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Los días 13 y 14 de agosto de 2018 se llevó realizó en la Sede Central de la Universidad 

Nacional de Luján el II Congreso de Geografía Regional (II CGR), organizado por el 

Grupo de Estudios de Geografía Económica y Comercio Internacional (GECI) de la 

Universidad Nacional de Luján (UNLu) y el Grupo de Estudios Regionales (GER) de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).  

 

El Congreso tuvo el objetivo de generar un espacio de intercambio académico 

multidisciplinario focalizado en el concepto central “la región geográfica”, el cual ha 

experimentado importantes cambios en los últimos años como tradicional definición 

espacial empírica y genera la necesidad de contar con nuevas reflexiones provenientes 

desde sus diferentes ámbitos de abordaje. Además, durante el desarrollo del II CGR se 

buscó profundizar las aproximaciones que lleven a comprender la complejidad regional 

total, y de esta manera, delinear un estado de la cuestión sobre una temática que reclama 

actualmente balance y síntesis. 

 

El presente artículo tiene como objetivo presentar una reseña de los trabajos expuestos 

durante el desarrollo de la primera mesa temática denominada “Análisis espacial y 

región”. 

 

La primera exposición de la mesa estuvo a cargo del Dr. Gustavo Buzai (UNLu-

CONICET). Durante la presentación del trabajo titulado “Geografía del ADN: desde la 

primera globalización hacia una regionalización mundial difusa”, el autor analizó, 

desde la dimensión espacial, los actuales datos que surgen del ADN humano con la 

finalidad de definir la primera globalización y la posibilidad de una nueva 

regionalización mundial. El trabajo presentó los movimientos migratorios globales y 

particulares de los antepasados materno y paterno del autor, y la composición 

porcentual regional del ADN argentino y del autor. De esta forma se mostró la gran 
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diversidad de componentes regionales que se obtienen en los análisis de ADN 

personales, indicando que si bien existen componentes regionales mayoritarios en 

diferentes porcentajes, en ningún caso estos ocupan el 100% de la composición del 

ADN.También se destacó la aparición de la componente geográfica dando la posibilidad 

de verificar los procesos migratorios iniciales en la conformación de regiones basadas 

en el ADN, lo cual se logró a través de la presentación del ADN BUZAI. 
 

La segunda ponencia estuvo a cargo de la Mg. Noelia Principi (INIGEO, UNLu). En su 

trabajo titulado “Modelo de interacción espacial para el análisis regional: aplicación 

en los partidos de la cuenca del río Luján” se analizó la interacción espacial existente 

entre los partidos de la cuenca del río Luján a partir de la aplicación de un modelo 

gravitacional que incluyó el cálculo de flujos potenciales de población, considerando el 

peso poblacional de los partidos (concentrado en sus localidades cabecera) y las 

distancias reales (por caminos, rutas y autopistas) entre cada localidad. La autora expuso 

la aplicación de un modelo gravitacional utilizando el complemento FlowMapper del 

software QGIS 2.182. Los resultados fueron presentados en mapas generados 

clasificando los datos por intervalos de clases de cortes naturales, y mostraron 

diferencias regionales significativas que la autora vinculó con la concentración de la 

población en los partidos pertenecientes a la cuenca media y baja del río Luján; en estos 

partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el nivel de interacción fue 

muy alto; mientras que en los partidos de la cuenca alta, que tienen poca población 

relativa y se presentan como áreas con ciudades pequeñas y amplias zonas rurales, los 

niveles de interacción fueron muy bajos. 

 

La tercera ponencia titulada “Geografía y regiones arqueológicas: el poblamiento 

inicial de américa”  fue desarrollada por la Dra. Sonia Lanzelotti (CONICET, UNLu). 

En esta ponencia la autora presentó los principales sitios y datos que sustentan la teoría 

que ubica el ingreso del Homo sapiens a América en unos 20.000 o 15.000 años atrás en 

promedio, correspondiéndose con algún momento ubicado en el Pleistoceno Tardío, con 

énfasis en la evidencia sudamericana en general y pampeana en particular. Inicialmente 

se realizó un recorrido por la historia del origen y la evolución de la especie Homo 

Sapiens en África y las teorías actuales acerca del proceso de dispersión -o migración- 

hacia el resto del planeta 70.000 mil años atrás. Se realizó una caracterización de la 

organización sociopolítica de los grupos humanos durante el Pleistoceno, la cual se 

considera que era de pequeños grupos, constituidos por pocas familias, sin jerarquías 

sociales y con hábitos de “cazadores-recolectores”, sin práctica de 

agricultura/horticultura ni tampoco ganadería. Debido a estos hábitos, presentaban un 

alto grado de movilidad residencial, siendo determinados los ciclos de mudanza por las 

estaciones naturales del año y por la disponibilidad de recursos alimenticios, 

específicamente por la disponibilidad de la “megafauna” (gliptodontes, megaterios, 

toxodontes y tigres dientes de sable) que caracterizó la “era de hielo” (Pleistoceno). Por 

último se hizo referencia a los sitios de Sudamérica, en donde existen evidencias de 

ocupaciones muy tempranas, del orden de los 30.000 a 40.000 años atrás, como por 

ejemplo: Monte Verde (sur de Chile), Pedra Furada (Brasil), el sitio Cacao 1.A 

(noroeste argentino), Cueva del Milodon en Patagonia, La Modena y Paso Otero 5 en la 

región pampeana, e Inca Cueva en la región noroeste, y el más antiguo datado en 14.000 

años antes del presente sitio Arroyo Seco 2 en el sur de la provincia de Buenos Aires. 

Finalmente se mencionó el hallazgo de restos humanos correspondientes a la etapa final 

de Pleistoceno, en el sitio Arroyo Frías, en la cuenca superior del río Luján (provincia 

de Buenos Aires). 
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Luis Humacata (UNLu-Becario CIC) presentó su trabajo titulado “Análisis espacial de 

cambios de usos del suelo en partidos de la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(2000-2010)”. El objetivo de este estudio fue analizar los cambios espaciales de usos 

del suelo en el periodo 2000-2010 en tres partidos de la Región Metropolitana de 

Buenos Aires (RMBA), correspondientes al sector de crecimiento oeste metropolitano: 

General Rodríguez, Luján y Moreno. Para ello el autor identificó y clasificó las 

coberturas y usos del suelo para cada año generando cartografía temática y analizando 

los cambios espaciales de usos del suelo en el periodo considerado. Para lograr los 

objetivos se aplicó la metodología de detección de cambios, estandarizada a partir del 

módulo Land Change Modeler for Ecological Sustainability dentro del Sistema de 

Información Geográfica IDRISI, lo que permitió obtener resultados numéricos y 

cartográficos como insumos básicos para el análisis estadístico y espacial. Los 

procedimientos partieron de la tabulación cruzada de dos mapas de ambos cortes 

temporales para generar una matriz de cambios que contiene información acerca de los 

cambios que se han generado en las superficies de cada categoría de cobertura, a partir 

de la cual el autor calculó una serie de indicadores que permitieron medir las ganancias, 

las pérdidas, el cambio neto y total, y los intercambios entre las distintas categorías de 

coberturas y usos del suelo definidas para el periodo de estudio. Los resultados 

indicaron que el área de estudio contó con un 15% de su territorio que ha presentado 

cambios, siendo las categorías que han ganado mayores superficies en valores absolutos 

el uso Agrícola, Ganadero, y Urbano disperso; con respecto a esta última categoría se 

señaló que se presentó un incremento general de 3.362 ha extendiéndose las áreas 

urbanas preexistentes y generándose 17 nuevas urbanizaciones cerradas sobre áreas 

antiguamente destinadas a la agricultura. Asimismo se destacó que el espacio rural 

presentó una consolidación del proceso de agriculturización de bosque ribereño y zonas 

ganaderas, obteniendo la agricultura un cambio neto positivo.  

 

La ponencia oral del último trabajo de la mesa titulado “Análisis espacial del índice de 

productividad del suelo y la superficie total de las explotaciones agropecuarias” 

realizada por Eloy Montes Galbán (UNLu-Becario CONICET), Virginia Bonvecchi, 

Florencia Trabichet y María Valeria Wagner (UNLu-Departamento de Tecnología) y 

presentada por el primer autor. El objetivo de este estudio consistió en analizar la 

relación bivariada entre el índice de productividad agrícola y la superficie de las 

explotaciones agropecuarias en los partidos de la provincia de Buenos Aires, para los 

años 1988 y 2002. La metodología implementada constó de la creación de una base de 

datos geográfica digital seleccionando las variables Índice de Productividad de Tierras 

(a partir de una capa vectorial  generada por el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria a escala 1:500.000), y Superficie total de las explotaciones agropecuarias 

para los años censales 1988 y 2002, empleando para esta última variable los datos del 

Censo Nacional Agropecuario (INDEC) y la capa de unidades espaciales a nivel 

partidos con sus respectivos códigos, que forman parte de la estructura del relevamiento 

censal. En una segunda fase se aplicó la técnica de Análisis Exploratorio de Datos 

Espaciales (ESDA, Exploratory Spatial Data Analysis) específicamente procedimientos 

de análisis bivariado con el apoyo del software GeoDa; esto permitió realizar las 

primeras aproximaciones al estudio de la estructura de la información espacial en el área 

de estudio, identificando el comportamiento de cada variable y la relación que guardan 

entre sí. De los resultados del ESDA se derivó: que en veintitrés de los partidos 

estudiados se cumplió una correlación positiva significativa entre las variables 

consideradas para el año 1988, los mismos, localizados al norte del área de estudio. 

Mientras que para el año 2002, esto se produjo en cinco casos localizados al norte. Por 
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último se concluyó que el análisis espacial a través del ESDA y el posterior análisis 

geográfico, brindan información valiosa que permite soportar la toma de decisiones al 

momento de generar políticas que apunten a la planificación del aprovechamiento 

sustentable del recurso suelo. 
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Foto 1: Dr. Gustavo Buzai presentando su 

ponencia. 

Foto 2: Presentación de la Lic. Noelia Principi. 

http://www.revistageosig.wixsite.com/

