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RESUMEN 

 

Las acciones de los gobiernos locales se reflejan en el territorio ya sea a corto, mediano 

y/o largo plazo, brindándoles mejoras o no a la calidad de vida de su comunidad. Una de 

las situaciones que se detectan en muchos casos es la ausencia de gestiones de las 

instituciones responsables, lo que generalmente produce daños, que suelen ser 

irreversibles por el importante pasivo ambiental que dejan. 

 

El área de estudio presenta en la actualidad una extensa superficie explotada 

económicamente con actividades dañinas al territorio como son las ladrilleras y el 

tratamiento informal de Residuos Sólidos Urbanos fundamentalmente, habiendo 

avanzado en los últimos años especialmente sobre las parcelas que tenían producción 

agrícola. Esta situación tan visible, desde el sector público no es advertida y por ende 

tampoco controlada, lo que en cierto modo permite que continúe el proceso de 

degradación ambiental.  

 

La situación planteada y algunos antecedentes bibliográficos que reflejan claramente 

esta realidad desde hace años, fue lo que impulsa la propuesta de investigación, cuyo 

objetivo ha sido diseñar una macrozonificación, en base a un diagnostico situacional de 

la dinámica territorial, construido con información cartográfica, estadística, 

antecedentes bibliográficos, datos de organismos públicos y relevamientos de campo. 

A partir de los resultados obtenidos se ha podido esbozar una propuesta que incorpore 

alternativas de mejoramiento en cada una de las macrozonas, a fin de ser consideradas 

por la institución municipal.  

 

Palabras clave: Tipologías de áreas, Información Cartográfica, Planificación, 

Zonificación, Macrozonificación. 
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ABSTRACT 

 

The actions of local governments are reflected in the territory either short, medium and / 

or long term, providing improvements or not to the quality of life of their community. 

One of the situations that are detected in many cases is the lack of management of the 

responsible institutions, which usually produces damages, which are usually irreversible 

due to the important environmental liabilities they leave. 

 

The study area currently has a large area economically exploited with activities harmful 

to the territory, such as bricklayers and the informal treatment of Urban Solid Waste, 

having advanced in recent years especially on plots that had agricultural production. 

This situation, so visible, from the public sector is not noticed and therefore not 

controlled, which in a way allows the process of environmental degradation to continue. 

The situation presented and some bibliographic background that clearly reflect this 

reality for years, was what drives the research proposal, whose objective has been to 

design a macrozonation, based on a situational diagnosis of the territorial dynamics, 

built with cartographic, statistical information, bibliographic antecedents, data of public 

organisms and field surveys. 

 

From the results obtained it has been possible to outline a proposal that incorporates 

alternatives of improvement in each one of the macrozones, in order to be considered by 

the municipal institution 

 

Keyword: Typologies of áreas, Cartography Information, Planning, Zoning; 

Macrozonification. 

 

I. ÁREA DE ESTUDIO 

 

I.1. Ubicación Geográfica 

 

El área de estudio del Distrito El Algarrobal se localiza en el Departamento de Las 

Heras, en el oasis norte de la Provincia de Mendoza e integra la denominada área 

metropolitana de Mendoza, próximo al centro cívico departamental y colindante al 

Distrito El Sauce del Departamento de Guaymallén. Posee una zona comercial en la 

calle principal Aristóbulo del Valle que sirve no solamente a los habitantes del lugar, 

sino también a la población de los distritos vecinos de Guaymallén. 

 

Es frentista a la Ruta 40 una de las vías nacionales más importante de la Argentina 

donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, un equipamiento 

internacional muy importante para la región y uno de los elementos fundamentales que 

condiciona su Desarrollo Territorial. 

 

Históricamente era una zona que tenía algunas zonas con cultivos, abundante vegetación 

y amplias zonas naturales y una extensa superficie era ocupada por la Fuerza Aérea 

donde se asentaba originariamente el Aeropuerto El Plumerillo, luego, en el año 1995 

fue inaugurado el actual Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli, construido en los 

terrenos colindantes; quedando la fachada del Distrito con uso aeronáutico.  
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I.2. Análisis cronológico de usos del suelo con imágenes google del 2002- 2008 y 

2014. 

 

Las primeras aproximaciones al área de estudio se realizaron con un análisis 

cronológico de la dinámica de los usos de suelo con imágenes Google de los años 2002, 

2008 y 2015 para evaluar los cambios producidos cada 6 años aproximadamente, dado 

que no existen imágenes históricas de esas característica anteriores al 2002 de la zona, 

representándose en la Figura 1 el proceso de ocupación.  

 

Figura 1. Evolución de los usos del suelo, años 2002-2008 y 2014. 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Comparando el 2002 con 2008, solo en 6 años se puede observar que ha habido un 

importante avance de actividades ladrilleras sobre las áreas agrícolas y también sobre 

zonas residenciales, extendiéndose los asentamientos clandestinos con viviendas 

precarias. 

 

Observando 2008 con 2015 el avance de actividades ladrilleras comprende un alto 

porcentaje de superficie, sumada a esta degradación se ha incrementado espacios con 

ladrilleras abandonadas, depósito de residuos, áreas dispersas con clasificación de 

residuo y grandes baldíos cubiertos de residuos sólidos urbanos (RSU), escombros. 

 

Respecto al uso residencial formal e informal, se advierte que en la zona noreste desde 

el 2015 hay ocupación con asentamientos clandestinos que tienen viviendas muy 

precarias convirtiéndose en importantes villas inestables. Otra área que en el 2002 tenía 

uso agrícola, identificándose claramente el predominio de la clasificación de RSU. 

Además se observa un polígono de importante dimensiones que antes era colindante al 

aeropuerto y que en el 2015 pasó a ser un basural a cielo abierto. 

 

En síntesis se observa claramente en las imágenes ofrecidas por Google de los 

diferentes años analizados que se ha producido un marcado deterioro ambiental del 

Distrito El Algarrobal y una ocupación de los sectores cultivados con actividades 

dañinas al territorio  

 

I.3. Observaciones con imagen de vuelo del IGN  

 

La segunda aproximación para estudiar con imágenes el área de estudio se realizó con 

un mosaico restituido de un vuelo que realizó el Instituto Geográfico Nacional con un 

equipo nuevo de avanzada tecnología en el 2014 del área metropolitana de Mendoza y 

que abarcaba un alto porcentaje del Distrito El Algarrobal, aunque no su totalidad por lo 

cual se puede notar esta situación en la cartografía que se presenta en la Figura 2.  

 

Figura 2. Uso del suelo, año 2014 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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A través de la Universidad Juan Agustín Maza y de la Facultad de Ingeniería se 

realizaron diferentes gestiones en dicha institución para obtener el mosaico 

fotogramétrico completo, entregándose a la universidad en forma gratuita todas las 

imágenes no solamente del área de estudio sino de toda el área metropolitana.  

 

Para el presente proyecto se tomó sólo el área de estudio del distrito, cortando la imagen 

con los límites determinados por la institución municipal, identificando los usos 

existentes a la fecha del vuelo. El procesamiento del mosaico para definir los polígonos 

con cada uso fue realizado por el equipo de investigación durante el 2015, a través de 

diferentes softwares.  

 

El análisis a dicha imágenes fue una tarea que se hizo con la claridad por la buena 

resolución con que se observan los diferentes componentes territoriales que reflejaban el 

uso de suelo y que permitió posteriormente elaborar la cartografía que se ofrece en este 

apartado. 

 

En esta imagen del 2014 se observa ya la presencia de la primera franja al oeste ocupada 

por la actividad aérea tanto del aeropuerto internacional como de la fuerza aérea, 

continuando un gran espacio ocupado por asentamientos precarios y basurales. En el 

resto del espacio con datos, predomina la ocupación de ladrilleras con interacción de 

algunas parcelas cultivadas. En el este del distrito lamentablemente no se continuo con 

el vuelo por lo que no se tienen datos.  

 
 

II. RELEVAMIENTO EN CAMPO 

 

II.1. Primer relevamiento  

 

Los avances tecnológicos han sido muy importantes y permiten tener un conocimiento 

cercano al territorio, sin embargo el reconocimiento in situ puede aportar la 

comprensión más completa de la dinámica espacial y en base a esa concepción es que se 

diseñó un recorrido, el cual se realizó durante el primer año de investigación en 

setiembre del 2014. 

 

El relevamiento se realizó con la cartografía de base aportada por la Dirección General 

de Catastro, recorriendo el distrito a través de sus calles, desde calle Aristóbulo del 

Valle, Quintana, ruta a Lavalle, Paso Hondo y Ruta Provincial 28.  

 

El relevamiento en campo permitió la validación de los aportes cartográficos y por otra 

parte incorporar datos donde había vacíos de información, además de brindar la 

posibilidad de la observación directa de la movilidad habitual de las personas, las 

actividades; flujos, direcciones de tránsito, tipo de transporte que circulan por el lugar y 

toda otra.  

 

El recorrido se realizó por las calles mencionadas y se localizaron los usos de suelo de 

las parcelas frentistas de ambos costados de la calle identificando las parcelas 

cultivadas, con viviendas, tipo, barrio, o asentamiento precario, depósito de residuos 

sólidos urbanos, pozos abandonados (ex ladrilleras), ladrilleras en actividad, 

equipamiento comunitario (centro de salud, escuela, policía), comercio, entre otras a fin 

de determinar espacialmente los usos actuales. 
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Recopilados, clasificados y georeferenciados los datos se volcaron a la cartografía base 

parcelaria aportada por la Dirección General de Catastro del 2014 y se pudo construir la 

Figura 3 con usos de suelo del 2014 surgido del trabajo de campo donde se identifican 

claramente los usos más relevantes del área de estudio como la ocupación de un alto 

porcentaje con instalaciones y servicios para el tráfico aéreo, basurales a cielo abierto, 

asentamientos clandestinos muy precarios, terrenos abandonados con profundos 

socavones (ex ladrilleras) y ladrilleras en actividad.   

 

Figura 3. Primer recorrido de área de trabajo. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

II.2. Otros relevamiento 

 

La comprensión de la dinámica territorial requiere de reiteradas visitas al lugar y de 

miradas interdisciplinarias para lograr la mejor representación de la realidad y poder 

incorporar un conocimiento integral de los componentes espaciales.  Esta necesidad de 

incrementar los datos impulso al equipo de investigadores a recorrer el lugar en 

diferentes días de la semana y fines de semana y también a distintas horas para evaluar 

las situaciones en los diferentes contextos. 

 

III. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

 

El proceso de investigación contiene dos etapas fundamentales que son:  

a) construcción del conocimiento;  

b.1) análisis de las interrelaciones de las variables que forman los subsistemas del 

territorio; 

b.2) la elaboración del diagnóstico situacional del área;  

b.3) algunas propuestas de mejor aprovechamiento del espacio en base a su potencial 

que tienda a mejorar la calidad de vida de la comunidad del lugar.  
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Respecto a la primera etapa y cumpliendo con los objetivos propuestos se trabajaron 

diferente técnicas como fotointerpretación; selección, organización, clasificación y 

almacenamiento de cartografía vectorial existente aportada por el mismo municipio y 

por la Dirección General de Catastro y cartografía bajada de internet de la página web 

del Departamento General de Irrigación. 

 

La información y datos obtenidos de las diferentes fuentes contaban con distinta escala 

y precisión, por lo que fue necesario tratarla y mejorarla. Para organizarla se ha 

trabajado el sistema territorial en base al esquema elaborado por las investigadoras 

María Estela Furlani de Civit y Gladys Molina
1
 con algunas modificaciones de acuerdo 

a las características del área de estudio. 

 

Dentro de la complejidad del sistema territorial se organizaron las variables dentro de 

una estructura de subsistemas. Los cinco subsistemas considerados son:  

 

I- Ecológico o ambiental;  

II- espacios adaptados o construidos; 

III- actividades económicas; 

IV- población;  

V-  y por último la institucional-legal.    

 

A partir de la cartografía base parcelaria se distribuyeron las tablas de atributos con los 

datos de las variables en cada subsistema de acuerdo a la definición conceptual de las 

mismas obteniendo la cartografía temática de cada variable. 

 

Por último se trabajó en las posibles correlaciones de las variables dentro del mismo 

subsistema y luego entre los mismos, dándonos como resultado algunos mapas de 

correlaciones de las variables más representativas que estructuran el espacio territorial 

de El Algarrobal.  

 

La descripción de los componentes espaciales y el comportamiento de la articulación de 

las mismas son la base del diagnóstico situacional, donde se identifican las 

potencialidades, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

IV DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Como resultado del trabajo ejecutado con la metodología descripta en el apartado 

precedente y la validación de los datos en los diferentes recorridos realizados en el área 

de estudio permite presentar el siguiente diagnóstico del estado en que se comportan las 

diferentes variables del territorio y las tendencias de usos de suelo y ocupación del 

espacio durante los últimos años. 

 

En general podemos afirmar que es marcado el deterioro que ha sufrido el distrito con 

un incremento de usos muy nocivos como la extracción de suelo para ladrillos, la quema 

de leña, la contaminación del aire por la combustión, el avance de la industria ladrillera 

sobre las área cultivadas, el abandono de terrenos con profundos socavones, la 

clasificación aleatoria de residuo sólido urbano y el depósitos en forma dispersa de 

                                                      
1
 Molina de Buono, Gladys; Furlani de Civit María Estela (coord.). Teoría, Método, Práctica. Proceso 

metodológico para la toma de decisiones en un territorio local. Zeta Editores. Mendoza Argentina. 2005.  
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restos de basura ocupando cada vez mayor superficie, creando extensos basurales a 

cielo abierto y el incremento exponencial de asentamiento. 

 

La descripción del párrafo anterior es muy representativa de la realidad que hoy sufre 

ese sector del departamento de Las Heras y que demanda atención y una planificación 

urgente. A continuación se realiza unas síntesis descriptivas de las variables más 

representativas de los componentes territoriales del distrito, clasificadas por subsistema.  

 

IV.1. Subsistema Ecológico-Ambiental 

 

Para estudiar el modo más adecuado de aprovechamiento de cada espacio geográfico es 

importante conocer la composición de sus elementos y sus capacidades para su 

disposición para una buena producción. Es por eso que uno de los primeras variables a 

analizar fue el suelo y dentro de eso la aptitud para identificar los potenciales sectores 

con beneficio de uso agrícola.  

 

IV.1.1. Aptitud de suelo 

 

Habiendo realizado la búsqueda de datos e información de suelo en diferentes 

organismos como la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo, IDR, INTA se 

obtuvo del Departamento General de Irrigación un estudio de suelo que fue ejecutado 

por el INTA a escala provincial, por lo que el distrito no tiene un análisis especifico. 

Los suelos son: salinos, franco a franco arcilloso limoso en el primer estrato y siguiendo 

hacia abajo arenoso a franco arenoso, material orgánico 1,25%, con anegamiento 

frecuente, el origen de formación es llanura lacustre plana y deprimida con pantanos y 

médanos de escasa altura.  

 

En la búsqueda de antecedentes además se obtuvo un trabajo de detalle del distrito del 

Sistema de Información Ambiental y Territorial provincial (SIAT), que posee datos que 

determinan la aptitud de suelo para uso agrícola que es fundamental para proponer los 

usos de suelo a potenciar con uso rural, en una planificación de ocupación del área. 

 

La imagen n° 4 Elaborada en base a estos datos aportados por el SIAT muestra que los 

mejores suelos para uso agrícola se ubican en el oeste y va decreciendo la capacidad a 

medida que avanzamos al este, donde los suelo se determinan como no arables es decir 

no es aprovechable el cultivo en ese sector del distrito. 

 

Dado el tipo de suelo medanoso especialmente en el este, la baja pendiente y posibles 

niveles freáticos superficiales, habrá que profundizar estudios respecto al riesgo de 

licuefacción en la zona para evitar delinear propuestas de desarrollo y usos del suelo sin 

conocimiento de las características propias de ese sector del distrito.  
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Figura 4. Aptitud del suelo. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

IV.1.2. Pendientes 

 

Respecto a los datos de pendiente, no existe un antecedente con detalle a escala distrital, 

sino que a escala provincial hay cartografía con curvas de nivel cada 100 metros y las 

más aproximadas están cada 45 metros y con este dato se construyó la cartografía de 

pendiente. 

 

Sobre el distrito pasa una sola curva de nivel que es la 675 y la superior e inferior se 

encuentran fuera del área de estudio. En el caso que nos ocupa en realidad la pendiente 

es importante dado que es muy baja y esto puede tender a generar problemas de 

desagües con la consecuente formación de anegamientos y todo lo que la falta de 

drenaje puede provocar.  

 

Dada los escasos datos que se han obtenido, es importante ahondar más en la temática 

para mejorar algunas propuestas de usos de suelo.  

 

IV.1.3. Basurales 

 

El tema de la ocupación de suelo con residuos sólidos urbanos en los últimos años 

especialmente es una variable estructurante del espacio geográfico, dado que por una 

parte se advierte una extensión acelerada de superficie ocupada y por otra, la generación 

de villas inestables con viviendas muy precarias y localizadas entremedio del mismo 

basural, sin servicios y escasa accesibilidad por la misma espontaneidad en que se va 

construyendo.  

 

Este elemento es uno de los más nocivos para el ambiente por la contaminación que 

produce de suelo, aérea y napas freáticas si se localizan cerca de la superficie tal como 

ocurre en este distrito y los impactos generalmente son irreversibles. 
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Estas situaciones se producen generalmente en la búsqueda de fuente de trabajo por las 

familias más vulnerables con la clasificación de residuos a cielo abierto en baldíos 

abandonados y donde los órganos del estado no controlan.  

 

Es por esto que la cartografía presentada muestra claramente que los basurales 

detectados tienen un aumento importante de ocupación de superficie  en pocos años.  

 

IV.1.4. Predios con socavones abandonados 

 

Cada lugar ya sea en forma natural o antrópica posee características que son la base de 

información para diseñar intervenciones que tiendan a mejorar esa área de estudio y el 

distrito El Algarrobal durante décadas se ha caracterizado por la explotación de 

extracción de suelo para ladrillos y prácticamente sin control de organismos públicos. El 

recorrido por la zona permite advertir que la actividad ladrillera no se ha detenido pero 

que existen algunos sectores donde ha quedado profundos socavones y que no se 

observa ningún uso. 

 

Estas porciones de terreno abandonado intercalados entre predios con usos variados 

como la propia actividad ladrillera, áreas cultivadas y viviendas, son verdaderos pasivos 

ambientales insertos en forma aleatoria en el mismo espacio de convivencia de la 

población del lugar, lo que obliga a trabajar urgentemente, espacializando los datos y 

analizándolos a fin de estudiar alternativas de recuperación para mejorar la calidad de 

vida.  

 

IV.2. Subsistema de Espacios construido 

 

IV.2.1. Infraestructura de Servicios 

 

IV.2.1.1 Parcelas con redes de servicios públicos 

 

Uno de los elementos que permite determinar los usos del suelo es el conocimiento de 

los servicios con que cuenta cada sector del área de estudio. La búsqueda y 

procesamiento de datos ha permitido la localización de las redes con servicio de agua 

potable, energía eléctrica incluso líneas de alta tensión y cloacas generando la Figura 5 

que presenta las áreas con todos, algunos o sin  servicios de redes.  

 

A partir del conocimiento de esta variable, la determinación de los usos de suelo, puede 

generar programas de ampliación o mejoramiento de redes en caso de ser necesario para 

atender los requerimientos que comprende tal uso.  

 

Un análisis de la cartografía obtenida presenta un alto porcentaje de servicios 70% y 

prácticamente sin tendido de servicios públicos en el este del distrito. Es importante 

destacar que es necesario profundizar la búsqueda de datos dado que existe 

inconsistencia en los resultados obtenidos.  
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Figura 5. Parcelas con redes de servicios públicos. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

IV.1.2.1.2. Red de riego y desagüe 

 

Mendoza cuenta con un clima semiárido con muy escasas precipitaciones, por lo que la 

actividad agrícola sólo se puede desarrollar en zona con red de riego y es por esto que se 

estudia esta variable dado que, proponer un uso rural en un sector determinado del 

distrito no sólo dependerá en esta realidad, de la buena aptitud agrícola de los suelos, 

sino también, de la posibilidad de contar o no del derecho de agua para riego. 

En base a esta concepción se elaboró cartografía que representara las áreas con y sin 

riego cuyo resultado es la Figura 6.  
 

Figura 6. Red de riego y drenaje. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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IV.1.2.1.3. Red vial nacional, provincial y municipal 

 

Otra variable importante son las línea de conectividad dado que esto permite mejorar o 

no la accesibilidad de las diferente zonas, además de considerar que cada uso de suelo 

requiere de diferentes tipos de redes viales, dado que no es lo mismo la circulaciones en 

zonas industriales que residenciales, además de la necesidad de atender a las 

conectividades adecuadas de las diferentes áreas. 

 

En principio se volcaron a la cartografía base las vías de circulación nacional, provincial 

y municipal con la que cuenta el distrito. 

 

La ruta nacional n°40 circunda el nor-oeste del distrito, al norte la ruta provincial n°28, 

el resto son de nexos de conectividad con calles municipales.  

 

Se puede observar que al este de calle Aristóbulo del Valle hay una muy buen 

conectividad este-oeste y muy escasa norte-sur y al oeste hay mayor densidad de calles 

pero muy poca accesibilidad a la ruta nacional dado que se encuentra interrumpido el 

paso por el aeropuerto y el predio de la Fuerza Aérea. 

 

IV.1.2.1.4 Barrios 

 

El distrito del algarrobal se localiza en la periferia del área metropolitana de Mendoza 

muy cerca de centros urbanos con importante equipamiento comercial y de servicios, 

sin embargo cuenta con un pequeño centro donde se desarrolla la actividad comercial 

sobre calle Aristóbulo del Valle frente a calle Quintana y es allí donde se agrupan las 

primeras viviendas del distrito. Desde ese punto hacia el este habían parcelas cultivadas 

con viviendas dispersas, posteriormente la actividad ladrillera atrajo mucha mano de 

obra que construyeron sus casas  en los alrededores de los terrenos que se utilizaban 

para esta actividad y además se construyeron a través de programas sociales varios 

barrios en el distrito. 

 

Desde hace unos años la crisis económica y diferentes situaciones han provocado el 

asentamiento de familia en viviendas precarias; primeramente se advierten en la 

colindancia de algunos barrios formales y más recientemente en espacios abiertos donde 

simultáneamente realizan la actividad de clasificación de residuos informal, 

ampliándose día a día la ocupación de los baldíos.  

 

La representación cartográfica nos muestra mayor superficie ocupada por barrios 

formales a pesar de encontrarse una gran dispersión de asentamientos precarios 

distribuidos muy cerca de los formales.  

 

IV.1.2.1.5. Equipamiento Social 

 

El área de estudio cuenta con buen equipamiento en área de mayor concentración de 

población alrededor de los barrios Jorge Newvery, Portal de Algarrobal y La Esperanza,  

el resto del distrito medianamente equipado y escaso o inexistente de Aristóbulo del 

Valle al Este (Figura 7). 
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Esta situación es señalada en diferentes trabajos publicados
2
 y un Plan de Obra 

elaborado por la Municipalidad de Las Heras por el Programa de Mejoramiento Barrial 

PROMEBA ha buscado mejorar la calidad de vida de la población de El Algarrobal, 

mejorando los servicios y el equipamiento social.  

 

Figura 7. Parcelas con redes de servicios públicos. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

IV.1.2.1.6. Equipamiento Aeroportuario 

 

La importante extensión que ocupa el Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli y la 

Fuerza Aérea, con circulación aérea, es el 15% del distrito. La localización de este 

equipamiento sobre una de las rutas nacionales más extensas de la Argentina genera que 

esta actividad sea la fachada del distrito, quedando como patio de atrás la degradación 

del área por actividades nocivas. Es importante tener en cuenta que dado que el espacio 

ha sido destinado a aeropuerto internacional, es necesario que su entorno tenga usos 

restringidos para que dicho equipamiento pueda desempeñar su función especialmente 

en su pista y el corredor aéreo, sin embargo se advierte en la cartografía el crecimiento 

residencial cada vez más cerca de los terrenos del aeropuerto, lo que limita el umbral de 

la pista de aterrizaje, para lo cual se requirió un informe de un especialista.  

 

De acuerdo a este informe los niveles de altura en el área de los circuitos aéreos y en el 

entorno, deberían estar reguladas, para que las nuevas construcciones cumplan con las 

alturas permitidas por el código aeronáutico. 

 

  

                                                      
2
 Codes, María I; Robledo, Silvia B, Alessandro, Moira; Maffei, Alberto, “Impacto ambiental de las 

ladrilleras en El Algarrobal, departamento de Las Heras, Mendoza, Argentina”. Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. SeCyTP. UNCuyo, 2002. 
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IV.3. Subsistema de Económico 

 

IV.3.1. Actividades productivas 

 

Las actividades económicas en la zona históricamente por su potencial de suelo y agua 

han sido agrícola, pero con escasa ocupación. Con el tiempo el reconocimiento del suelo 

arcilloso como oferta de recurso natural para la elaboración de ladrillos provoco que 

comenzara una actividad muy nociva en el espacio por la transformación morfológica 

de los terrenos y la pérdida del recurso suelo, tan preciado para el cultivo. 

 

Las ladrilleras se expandieron rápidamente y sin control de ningún órgano del estado lo 

que provocó convertir un espacio tranquilo en un lugar con importante movimiento 

vehicular de camiones especialmente que transportan ladrillos, un espacio aéreo 

contaminado por los emisiones de humo de los hornos ladrilleros, grandes socavones 

algunos manteniendo la actividad extractiva y otros abandonados en parcelas ubicadas 

en forma intersticial entre los usos urbano y rural. Además se localizan barrios formales 

e informales y grandes espacios baldíos abiertos, que en los últimos años han crecido en 

forma exponencial, la ocupación de estas parcelas con asentamientos informales con 

viviendas muy precarias.  

 

Investigando la situación planteada se ha podido advertir que muchas de las familias 

que se han establecido en estos nuevos barrios informales, sus integrantes desarrollan 

una nueva actividad muy perjudicial para los espacios geográficos que es la 

clasificación de residuos de modo informal. Esta reciente forma de obtener recursos 

económicos de familias muy vulnerables, genera un gran impacto en el área, dado que, 

lo que no sirve para comercializarse, es desparramado por todo terreno que se encuentre 

baldío, lo que ha convertido al lugar en un gran vertedero a cielo abierto. A la ya 

desfavorable actividad ladrillera entonces, hay que sumarle la clasificación y depósito 

informal de residuos sólidos urbanos y la ocupación con villas inestables; y es por esto 

que se le suele considerar como “el patio de atrás” por los grandes impactos ambientales 

que está recibiendo dicho distrito. Otra actividad económica que se identifica es la 

comercial pero es muy escasa (Figura 8). 

 

Figura 8. Actividades productivas. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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IV.4. Subsistema de Población 

 

IV.4.1 Población 

 

El predominio de población que vive en el distrito son inmigrantes especialmente de 

origen boliviano y que han llegado a la zona con familias completas para ofrecer mano 

de obra a  bajo costo. La densidad de población es baja y ubicada en forma dispersa, 

pero muy dinámica dado que, recientemente se observa un aumento de población 

especialmente en los asentamientos informales en los innumerables baldíos del lugar. 

 

En 2009 se presentó un estudio de la Universidad de Congreso de Mendoza donde se 

investigaba el impacto ambiental que producían las Ladrilleras y su consecuencia en la 

salud de la población.  El documento contiene mucha riqueza de información que 

debería tenerse en cuenta en el caso de considerar los usos de suelo a futuro, a 

continuación se extraen algunas de las consideraciones realizadas por la autora
3
, que son 

aportes fundamentales para ser considerados en el presente análisis territorial:  

 

- La Dirección de Protección Ambiental ha efectuado investigaciones en la zona, 

aunque no han podido probar que la contaminación provenga de los hornos, ya que 

teóricamente estos hornos utilizan leña. Sin embargo, se ha observado la inclusión de 

coque en el combustible y la incorporación de azufre para darle color a los ladrillos, lo 

que provoca la emisión del dióxido de azufre SO2. 

 

- El dióxido de azufre es causante de enfermedades respiratorias como bronco 

constricción, bronquitis y traqueítis, pudiendo llegar a causar bronco espasmos en 

personas sensibles como los asmáticos, niños y ancianos.  

 

- El azufre es un veneno altamente nocivo para la salud de las personas, pero lo es más 

aun, para los demás organismos como los árboles, vegetación, suelo y cultivos. 

 

- La población expuesta a los efectos de las emanaciones de los hornos ladrilleros en la 

zona, está dada, en primer lugar por los propios trabajadores y sobre todo sus familias, 

que residen a escasos metros de la fuente de emisión. 

 

- En segundo lugar, los habitantes de los barrios colindantes como por el ejemplo el 

Barrio San Pedro, sin embargo ellos nunca han presentado queja alguna, dado que son 

beneficiados con fuente de trabajo en esta actividad y además los trabajadores realizan 

compran en comercios de su barrio.  

 

- No existen antecedente de quejas de la población de El Algarrobal dado que están muy 

acostumbrados a la presencia de la contaminación que generan los hornos, por lo que no 

les molesta las emisiones ni olores. 

 

- Las viviendas en las que viven los trabajadores de las Ladrilleras suelen estar en la 

misma propiedad, son muy precarias y generalmente son antiguas viviendas rurales 

modificadas de adobe  o ladrillo no vigado, con techo de chapa o de nylon negro 

sostenido por ladrillos para evitar la voladura.  

 

                                                      
3
 Cynthia González  
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- Es notable el hacinamiento con habitaciones diminutas y familias numerosas. 

 

- Generalmente carecen de agua potable y se surten de canales de riego. No poseen 

Cloacas, la instalación sanitaria son letrinas donde el derrame es permanente.  

 

- Presencia de vinchucas no todas infectas con tripanosoma cruzis, pero el mal de 

chagas es frecuente. Otras enfermedades más notorias son  tuberculosis y enfermedades 

relacionadas por la falta de agua potable y  también de la piel.  

 

- Es necesario que se aumenten los controles del Municipio, sobre todo en lo 

preestablecido por la ordenanza 153/88, realizando las auditorias pertinentes.  

 

- “Es por esto que es imperiosa la necesidad de continuar realizando estudios que 

contribuyan a verificar la situación mencionada e impulsen las acciones necesarias  

desde los organismos competentes  para revertir la situación“. 

 

IV.4. Subsistema Institucional y legal  

 

El daño que pueda producir una actividad a un espacio geográfico y/o la afectación en la 

salud de la población requiere la búsqueda de normas legales que regulen las acciones y 

controlen dichos impactos a fin de que sus habitantes no sean afectados.  

 

La industria de ladrillos por una parte es importante dado que es muy requerida para el 

crecimiento edilicio y según antecedentes bibliográficos
4
 en la zona comenzó alrededor 

de 1960 y siempre con mano de obra de inmigrantes y su rentabilidad es relativamente 

buena.  

 

Por otra parte este ejercicio comprende varias acciones que generan importante daño 

ambiental  entre los que podemos mencionar es la extracción de suelo con la 

consecuente pérdida de la capa edáfica necesaria para los cultivos inhabilitando tal 

espacio para ese uso, quema de leña (pérdida de vegetación en la región con riesgo a la 

desertificación), coque ( combustible sólido ligero y poroso que produce dióxido de 

azufre que contamina el aire y es muy perjudicial para la salud de la población), también 

queman basura entre ellas plásticos, que provocan la emisión de dioxinas y furanos, que 

son sustancias cancerígenas
5
.  

 

En el año 1988 luego de advertirse los problemas que ya se generaban en el lugar se 

sanciona al primera ordenanza 104 por la cual se tiende a controlar la Actividad, sin 

embargo la falta de control del cumplimiento permitió que la misma continuara tal 

como se advierte en la Cartografía que presenta Codes, Robledo y otros (2002) . 

 

Dado que la situación continúa agravándose debido a que la generación de fuente de 

trabajo, en cierta forma, justifica que la actividad no solamente continúe sino se 

expanda con un crecimiento bastante importante, en 1994 se sanciona la Ordenanza 

Municipal 41/94 en la que no autoriza actividades que tengan como materia prima el 

                                                      
4 Codes, Maria I; Robledo, Silvia B, Alessandro, Moira; Maffei, Alberto, “Impacto ambiental de las 

ladrilleras en El Algarrobal, departamento de Las Heras, Mendoza, Argentina”. Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. SeCyTP. UNCuyo.2002. 

5 González, Cynthia. “El impacto de las Ladrilleras en la población de El Algarrobal”. Universidad de 

Congreso. 2009. 



205 

 

suelo o que afecten o pongan en peligro áreas cultivadas, especialmente en los distritos 

El Algarrobal, El Borbollón y El Pastal por considerarlas el cinturón verde de alto valor 

agrícola para surtir el Gran Mendoza, la Provincia y otras zonas nacionales y 

extranacionales.
6
 

 

Ya en 1998 a raíz del avance descontrolado se sanciona la ordenanza municipal 153/98 

en base a la Ley Nacional 22428/81, por la cual se regula la actividad debiendo solicitar 

permisos, y tiene condicionamiento que cumplir para mantener la industria.  

 

A pesar de la norma legal, el avance de la actividad ha sido incontrolada ocasionando 

todos los impactos negativos previstos por los sectores científicos, académicos y de 

gestión, no habiéndose podido controlar y aumentándose dicho daño ambiental en los 

últimos años con la incorporación de una nueva actividad que es la clasificación de 

residuos informal a cielo abierto y el asentamiento de villas inestables de las familia que 

tratan la basura.  

 

Respecto al dominio de los terrenos donde se realiza la actividad según el trabajo de 

Codes
7
, el mismo es de propietarios originarios que alquilan o concesionan dicha 

parcela cobrando un alquiler y además un porcentaje de la venta de ladrillos, sin 

importarles el estado en que se devuelva dichos terrenos.  

 

V. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN GENERAL O MACROZONIFICACION 

 

En este estado de situación del área de estudio y con antecedentes que respaldan 

ampliamente lo que en este documento se ha presentado, con el fin de cumplir con los 

objetivos previsto a continuación se brinda una propuesta de zonificación general o 

macrozonificación que permitirá determinar unidades territoriales con características 

homogéneas. 

 

A partir de la determinación de las mismas se definirán sus tipologías, que brindaran las 

potencialidades y limitaciones de cada zona, a fin de poder identificar el uso más 

conveniente de cada sector aprovechando la oferta territorial con la que contamos.  

 

Para determinar las áreas de cada macrozona se analizaron las variables más relevantes 

del área de estudio, se elaboraron mapas síntesis y por últimos con la yuxtaposición de 

los mismos se obtuvo un mapa síntesis del diagnóstico, el cual fue la base para la 

delimitación de las zonas. La imagen n°9 presenta la macrozonas propuestas. 

 

V.1. Macrozonas propuesta del Distrito El Algarrobal Las Heras Mendoza 

 

Desde una visión general, se han diseñado seis Unidades Territoriales Homogéneas 

(UTH) que presentan las características más representativas del área de estudio y que 

                                                      
6
 Codes, María I; Robledo, Silvia B, Alessandro, Moira; Maffei, Alberto, “Impacto ambiental de las 

ladrilleras en El Algarrobal, departamento de Las Heras, Mendoza, Argentina”. Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. SeCyTP. UNCuyo, 2002. 
7
 Codes, María I; Robledo, Silvia B, Alessandro, Moira; Maffei, Alberto, “Impacto ambiental de las 

ladrilleras en El Algarrobal, departamento de Las Heras, Mendoza, Argentina”. Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. SeCyTP. UNCuyo, 2002. 
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son el resultado de la superposición de las variables que estructuran el territorio del 

Distrito El Algarrobal y se puede observar en la Figura 9. 

 

La representación cartográfica presenta áreas con tipologías semejantes delimitada 

conforme al procesamiento de datos e información obtenida de diferentes ámbitos. El 

trabajo realizado permitió elaborar diferentes mapas síntesis que son la base de 

información para definir las macrozonas que comprenden las UTH, las que aportan las 

características, potencialidades y limitaciones de cada espacio.  

 

Figura 9. Macrozonas 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

V.2. Tipologías de cada Macrozonas 

 

La delimitación en macrozonas del distrito y la identificación de las características de 

cada una de ellas, tiene como fin la identificación de los potenciales y limitaciones del 

espacio para analizar escenarios alternativos que permitan el mejoramiento del uso de 

suelo para que sus habitantes corrijan sus conflictos y tengan una espacio adecuado para 

un buen vivir. 

 

Por sus características y particularidades se han determinadas la tipología de las zonas. 
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Tabla 1. Tipología de Macrozonas. 

 

Designación  

de áreas 

Denominación de 

tipología (usos 

predominantes) 

Descripción 

I Residencial 

Buenos aptitud agrícola de suelos, barrios formales 

con equipamiento social e infraestructura de 

servicios completos 

II 
Equipamiento 

aeronáutico 

Instalaciones adecuadas y completas para el 

equipamiento aeroportuario debiendo determinarse 

las restricciones en el entorno de altura de acuerdo 

al código aeronáutico. Controlar contaminación 

aérea del entorno.  

III 

Baldíos, basurales 

y asentamientos 

precarios 

Parte con buenos y otra mediana aptitud agrícola 

de suelos, ocupación con asentamientos 

informales, sin infraestructura de servicio ni 

equipamiento social. Con basurales a cielo abierto 

dispersa. Clasificación de RSU informal. 

Contaminación de suelo y aire por combustión de 

la basura depositada.  

IV Ladrilleras 

Buena aptitud agrícola de suelos. Buena 

conectividad Este-Oeste. Existencia de la red de 

sistema de riego. Algunos servicios públicos, 

Predominio de actividad Ladrillera con viviendas 

dispersas muy precarias. Contaminación aérea muy 

evidente.  

V Sin uso  

Limitada aptitud agrícola de suelo e inexistencia de 

sistema de riego. Muy escasa información de otras 

variables. 

VI Márgenes canal  
Suelo no arables colindantes al Canal Cacique 

Guaymallén.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

V.3. Propuestas alternativas de uso de suelo de cada Macrozona. 

 

Avanzar profundizando estudios en cada una de las áreas es importante sin embargo, 

una breve consideración de alternativas podría orientar mejor la tarea a desarrollar. 

En base a esto se elaboran propuestas alternativas de la ocupación y mejoramiento de la 

cada una de ellas.  

 

I. En esta zona predomina el uso residencial con barrios formales y mejoramiento de la 

infraestructura de servicio y del equipamiento social a través de programas del Estado 

como el PROMEBA por lo tanto el uso RESIDENCIAL permitirá completarlos vacíos, 

aprovechando los componentes territoriales que posee.  

 

II. Es el área donde se asienta la Fuerza Aérea y el Aeropuerto Internacional Francisco 

Gabrielli, habiéndose inaugurado hace pocos días las nuevas instalaciones del mismo, lo 

que evidentemente tiende a mantener el uso existente pero con restricciones: 1- 

controlar la emisiones contaminantes en el entorno a fin de evitar problemas de 
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visibilidad y 2-exigir el cumplimiento en el entorno del área, respecto a las restricciones 

en altura especialmente que deben cumplir las construcciones conforme al código 

aeronáutico en el espacio de circulación aérea.  

 

III. Es el patio de atrás de la infraestructura aérea dado que allí se desarrollan 

actividades de clasificación de basura informal lo que provoca un depósito disperso de 

bolsas y residuos por toda la zona. Además las familias que desarrollan dicha actividad 

se han asentado con viviendas precarias sin servicios y sin ninguna organización, 

mostrando claramente la ausencia del gobierno municipal en el control de la zona. 

Definir el uso de suelo en el estado en que hoy se encuentra en muy difícil sin embargo 

es necesario en principio iniciar el control limitación y organización de las 

intervenciones territoriales para trabajar socialmente un espacio con esas características.  

 

IV. Es el espacio geográfico del distrito con mayor daño ambiental donde se encuentran 

grandes socavones abandonados, transformación permanente de la topografía natural 

provocando diferentes situaciones, perdida de capa fértil de suelo y contaminación aérea 

que provoca enfermedades en la población del lugar y especialmente en niños, por lo 

que la industria ladrillera deberá regularse, limitarse y controlarse, orientándose el 

aprovechamiento del suelo con recuperación para otras actividades históricas en la zona 

como la agrícola, teniendo en cuenta la aptitud del suelo y la existencia de red de riego. 

  

V. La zona no cuenta con accesibilidad, no tiene servicios públicos y la aptitud agrícola 

es escasa por lo que en este caso se deberá profundizar los estudios a fin de identificar 

un potencial de la misma.  

 

VI. Esta zona es un área con vegetación que va acompañando al canal Cacique 

Guaymallén y por lo tanto se deberá realizar los trabajos necesarios para aprovecharlo 

con ciclovías dentro de la forestación.  

 

VI. CONCLUSIONES 
 

La presencia de actividades nocivas que durante muchos años han generado daño 

ambiental como las ladrilleras, incrementándose en los últimos años con nuevas 

intervenciones perjudiciales al espacio, como la clasificación de residuos informal, 

refleja claramente la falta de control de los órganos gubernamentales lo que se interpreta 

como un autismo institucional, dada la pasividad y la falta de acciones ejecutivas para 

frenar el impacto ambiental que ha provocado la mano del hombre. 
 

Se podría pensar que las situaciones que se presentan es producto de los conflictos 

socioeconómicos, dado que estas actividades económicas de una u otra forma genera 

fuentes de trabajo e ingresos que les permite superar problemas a las familias más 

vulnerables. 
 

Bajo esta mirada se advierte el conflicto, si se elimina la industria del ladrillo y la 

clasificación de residuos que están generando grandes extensiones con pasivos 

ambientales, pérdida de suelo fértil que es muy limitado, contaminación aérea, 

enfermedades, entre otras, simultáneamente estamos limitando los recursos económicos 

de esa población, por lo que las mejoras en las propuestas de intervenciones territoriales 

deberán plantearse en forma paulatina pero ejecutiva con el fin de revertir el proceso 

descontrolado y dañoso que hoy tiene el distrito. 
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Las políticas públicas deberían orientarse a la atención de los requerimiento de 

población pero si esto no se cumple, la mismas familias buscan alternativas para sus 

necesidades básicas y en esta situación se encuentra las familias que tratan la basura, 

que se asienta en villas inestables y que trabajan en la fabricación de ladrillos, dado que 

el sector agrícola no genera tantas fuentes de trabajo, ni tampoco es una actividad 

económica muy fuerte que pueda revertir la situación planteada. 
 

Es por eso que la propuesta es abierta que tiende a los usos posibles del suelo y tiende al 

aprovechamiento del potencial que ofrece el territorio para un mejoramiento del 

ambiente y  un desarrollo sustentable.  
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