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Resumen 
 
La vertiente norte del sistema de Ventania recurrentemente registra alternancia de ciclos húmedos y secos que 
ocasionan impactos negativos en las actividades socioeconómicas. El cambio climático produce cambios en el 
ciclo del agua con aumento en la intensidad de eventos de extremos hídricos. Esta situación advierte la necesidad 
de medidas que los aborden de forma integral. El objetivo fue analizar la gestión del riesgo asociado a extremos 
hídricos (inundaciones, anegamientos y sequías) en las cuencas de los arroyos Sauce Corto (alta y media) y Cura 
Malal Grande (vertiente norte del Sistema de Ventania, provincia de Buenos Aires, República Argentina). Se 
recopilaron medidas implementadas de diferentes fuentes (entrevistas, documentos técnicos, normativos, 
prensa escrita). Se sintetizaron en matrices cualitativas que posibilitaron comprender y comparar la gestión en 
torno al agua, entendida como peligro. El análisis evidenció que las medidas que tienden a abordar la gestión del 
riesgo de manera integral se presentan mayormente en la cuenca del arroyo Sauce Corto. 
 
Palabras clave: inundaciones, anegamientos, sequías, gestión del riesgo hídrico, sistema de Ventania 
 
 

ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT WATER EXTREMES EVENTS IN TWO HYDROGRAPHIC BASINS 
IN SOUTHWEST BONAERENSE (ARGENTINA) 

 
ABSTRACT 
 
The northern slope of the Ventania System recurrently registers alternating wet and dry cycles that cause negative 
impacts on socioeconomic activities. Climate change produces changes in the cycle of water with an increase in 
the intensity of extreme water events. This situation warns of the need for measures that address them 
comprehensively. The objective was to analyze the risk management associated with water extremes (floods, 
waterlogging and droughts) in the basins of the Sauce Corto (upper and middle) and Cura Malal Grande streams 
(northern slope of the Ventania System, province of Buenos Aires, Argentina). Implemented measures were 
collected from different sources (interviews, technical documents, regulations, written press). They were 
synthesized in qualitative matrices that made it possible to understand and compare management around water, 
understood as a danger. The analysis showed that the measures that tend to address risk management in a 
comprehensive manner are mostly presented in the Sauce Corto stream basin. 
 
Key words: Floods, Waterlogging, Drought, Water Risk Management, Ventania System 
 
 

Introducción 
 
El cambio climático trajo nuevos desafíos a los procesos de desarrollo económico y social en particular 
en los países en desarrollo. Los riesgos relacionados con extremos en la disponibilidad de agua, como 
inundaciones, anegamientos y sequías asociados a una creciente variabilidad temporal de los recursos 
hídricos provocan pérdidas humanas y económicas inmensas (Calderón et al., 2020; Camilloni et al., 
2020).  
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En el contexto actual de cambio climático y de alta vulnerabilidad social se requiere del accionar de 
múltiples actores que sumen esfuerzos orientados a identificar colectivamente las peligrosidades para 
así disminuir la exposición ante éstas (Sáez Reale et al., 2022). El compromiso político es fundamental 
para lograrlo debido a que los esfuerzos conjuntos se deben sostener en el tiempo. Por ello, los 
gobiernos locales ocupan un lugar privilegiado en la gestión territorial. Este nivel jurisdiccional se 
encuentra estrechamente relacionado con la comunidad, con el conocimiento de los peligros y 
vulnerabilidades y con la capacidad de evaluar el riesgo. No obstante, existen múltiples obstáculos y 
dificultades para gestionar el riesgo. Segalla y Escañuela (2021) mencionan entre las principales 
dificultades la capacidad limitada y recursos escasos a lo que se suma el desafío de lograr una 
estructura político-institucional que opere de manera transversal a lo largo de los programas y políticas 
existentes para que se transforme en el eje central de la gestión.  
 
Diversos autores evaluaron la estructura político-institucional de la gestión de riesgo. Zapperi y Olcina 
(2021) realizaron un estudio comparado entre la Argentina y España sobre cartografía de inundación 
en la planificación territorial. Específicamente en la Argentina, Zapperi (2018) analizó la incorporación 
del riesgo de inundación en la normativa de ordenamiento territorial del país. Calderón et al. (2020) 
analizaron aspectos normativos e institucionales en relación con el ordenamiento territorial y la 
gestión del agua en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Gatti et al., (2017) 
definieron para el municipio de Gral. San Martín (Buenos Aires) reflexiones y buenas prácticas que 
sirven de insumo para activar procesos multidisciplinarios y multiactorales de gestión del riesgo de 
desastres en contextos urbanos complejos. Fontana y Barberis Rami (2017) y Fontana y Conrero (2023) 
estudiaron la incorporación de normas y discursos internacionales sobre la gestión del riesgo de 
desastres en las políticas y prácticas en la provincia de Córdoba. Segalla y Escañuela (2021) estudiaron 
la articulación, desde los gobiernos locales, entre los conceptos de gobernanza y gestión integral del 
riesgo de desastre en Río Cuarto (Córdoba). De acuerdo con el Marco de Sendai (2015-2030), la Agenda 
2030 y el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo se deben superar los sistemas de protección civil 
e incluir estrategias más integrales que posibiliten el funcionamiento de un sistema de gobernanza del 
riesgo a escala local. Con la sanción en 2016 de la ley N° 27287 de Gestión Integral del Riesgo en la 
Argentina (2016) se avanza en esta materia e incluso se incorporan estrategias en varios ámbitos a 
nivel nacional. La provincia de Buenos Aires también adhiere a estos planes e instrumentos. 
 
Las cuencas de los arroyos Sauce Corto (SC) y Cura Malal Grande (CMG), que drenan sus aguas 
principalmente por el partido de Coronel Suárez (suroeste de la provincia de Buenos Aires) son 
afectadas recurrentemente por eventos asociados a extremos hídricos: inundaciones, anegamientos 
y sequías. En los últimos 40 años se identificaron 35 eventos secos de diferente duración e intensidad 
(Ortuño & Gentili, 2023) y 14 eventos de inundación y anegamientos en el área de estudio (Gentili, 2012; 
Moretto & Gentili, 2021; Ortuño et al., 2019). Estos fenómenos causaron pérdidas y daños estructurales 
significativos, tanto en el sector urbano como rural y consecuencias graves en las actividades 
socioeconómicas configurando situaciones de riesgo (Ortuño et al., 2019). El objetivo del trabajo fue 
analizar la gestión del riesgo asociado a extremos hídricos (inundaciones, anegamientos y sequías) en 
las cuencas Sauce Corto (alta y media) y Cura Malal Grande (vertiente norte del Sistema de Ventania, 
provincia de Buenos Aires, República Argentina). Para hacer visible los múltiples riesgos que existen 
en un territorio es necesario involucrar a la sociedad para que todas las experiencias sean tenidas en 
cuenta y generar cambios de actitudes y hábitos (Morales, 2023). La gestión del riesgo, entendida 
como un proceso, resulta más efectiva si logra alcanzarse el fortalecimiento de las acciones en todos 
los niveles de gobierno, con la cooperación del sector privado y de las organizaciones de la sociedad 
civil (Lavell, 2007).  
 
 
 
  

Área de estudio 
 
El área de estudio comprende las cuencas de los arroyos Sauce Corto y Cura Malal Grande, ubicadas 
en el suroeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). Ambos arroyos nacen en la vertiente 
nororiental del Sistema de Ventania, en las sierras de Curamalal, Bravard, la Ventana y de las Tunas y 
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desembocan en la laguna Alsina del complejo lagunar denominado “Lagunas Encadenadas del Oeste” 
(Fig. 1). Las alturas en ambas cuencas presentan una importante variación entre el sector de cuenca 
alta y la desembocadura (cotas máximas de 975 y 1.015 msnm y cotas mínimas de 205 y 100 msnm en 
SC y CMG, respectivamente) con pendientes en ambos casos, que varían aproximadamente desde los 
70° a otras áreas con pendientes inferiores a 1°.  
 
Las cuencas objeto de estudio, cuentan con una población que incluye comunidades urbanas y rurales. 
En el caso de SC se encuentra la ciudad cabecera del partido Coronel Suárez con 23.621 habitantes que 
representa la mayor población del área, San José (2.234 hab.), Santa Trinidad (1.474 hab.) y Santa María 
(1.832 hab.)., mientras que en CMG las localidades son Pasman (165 hab.) y Cura Malal (95 hab.) (Fig. 
1). 
 

 
Fig. 1. Área de estudio. Fuente: Elaborado por los autores sobre la base de las capas de información geoespacial 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
 

Con respecto a las condiciones climáticas, la región se caracteriza por presentar variabilidad interanual 
en las precipitaciones (Casado y Campo, 2019) lo que conlleva la alternancia de períodos húmedos y 
secos propios de la región (Fig. 2). La precipitación media anual del período 1981-2020 en Coronel 
Suárez fue de 791,7 mm y el régimen de precipitaciones de los últimos años presenta máximos en la 
estación de verano. La presencia del sistema serrano genera un cambio en el comportamiento y los 
registros de la precipitación (Gentili y Gil, 2013) que, según Zapperi et al (2007), es del orden de los 110 
mm. Durante el período estudiado hubo años donde la precipitación registró valores alejados respecto 
de su valor medio. El año 1985 es el que presenta el máximo registro de precipitación con 1.222 mm 
seguido por el año 2014 con 1.141,5 mm. En dichos años se produjeron eventos de inundación y 
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anegamientos en la región y en las cuencas analizadas (Gentili, 2012; Ortuño et al., 2019). En 2009 y 
2013, años de mínima precipitación en la zona (446 mm y 524 mm respectivamente) se producen 
importantes sequías en la región analizadas por Ortuño Cano y Gentili (2023). Estos autores 
identificaron mediante el SPEI (Índice Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración) que dichos 
años se encuentran en períodos extremadamente secos y moderadamente secos, con una duración 
de 7 y 3 meses y una intensidad de -2,14 y -1,3 respectivamente. 
 

 
Fig. 2. Precipitación en Coronel Suárez (1981-2020). Fuente: Elaborado por los autores a partir de datos del SMN. 
 
 

Metodología 
 
Para realizar el análisis comparativo se recopilaron datos referidos a medidas de gestión 
implementadas que incluyen la planificación y preparación, la coordinación de la respuesta y la 
comunicación con las comunidades afectadas en el período 2017-2023. Se revisaron documentos 
oficiales y normativos (Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2018-2023 (Ministerio 
de Seguridad (2018); Plan de Acción para la Gestión del Riesgo de Sequías en Argentina (Ordoqui, 
2023); Plan Horizonte Coronel Suárez (Municipalidad de Coronel Suárez y Consejo Federal de 
Inversiones, 2022), Código Ecológico Municipal (Ordenanza Nº 3788,2002)) que respaldan los procesos 
de gestión. Se realizaron entrevistas estructuradas al Jefe de bomberos voluntarios de Coronel Suárez, 
al Dr. Ing. Eduardo de Sá Pereira representante del INTA AER Coronel Suárez y a miembros de la 
comunidad educativa local (nivel secundario y superior). Se elaboraron un total de diez preguntas 
orientadas a conocer las principales afectaciones de los eventos, los canales de información, las 
instituciones y/o organismos públicos y medidas estructurales y no estructurales implementadas en el 
área. De manera complementaria se analizaron las estrategias adoptadas en el área a partir de la 
recopilación de artículos periodísticos. 
 
Los datos se recopilaron y sintetizaron en una matriz FODA que permitió identificar los puntos internos 
(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de ambas unidades de diagnóstico 
objeto de estudio. A partir de ello, y tomando como base el Marco de Sendai (instrumento marco 
internacional con visión de futuro y orientado a la acción para la reducción del riesgo de desastres) y 
sus cuatro prioridades (a) comprensión del riesgo de desastres; b) fortalecimiento de la gobernanza 
del riesgo; c) invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y mejorar la preparación 
una respuesta eficaz y d) reconstruir mejor en la recuperación, rehabilitación y reconstrucción (United 
Nations, 2015) se delinearon áreas de acción que posibilitaron realizar una matriz comparativa de 
ambas cuencas para conocer la estructura, coordinación del riesgo y su vinculación con los tipos de 
gestión .  
 
 

Resultados y discusión 
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La problemática derivada de la ocurrencia de extremos hídricos es un tema de interés dado los 
impactos que conllevan en el territorio. Estos se deben no solo a factores físico-naturales, sino también 
a la interacción de factores económicos, sociales, educativos, culturales, institucionales, políticos que 
convergen en un territorio, los cuales explican la ocurrencia de un riesgo determinado. Las 
inundaciones, anegamientos y sequías causan daños económicos y sociales generalizados, limitan el 
desarrollo económico, social y ambiental de un territorio con restricciones asociadas a la provisión de 
agua a las poblaciones, actividades agrícolas o a la industria (Camilloni et al., 2020).  
 
En el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre (2018-2030) se observa que las estrategias 
de mitigación y reducción del riesgo en relación con cada uno de los eventos, se encuentra más 
estructurada y organizada para el caso de los excesos hídricos. En líneas generales, la República 
Argentina participa de manera activa de los acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental 
(Moretto et al., 2019). Las diferencias con relación a la gestión surgen a escala local, donde ciertos 
gobiernos locales poseen mayor desarrollo en materia de riesgos dada la magnitud, intensidad y 
duración del evento. 
 
En el área de estudio, la ocurrencia de un evento asociado a extremos hídricos conlleva siempre a la 
respuesta por parte de los actores involucrados, sea o no de manera organizada. Las acciones son 
medidas de absorción establecidas ante la ocurrencia de dichos eventos. Entre las medidas 
estructurales implementadas se destacan obras de canalización, desagües y alcantarillas, construcción 
de terraplenes, taludes y puentes, trabajos con maquinarias (topadoras y cargadoras) para realizar 
movimientos de suelo y reconstrucción de caminos y rutas. Las medidas no estructurales principales 
se vinculan a la limpieza y canalización de arroyos, operativos viales, que incluyen la señalización y 
cortes de rutas y calles, cierres de accesos a localidades y organización de guardias de emergencia por 
parte de bomberos y personal municipal para asistencia a familias. Los impactos de mayor extensión 
espacial se producen en el área rural, con efectos principalmente en los ciclos de producción agrícola 
e incluso ganadera. Ortuño Cano et al. (2022) encuentran a las Declaraciones de Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario (ley provincial N° 10390, 1986) como las principales medidas llevadas a cabo 
pos-eventos. Explicitan que se producen mayormente ante la ocurrencia de eventos de déficit hídrico 
(Ortuño Cano et al., 2022; Ortuño Cano y Gentili, 2023). Se decretan casi exclusivamente luego de 
finalizado el evento y se extienden temporalmente si perduran los efectos de estas. En el caso de las 
inundaciones y los anegamientos, las acciones son llevadas a cabo de manera casi simultánea con la 
ocurrencia de las precipitaciones (Ortuño Cano et al., 2019). Esto evidencia el accionar diferencial para 
cada uno de los eventos, estrechamente vinculado a la manifestación de los procesos que los 
determinan. Las declaraciones son instrumentos relacionados con la emergencia agropecuaria cuyas 
implicancias en sentido amplio (económicos, sociales, etc.) pueden resultar dispares de acuerdo con 
las realidades de cada uno de los partidos y según sean pequeños y grandes productores (Ortuño Cano 
et al., 2022). 
  
A raíz de lo mencionado, es posible realizar un análisis FODA de los puntos internos (fortalezas y 
debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) de ambas unidades de diagnóstico objeto de 
estudio. En la figura 3 se presentan los aspectos para tener en cuenta y que posibilitan el posterior 
estudio del sistema de gestión imperante, como insumo para delinear los procesos de planificación, 
preparación y respuesta (Reynoso, 2022). 
 
El aspecto climático más relevante de la región es la alternancia de períodos húmedos y secos del que 
derivan la alternancia de períodos con excesos o déficit de agua (Aliaga et al., 2016; Casado, 2013; 
Casado y Campo, 2019; Ferrelli, 2020) que se constituyen en un peligro. Las cuencas del arroyo Sauce 
Corto y de Cura Malal Grande discurren en mayor proporción por el partido de Coronel Suárez. Los 
núcleos poblados de ambas cuencas se encuentran dentro de esta jurisdicción. Estas cuencas se 
circunscriben al Comité Regional C de la cuenca hídrica del río Salado por lo que las decisiones y 
situaciones en torno a la misma se resuelven considerando los distintos municipios que la componen 
(Guaminí, Adolfo Alsina, Daireaux, Puan, Saavedra, Coronel Suárez, Bolívar, Laprida, General Lamadrid, 
Coronel Pringles y Salliqueló) (Resolución 005/2001). La falta de consideración de ambas cuencas como 
unidades de diagnóstico ambiental y territorial que facilitaría la gestión integrada de los recursos 
hídricos compartidos (Moreira Braz et al., 2020) constituye una debilidad. Del análisis de los informes 
técnicos a escala nacional y provincial ambas cuencas son consideradas como un conjunto dentro del 
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sistema de las "Lagunas Encadenadas del Oeste", lo cual dificulta en primera instancia los procesos de 
gestión ante riesgos hidrometeorológicos y climáticos. No obstante, la cuenca del arroyo Sauce Corto 
en algunos informes técnicos sí es considerada como tal, variando sus límites (Brieva, 2018; Coriale, 
2015, 2017). 
 

 
Fig. 3. Matriz FODA sobre la gestión del riesgo de eventos extremos. Fuente: Elaborado por los autores 

 
 
Existen múltiples herramientas e instrumentos de gestión que son usados por instituciones u 
organizaciones a nivel nacional y provincial que brindan información relativa a los eventos 
hidrometeorológicos y climáticos de la región (SMN, INA, CONAE, INTA, ORA, OMEGA, SISSA, entre 
otras). Para monitorear los eventos de sequía, existen diferentes instrumentos relacionados con la 
elaboración de índices que se actualizan de manera regular a nivel nacional que, de manera indirecta, 
contribuyen a la gestión de estos a escala local. Este proceso de monitoreo suele involucrar la 
generación sistemática de información a partir de estaciones meteorológicas y datos satelitales. Al 
mismo tiempo, en los últimos años surgieron desde el ámbito privado, herramientas para la generación 
de productos vinculados a la producción agropecuaria. Principalmente el sector privado desarrolla 
herramientas para supervisar las condiciones meteorológicas en cultivos agrícolas, especialmente en 
la región del centro-este del país. Aunque tampoco abordan explícitamente la sequía como un evento, 
ponen a disposición un amplio conjunto de instrumentos y aportes que pueden adaptarse a las 
necesidades de los productores. Un ejemplo de esto es ProRindes, una herramienta que funciona, 
entre otras localidades en Coronel Suárez, para anticipar el rendimiento de cultivos como la soja, el 
maíz, el trigo y la cebada que emite pronósticos que se actualizan cada 7-10 días durante las campañas. 
Sobre esto también, contribuyen instituciones como la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca 
que elaboran informes vinculados a la comercialización de granos y la agroindustria y realizan 
monitoreo agroclimático. 
 
En ambas cuencas la gestión del riesgo de inundación, anegamiento y sequía no se encuentra 
institucionalizada. No obstante, diferentes áreas dentro de la órbita municipal poseen injerencias en 
la materia: Secretaría de Servicios Públicos, de Obras Públicas, Medio Ambiente, Producción y la 
Comisión Vial, las cuales trabajan de manera transversal desde distintos enfoques. Si bien se avanza 
en abordar las problemáticas ambientales desde el área de Medio Ambiente, las acciones en diversas 
ocasiones no refieren a la gestión del riesgo de inundación y/o anegamiento. En la actualidad la 
diversificación de funciones dificulta la planificación como así también las medidas preventivas y de 
evaluación del riesgo. Ambas cuencas no cuentan con un plan a escala local en la materia ni con 
cartografía oficial sobre riesgos hidrometeorológicos y climáticos limitando la capacidad para la 
gestión del riesgo. No obstante, los documentos académicos y técnicos se presentan principalmente 
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sobre la cuenca del arroyo Sauce Corto de manera sectorizada dada la relevancia de esta para la 
vertiente norte del Sistema de Ventania.  
 
Por fuera de la órbita municipal cabe destacar también diversos actores que tienen injerencia en los 
procesos de gestión como son los Bomberos Voluntarios, la Sociedad Rural, el INTA AER Coronel 
Suárez, la policía, Defensa Civil, las cooperativas agropecuarias y productores agrícola-ganaderos. La 
AER INTA Coronel Suárez se destaca como institución por tener una participación activa en el territorio 
a nivel regional y local, vinculada indirectamente a los riesgos. La institución se relaciona de manera 
directa con los productores agropecuarios, que son los principales afectados ante la ocurrencia de 
inundaciones y/o anegamientos y sequías. Para estos tipos de peligrosidades, la institución realiza 
periódicamente estudios vinculados a los suelos y cultivos del área. Con dicha información realiza 
informes describiendo las situaciones particulares para los eventos y talleres destinados a los 
productores donde se difunden recomendaciones sobre buenas prácticas relacionadas a lo agrícola - 
ganadero (comunicación del Dr. Ing. Eduardo De Sá Pereira).  
 
Para gestionar los riesgos es relevante considerar el ámbito local siendo que, la cercanía con quienes 
habitan el territorio (Segalla y Escañuela, 2020) posibilita un acorde accionar de forma integral. Es en 
este punto donde se pueden analizar los lineamientos de acción en cada una de las cuencas, para 
conocer las estructuras existentes (Fig. 4).  
 

 
Fig. 4. Áreas de acción en torno a la gestión del riesgo de extremos hídricos. Fuente: Elaborado por los autores 

 
 
De acuerdo a las cuatro prioridades del Marco de Sendai y de las dimensiones presentadas por Fontana 
y Conrero (2023) es posible plasmar la información recabada en una matriz que posibilite evaluar y 
comparar las estrategias para la cuenca alta y media del arroyo Sauce Corto y para la cuenca del arroyo 
Cura Malal Grande a fines de conocer el estado actual de los procesos de gestión del riesgo. 
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La principal problemática de la cuenca del arroyo Cura Malal Grande reside en que no es visibilizada 
como unidad de diagnóstico a escala regional, constituyendo un obstáculo para lograr una gestión 
integral del riesgo. Del análisis de los informes técnicos de organismos públicos se observa que esta 
cuenca es considerada en muchas ocasiones dentro de la cuenca de las "Lagunas Encadenadas del 
Oeste" y también dentro de la cuenca del arroyo Sauce Corto (Subsecretaría de Recursos Hídricos, 
2020). La deficiente información de la cuenca y el desconocimiento en torno a los componentes del 
riesgo asociado a extremos hídricos limita la capacidad de respuesta. Otro punto para destacar son las 
estrategias y/o acciones de comunicación del riesgo. Si bien en ambas cuencas no existen canales de 
difusión o estructuras organizadas, los artículos periodísticos en relación con el qué, cómo, dónde, el 
accionar y los impactos de los eventos son mayoritarios para el caso de la cuenca del arroyo Sauce 
Corto. Su predominancia puede llevar a la invisibilización de la problemática de la cuenca del arroyo 
Cura Malal Grande. Ambas unidades no cuentan con un plan a nivel de cuenca que considere las 
inundaciones, anegamientos y sequías en relación con el contexto social, económico, cultural y 
ambiental particular de cada una de ellas. 
 
 

Conclusiones 
 
Las características sociales y económicas de cada una de las cuencas inciden en el impacto diferencial 
de cada uno de los eventos para la sociedad en general y por tanto en los tipos de medidas de gestión 
que predominan. Si bien en el último tiempo, se presentan acciones de carácter integral, la gestión 
continúa siendo de carácter emergencista para el caso de la cuenca Cura Malal Grande. En la cuenca 
alta y media del arroyo Sauce Corto en cambio se presentan medidas mayoritariamente de carácter 
reactivo y correctivo, con aumento progresivo de medidas prospectivas. Por tanto, del análisis de las 
medidas implementadas, las principales problemáticas permiten sintetizar el estado actual de la 
gestión del riesgo en cada una de ellas. En el caso de la cuenca del arroyo CGM, la debilidad en el 
conocimiento en torno a los componentes del riesgo y a la invisibilización de la misma como unidad de 
diagnóstico conlleva a la ausencia de acciones prospectivas principalmente. La baja percepción del 
riesgo de eventos extremos en la cuenca del arroyo Sauce Corto, la ausencia de la institucionalización 
de la gestión del riesgo limita la capacidad y la organización en torno a la prevención, preparación y 
respuesta. Los resultados del trabajo constituyen la primera etapa de un estudio diagnóstico acerca 
del estado actual de la gestión del riesgo ante eventos de inundación, anegamiento y sequía, en ambas 
cuencas.  
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