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Resumen 

En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) la 
ocupación progresiva del suelo por basurales a cielo 
abierto ilegales representa uno de los cambios de uso 
más conflictivos.  

Hemos estudiado y desarrollado una metodología de 
detección de basurales por percepción remota. Ha 
servido para la identificación, clasificación y seguimiento 
regional; y para definición del fenómeno extendido sobre 
el territorio. Así disponemos de mapas con la ocupación 
del espacio por basurales, de las relaciones de la basura 
con otros elementos del paisaje y con las personas que 
habitan sobre o en las inmediaciones del basural. 

Para abarcar la problemática se necesita de una escala 
más pequeña que permita trabajar sobre el territorio 
tangible del basural: el trabajo de campo necesario para 
registrar el dato duro. 

Consideramos fundamental poder investigar en la 
sistematización de la salida a campo para definir el 
impacto regional del fenómeno y estudiarlo en el tiempo. 
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La metodología de muestreo de basurales a cielo abierto 
en la Región Metropolitana de Buenos Aires requiere de 
un protocolo específico para su intervención en CAMPO, 
debido a la mutabilidad de fenómeno de la basura en el 
tiempo y en el espacio, y a la cantidad de formas 
intervinientes. 

Bajo la hipótesis de que la escala de sitio presenta 
diferencias en cuanto a la aplicabilidad de la metodología 
remota, y para el desarrollo de intervenciones 
específicas, se propone como objetivo principal 
desarrollar una metodología de estudio sistematizada y a 
modo de protocolo o guía de intervención para los 
basurales no controlados en la Región Metropolitana de 
Buenos Aires a través de la interpretación de constantes 
y variables que se manifiestan en el tiempo y el espacio. 

Metodológicamente cada basural se pensó como un 
sistema en donde para cada variable: ríos y arroyos, tipo 
y peligrosidad de industrias, población, características de 
habitabilidad, historia medioambiental y usos del 
territorio;  se definieron modos de aproximación. 

Se produjeron instancias de visualización de imágenes y 
de contrastación pre-muestreo y post-muestreo, lo que 
definió un listado de actividades sistematizadas. 

Este método preliminar nos permite poder comenzar a 
implementarlo en próximos muestreos, y sirve de base 
para definir un protocolo para la Región; que requerirá 
sin dudas de contrastación en campo y de más cantidad 
de información. 

Palabras clave: basura, contaminación, Muestreo de 
Suelo, riesgo, RMBA 

Introducción 
En la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) la ocupación progresiva del 
suelo por basurales a cielo abierto ilegales, representa uno de los cambios de uso 
más conflictivos, y de connotaciones negativas, debido a la manera en que los 
mismos afectan tanto al paisaje urbano y a la calidad de vida de las personas y las 
implicancias en todas las variables que se tienen en cuenta al considerar un hábitat 
sano. 
Hemos estudiado y desarrollado una metodología de detección de basurales por 
percepción remota. Ha servido para la identificación, clasificación y seguimiento a 
escala regional y para definición del fenómeno extendido sobre el territorio, sin 
embargo por la característica del fenómeno es necesaria una escala de trabajo in 
situ, el trabajo de campo necesario para registrar datos como: análisis de calidad de 
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medios ambientales, relevamiento social y habitacional, registro industrial, grado de 
contaminación y Riesgo a la salud.  
Para la escala de sitio se requiere de una metodología específica que pueda salvar 
las diferencias originadas entre la escala remota y la de campo y que contemple la 
realidad socio ambiental de las personas. 
Bajo la hipótesis de que la escala de sitio presenta diferencias en cuanto a la 
aplicabilidad de la metodología remota y para el desarrollo de intervenciones 
específicas, se propone como objetivo principal desarrollar una metodología de 
estudio sistematizada y a modo de protocolo o guía de intervención, a escala sitio 
para los basurales en la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Metodología 
Nuestro método de trabajo se basó en el mapeo e intervención en campo en tiempos 
sucesivos, una vez detectado por percepción remota el sitio a intervenir.  
Debido a la complejidad del fenómeno de la basura, a la cantidad y frecuencia de 
basurales y a la extensión de la región en que se dispersan y a su crecimiento y 
mutación constante; nuestros esfuerzos están concentrados en determinar 
instancias materiales y metodológicas para la intervención efectiva en campo y 
además en poder sistematizarlas para su posterior puesta a prueba, replicación y/o 
mejoramiento. 
 “El tipo de contaminación que se presenta en los sitios peligrosos es uno de los más 
complejos. Por lo general, esta contaminación ocurre por mezclas químicas (varios 
contaminantes), presentada en multimedios (varios medios ambientales) y que 
afecta a diversas comunidades (varios grupos poblacionales en riesgo). Es decir, la 
complejidad de la contaminación en los sitios peligrosos requiere de una 
metodología específica para su estudio. Sin embargo, el diseño de esta 
metodología, además de considerar las características propias de los sitios 
peligrosos, debe tomar en cuenta también las realidades de los países en desarrollo, 
tales como: falta de recursos humanos, escasez de laboratorios con programas de 
control de calidad, insuficiente información técnica sobre los sitios a estudiar y 
muchas veces desconocimiento total de la localización de sitios peligrosos.” (Díaz 
Barriga.1999) 
Tomamos para nuestro estudio herramientas metodológicas tanto de la EPA 
(Agencia de Protección Ambiental) como por la ATSDR (Agencia para Sustancias 
Tóxicas y Registro de Enfermedades) donde la primera toma como recorte el sitio y 
la segunda el área de impacto; adaptándolas a la realidad latinoamericana y en 
particular a la RMBA (ya que se producen variaciones que requieren diferentes 
grados de especificidad) 
Se plantean una secuencia de actividades que se interrelacionan en tiempo y 
espacio. 
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Tiempo cero. Previo al campo 
Existe una primera etapa que no es realizada en campo, pero que es de gran 
importancia, que es el armado del listado de sitios contaminados o potencialmente 
contaminados, lista preliminar. La base de datos que se utiliza es el registro remoto 
de los basurales de la región desarrollado en el CIM. 
Objetivo: desarrollar un listado amplio en sus fuentes y constatable en la imagen. 
Plantear un listado que permita ser la guía de la información total de la RMBA a fin 
de poder seleccionar con diferentes métodos (priorización análisis por 
contaminantes críticos, relaciones con industrias peligrosas, entre otros) el acceso al 
CAMPO. 
Conformamos nuestra base de datos con información propia de seguimiento remoto 
y geoprocesamiento de imágenes de la plataforma Google Earth (Atlas de la Basura, 
2008) y obtenida de listados oficiales de CEAMSE, ACUMAR, OPDS, Ministerios, 
Secretarias y otras fuentes (incorporados a la plataforma de imágenes propia por la 
detección de la morfología o huella de acumulación de basura). La información 
obtenida es remota y a nivel de puntos (marcación en el espacio por encuentro de 
calles por ejemplo).  
La imagen nos permite discriminar en tipologías de basurales posibles a intervenir: 
basurales industriales, amurados, de patios traseros, conformados en el tiempo o 
nuevos, cementerios de autos; etc. La conformación del equipo de trabajo esta 
entrenada en el chequeo de los mismos a través de imágenes.  
A diferencia del método de la EPA que incorporan las denuncias de la población 
civil, esto no es posible en nuestro estudio ya que no existen los medios 
tecnológicos para la vinculación con la población, así como tampoco la 
sensibilización de los municipios para articular estas experiencias en torno a la 
temática ambiental de la basura, su riesgo y su control en torno a las ilegalidades 
que ocurren en el territorio. 

Tiempo uno. Acceso a campo. A un Sitio o basural específico 
Objetivo: el objetivo del tiempo uno es poder acceder al campo. Acceder implica 
poder llegar, y esto por lo general se realiza a través de alguna persona relacionada 
al basural o barrio próximo. Esta etapa es clave ya que es la que se establece el 
primer contacto real, la apertura o no de las puertas al sitio. 
En este tiempo comienza la evaluación preliminar con antecedentes del sitio y el 
trabajo previo a la visita al sitio. Los antecedentes son relevados a través de noticias 
e imágenes en las que registramos el primer avistaje de basura en la imagen y a 
través del tiempo su desplazamiento, crecimiento o decrecimiento. Este primer 
mapeo específico es lo que nos facilita la primera entrevista con funcionarios 
municipales, organizaciones de base o pobladores en relación a los 
basurales/barrios. La primera entrevista se realiza por zonificaciones previas de 
basura detectadas en la imagen a nivel partido como división administrativa. Ésta se 
convierte en una de las primeras formas de “priorización” de sitios posiblemente 
contaminados. En este primer encuentro está presente el mapa como documento 
mediador, y a pesar de estar en conocimiento de la problemática ambiental, por lo 
general el mapa con la marcación de basurales, es discutido ya que la constatación 
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con la imagen y el catastro sobre la basura es de un impacto visual y simbólico 
contundente. Los municipios están obligados a disponer su basura en los rellenos 
sanitarios del CEAMSE, contrastarse con el fenómeno de la basura sobre su 
catastro genera situaciones encontradas. 
 El mapa, es la herramienta material sobre la que trabajamos evaluando 
accesibilidad, tamaño del basural, cantidad de población viviendo sobre o en las 
inmediaciones del mismo, tipología del basural (industrial, privado, amurado, tapado, 
cementerio de autos, etc).También evalúa la antigüedad y permanencia del mismo 
así como desplazamientos zonales de la basura signados por recurrencia de vuelcos 
en sitios particulares. La conexión con los pobladores que viven en las 
inmediaciones del basural y su interés en la temática. Se activa aquí la conexión con 
referentes directos que viven en o sobre la basura. Por lo general, los funcionarios 
municipales u organizaciones ambientales funcionan como “nexo” pero no visitan el 
sitio en forma conjunta con nosotros, pudiendo variar según el grado de compromiso 
con la temática de la basura o lazos establecidos con la población. Si bien esta 
instancia no es la visita al sitio, se presentan variables: algunos municipios más 
activos con respecto a la temática brindan sus recursos materiales (transporte y 
logística) para la recorrida a nivel partido de las zonas críticas en relación a la 
basura.  
El descubrimiento del sitio requiere para el equipo de investigación una gestión 
cíclica donde al retorno del primer encuentro y con los datos obtenidos de esa 
primera entrevista, se dispara un nuevo estudio por capas temáticas de información 
(geoprocesamiento de los datos obtenidos en primer acceso), que también ayuda a 
la priorización de sitios.  
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Figura 1. Localización puntual de los puntos de basura en el partido de Tigre. Plano usado 
en la entrevista con funcionarios del área de ambiente. Fuente: Majul, V. CIM 

Tiempo dos. El campo y las herramientas igualadoras 
Objetivo: contactarnos con la población del barrio donde realizaremos el estudio 
preliminar de sitio. 
Este trabajo se realiza en un primer momento con referentes del barrio que abren el 
espacio a otros habitantes. Se realiza con mapa y representa el primer registro oral 
de las experiencias particulares de los habitantes, allí se determinan lugares más 
comprometidos y menos comprometidos en relación a la basura en campo. En 
algunas oportunidades, se realiza este tipo de trabajo en varios barrios en forma 
simultánea, teniendo que seleccionar el lugar a muestrear luego de una primera 
visita preliminar de observación directa. 
En este tiempo hacemos uso de herramientas específicas como: Mapa participativo 
general. Recorridas comunitarias. Entrevistas rápidas. 
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Mapa participativo general 
Es una herramienta cartográfica presencial que realizamos cuando nos 
aproximamos al CAMPO. Sobre un mapa base de dimensiones medias (dos A3) 
realizamos marcaciones tanto el equipo de trabajo como los habitantes con los que 
estamos en un primer contacto. Encontramos que esta herramienta, permite a los 
integrantes del equipo una ubicación rápida de las zonas de conflicto, y a los 
habitantes del sitio la identificación de su propio lugar; y la posibilidad de evidenciar 
lo naturalizado como un conflicto real-material-tangible. El mapa también funciona 
como una herramienta igualadora en CAMPO, donde la herramienta de estudio pone 
en evidencia y es tomada por la gente, se produce aquí la primera fusión de 
conocimiento transdisciplinar.La  imagen se amalgama con las voces, se funden los 
medios y aparecen visibles en el mapa realidades que se imponen, por momentos 
brutales sobre el territorio. El mapa se desarrolla con marcas, palabras, gestos, 
zonas que se densifican de información. Este es un mapa participativo general, ya 
que no es programado, no hay preparación previa en los participantes del mapa, 
sino que se va transformando con acercamientos aleatorios 

Recorridas comunitarias 
Las recorridas dan lugar al contraste entre mapa y campo. Junto a parte de la 
población del lugar y el equipo de investigadores, realizamos una recorrida, por el 
barrio en función de las primeras marcaciones en el mapa. Son también como el 
mapa participativo general recorridas sobre posibles rutas en relación a los sitios 
posiblemente contaminados, con la direccionalidad dada por las imágenes 
satelitales, el estudio por capas y los datos recolectados en el mapa comunitario.  
En esta etapa se hace una captura de imágenes notables de puntos críticos, una 
toma de esos puntos con GPS para tener sus coordenadas específicas y poder 
procesarlos en otro mapa; y comenzar a trabajar con la idea de “lupa territorial” en 
función de profundizar en los puntos críticos del territorio en función a los conflictos 
ambientales . 
Las recorridas ambientales comunitarias, recaban información de preocupaciones 
comunitarias en función de problemas de la población en relación a la salud, como 
también en la recopilación de antecedentes de la historia medioambiental del lugar 
(vuelcos de industrias en horarios específicos, vuelcos de camiones, rutas de 
acceso, etc.).Las recorridas comunitarias ponen en contacto a la población con el 
trabajo que va a realizarse (muestreo de suelo) y en algunos casos, parte de la 
población se compromete con las tareas.  

Entrevistas rápidas 
Esta tarea se va realizando durante las primeras recorridas siendo una herramienta 
que nos permite establecer nuevos vínculos con otros habitantes del territorio, más 
allá de los referentes clave contactados en la instancias previas tiempo uno. Resulta 
de suma importancia ya que a veces por la dinámica de los “referentes clave” dentro 
del barrio se generan zonas “vedadas “para ciertas personas. No siempre la 
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accesibilidad tiene que ver únicamente con las condiciones físicas del territorio, sino 
con barreras intangibles de carácter simbólico, donde el territorio está fragmentado y 
donde los limites no son visibles pero si presentes. Las entrevistas rápidas, permiten 
establecer futuros contactos con todos los grupos: mujeres, hombres, pobladores 
nuevos y antiguos, todas con los fines de recopilar la mayor cantidad de datos y 
extender el trabajo a la mayor cantidad de grupos dentro del barrio. 
Ponemos en valor el uso de las tres herramientas en forma integrada, así funcionan 
una con la otra. 

Figura 2. Herramientas preliminares de trabajo en CAMPO, mapa grupal. Tigre 2018. Fuente 
Majul y Ocello. CIM  

Tiempo tres. Pre muestreo y muestreo 
Objetivo: procesar todos los datos obtenidos en territorio. Diseñar un plan de trabajo 
de estudio preliminar de sitio y de diseño de muestreo de suelo en función de los 
datos obtenidos en campo. 
En esta etapa podemos distinguir dos fases definidas, similares a la etapa anterior 
pero con un grado de especificidad más profundo, con mayores tiempos en la 
aplicación de cada una de las herramientas: Procesamiento de la información y 
Segunda visita al sitio. 

Procesamiento de la información 
En esta instancia del trabajo realizamos el procesamiento de los datos obtenidos en 
campo como: puntos notables de contaminación, alturas de terreno, presencia real 
de industrias, puntos marcados por los habitantes del lugar como zonas de mayor 
conflictividad ambiental, tanto por cantidad de basura como por permanencia en el 
tiempo, vías de contaminación por zonas: zonas de vuelco en tierra, en agua, zonas 
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de quema, chimeneas, etc. Si bien la ruta de contaminación que estudiamos es la 
del suelo, dejamos constancia de las observaciones de las otras rutas de 
contaminación: agua y aire, más allá de no tener la capacidad logística ni económica 
para poder realizar dichos estudios. 
Un trabajo específico desarrollado en el CIM (Mapeo preliminar de calidad ambiental 
suelo) se usa en esta etapa para localizar en el espacio las industrias según su 
clasificación por grado de peligrosidad (1, 2, 3, siendo 3 el grado de peligrosidad 
más conflictiva), y la distribución probable de contaminantes críticos relacionados a 
la presencia de industrias.  
Estos mapas son usados en CAMPO en una segunda instancia ya que son mapas 
de comprobación en donde constatamos la realidad teórica con el hecho concreto (si 
está o no la industria en funcionamiento, si ha crecido en dimensiones, etc.). Este 
tipo de mapas, también son usados con la población 

Segunda visita al sitio 
En esta instancia, por lo general realizamos un mapa participativo específico, donde 
los propios habitantes son los que marcan en él los puntos de conflicto en relación a 
la basura, ya que hubo una instancia previa de trabajo de sensibilización con la 
herramienta mapa. 
La intervención del equipo en el territorio constituye una modificación del mismo, así 
como un compromiso ético y responsable, entendiendo al campo como el territorio 
con su gente y las problemáticas en las que se encuentran. 
Se establecen previo al segundo encuentro vías de comunicación con la gente como 
por ejemplo el What´sApp donde se habilita una vía de comunicación rápida para la 
información de vuelcos, momentos de conflictividad en el barrio, condiciones 
climáticas más favorables para el muestreo de suelo y otras. 
También aquí trabajamos con tres herramientas de intervención en el sitio pero con 
diferentes fines: Mapa participativo específico. Recorridas comunitarias grupales. 
Entrevistas en profundidad. 

Mapa participativo específico 
Este mapeo se realiza en conjunto con los habitantes más interesados en la 
intervención en el sitio. Con la primera colecta de puntos que realizamos en la 
primera visita con el GPS, determinamos una posible zona a muestrear con varias 
alternativas de distancias posibles que serán verificadas en CAMPO. Los habitantes 
dan su opinión sobre las posibilidades de acceso a los puntos propuestos, tanto por 
barreras físicas (presencia de un arroyo por ejemplo) o por barreras simbólicas 
(zonas con gran conflictividad social poco permeables a intervenciones en CAMPO.) 
Por lo general, todas las poblaciones fueron permeables a la presencia del equipo 
sin embargo observamos mayor involucramiento en comunidades donde el tema de 
la basura ha sido tomado por la opinión pública u otros grupos de investigación, 
como por ejemplo el caso de Villa Inflamable en Avellaneda, o Barrio Km13, 
Quilmes. 
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En lugares donde hemos podido establecer trabajo en el tiempo (Quilmes con 
muestreo  2013 y 2018 sobre Barrio km 13) el trabajo no solo resultó más sencillo, 
sino que a partir del trabajo de CAMPO se logró un posible intercambio de saberes 
entre dos grupos del lugar que permanecen separados. 

Recorridas comunitarias grupales 
Estas recorridas tienen en esta etapa como fin verificar los puntos de muestreo 
definidos con los habitantes y el equipo de investigación, Verificamos la posible 
accesibilidad para poder realizar luego el muestreo de forma efectiva. Informamos a 
los vecinos donde tomaremos las muestras, ya que en la mayoría de las ocasiones, 
lo hacemos en los patios de las casas donde juegan los niños. Se establece de esta 
manera un circuito de muestreo conocido por todos. 
Establecemos un punto de salida, que en general también es el de llegada, donde 
acordamos futuros encuentros para la devolución de resultados o futuras acciones 
.De acuerdo al grado de permeabilidad o el lazo establecido con la población se 
suceden luego otras acciones futuras (cultural, o de trabajos de asesoramiento 
específico sobre intervenciones que desean los habitantes en su propio barrio) 

Entrevistas en profundidad 
En algunas ocasiones, cuando contamos con los recursos necesarios, realizamos 
entrevistas en profundidad a fin de poder reconstruir la historia medioambiental del 
lugar con referentes clave .Dichas entrevistas tienen un espacio y tiempo especifico, 
se realizan en la casa del entrevistado, y tienen una duración máxima de una hora 
.No siempre es posible realizarlas ya que dependen de los lazos de confianza con 
los vecinos, de los grados de sensibilización con la temática, de la permanencia de 
los vecinos que en general es baja lo que hace difícil el seguimiento del vinculo con 
las personas.  
En los casos que hemos realizado entrevistas en profundidad se vio reflejado en un 
mejor trabajo de caracterización del barrio y en consecuencia mayor facilidad para la 
traza de la grilla de muestreo; en la posibilidad de detectar puntos de vuelcos 
históricos de basura o en detectar sectores de la población con mayor grado de 
vulnerabilidad. 
Todas las acciones previas al muestreo de suelo tienen una duración que oscila 
entre uno y tres meses. Una vez realizado el mismo, los resultados son devueltos a 
los habitantes en soporte cartográfico y con una breve memoria técnica de 
resultados. La misma documentación es entregada a las autoridades municipales. 
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Fig.3. Herramientas específicas usadas en la segunda visita al sitio. Partido de Tigre: mapas 
específicos de distribución de contaminantes según tipo de industrias y su cercanía a 
basurales, visitas y comprobación de grillas. Fuente: CIM- Ocello 

Discusión 
Entendemos por los resultados hasta ahora obtenidos que fueron de suma 
importancia por perfeccionar, desarrollar y poner a prueba un protocolo o guía de 
intervención metodológica específica para la intervención a escala sitio o CAMPO en 
basurales a cielo abierto de la región ya que no se cuenta con antecedentes 
específicos en esta unidad de paisaje.  
Consideramos acertado haber iniciado el trabajo de campo con la construcción del 
listado de sitios, porque resulto ser indicador preciso de la  potencial contaminación 
del territorio. El análisis de las distintas posibilidades de intervención y las sucesivas 
constataciones en terreno; si bien requieren de recursos materiales, económicos y 
humanos significativos (más del 50 % del total) resultaron claves para la selección 
del basural adecuado a muestrear. 
En nuestro hacer pudimos comprobar que el mapeo e intervención en campo en 
tiempos sucesivos fue una metodología de trabajo sistematizada, clara, ordenada y 
sobre todo de alcance a todos los actores; democratizando el conocimiento y su 
llegada a los distintos grupos influenciados por la problemática del fenómeno basura. 
La actuación en el terreno/territorio resaltó sus trazados naturales en sintonía con los 
aspectos propios de cada lugar. 

Secretaría de Investigaciones | FADU | UBA ISBN: 978-950-29-1809-9



 

 

1831 

XXXII Jornadas de Investigación 
XIV Encuentro Regional 

27 | 28 septiembre 
2018 

UNIDAD | PLANEAMIENTO URBANO Y REGIONAL 

SI+ 
CAMPOS

El trabajo de CAMPO en tiempos sucesivos y alternados logro captar las mutaciones 
de la situación ambiental, reforzando el carácter dinámico del fenómeno. 
El trabajo previo al muestreo resulto una acción en sí misma activando a todos los 
actores, muchas veces excluídos, pero que intervienen en el circuito de la basura, 
desde la situación NUCLEO del basural hasta los lugares de más amortiguación o 
transición. 
Haciendo más de una visita al sitio y generando dispositivos de comunicación se 
optimizó la continuidad entre el momento del muestreo y su posterior seguimiento en 
el tiempo. Con la caracterización profunda del sitio se evidenciaron las inequidades 
ambientales sus responsables y sus damnificados. 
Los métodos de trabajo descriptos en los diferentes estadios profundizaron sobre el 
poder de los habitantes sobre su territorio, desnaturalizando el rol del investigador, 
quien solo es una pieza más en el análisis preliminar para la determinación de sitios 
a muestrear. El protocolo propuesto resultó permeable a todas las voces en torno al 
conflicto ambiental. 
Disponer de una metodología replicable ayuda a perfeccionar el estudio profundo en 
los basurales, no existiendo protocolos específicos para esta escala en la Región 
Metropolitana de Buenos Aires. La sistematización del método permite análisis 
comparativos de distintos basurales a escala RMBA o latinoamericana. 
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