterísticamente alta en comparación con el resto
del país, con un 31,30% (para el total del país es de
8,97%), de la cual el 23,1% es dispersa y el 8,2%
agrupada en localidades de menos de 2000 habitan-
tes (IGN en base a los datos del censo 2010 del INDEC).
En el año 2010 había 874.006 habitantes (población
urbana: 600.429, población rural: 273.577 habitantes).
Según el Censo Nacional Agropecuario del 2002, las

pequeñas explotaciones agrícolas de Santiago del
Estero tienen un gran peso con respecto al total na-
cional, ya que tienen más del 40% de las unidades
campesinas, del total de explotaciones del país, re-
presentando uno de los más altos porcentajes de
unidades campesinas dentro de su estructura agra-
ria (Paz, 2006). Unidad campesina es aquella menor
de 10 ha ubicada en la zona de riego o de 100 ha pa-
ra las establecidas en el área de secano.  Dentro del
sector campesino compuesto por cerca de 17.000
explotaciones agropecuarias (EAPs), existen más de
10.000 explotaciones sin límites definidos (más de
7,5 millones de hectáreas), esto significa que en ta-
les unidades productivas no se puede registrar la can-
tidad de hectáreas que componen la explotación (Paz
y Jara, 2012).

Los campesinos son (generalizando y simplifi-
cando) productores con baja intensidad de capital,
baja dependencia del mercado, mano de obra funda-
mentalmente familiar, y un alto grado de producción
para el autoconsumo. Existen en muchos casos in-
gresos extraprediales a través de la venta de su mano
de obra, jubilaciones y pensiones. Sus sistemas de
producción son diversos, existiendo producción mix-
ta, ganadera, agrícola y de explotación forestal (RE-
DAF, 1999). Los campesinos santiagueños viven fre-
cuentemente en comunidades. Abt Giubergia (2014)
caracteriza las comunidades de Santiago del Estero
como: ‘‘una forma de organización social horizontal,
supone que no hay diferencias jerárquicas algunas
entre los miembros (…) Lo comunitario establece que
el uso de los recursos sea compartido y equitativo
sin embargo esto no significa que los productos o
beneficios obtenidos sean comunes’’. En los bos-
ques de propiedad comunitaria se realiza un uso
múltiple de los recursos naturales, y tienen una fuer-
te articulación  con los ecosistemas y el paisaje lo-
cal (Arístide, 2014).

Este proyecto se propone profundizar el entendi-
miento de la dinámica de la vegetación asociada a
los distintos usos y la multifuncionalidad del bosque
bajo manejo comunitario en el Dpto. de Guasayán,
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Santiago del Estero. Para ello se desarrollaran las
siguientes actividades: 1)  construir  mapas  de  uso
y  cobertura  de  la  tierra  del  área  de  estudio  iden-
tificando  las unidades  de  paisaje  (UP)  que  forman
parte  del  proceso  de  apropiación  por  parte  de  los
pobladores rurales locales; 2) describir las carac-
terísticas de la vegetación (composición, estructura,
diversidad) del área de estudio, tanto  a nivel fami-
liar/predial como comunitario, considerando agro-
ecosistemas, ambientes naturales y semi-naturales
(unidades de paisaje); 3) analizar la relación existen-
te entre las variables relevadas de vegetación y ma-
nejo de bosque.

Metodología
La metodología toma herramientas cuantitativas

y cualitativas con el objetivo de fortalecer el entendi-
miento del sistema de estudio. Se busca comple-
mentar ambas estrategias de construcción de la infor-
mación según la triangulación metodológica y de da-
tos, la información obtenida por una fuente es cruza-
da con otra información proveniente de una fuente
distinta para aumentar así la certidumbre interpretativa
(Alzás García et al., 2016).

Las tareas incluyen

1) Mapas  de  uso  y  cobertura  de  la  tierra

a) Mapas prediales: se realizan entrevistas semi-
estructuradas con los pobladores en el ámbito pe-
ridoméstico y recorriendo el predio (Guzmán Casa-
do et al., 2000). Se utiliza un sistema de posicio-
namiento global (GPS) para determinar sus coor-
denadas geográficas y poder ubicar los sitios en
imágenes satelitales o fotografías aéreas.

b) Mapas comunitarios: se hacen entrevistas con
informantes clave de las comunidades para iden-
tificar los diferentes usos y organización comuni-
taria del espacio. Se dispone de imágenes sate-
litales como base para la delimitación de las zo-
nas. En los casos necesarios se recurre a técni-
cas participativas modificadas, de las propuestas
por Geilfus (2002) para enriquecer el conocimien-
to sobre los usos y la gestión comunitaria del es-
pacio.

2) Caracterización de la vegetación (composición,
estructura, diversidad)

Dentro de las UP usadas por los pobladores se
hace primero un recorrido de la unidad y se toma
nota de sus características representativas (topogra-
fía general, tipo de vegetación, cobertura de la vege-
tación, altura del dosel, Nº de estratos y cobertura
de cada uno).  El muestreo de vegetación se diferen-
cia por estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. Se
identifica la cobertura y altura de cada estrato; la ri-

queza para el estrato arbustivo y la identidad y abun-
dancia relativa de las especies del estrato arbóreo.

3) Análisis de la relación existente entre las varia-
bles relevadas de vegetación y manejo de bosque

A partir de la información construida para los ob-
jetivos 1 y 2 se triangulan los datos y se busca ana-
lizar en profundidad. Se realiza un análisis detallado
en el que se busca complementar la información ge-
nerada a partir de las distintas metodologías. Con
esto se busca generar una imagen que integre los
distintos aspectos de las áreas sin límites definidos
y sus roles en relación al sistema en su conjunto.
Las técnicas estadísticas para el análisis de los da-
tos se seleccionan de acuerdo a la estructura de los
mismos, la cual se investiga para determinar el cum-
plimiento de los requisitos del método a emplear y
los tipos de transformación de datos necesarios para
el análisis.

Avances en el Plan de Trabajo
Se visitaron 5 comunidades campesinas del Dpto.

de Guasayán, identificadas con las siglas VGY, ADQ,
SRL, LTL y LJT. En las 5 comunidades se comenzó
con entrevistas semiestructuradas para la identifica-
ción de usos, se hicieron recorridas y mapeos de pre-
dios familiares. Además en  Villa Guasayán se avan-
zó con la construcción del  mapa  comunitario de uso
y cobertura de la tierra y el muestreo piloto de vegeta-
ción.

Resultados y Reflexiones Preliminares
Mediante las recorridas se han observado gran-

des diferencias en la estructura, diversidad y especi-
ficidad de la vegetación en las áreas destinadas a
distintos usos en las distintas comunidades. Las en-
trevistas dan cuenta de la gran diversidad de estrate-
gias, prácticas y formas organizativas desarrolladas
por los integrantes de las comunidades locales para
la apropiación de la naturaleza y la satisfacción de
sus necesidades y deseos. En un abanico de mati-
ces resaltan las unidades organizativas familiares que
tienen una baja dependencia del mercado, normal-
mente asociada a una alta dependencia y diversifica-
ción en la apropiación de los servicios ecosistémicos
del entorno.

Se han identificado los servicios ecosistémicos
(Fig 1), relacionados con el uso de especies que for-
man parte de la estructura ecosistémica y resultan
en beneficios para la comunidad. Se observa una gran
biodiversidad de especies y diversidad de servicios y
beneficios, lo cual redunda en alta resiliencia para el
sistema socio-ecológico.
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Plan para la próxima etapa
En adelante se continuará con las entrevistas, los

mapeos de las comunidades y los relevamientos de
vegetación para completar la información de las 5 co-
munidades seleccionadas. Simultáneamente se irá sis-
tematizando la información y compartiéndola con los
miembros de las comunidades para aportar a la re-
flexión sobre el manejo del bosque. También se utili-
zarán herramientas de análisis estadístico para com-
plementar la reflexión y análisis de los datos. Final-
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mente se procederá a la publicación de la información
construida buscando compartir los aprendizajes ge-
nerados durante el proceso de trabajo de tesis.

Con la profundización de este trabajo de tesis se
espera contribuir al entendimiento de la dinámica del
bosque asociada al uso diversificado y local con el
propósito de brindar herramientas de manejo y plani-
ficación que se puedan articular con instrumentos
institucionales de gestión de los bosques nativos de
Santiago del Estero.


