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R E S U M E N

La cuenca baja del arroyo Saladillo de García, sobre la que se desarrolla el periurbano noroeste y oeste 
de la ciudad de Bahía Blanca, ha experimentado en los últimos años una notoria intervención producto 
del avance de la urbanización y las actividades vinculadas a ello. El complejo y acelerado proceso 
de reconversión en los usos del suelo desencadena diversos efectos sobre la dinámica hidrográfica 
y geomorfológica del sector otorgándole una nueva impronta. La expansión urbana e industrial 
produjo principalmente modificaciones en la configuración de la red de drenaje en áreas propensas a 
anegamientos e inundaciones debido principalmente a los bajos valores de las pendientes del terreno. 
Por ello, el objetivo del presente trabajo es identificar los cambios en el trazado de la red hidrográfica 
inducidos por la acción antrópica. En estas áreas, afectadas naturalmente por anegamientos e 
inundaciones, se observó una configuración hidrogeomorfológica fuertemente influenciada por la 
diversidad en los usos del suelo reconociéndose distintas intervenciones antrópicas tales como la 
rectificación y canalización de los cursos fluviales y tramos rectilíneos adaptados al trazado urbano.
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A B S T R A C T

The lower basin of the Saladillo de García stream, on which the northwestern and western 
peri-urban area of   the city of Bahía Blanca develops, has undergone in recent years a notable 
intervention resulting from the development of urbanization and related activities. The complex 
and accelerated process of reconversion in land uses triggers various effects on the hydrographic 
and geomorphological dynamics of the sector, giving it a new imprint. The urban and industrial 
expansion mainly produced changes in the configuration of the drainage network in areas prone to 
flooding and waterlogging mainly to the low values   of the land slopes. Therefore, the objective of this 
work is to identify the changes in the layout of the hydrographic network induced by the anthropic 
action. In these areas, naturally affected by flooding and waterlogging, a hydrogeomorphological 
configuration strongly influenced by the diversity in land uses was observed, recognizing different 
anthropic interventions such as the rectification and channeling of river courses and rectilinear 
sections adapted to the urban layout. 
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1. Introducción 

La construcción de un ambiente urbano involucra una serie de transformaciones que de manera 
directa o indirecta interfieren en las características del ambiente natural generando en muchos casos 
la inestabilidad del sistema. En los últimos años el hombre se ha convertido en un importante agente 
geomorfológico capaz de transformar los componentes y los procesos naturales en las cuencas fluviales 
creando nuevas geoformas y eliminando otras (Davis y Downs, 1992; Uribelarrea, Pérez-González y Benito, 
2003; Hooke, 2006; Szabó, 2010; Pérez Cutillas, Conesa García y Alba, 2015; Rhoads, Quinn y William, 
2016). Al mismo tiempo, en la búsqueda constante del equilibrio natural, nuevos procesos pueden iniciarse, 
intensificarse o eliminarse; algunos transcurren lentos y otros suelen ser rápidos y tener consecuencias 
graves para la sociedad (Szabó, 2010). 

A nivel mundial los numerosos efectos del avance de la urbanización sobre los sistemas hídricos han 
sido identificados, descriptos y analizados por diversos autores. La tendencia que prima es la consideración 
del hombre como el principal agente geomorfológico del sistema. Entre estos estudios, las dos grandes 
líneas de análisis corresponden por un lado a los efectos del avance urbano sobre el comportamiento 
hidrológico de las cuencas (Cheng y Wang, 2002; Hundecha y Bárdossy, 2004; Muñoz, Olivera, Giglio y 
Berke, 2018) y por otro, a los cambios en las formas fluviales (Vidal y Romero, 2010; Conesa García, Pérez 
Cutillas, García Lorenzo y Martínez Salvador, 2012; Vandenberghe, De Moor y Spanjaard, 2012; Conesa 
García y Pérez Cutillas, 2014; Pérez Cutillas, Conesa García y Alba, 2015; Rhoads et al., 2016; Hooke, 2016; 
Poeppl, Keesstra y Maroulis, 2017; Anim, Fletcher, Vietz, Pasternack y Burns, 2018; Roccati, Faccini, Luino, 
De Graff, y Turconi, 2019; Yousefi et al., 2019; Johnson y Royall, 2019).

En Latinoamérica muchos de los trabajos relacionados con la temática se vinculan a los conceptos 
de vulnerabilidad y riesgo de inundaciones y están orientados principalmente a la planificación y el control 
con miras a una gestión integral del recurso (Espíritu Tlatempa, 2013; Sedano Cruz, Carvajal y Ávila Díaz, 
2013; Sánchez Núñez, Pinilla y Mancera, 2015; Chávez Cortés, Binnqüist-Cervantes y Salas-Flores, 2016; 
Espinosa Rodríguez, Torres Pardo y Magaña Lona, 2017; Castro, Borges de Campos y Campos Zancopé, 
2019; Veneziani, Rodriguez y Da Costa Mantovani, 2019; Barbosa, Ferreira de Lima y Furrier, 2019). En 
Argentina, si bien es escasa la temática asociada a los cambios en la geomorfología fluvial derivados del 
avance del ambiente urbano y aplicado principalmente a zonas serranas o montañosas, el interés ha ido 
en aumento durante los últimos años (Ballari y Botana, 2014; Jurio, Chiementon y Mare, 2014; Mesa y 
Giusso, 2014; Fucks, D´Amico, Pisano y Nuccetelli, 2016; Eremchuk, 2019). En áreas de llanura, la magnitud 
de los ajustes hidrogeomorfológicos debido a la acción antrópica es menos conocida. El rasgo principal en 
estos ambientes es el bajo gradiente de las pendientes, lo que determina un funcionamiento hidrológico 
diferente al que poseen las cuencas hidrográficas serranas o de montañas. En las cuencas de llanura el agua 
no posee la capacidad suficiente como para determinar formas fluviales definidas y en la mayoría de los 
casos, en zonas relativamente bajas con respecto a su entorno, el agua puede escurrir de forma laminar 
o acumularse en forma de charcos y generar anegamientos (Fuschini Mejía, 1994). Estas características 
definen el entorno en el cual se desarrolla la cuenca baja del arroyo Saladillo de García y el sector periurbano 
noroeste y oeste de la ciudad de Bahía Blanca, área objeto de estudio.

Este sector ha experimentado a partir de la década de los 90’ un acelerado proceso de reconversión 
en los usos del suelo asociado principalmente a la concreción de importantes ejes viales y al avance de 
la urbanización y sus actividades vinculadas. En cercanías a la desembocadura del arroyo se localiza 
un importante sector hortícola donde se desarrollan modos de vida predominantemente rurales. En la 
actualidad, el área de estudio se caracteriza por presentar diversas formas de producción y apropiación del 
territorio que interactúan entre sí dando lugar a una complejidad territorial particular en donde prevalecen 
en un mismo espacio actividades de tipo industriales, agrícola-ganaderas y hortícolas con usos del suelo 
residenciales (González, Gil y Gentili, 2017; González, 2018). 

En el área se han registrado cambios en el trazado de los canales asociados principalmente al 
crecimiento y desarrollo de la ciudad como la expansión de áreas urbanizadas, el establecimiento de 
nuevas industrias y la instalación de infraestructuras vinculadas al sector portuario (redes de gasoductos y 
poliductos). Este sector de la cuenca está caracterizado por presentar gradientes de pendientes bajos a muy 
bajos por lo que la energía morfogenética es relativamente nula. Esto da como resultado una hidrografía 
superficial descoordinada en donde predominan movimientos del agua en forma laminar o en manto 
y presencia de sectores anegados en algunos sectores. En áreas donde el flujo hídrico alcanza a formar 
cauces y canales, estos son discontinuos y efímeros. Bajo este contexto y asociado a las precipitaciones 
intensas y variables en tiempo y espacio, las inundaciones y anegamientos prolongados son la característica 
principal de esta zona (González, 2018). Por lo expuesto, el presente trabajo busca identificar y caracterizar 
los cambios en el trazado y en las características de la red hidrográfica de un sector de la cuenca baja 
del arroyo Saladillo de García inducidos por la acción antrópica a fin de comprender la nueva dinámica 
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hidrogeomorfológica en este espacio. 

2. Área de estudio 

La cuenca del arroyo Saladillo de García posee un área total de 834 km2 y comprende como 
cauces principales a los arroyos Saladillo (o Dulce) y Saladillo de García, que nacen y se desarrollan en 
un ambiente de llanura (pendientes entre 2 º y 4 º). El arroyo tiene sus nacientes en proximidades de la 
vertiente suroccidental del Sistema de Ventania y desemboca en el estuario de Bahía Blanca (Figura 1). El 
área de estudio se localiza en la cuenca inferior de la zona de confluencia entre ambos arroyos, donde se 
desarrolla el sector periurbano noroeste y oeste de la ciudad de Bahía Blanca. 

El área se encuentra latitudinalmente comprendida en la faja zonal de los climas templados 
(temperaturas entre 14 °C y 20 °C) con características continentales y variaciones térmicas y pluviométricas 
a lo largo del año (Campo de Ferreras, Capelli de Steffens y Diez, 2004). Es común que las temperaturas en 
la estación cálida alcancen los 40 °C mientras que en los inviernos se pueden presentar marcadas olas de 
frío (Campo et al., 2004).

La distribución anual de las lluvias en este sector presenta dos estaciones bien definidas, otoño y 
primavera, interrumpida por una estación seca a fines del invierno y otra semiseca de mediados de verano 
con alta evapotranspiración (Campo de Ferreras et al., 2004; Scian, 2009). Se alternan episodios extremos 
húmedos y secos cuya frecuencia, duración e intensidad es muy variable en espacio y tiempo (Casado y 
Campo, 2019). Los vientos dominantes, en general moderados, proceden principalmente del cuadrante 
norte y noroeste y en menor proporción del este-sureste y sur-suroeste (Campo de Ferreras et al., 2004).

En el sector inferior de la cuenca la capacidad erosiva o potencial morfogenético del agua declina 
debido a la disminución casi abrupta en la pendiente del terreno (entre 0,6 ° y 0 °), razón por la cual la 
red fluvial se encuentra poco definida. Esto, sumado al alto grado de antropización en el área, da origen 
a una tipología de redes de drenaje que Senciales González (1999) denomina “artificializadas” donde con 
frecuencia adquieren un trazado rectilíneo y/o anguloso adecuado a los usos del suelo que allí se realizan. 

Con respecto a la vegetación natural, el área de la cuenca se encuentra dentro del Dominio Chaqueño, 
Provincia Pampeana en el denominado Distrito Pampeano Austral, según las regiones fitogeográficas 
de Cabrera (1976). Según la clasificación de Matteucci, Rodríguez y Silva (2012) la cuenca forma parte 
del complejo Sierras Bonaerenses de la ecorregión Pampa. En la mayor parte de la cuenca, la vegetación 
predominante es el pastizal formado por grandes matas de los géneros Stipa, Festuca y Paspalum. En la 
cuenca baja, en proximidades de la costa, la vegetación natural es característica de los suelos salinos 
predominantes en el sector. Se encuentran especies como la Sarcocornia perennis o espartillares de Spartina 
alterniflora, arbustales bajos de Allenrolfea patagonica, arbustales bajos de Atriplex undulata, arbustales 
altos de Cyclolepis genistoides y pastizales (Benedetti y Campo de Ferreras, 2006; Nebbia y Zalva, 2007). 
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Figura 1. Área de estudio. Los sectores a, b, c, d y e corresponden a tramos en los cuales se identificaron cambios producto de accio-
nes antrópicas.

Fuente: Cartas topográficas 1:50.000 (IGN) - SIG250 (IGN) - Google Earth Pro®.

La cobertura vegetal natural se encuentra modificada prácticamente en su totalidad debido 
a los distintos usos del suelo que se realizan. Estos son variados e incluyen desde usos rurales de tipo 
agrícola-ganaderos extensivos y agrícola intensivos hasta industriales intercalados con espacios urbanos  
(Figura 2). Hacia el sector sureste del área de estudio, se destaca la presencia de una importante zona 
industrial constituida por una planta de tratamiento de líquidos del gas natural (Transportadora de Gas 
del Sur - TGS) y una central termoeléctrica (Central Termoeléctrica Guillermo Brown - TGB). La primera de 
ellas, construida en el año 1992 significó una revalorización industrial del área que hasta el momento no 
era considerada debido principalmente a su lejanía. A escasos metros de este polígono industrial, cercano 
a la desembocadura del arroyo, en la localidad de General Daniel Cerri, se localiza una zona hortícola que 
constituye el sector mayormente afectado por los anegamientos e inundaciones en épocas de excesos 
de precipitación. El periurbano se convierte aquí en un mosaico en el cual las actividades y los actores 
locales intentan hallar formas de convivir y articular el espacio, y al mismo tiempo, confrontar los riesgos 
y conflictos que surgen en este ámbito de borde como resultado del accionar de diferentes actores (Zinger 
y Campos, 2002; Lorda, 2005; Sereno, 2017).
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Figura 2. Usos del suelo correspondientes al sector periurbano noroeste y oeste de la ciudad de Bahía Blanca.

Fuente: interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth® (2019) y trabajo de campo.

3. Materiales y métodos

Para la identificación de las intervenciones antrópicas en las formas fluviales se utilizaron imágenes 
satelitales de alta resolución extraídas de Google Earth Pro® (GEP) de los años 2009 y 2018. Las imágenes 
satelitales constituyen herramientas valiosas de estudio ya que contienen información sobre la posición y 
características del drenaje en determinados momentos del tiempo y ayudan a reconstruir e interpretar los 
cambios en un cauce (Uribelarrea et al., 2003; Trimble, 2008; Rhoads et al., 2016). Se identificaron cambios 
directos, cuyas consecuencias son inmediatas en el terreno (canalizaciones, cortes de canal, desvío de 
cauces) y medidas de intervención indirectas que generalmente derivan de los primeros y cuya repercusión 
es prolongada en el tiempo (migración de meandros, movimientos de sedimentos, anegamientos). 

En la identificación de los cambios en la morfología de los cursos se consideró la definición 
propuesta por Gregory, Davis y Downs (1992) quienes definen el ajuste geomorfológico como cualquier 
cambio bidimensional de la morfología de un curso o en su patrón dentro del contexto de su sección 
transversal. A través de la interpretación visual de imágenes satelitales se identificaron los sectores en los 
cuales se registraron las intervenciones más relevantes (Figura 1, recuadros a-b-c-d-e). Para los sectores 
a y b, con el objetivo de mejorar la visualización y descripción de los cambios, se elaboraron 2 esquemas 
geomorfológicos. En el primero de ellos (Ao. Saladillo de García), el recorrido del curso fue dividido en 
tres tramos para diferenciar las características del ambiente fluvial en las zonas naturales y las zonas 
intervenidas. En el segundo caso, se realizaron dos esquemas comparativos de un tramo del cauce del 
Ao. Saladillo o Dulce en el cual se identificaron las condiciones geomorfológicas previas y las actuales 
luego de la rectificación del canal. Estos tramos fueron elegidos para ser detallados porque constituyen 
intervenciones realizadas directamente sobre el trazado fluvial mientras que los restantes cambios (c-d-e) 
son consecuencia de intervenciones indirectas sobre el terreno y para su interpretación es necesario un 
análisis temporal más exhaustivo, asociado a una mayor disponibilidad de datos. Los sectores identificados 
fueron constatados con mediciones en el terreno teniendo en cuenta el criterio morfodinámico de 
zonificación y nomenclatura de valle fluvial propuesto por Pedraza Gilsanz (1999).

4. Resultados

En la Figura 1 (inferior) se identificaron tramos de los cursos en los cuales se reconocen intervenciones 
directas e indirectas en la configuración y distribución de las formas fluviales. En el área de estudio los 
cambios registrados se vinculan a las diversas actividades que se desarrollan en el espacio, asociadas 
principalmente al ambiente urbano como generador de nuevas condiciones hidrogeomorfológicas. Entre 
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estas intervenciones se destacan el desvío de cauces (a-c-e), canalización y rectificación del curso fluvial 
(b) y corte del canal (d). 

La intervención más notoria se registró en el sector inferior del cauce del arroyo Saladillo de García en 
el cual se instaló el polígono industrial correspondiente a TGS. El mismo está localizado en el curso natural 
del arroyo por lo que el escurrimiento se vio forzado a cambiar repentinamente su rumbo, generando 
cambios en sus formas y dimensiones. A través del esquema elaborado en la Figura 3 a partir de imágenes 
de GEP se pueden distinguir tres tramos del cauce con características hidrogeomorfológicas diferentes. En 
el Tramo I (superior) se identificaron las geoformas fluviales con menor grado de antropización. Aquí el 
cauce, de aproximadamente 3,20 metros de ancho presenta vegetación en todos los sectores emergidos 
y en las partes menos profundas de los sectores sumergidos. El canal tiene 2 metros de ancho y presenta 
fondo plano con una profundidad que no supera los 20 centímetros (Figura 4). 

En este tramo se identificaron las denominadas isletas aluviales (Figura 3) que corresponden a 
resaltes sobre el nivel de la llanura inundable que obligan al canal a disfluir aguas arriba y confluir aguas 
abajo (Pedraza Gilzans, 1996). Generalmente están formadas por sedimento aluvial estabilizado y son sólo 
ocupadas por el agua de escorrentía en períodos de intensa precipitación.

Figura 3. Esquema geomorfológico del sector del curso fluvial correspondiente al recuadro a) de la Figura 1. 

Fuente: interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth®, (2018) y trabajo de campo. 

En el Tramo II se localiza un polígono industrial (TGS) de aproximadamente 1 km2 que como se 
mencionó, fue instalado sobre el cauce natural del arroyo obligando al agua a escurrir por dos canales 
artificiales de dirección opuesta realizados a 90 ° de la dirección del curso original. A partir del esquema se 
puede visualizar el alto grado de antropización y como, de manera general, la complejidad de las formas del 
sistema fluvial queda reducida a un único canal artificial de desagüe con características geomorfológicas 
diferentes al tramo anterior. Este tramo canalizado tiene aproximadamente 2 kilómetros de extensión 
y entre 30 y 45 metros de ancho, presenta fondo plano y se encuentra vegetado. En algunos sectores se 
pueden distinguir pequeñas islas de material sedimentario acumulado.

A este cambio antropogénico del ambiente fluvial se suma el movimiento de los suelos realizados 
para la instalación de la planta industrial y para el soterramiento de una red de poliductos vinculados al 
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sector portuario. Estos han significado la modificación de los drenajes naturales y cambios en la línea de 
base del arroyo.

 Figura 4. Mediciones realizadas en el Tramo I.

Fuente: Fotos tomadas por los autores, 2019.

Ocupar este tramo de la llanura de inundación y las geoformas fluviales que contiene significó 
eliminar su funcionalidad natural y modificar el equilibrio dinámico en el cual se desarrollaba el sistema 
fluvial. Entre el canal y la llanura de inundación se genera una interacción en la cual se produce una 
transferencia de sedimentos desde el cauce hacia la llanura debido a que esta última generalmente 
posee una menor energía (Hupp et al., 2009). Una consecuencia de estas modificaciones puede ser la 
intensificación de inundaciones y anegamientos en el tramo III ya que las pendientes son cercanas a 0º por 
lo que el agua pierde la capacidad erosiva de generar su propio cauce y, por ende, trasportar el agua hasta 
su desembocadura. 

Por otro parte, las dos canalizaciones artificiales identificadas en un tramo del arroyo Saladillo o 
Dulce (Figura 1-b) tienen aproximadamente 3,5 metros de ancho y 2 kilómetros de largo y evacuan las aguas 
de escorrentía en este sector del arroyo (Figura 5). Estas obras incluyen generalmente el enderezamiento, 
la profundización o ensanchamiento de un canal (Keller, 1978) y son prácticas dirigidas a controlar, entre 
otras cuestiones, las inundaciones y anegamientos. Sin embargo, la canalización de una corriente a lo largo 
de las áreas aluviales afecta casi todas las formas y procesos hidrogeomorfológicos del sector, no sólo aguas 
arriba y abajo del área canalizada sino también su llanura de inundación adyacente (Hupp et al., 2009) 
pudiendo originar cambios repentinos en las formas, dimensiones y procesos fluviales del sector. 
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Figura 5. Esquema geomorfológico del sector del cauce correspondiente al recuadro b) de la Figura 1, durante los años 2009 y 2018.

. Fuente: interpretación visual de imágenes satelitales de Google Earth®, (2009-2018) y trabajo de campo.

En el esquema de la Figura 5 se observa la comparación de dos imágenes extraídas de GEP 
correspondientes al año 2009 del sector previo a la canalización (izquierda) y al área en la actualidad 
(2018) con el tramo canalizado (derecha). El arroyo se canalizó desde la ruta nacional Nº 35 (dispuesta 
en forma transversal al curso) y un camino vecinal en el sector inferior. Debido a esta disposición, ambas 
construcciones actúan como una barrera contenedora que obliga al material transportado por el agua a 
depositarse en el lecho, pudiéndose inferir el inicio de procesos de acreción en el cauce y cambios el nivel 
de base del curso. 

Se observa que la canalización redujo la complejidad geomorfológica de este sector limitando su 
dinámica a una incisión de desagüe. Entre los procesos naturales eliminados se encuentra la dinámica de 
meandros, que quedó restringida por el enderezamiento del canal y la pérdida de funcionalidad de los 
canales secundarios. Éstos, fueron avulsionados y hoy se distinguen como geoformas relictas testigo de 
una dinámica fluvial activa en el pasado. Como resultado de estas intervenciones la hidrología superficial 
en este tramo del curso se encuentra degradada y se forman zonas anegadas producto de la imposibilidad 
del agua por retomar a su curso original.

En relación con el análisis de cauces canalizados hay dos cuestiones a tener en cuenta: 1) según 
Hardison, O’Driscoll, Deloatch, Howard y Brinson (2009) tienden a reducir la extensión de la llanura de 
inundación, por lo que las zonas ribereñas en los sectores canalizados suelen tener una zona insaturada 
mucho más gruesa en relación con un cauce no intervenido; 2) según Schumm (2005) puede derivar en 
un aumento en la potencia de la corriente que facilita el arrastre de sedimentos y el transporte dentro del 
sistema. La profundidad del nivel freático influye en la distribución y abundancia de la vegetación ribereña 
por lo que esta condición propuesta por Hardison et al. (2009) puede comprobarse en este sector a través 
de la reducción significativa de la vegetación halófila (más de un 50 % entre ambos años). Asimismo, en 
este tramo se han identificado distintas intervenciones tales como rutas, caminos vecinales y terraplenes 
que han obligado al agua a cambiar su dirección y a transitar por distintos canales paralelos a los mismos. 
Estos canales artificiales que actúan como derivadores del agua suelen tener profundidades de hasta 1,5 
metros con respecto al camino paralelo y muchos de ellos se encuentran vegetados o tapados por residuos 
de origen antrópico. En aquellos sitios donde la pendiente es nula o algún obstáculo artificial limita el 
escurrimiento por pendiente, el agua se estanca anegando sectores de dimensiones variables dependiendo 
de las lluvias del período (entre los 10 y los 6 m2). Esto último evidencia que la intervención antrópica 
y la degradación de las formas fluviales derivada, contribuye al aumento de la inestabilidad del sistema  
(Figura 6). 
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Figura 6. Intervenciones identificadas: a-b) sectores anegados producto de obstrucciones artificiales; c-d) canalizaciones; e) vege-
tación testigo de antiguo canal abandonado; f) canal artificial paralelo a camino. 

a) b)

c) d)

e) f)

Fuente: Fotos tomadas por los autores, 2019. 

5. Conclusiones

El área de estudio presenta un dinamismo hidrogeomorfológico característico de un ambiente de 
llanura, con bajos gradientes de pendiente y casi nulo potencial morfogenético lo que convierte a este 
espacio en un área propicia para el desarrollo de distintas actividades y usos del suelo. Sin embargo, existen 
zonas que naturalmente son anegables y presentan peligro de inundación en momentos de excesos de 
precipitación. El cambio más representativo del área lo constituye el sector ocupado por las industrias (TGB 
y TGS), donde se identificaron en un sector del cauce de tan solo 7 km, tres configuraciones geomorfológicas 
distintas (Tramos I-II-III). Aquí las acciones fueron llevadas a cabo de manera directa sobre las geoformas 
fluviales modificando las formas, los procesos de transporte de sedimento y la función reguladora de la 
llanura de inundación. A través de la elaboración y comparación temporal de los esquemas se identificaron 
efectos, directos e indirectos, derivados de las acciones humanas, como es el caso del aumento de las zonas 
anegables en el sector inferior de las canalizaciones y en la zona hortícola, la disminución de la vegetación 
halófila en el área de las canalizaciones y los cambios en los niveles de base producto de los procesos de 
acreción del sedimento. 

Los resultados obtenidos explican cómo los cambios en los usos del suelo del periurbano noroeste y 
oeste bahiense afectan de forma significativa las formas y procesos físico-naturales del espacio, en especial 
los relacionados a la dinámica hídrica. El corte temporal utilizado constituyó una ventana apropiada para 
la visibilización de los cambios. El reconocimiento y análisis de estos permite contribuir al entendimiento 
de esta nueva red de drenaje “artificializada” reorientada y adaptada a las necesidades económicas y, por 
ende, establecer las posibles respuestas futuras. El avance en esta área de los sectores urbano e industrial 
ha desequilibrado el sistema contribuyendo a generar una inestabilidad en los procesos naturales dando 
origen a una nueva dinámica hidrogeomorfológica cuyos efectos son y serán diferentes en el corto, 
mediano y largo plazo. Monitorear y realizar el seguimiento de estos ajustes se torna fundamental para 
guiar políticas públicas eficaces y una gestión óptima del agua, en tanto recurso y peligro, en un contexto 
de creciente expansión de la urbanización. 
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