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Resumen 

Los basurales a cielo abierto en la RMBA (Región 
Metropolitana de Buenos Aires) constituyen un 
cambio en el uso del suelo vertiginoso, peligroso e 
irreversible (Atlas de la Basura, 2008). Existen 
evidencias de la ocupación progresiva del territorio 
por sitios rellenados con residuos, es decir basurales 
(Sammah, 2009, Cittadino et al., 2012) con el aporte 
ambiental de carácter negativo que representan, 
tanto para la habitabilidad como para otros usos del 
medio. 

La hipótesis de este trabajo es que los basurales a 
cielo abierto de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires representan un fenómeno dinámico en tiempo y 
espacio, debido a los cambios en su morfología: 
crecimiento, decrecimiento y desplazamiento; a la 
aparición de nuevos sitios y a la forma de 
habitabilidad del territorio asociado. 

Trabajamos con la colección o mosaico de imágenes 
de los basurales para la reconstrucción temporal del 
sitio y la evaluación de los cambios en el territorio. 

A partir del estudio con imágenes en forma 
retrospectiva se pudieron confirmar las 
transformaciones o mutaciones temporales y 
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espaciales de estos sitios sobre el territorio, 
pudiendo distinguir distintos “tipos” según los 
cambios en sí mismos o en relación al contexto. 

Palabras clave 
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Introducción 

El basural es un fenómeno urbano/periurbano de la Región Metropolitana de 
Buenos Aires en constante transformación en relación al territorio, tanto por su 
crecimiento y/o decrecimiento, como por su desplazamiento o cambio de 
morfología. Condiciona la habitabilidad del territorio debido a los aportes 
ambientales de carácter negativo y permanente. La vulnerabilidad ante este tipo 
de fenómenos se acrecienta en áreas menos desarrolladas y marginadas por los 
diferentes modelos económicos y políticos de gestión; en donde las condiciones 
de habitabilidad se presentan desfavorables: falta de infraestructura de redes de 
agua potable, cloacas, asfalto; ausencia de recolección de residuos; zonas 
deprimidas o bajo cota; entre otras. 

El término basural a cielo abierto se utiliza para caracterizar el lugar de 
disposición en donde se lleva a cabo la disposición ilegal e indiscriminada de 
residuos sólidos sin control de operación o con medidas muy limitadas para 
proteger el ambiente circundante (Mavropoulos ,2015). 

Existen evidencias de la ocupación progresiva del territorio en sitios rellenados 
con residuos, es decir basurales (Sammah, 2009; Cittadino et al., 2012); por lo 
que resulta imperioso el desarrollo de estudios específicos de caracterización 
ambiental en estas áreas del territorio. 

Proponemos como objetivo en este trabajo desarrollar una metodología 
específica con imágenes satelitales para la reconstrucción del basural y su 
entorno, y de la historia medioambiental del territorio en relación al fenómeno de 
los basurales a cielo abierto. 

El hecho de registrarlos como puntos en un mapa y caracterizar su localización 
espacial, si bien sirve para la visualización, no dimensiona la magnitud del 
conflicto. La utilización de las imágenes permite un registro del estado del 
fenómeno en el espacio y en el tiempo, de la presencia real del basural en la 
matriz territorial, de la forma del mismo y de los grados de saturación en los 
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diferentes cortes temporales; exploración imprescindible para la comprensión 
real de la problemática. 

De esta manera la imagen construida de los basurales otorga una nueva 
dimensión de información, brindando no solo datos de su localización, sino 
también de mutaciones en el tiempo, contexto, usos y desplazamientos. 

El análisis retrospectivo de cada basural es una herramienta que nos plantea la 
posibilidad de verificar imágenes satelitales de fechas anteriores a la 
visualización actual, a fin de determinar hallazgos identitarios en torno al mismo, 
como ser: fecha más probable de inicio de actividad, tipo de basura, lugares de 
vuelco, apisonamiento del suelo, establecimiento de viviendas sobre o en sus 
adyacencias, sitios de relleno con vuelcos, épocas del año con mayor actividad; 
entro otros, que por un lado puntualizan la complejidad del fenómeno y por el 
otro definen a cada basural de un modo único. 

Hipótesis. Los basurales en la RMBA constituyen un fenómeno cambiante en 
relación al territorio, diferenciándose en distintas morfologías y tipologías según 
tiempo y espacio. 

Metodología 

Detección del basural, construcción de la imagen y mosaico 

A partir de la información de la presencia de basurales activos, proveniente de 
distintas fuentes (oficiales, no formales) y de contar con los núcleos o polos 
calientes en relación a cantidad de aparición del fenómeno (basurales 
registrados en la Base SIT AMBA, desarrollada en el CIM-UBA), se realizó una 
primera captura mediante la imagen proveniente del software Google Earth 
visualizándose el hecho basural con su forma, dimensión y estado. Se determinó 
la escala de la imagen o colección de imágenes. 

Muchas veces, se necesitó hacer un mosaico de imágenes para poder abarcar la 
totalidad del objeto de estudio ya que, debido a su extensión, no resultó 
suficiente una captura de imagen para poder definir y estudiar el basural en 
relación a su contexto: calles circundantes, accidentes geográficos naturales y 
no naturales (arroyos, espacios verdes o tosqueras, etc.), población cercana, 
equipamiento de infraestructura, etc. 

El mosaico de imágenes permitió reconstruir una visión de entorno del basural a 
fin de observar los cambios en relación a los modos de habitar en su área de 
influencia. La colección de mosaicos que constituyen la imagen del basural se 
realizó en por lo menos 12 años (2001 a 2019) tomando las imágenes con mayor 
posibilidad de expresar todas las particularidades circundantes. El mosaico 
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permitió, en todos los casos, mejorar la definición de las imágenes por un lado y 
por el otro, convertirlas en un dato disponible para incorporar a los Sistemas de 
Información Geográficos (SIG) para el estudio integrado al territorio. 

Verificación de la veracidad de la imagen 

Se realizaron búsquedas, tanto en redes sociales, asociaciones de vecinos, 
referentes claves, re chequeo con listados de otros organismos oficiales 
(municipios, OPDS, ACUMAR) y otros, a fin de poder determinar la veracidad de 
la imagen y poder establecer la presencia de basura expuesta, tanto en tiempo 
presente como en tiempo pasado. 

La imagen del basural se confrontó también con otras imágenes disponibles en 
el CIM como imagen Landsat 8. De esta manera obtuvimos dos contrastes: 
imagen con imagen e imagen con testimonios y listados, constituyéndose de 
esta manera las fuentes de búsquedas. 

Imágenes detalle /imágenes contexto. La escala de la imagen 

Consideramos el fenómeno del basural como una unidad o variable interviniente 
en el hábitat. Una vez obtenida la imagen del basural y cotejada en el territorio, 
se comenzó a trabajar sobre la misma para observar las características 
intrínsecas del objeto de estudio. 

Trabajamos con distintos grados de aproximación, introduciendo la modalidad de 
imagen detalle que permitió obtener información más específica del basural por 
ejemplo tipo de residuo constituyente: residuos domiciliarios, barros cloacales, 
autos, residuos peligrosos, electrónicos; modalidad de desarrollo del basural: 
presencia de quemas, depósito y relleno inmediato o depósito y basura 
expuesta; modo de vuelco: extendido en el territorio o en altura; relación con 
otros elementos del paisaje: lagunas naturales o antrópicas, tosqueras, arroyos; 
vías de circulación, entre otras observaciones que permitieron el estudio en 
profundidad y la caracterización del sitio. 

Realizamos diferentes grados de zoom o aproximación y relaciones de contexto: 
trabajo a escala de manzana, chacra, quinta o fracción dependiendo de la 
densidad poblacional (ya que en nuestros estudios se toman en cuenta las 
relaciones de la basura con la población expuesta). 

Uso retrospectivo de la imagen 

Planteamos la reconstrucción temporal del basural a través de la imagen. 
Trabajamos con la herramienta temporal del software Google Earth que nos 
permitió fijar escalas y poder establecer comparaciones a nivel formal y sobre el 
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mismo basural: de dimensiones; de relaciones contextuales; de crecimiento o 
decrecimiento; de desplazamientos y otros cambios a través del tiempo. 
También fijamos para cada basural un grado de aproximación o “zoom”, 
asociado al momento de la línea temporal en donde se observó mayor cantidad 
de basura expuesta. Este momento se definió como momento de máxima 
expresión o fecha crítica. 

Existe otra herramienta asociada, el Street View, que en algunos casos nos 
permitió cotejar información a nivel peatonal y del contexto del basural. Los 
datos fueron del contexto o inmediaciones ya que las aproximaciones no 
llegaron al núcleo duro del basural sino a los alrededores. 

Se fijó una escala temporal finita, entre los años 2001 y 2019, y una vez 
definidos los momentos críticos del basural en dicha secuencia, se procedió a 
capturar las imágenes para, por un lado no perder la información ya que las 
imágenes retrospectivas pueden dejar de estar disponibles en el Google Earth, y 
por el otro generar nuevos mosaicos. 

Las comparaciones temporales debieron respetar una altura de observación 
constante. 

Procesamiento de las imágenes y trabajos sucesivos por capas 

Se georreferenciaron los mosaicos realizados en los distintos cortes temporales 
para poder trabajarlos en el mismo sistemas de coordenadas WG84, que es el 
sistema de coordenadas en que se encuentra referenciada la base SIT AMBA. 
Luego a cada uno se les aplicó la técnica de huella y área de influencia (Ocello, 
et. al. 2013). 

A partir de la colección temporal de imágenes georreferenciadas aplicamos 
diferentes protocolos de evaluación o geoprocesamiento, con el objetivo de 
extraer toda la información cualitativa posible. El análisis se realizó con la base 
de datos georreferenciada SIT-AMBA), disponible en el CIM. 

Así, se estudió al basural de manera correlacionada con otros factores críticos 
del territorio y con la finalidad de caracterizarlos según: cantidad de población 
expuesta; áreas de impacto; áreas ocupadas por basura o huella del basural; 
volumen o altura del basural, asociación con industrias peligrosas, ríos, arroyos, 
centros de salud, espacios verdes; y otras. 

Denominamos a esta etapa como fase exploratoria a través de imagen remota, 
la cual requiere siempre de una fase exploratoria en campo para poder cotejar la 
información. 
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Al geo procesar la imagen la misma se convirtió a la categoría de capa de 
futuras cartografías, tanto del fenómeno en sí mismo como asociado a otros 
estudios o variables. 

Resultados 

A partir del estudio con imágenes en forma retrospectiva (Figura 1) pudimos 
caracterizar basurales según sus transformaciones y mutaciones temporales, 
definiendo las siguientes tipologías: 

Cementerio de autos: caracterizados en la imagen por estructura de peine, lo 
que permite el paso de la grúa que eleva y deposita los autos. 

Basural amurado: basurales con perímetro cerrado, con accesos puntuales. 
(Figura 2) 

Basural con estructura arborescente: el más común, en donde la estructura 
morfológica remite a la forma de la copa de un árbol, con calles o huellas 
interiores por donde circulan los camiones de vuelco (Figura 1). 

Basurales lineales desarrollados a las márgenes de arroyos, ríos y zonas bajo 
cota: basurales desarrollados linealmente en el territorio y asociados a otros 
elementos del paisaje que agravan el impacto ambiental (Figura 3 y 4). 

Basurales reconvertidos: Usos del suelo reconvertidos. Donde había un basural, 
a la fecha se observaron otros usos del suelo sin remediación previa: barrios 
cerrados, camas náuticas, barrios con planes de viviendas, plazas, otros. Dentro 
de esta categoría se observaron y tipificaron diferentes díadas de usos 
reconvertidos: basural/ emprendimiento inmobiliario; basural/ uso industrial; 
basural/ vivienda, en donde en cada cado se expresan distintos conflictos 
intrínsecos (Figura 5). 
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Fig. 1: Basural José ingenieros, Tigre. Uso de Imagen Retrospectiva. Años 
2006, 2008, 20011, 2013, 2014, 2015, 2016,2017. Basural 

 

Fuente CIM 
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Fig. 2: Basural amurado. Calles Areco e Irala. Tigre 2018 

  
Fuente: CIM 
 

Fig. 3: Basural Lineal asociado a margen de arroyo. Bancalari. Tigre 2018 

  

Fuente CIM 
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Fig. 4: Basural lineal asociado a tosquera. La Matanza. 2018 

  
Fuente CIM. 
 

Fig. 5: Basural reconvertido. Basural / uso industrial. Basural Américas. 
Tigre 2018 

  
Fuente CIM 
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Discusión 

La imagen retrospectiva aportó la posibilidad de comprender aquello que no era 
evidente en una imagen actualizada del basural y su entorno. 

A través del estudio de los basurales mediante una colección retrospectiva de 
imágenes y su posterior verificación en el territorio, pudimos detectar distintas 
trasformaciones en el suelo en relación al basural: crecimiento y decrecimiento, 
desplazamiento, variabilidades de altura, asociación con otros factores del 
territorio: industrias, población, zonas bajas, arroyos y otros. 

De esta manera se evidenciaron una serie de tipologías de basurales: 
cementerio de autos, amurado, con estructura arborescente, lineal y 
reconvertido. 

El hecho de distinguir tipologías de basurales, aporta a la comprensión del 
fenómeno a nivel regional y a la clasificación de la expresión en el territorio de la 
RMBA. 

Siendo la basura un fenómeno dinámico e inesperado, no descartamos la 
aparición de nuevas tipologías inéditas. El uso de imágenes en cortes 
temporales podrá apoyar el seguimiento y monitoreo de estos sitios, pudiendo 
detectarse los momentos más críticos en relación a la acumulación de basura 
expuesta y su contexto. 

Trabajar con cartografía temporal planteó desafíos metodológicos. La veracidad 
de la imagen según la fuente (Google Earth) se puso en crisis dado que se 
encontraron baches o vacíos temporales en algunos basurales. 

Cartografiar temporalmente un fenómeno como la basura y los basurales, 
requirió la vinculación de la imagen con otras fuentes de información como ser el 
relato individual y colectivo acerca de la historia medioambiental del sitio, lo que 
en ocasiones representó un conflicto de intereses en torno al mismo. 

La herramienta utilizada, el uso de imágenes retrospectivas y su análisis 
integrado con demás elementos del territorio, le aporto dimensión mensurable a 
un fenómeno que usualmente se registra como un punto en un mapa o una 
estadística en el territorio. El uso de imágenes potenció, en este caso, la visión 
cualitativa por sobre la cuantitativa. 

La ocurrencia del basural representa un conflicto ambiental tanto para la 
comunidad que vive en sus cercanías como para los municipios, generando una 
tensión en la estabilidad del hábitat. La posibilidad de poder cartografiar con 
imágenes dicho conflicto en el tiempo plantea una acción posible, en muchos 
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casos la única, para los actores que se encuentran en desventaja ante el 
conflicto ambiental. 

El mapa de imagen, más aun de imagen retrospectiva, manifestó a nuestros ojos 
una cartografía activa, de fácil acceso y comprensión; hecho no menor para las 
personas que viven y padecen el sufrimiento ambiental de la vida en el basural, 
no siendo éste solo un objeto de estudio para las distintas elites académicas. 
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