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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS DEPARTAMENTOS SITUADOS SOBRE 
LAS LOMADAS ARENOSAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES (ARG.)

Elsie Araseli Ojeda
IGHI-CONICET/UNNE

araseliojeda@hotmail.com 

Corrientes Capital (vértice superior izquierdo) y Esquina (vértice inferior iz-
quierdo). Además lo integran los departamentos de Bella Vista, Empedrado, 
San Luis del Palmar, Berón de Astrada, Itatí, San Cosme, San Roque, Lavalle, 
Goya, Mburucuyà, Saladas, General Paz, Concepción y San Miguel (ver mapa 
N° 1). De acuerdo con la información censal del 2010 esta región cuenta con 
667.320 habitantes, lo que representa el 67 % del total provincial.

En este contexto, surgen algunos interrogantes: ¿Cuál es la estructura 
por edad y sexo de la población en estos departamentos? ¿Presenta una 
estructura joven o envejecida? ¿Podrían vincularse estas características 
con las decisiones a tomar en cuenta frente a determinados riesgos por 
anegamiento?

La composición de una población por edad y sexo es la variable de-
mográfica básica para cualquier estudio de población ya que la misma tiene 
decisiva importancia por sus repercusiones de orden social y económico y, 
es el resultado de tendencias pasadas de la fecundidad, la mortalidad y la 
migración.

El análisis de las variaciones espaciales y temporales del poblamiento, 
proporciona una base adecuada para la atención de numerosos aspectos 
referidos a la planificación urbana, de los servicios, de las viviendas, como así 
también a problemas derivados del crecimiento demográfico que influyen, 
directa o indirectamente sobre la economía de la región (Foschiatti, 1992).

Además, en el marco del riesgo de catástrofe, y teniendo en cuenta 
que en la región de Lomadas Arenosas se suceden con frecuencia inunda-
ciones y/o anegamientos, es importante conocer las condiciones sociales 
de la población involucrada, porque permiten responder de determinada 
manera ante la ocurrencia del fenómeno. En este sentido, la vulnerabilidad 

Introducción

En los últimos años, y especialmente en el ámbito de las Ciencias So-
ciales, se ha profundizado el interés por el análisis de los procesos que con-
ducen a la conformación del riesgo, en lugar de focalizar en la catástrofe, es 
decir cuando el riesgo ya se ha concretado.

En este sentido, Natenzon (1998) define al riesgo como el resultado 
imprevisto que sucede como consecuencia de nuestras propias actividades 
o decisiones. Para el análisis de este proceso propone la Teoría Social del 
Riesgo, con sus cuatro componentes:

•	 Peligrosidad: Entendido como la causalidad natural, fenómenos o 
procesos naturales desencadenantes. Por ejemplo, inundaciones, 
sequías, terremotos.

•	 Exposición: Tiene en cuenta el número de personas, bienes mate-
riales y su distribución que podrían ser afectados.

•	 Vulnerabilidad social: Evalúa los aspectos demográficos, econó-
micos e institucionales de la población previa a la ocurrencia del 
desastre.

•	 Incertidumbre: Siempre hay aspectos que no se conocen pero de 
todos modos hay que tomar decisiones en las que intervienen as-
pectos políticos y los grupos sociales involucrados.

En este marco de referencia, este trabajo pretende hacer aportes en 
cuanto a la vulnerabilidad social, más específicamente sobre los aspectos 
demográficos de la población residente sobre las Lomadas arenosas de la 
provincia de Corrientes.

El territorio de las Lomadas tiene gran semejanza a un triángulo, y está 
conformado por los departamentos Ituzaingó (vértice superior derecho), 
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social es uno de los componentes de la trama del riesgo y conocer las carac-
terísticas demográficas proporciona información útil tanto para la preven-
ción como para la atención directa cuando la catástrofe se ha desencadena-
do, es decir, no solo con qué cantidad de personas se deberá trabajar, sino 
que también muestran el perfil que tiene dicha población. Es muy distinto 
diagramar la asistencia y las instalaciones si la población presenta una es-
tructura joven con muchos niños y adolescentes, o si se trata de una pobla-
ción envejecida, con personas mayores con dificultades para valerse por sí 
mismas (Natenzon, 2007).

Mapa 1 . Localización del territorio de lomadas arenosas. Prov. de Corrientes

Fuente: Elaboración propia.

Relación entre características demográficas 
y el riesgo de inundación

Las características demográficas son uno de los factores claves en el 
análisis de la gestión del riesgo. En este contexto Viand y otros (2009) ana-
lizaron el caso de las inundaciones en Santa Fe, en el año 2003, teniendo 
en cuenta indicadores demográficos, económicos y de la calidad de vida, 
con el fin de sintetizarlos en un índice de vulnerabilidad social final. Estos 

indicadores y el índice de vulnerabilidad social permiten evidenciar las con-
diciones socio económicas en la “normalidad” y como éstas influyen en la 
situación de emergencia en el desastre y luego en la capacidad para la re-
construcción. El índice de vulnerabilidad pretende comprender las hetero-
geneidades sociales presentes.

Este trabajo busca analizar la evolución de la población en los 17 
departamentos que conforman la región de Lomadas Arenosas, como así 
también la composición demográfica en los dos últimos momentos cen-
sales, a fin de identificar tendencia y cambios. Contar con esta información 
es necesario, dado que allí se concentra gran parte de la población de la 
provincia, generando importantes consecuencias a nivel socioeconómico 
y territorial y porque se trata de conocimiento útil para la gestión del riesgo.

 

Metodología

Al momento de iniciar la producción de este trabajo fue necesario re-
cabar datos estadísticos, los que fueron proporcionados por los censos de 
Población, Hogar y Vivienda correspondientes a los años 2001 y 2010. Ade-
más, con la finalidad de estudiar la evolución de la población en los depar-
tamentos antes mencionados, se utilizaron los datos censales de los años 
1970, 1980 y 1991.

En una segunda instancia, a través del software Redatam R+SP, se ob-
tuvieron las variables de edad y sexo. Una vez generada la base de datos, se 
procedió al tratamiento y normalización de la información.

Posteriormente se ha trabajado en Excel para la generación de grá-
ficos, y en ArcGIS para la elaboración de la cartografía pertinente. Por otra 
parte, las pirámides de población se confeccionaron a partir de la planilla 
de cálculo PYRAMID del programa PAS (Population Analysis System. U.S. 
Census Bureau).

El análisis de ellos, a la luz de la bibliografía recabada para esta oca-
sión, permitió la elaboración de las conclusiones.

Evolución de la población desde 1970 a 2010

En los últimos decenios del Siglo XX e inicios del S. XXI los departa-
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mentos que integran la región de lomadas arenosas, se caracterizaron por 
un crecimiento continuo. No obstante, se puede identificar algunas diferen-
cias en su interior. En un primer orden se encuentra el departamento Capi-
tal, donde se produjo el mayor crecimiento durante el período analizado 
y que en el lapso de 40 años duplicó su población (137.823 habitantes en 
1970 y 358.223 habitantes en el 2010) (Ver Gráfico N° 1). Este crecimiento 
se vio impulsado principalmente por los procesos inmigratorios, la razón se 
encuentra más en las crisis del interior provincial –que expulsa población- 
que en el desarrollo económico, social o cultural; es decir, factores de expul-
sión, más que de atracción. (Foschiatti y Bolsi, 1990).

Este incremento en el número de habitantes tiene sus repercusiones 
en la expansión de la planta urbana, ocupando nuevas áreas. Que esta expan-
sión se lleve a cabo preferentemente sobre las lomadas arenosas, no significa 
que sea el lugar más adecuado, dado que allí se localizan una gran cantidad 
de lagunas, algunas de ellas con escasa profundidad, motivo por el cual des-
aparecen en períodos de sequía que se suceden cada dos años aproximada-
mente. Es allí donde la población se instala quedando expuesta a situaciones 
adversas luego de importantes precipitaciones. Desde el año 1950 un total de 
33 lagunas han desaparecido en la Lomada Norte producto de la expansión 
urbana, un claro ejemplo es el barrio Laguna Seca, con serios problemas de 
anegamiento luego de las precipitaciones (Contreras y Fantin, 2015).

Conocer el ritmo de crecimiento de la población y las consecuencias que 
esto genera en la trama urbana es importante a la hora de la toma de decisiones 
por parte de los funcionarios e instituciones, porque ayudaría a prever los posi-
bles cambios en la ocupación del espacio, especialmente en áreas anegables.

En segundo lugar se destaca Bella Vista con un incremento del 81% 
entre los años 1970 y 2010. Este departamento con su ciudad cabecera ho-
mónima, se ha convertido en uno de los más importantes del centro oeste 
provincial, el agro constituye uno de los principales focos de atracción para 
la población, destacándose fundamentalmente la producción cítrica y la 
presencia de esta materia prima genero particular interés en los empresa-
rios para la localización de la industria de jugos; asimismo se instaló la indus-
tria del calzado con una fábrica de alpargatas y de esta manera Bella Vista se 
expone como un incipiente centro industrial de la región, demandante de 
mano de obra.

Otro departamento a resaltar es San Cosme con un incremento del 
77% en el período analizado. Esta unidad administrativa constituida por las 
localidades de Paso de la Patria, Santa Ana y San Cosme, adquiere especial 
relevancia fundamentalmente para la región Noroeste de la provincia, dado 
que funcionan como polos turísticos por la presencia del río Paraná en el 
primer caso, y la abundante cantidad de lagunas en las últimas dos. Esto ha 
ocasionado la suba de precios de los terrenos especialmente con vista hacia 
esos cuerpos de agua, para la construcción de casas de fin de semana, es 
decir que el crecimiento poblacional de este departamento está dado prin-
cipalmente por el aporte inmigratorio y, según los datos estadísticos anali-
zados, este marcado aumento en la población se produce en la década del 
90, haciéndose eco de lo que en años anteriores venía sucediendo en la pro-
vincia de Buenos Aires con la creación de los countries y clubes de campo.

En contrapartida, los departamentos que tuvieron un menor creci-
miento fueron Empedrado, Berón de Astrada y General Paz (5%, 10% y 6% 
respectivamente).

Según el último censo (2010) el departamento de Berón de Astrada 
solo cuenta con 2.461 habitantes; este es un hecho particular dado que la 
cabecera del departamento tiene 252 años de vida, lo que indica un lento y 
hasta imperceptible crecimiento de la población. 

Gráfico 1. Evolución de la Población por departamento. Período 1970 - 2010

Fuente: Elaboración propia en base a Censos 1970, 1980, 1991, 2001 y 2010.
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Estructura por edad y sexo de la población

La estructura por edad y sexo son componentes que participan direc-
tamente en la dinámica de la población y se la representa gráficamente a 
través de las pirámides de población.

Para el año 2001, se observa en términos generales que los depar-
tamentos que conforman el territorio de la lomadas, se caracterizan por 
presentar una pirámide de forma triangular, que recibe la denominación de 
“expansiva”, por poseer una base ancha y un angostamiento progresivo y 
regular hasta la cúspide. Este tipo de pirámides es propio de poblaciones 
jóvenes, donde la alta proporción de niños y jóvenes son el resultado de 
una alta natalidad. Por su parte, su rápido estrechamiento es consecuencia 
de una elevada mortalidad y su cúspide angosta muestra la baja proporción 
de adultos mayores.

Los datos analizados muestran altos porcentajes de población de 0 
a 14 años, sobresaliendo los departamentos de Concepción y San Miguel, 
quienes además se caracterizan por un elevado índice de población rural.

Asimismo, se podrían distinguir dos grupos entre las unidades de aná-
lisis, según sea la composición por sexo en los primeros grupos etarios. Por 
un lado, tenemos a los departamentos Capital, Goya, Saladas y San Roque 
(ver Gráfico N° 6, 12, 20 y 26) con un leve predominio de varones y, por otro, 
a los departamentos de Concepción, General Paz y San Miguel con predo-
minio de mujeres (ver Gráfico N° 8, 30 y 24). Sin embargo, en la medida que 
aumentan las edades, aumenta la proporción de mujeres, principalmente 
en la población mayor de 65 años; con excepción de San Roque que posee 
los mismos porcentajes para ambos sexos.

Se destaca en este grupo de departamentos, Berón de Astrada (ver 
Gráfico N° 4) con una pirámide de forma irregular, donde se advierte una 
notable falta de población en el grupo correspondiente a las edades econó-
micamente activas. Esta pérdida de población podría deberse a la emigra-
ción producida hacia el departamento Capital, donde las diferentes oportu-
nidades que ofrece la ciudad, como las universidades públicas y/o privadas 
e institutos terciarios, actúan como polo atrayente, de igual manera, podría 
estar relacionado a la mayor oferta en el mercado laboral.

Al mismo tiempo se observan altos porcentajes en el grupo de los 

adultos mayores, (mujeres 12% y varones 10%) marcando la diferencia con 
el resto de los departamentos estudiados.

Por su parte, la población mayor de 65 años, posee valores bajos, dis-
tinguiéndose Bella Vista, Capital, Concepción y Lavalle con un 6%.

Para el año 2010, se produce un cambio que se manifiesta en una 
pirámide del tipo “campana”, evidenciando un proceso de incipiente en-
vejecimiento de la población, donde el estrechamiento de la base es la 
consecuencia de una natalidad en reducción, mientras que su cúspide se 
va engrosando producto del aumento del peso relativo de la población en 
edades avanzadas.

En consecuencia, el grueso de la población está compuesto por las 
edades jóvenes - adultas. A modo de ejemplo se puede mencionar a: Bella 
Vista, Capital y San Cosme.

Con respecto a la población económicamente activa, existe un pre-
dominio de mujeres en los departamentos de Bella Vista, Capital, Goya, Sa-
ladas, San Cosme y San Roque (ver Gráfico N° 3, 7, 13, 21, 23 y 27). En relación 
a esto, Pérez Rubio (2013) afirma que un alto porcentaje de mujeres traba-
jan en el servicio doméstico; acordando con las características tradicionales 
de la región y las escasas oportunidades que ofrece el sector productivo.

En concordancia con el tipo de pirámide que caracteriza esta región, 
se observa un aumento en los porcentajes de los grupos etarios mayores de 
65 años, destacándose nuevamente la población femenina.

En este contexto sobresale nuevamente el caso de Berón de Astrada, 
el cual presenta los mismos patrones de irregularidad mencionados para el 
año 2001 (ver Gráfico N° 5).
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Pirámides de población de los departamentos de la región de lomadas arenosas de la provincia de Corrientes. Años 2001 y 2010

Berón de Estrada: 2001
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Berón de Astrada: 2010
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Gráfico 2. Pirámide de Población. Bella Vista. Año 2001

Gráfico 4. Pirámide de Población. Berón de Astrada. Año 2001

Gráfico 3. Pirámide de Población. Bella Vista. Año 2010

Gráfico 5. Pirámide de Población. Berón de Astrada. Año 2010
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Gráfico 6. Pirámide de Población. La Capital. Año 2001

Gráfico 8. Pirámide de Población. Concepción. Año 2001

Gráfico 7. Pirámide de Población. La Capital. Año 2010

Gráfico 9. Pirámide de Población. Concepción. Año 2010
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Gráfico 10. Pirámide de Población. Esquina. Año 2001

Gráfico 12. Pirámide de Población. Goya. Año 2001

Gráfico 11. Pirámide de Población. Esquina. Año 2010

Gráfico 13. Pirámide de Población. Goya. Año 2010
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Gráfico 14. Pirámide de Población. Itatí. Año 2001

Gráfico 16. Pirámide de Población. Lavalle. Año 2001

Gráfico15. Pirámide de Población. Itatí. Año 2010

Gráfico 17. Pirámide de Población. Lavalle. Año 2010

Gráfico 14. Pirámide de Población. Itatí. Año 2001

Gráfico 16. Pirámide de Población. Lavalle. Año 2001

Gráfico 15. Pirámide de Población. Itatí. Año 2010

Gráfico 17. Pirámide de Población. Lavalle. Año 2010
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Gráfico 18. Pirámide de Población. Mburucuyá. Año 2001

Gráfico 20. Pirámide de Población. Saladas. Año 2001

Gráfico 19. Pirámide de Población. Mburucuyá. Año 2010

Gráfico 21. Pirámide de Población. Saladas. Año 2010
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Gráfico 22. Pirámide de Población. San Cosme. Año 2001

Gráfico 24. Pirámide de Población. San Miguel. Año 2001

Gráfico 23. Pirámide de Población. San Cosme. Año 2010

Gráfico 25. Pirámide de Población. San Miguel. Año 2010
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Gráfico 26. Pirámide de Población. San Roque. Año 2001

Gráfico 28. Pirámide de Población. Empedrado. Año 2001

Gráfico 27. Pirámide de Población. San Roque. Año 2010

Gráfico 29. Pirámide de Población. Empedrado. Año 2010
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Gráfico 30. Pirámide de Población. General Paz. Año 2001

Gráfico 32. Pirámide de Población. Ituzaingó. Año 2001

Gráfico 31. Pirámide de Población. General Paz. Año 2010

Gráfico 33. Pirámide de Población. Ituzaingó. Año 2010
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Gráfico 34. Pirámide de Población. San Luis del Palmar. Año 2001

Fuente: Elaboración propia en base a censos del INDEC 2001 y 2010.

Gráfico 35. Pirámide de Población. San Luis del Palmar. Año 2010

Conclusiones

Los departamentos estudiados, a lo largo de la historia han sido con-
dicionados por los sucesos políticos y económicos que determinaron el cre-
cimiento poblacional, dando como resultado la expulsión de población en 
los sectores con escasa capacidad para satisfacer las demandas de los habi-
tantes, esto se refleja en los vacíos de algunas pirámides, especialmente en 
los departamentos más pequeños del interior provincial, como es el caso de 
Berón de Astrada, esta población generalmente es captada por los centros 
urbanos más grandes de la provincia.

En la región analizada las pirámides de población reflejaron un cam-
bio en el comportamiento, de tener una alta natalidad en el 2001 (pirámide 
Triangular) pasaron a una disminución marcada en el 2010 (pirámide Cam-
pana), expresando una incipiente madurez de la población. Es importante 
considerar este hecho en la gestión del riesgo de anegamientos y/o inun-
daciones, dado que no es lo mismo el cuidado que se debe prever y tener 
en situaciones de emergencia en la atención de personas adultas–mayores 
que con una población joven.

Se destaca el departamento Capital, dado a que es el único que regis-
tra aumento en su población en las franjas quinquenales de 15–19 y 20–24 
años. Este aumento de población conlleva una mayor ocupación del sue-
lo, inclusive en terrenos pertenecientes a lagunas, propiciando el riesgo de 
anegamiento. Este departamento es el que ha manifestado un mayor cre-
cimiento, duplicando su población en solo 40 años (137.823 habitantes en 
1970 y 358.223 habitantes en el 2010), la razón se debe a los procesos migra-
torios que se produjeron desde el interior provincial hacia la ciudad capital, 
en búsqueda de una mayor diversidad de oferta educacional y laboral.

Este crecimiento manifiesta la necesidad del establecimiento de polí-
ticas tendientes a la organización territorial, a fin de evitar la construcción en 
zonas de riesgo de inundación y/o anegamientos. 
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