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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo es comparar las percepciones de la población local respecto de eventos de precipitación y 
crecidas en el partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires, con datos observados de precipitaciones y crecidas. 
Se aplicó una encuesta que abordó la percepción de los cambios en la ocurrencia de precipitaciones y crecidas. Se 
analizaron datos pluviométricos diarios aplicando los índices propuestos por el Equipo de Expertos en Detección 
e Índices del Cambio Climático (ETCCDI) y se relevaron eventos de crecidas en la prensa local y regional. La 
percepción de las precipitaciones fue consistente con el análisis de datos pluviométricos. Las crecidas no fueron 
consideradas como una problemática a resolver, aun cuando en la prensa aparecen como fenómenos recurrentes. 
Este trabajo constituye un aporte para la gestión del recurso hídrico en el partido de Tornquist pues permite 
reconocer los aspectos que debieran priorizarse en el fortalecimiento de la capacidad de la población para la 
preparación ante eventos hídricos extremos. 
 
Palabras Clave: precipitaciones diarias, crecidas en áreas urbanas, encuestas, partido de Tornquist 
 
 

PERCEPTION OF EXTREME RAINFALL EVENTS AND FLOODS IN THE TORNQUIST DISTRICT 
(PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINE REPUBLIC) 

 
 
ABSTRACT 
 
This paper compares local perceptions of rainfall and flooding events in the district of Tornquist, Buenos Aires 
Province, with observed rainfall and flooding data. A survey has been used to investigate the perception of trends 
in rainfall and flooding events. Daily rainfall data were analyzed using the indices proposed by the Expert Team 
on Detection and Climate Change Indices (ETCCDI). Flooding was also surveyed in the local and regional written 
press. The perception of rainfall was consistent with the analysis of rain gauge data. Flooding was not seen as a 
problem to be solved, although it appeared in the press as a recurring phenomenon. This work contributes to 
water resource management in the Tornquist district, as it allows us to identify the aspects that should be 
prioritized in strengthening the population's capacity to prepare for extreme water events. 
 
Keywords: daily rainfall, urban floods, surveys, Tornquist District 
 
 
Introducción 
 
Los eventos extremos de precipitación y las crecidas e inundaciones han cobrado gran relevancia en 
el contexto actual debido a que constituyen una de las expresiones más importantes del cambio 
climático. Resulta crucial conocer la tendencia de ocurrencia de estos fenómenos a través del análisis 
de series históricas de precipitación y caudal para obtener información que permita desarrollar 
políticas de adaptación centradas en los cambios proyectados (IPCC, 2021). Complementariamente se 
ha reconocido la relevancia del conocimiento y la percepción de la población acerca de las 
manifestaciones locales del cambio climático en el diseño de estas estrategias (Gómez Martín et al., 
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2017). Tener en cuenta estos aspectos se considera un aporte, no solo para reconocer y valorar el 
conocimiento de la comunidad, sino también para identificar los aspectos a fortalecer para mejorar su 
resiliencia. 
 
La inclusión de este tipo de información en el proceso de desarrollo de políticas de adaptación se 
fundamenta en distintos puntos. Por un lado, las representaciones sociales ejercen influencia sobre la 
percepción del riesgo (Mastrandrea et al., 2019) y así, sobre las decisiones que las personas toman 
sobre el territorio (Giaccio et al., 2020). Por otro lado, como señalan Rodríguez Zoya L, y Rodríguez 
Zoya P. (2019), los procesos de problematización que se llevan a cabo al interior de la sociedad 
transforman, conceptualmente, situaciones específicas en problemáticas y, es solo en este caso, 
donde pueden proponerse soluciones que sean aceptadas e internalizadas socialmente. De esta 
manera, la receptividad y efectividad con que se implementa una política de adaptación al cambio 
climático se encuentra mediada por la comprensión de los conocimientos, valores y percepciones de 
la comunidad (González Gaudiano, 2012; IPCC, 2014). 
 
Se realizaron diversos trabajos que combinan el estudio de eventos extremos desde el punto de vista 
cuantitativo con la perspectiva perceptual. Barrucand et al. (2017) evaluaron y compararon la 
variabilidad y el cambio climático con las percepciones de comunidades rurales de los Andes 
colombianos. Oyerinde et al. (2015) estudiaron la consistencia de la percepción de la comunidad frente 
a datos pluviométricos y de caudal en la cuenca del Níger. Kahsay et al. (2019) analizaron la percepción 
de pequeños productores agrícolas sobre el cambio y la variabilidad climática y realizaron una 
comparación con datos meteorológicos en regiones semiáridas de Etiopía. En la Argentina, en 
particular en la región del suroeste de la provincia de Buenos Aires, Bustos y Ferrelli (2018) evaluaron 
la percepción de distintos actores sociales sobre la variabilidad pluviométrica y, paralelamente, 
analizaron datos diarios, mensuales y anuales de precipitación. Mastrandrea y Pérez (2020) analizaron 
la percepción del riesgo de inundación en distintos tramos del arroyo Napostá Grande dentro de la 
ciudad de Bahía Blanca.  
 
En las localidades del partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires, se ha experimentado un 
crecimiento significativo en cuanto a extensión a causa del desarrollo turístico (Zilio et al., 2019) y, 
crecidas de menor magnitud, han ocasionado mayores daños debido al avance de la urbanización 
sobre zonas aledañas a los cursos de agua (Campo et al., 2010). Las precipitaciones torrenciales en el 
área serrana de cuencas como las de los ríos Sauce Grande, Sauce Chico y Napostá Grande originan 
inundaciones que afectan tanto a sectores poblados como rurales (Gil et al., 2016). La variabilidad en 
el monto de las precipitaciones que caracteriza a la zona (Casado et al., 2006) afecta tanto a las 
prácticas productivas regionales como a la gestión de los recursos hídricos locales (Casado y Campo, 
2019). Entre los factores que influyen en la variabilidad climática se destaca el fenómeno ENOS (El Niño-
Oscilación del Sur) cuyos eventos durante su fase cálida (El Niño) inducen anomalías positivas de 
precipitación, mientras que en fase fría las anomalías tienden a ser negativas (Scian, 2000).  
 
En este contexto, el objetivo del presente trabajo es comparar las percepciones de la población del 
partido de Tornquist respecto de los eventos de precipitación y crecidas con los resultados obtenidos 
del análisis de datos pluviométricos y de publicaciones de la prensa escrita local y regional. Con ello se 
busca aportar a la planificación y la gestión del recurso hídrico en el partido de Tornquist pues 
permitiría reconocer los aspectos que debieran priorizarse en las líneas de acción destinadas al 
fortalecimiento de la capacidad de la población para la preparación y respuesta ante eventos hídricos 
extremos.  
 
Área de estudio 
 
El área de estudio corresponde al partido de Tornquist, ubicado en el suroeste de la provincia de 
Buenos Aires, República Argentina (Fig. 1). Posee una población de 14669 habitantes (INDEC, 2022) y 
las principales localidades son Tornquist (cabecera del partido), Villa Ventana, Sierra de la Ventana y 
Saldungaray que conforman la Comarca Turística de Sierra de la Ventana, siendo el turismo una de las 
principales actividades económicas del partido.  
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Fig. 1. Área de estudio. Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 
El área se encuentra dentro de la región templada e influenciada por el sistema de Ventania (Aliaga et 
al., 2017). A escala regional existe una elevada variabilidad anual e interanual en el monto de las 
precipitaciones. Esta variación influye sobre la disponibilidad hídrica del ambiente y da lugar a 
inundaciones y avenidas en períodos húmedos y a incendios forestales en períodos secos (Casado et 
al., 2006).  
 
En el Sistema de Ventania se originan varios cursos de agua que forman cuencas endorreicas y 
exorreicas (Gil et al., 2016). Las principales cuencas de la vertiente occidental son Sauce Grande, Sauce 
Chico, Napostá Grande, Napostá Chico y Chasicó. Existen cursos de agua de menor jerarquía pero con 
gran relevancia debido a que atraviesan las principales localidades del partido de Tornquist, como son 
el arroyo San Bernardo para el caso de Sierra de la Ventana, los arroyos Las Piedras y Belisario en Villa 
Ventana y el arroyo Ventana en Villa Serrana La Gruta.  
 
 
Materiales y método 
 
La metodología aplicada se divide en cuatro etapas consecutivas: (I) la elaboración, aplicación y 
procesamiento de un cuestionario, (II) la recopilación y procesamiento de datos pluviométricos, (III) 
la identificación de crecidas en la prensa y, por último, (IV) la comparación de los resultados. Se diseñó 
un cuestionario para abordar la percepción de las precipitaciones y las crecidas (Tabla 1). El 
cuestionario se aplicó tanto de forma presencial (entre noviembre de 2022 y marzo 2023) como de 
forma virtual a través de un formulario autoadministrado de Google habilitado en las mismas fechas. 
Ambos cuestionarios fueron idénticos y se procesaron en conjunto. Se encuestaron residentes del área 
rural y de las localidades del partido de Tornquist así como aquellos que poseen segunda residencia en 
dicha área. La muestra final fue de 150 individuos, considerando un error estándar del 8 % y un nivel de 
confianza del 95 %. Adicionalmente, se analizaron diferencias en la percepción en función de factores 
vinculados a la residencia, a través de pruebas chi-cuadrado (χ2).  
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Tabla 1. Variables analizadas a través de la encuesta 

 
Sección Pregunta 

1.  Residencia 

1.1. Residencia en área de estudio 
1.2. Localidad/zona de residencia 
1.3. Tipo de residencia 
1.4. Años de residencia 
1.5. Cercanía a curso de agua 
1.6. Residencia en zona rural 

2.  Percepción de cambios en la dinámica 
hídrica 

2.1. Cambios en precipitaciones 
2.2. Cambios en las crecidas 
2.3. Crecidas como problemática 

3.  Perfil demográfico del encuestado 
3.1. Edad 
3.2. Género 
3.3. Ocupación 

 
 
Se analizaron datos diarios de precipitación de estaciones meteorológicas provistos por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El partido 
de Tornquist no dispone de series históricas de datos meteorológicos por lo que se seleccionaron 
estaciones cercanas que cumplen con criterios de calidad: Bordenave, Coronel Pringles, Pigüé, Coronel 
Suárez y Bahía Blanca (Fig. 1). El período de estudio fue 1990-2022 con excepción de la estación de 
Coronel Pringles cuyos datos se encuentran disponibles a partir de 1994. Con dicha información, se 
realizó un análisis de los patrones estacionales de ocurrencia en el caso de las precipitaciones diarias 
extremas. Se consideró como precipitación diaria extrema aquella por encima del percentil 95 para 
cada una de las estaciones analizadas (Robledo & Penalba, 2007).  
 
Para analizar las tendencias en las precipitaciones se aplicaron los índices propuestos por el Equipo de 
Expertos en Detección e Índices del Cambio Climático (ETCCDI) (Karl et al., 1999; Peterson et al., 2001) 
detallados en la Tabla 2. Se seleccionaron los índices empleados para caracterizar las tendencias en la 
duración, frecuencia e intensidad de las precipitaciones según la clasificación de Zarrin y Dadashi-
Roudbari (2022). Éstos fueron calculados a través del paquete RClimDex, en el entorno de RStudio. El 
software proporciona una tendencia lineal anual calculada a partir del test de Mann-Kendall, un error 
estándar de las estimaciones y el nivel de significancia estadística de la tendencia. La magnitud de la 
tendencia se evaluó por medio del estimador de pendiente de Sen (1968) que constituye un método 
no paramétrico para cuantificar la tendencia en términos de cambio por unidad de tiempo en una serie 
temporal (Castro-Llanos & Carvajal-Escobar, 2013).  
 
Dado que la región no cuenta con mediciones de caudal que permitan obtener información asociada 
a la magnitud de las crecidas, se recurrió a la prensa escrita para relevar los eventos de crecidas de los 
últimos años en el partido de Tornquist. Para ello se realizó un relevamiento de artículos periodísticos 
vinculados a eventos de crecidas, publicados en medios de comunicación escrita local y regional, 
disponibles en formato digital para el periodo 2010-2022. Con esta información se estimó el número de 
eventos de crecidas por año. Cabe resaltar que esta aproximación puede presentar imprecisiones en 
la medida en que el relevamiento se basa únicamente en la cobertura periodística de las crecidas. No 
obstante, su presencia en la prensa local se asume como una representación de la magnitud de sus 
consecuencias y así, de su relevancia. Este análisis se complementó con la aplicación del Índice 
Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI), obtenido del Monitor de Sequía Global 
SPEI (https://spei.csic.es/) con una resolución espacial de 1 grado, para el área de estudio. Se empleó 
una escala de 3 meses, dado que las escalas temporales cortas se asocian con los periodos de descarga 
de los cursos de agua superficial en áreas de cabecera (Vicente-Serrano et al., 2010), las cuales son 
características del área de estudio. Con la escala de clasificación propuesta por Centro Regional del 
Clima para el Sur de América del Sur (CRC-SAS) (Tabla 3), se identificaron periodos húmedos y secos a 
escala intra-anual dentro del rango temporal analizado (2010-2022).  
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Tabla 2. Descripción de los índices del ETCCDI empleados en el análisis  
 

Índice Descripción Unidad 

Duración 

CWD Duración máxima del período húmedo: días consecutivos con RR > 1 mm Días 

CDD Duración máxima del período seco: número máximo de días consecutivos con RR < 1 mm Días 

Frecuencia 

Rnmm Número de días con precipitaciones superiores al percentil 95 de cada estación Días 

Intensidad 

SDII Relación entre la precipitación total anual y el número de días con lluvias (definido como 
PRCP > 1 mm) en el año mm 

R95p Contribución de los eventos de precipitación diaria mayor al percentil 95 a la precipitación 
anual total mm 

PRCPTOT Precipitación anual total mm 

RX1 Precipitación máxima en un día mm 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de Zarrin y Dadashi-Roudbari (2018).  

      
 

Tabla 3. Clasificación de períodos húmedos y secos según valores de SPEI  
 

SPEI Tipo de período 

> 1.5 Extremadamente húmedo 

1.5 a 1.0 Severamente húmedo 

1.0 a 0.5 Moderadamente húmedo 

0.5 a -0.5 Normal 

-0.5 a -1.0 Sequía moderada 

-1.0 a -1.5 Sequía severa 

< -1.5 Sequía extrema 

Fuente: CRC-SAS. 
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Resultados 
 
a) Análisis de datos pluviométricos: eventos extremos y tendencias. Las precipitaciones diarias por 

encima del percentil 95 mensual ocurren en mayor proporción durante la primavera en tres de las 
cinco estaciones analizadas (Bahía Blanca, Coronel Pringles y Coronel Suárez) con una variación de 
entre 27.5% y 30.6% de los eventos (Fig. 2).  

 

 
Fig. 2. Análisis estacional de las precipitaciones diarias extremas en las estaciones meteorológicas analizadas 

(1990-2022). Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).   

 
 

En el caso de Pigüé y Bordenave se produce la misma cantidad de eventos en primavera y en 
verano, concentrando en conjunto el 56.8% y 55.4% de las precipitaciones extremas 
respectivamente. Cabe señalar que no se observan grandes diferencias porcentuales en las 
estaciones meteorológicas analizadas respecto a la ocurrencia de estos eventos entre el verano, la 
primavera y el otoño. Esto implica que las precipitaciones extremas se distribuyen de manera 
homogénea entre las distintas estaciones del año. 
 
Respecto del análisis de la tendencia de las precipitaciones, en la Tabla 4 se muestran los resultados 
obtenidos de la aplicación de los índices climáticos. La estación meteorológica que presenta mayor 
cantidad de cambios significativos es Bordenave, ubicada en el noroeste del área de estudio.   

 
En cuanto a los índices de duración, la duración máxima de días consecutivos con precipitaciones 
(CWD) presentó una tendencia decreciente en todas las estaciones meteorológicas analizadas, 
mientras que, respecto de la duración máxima del período seco (CDD) se obtuvieron tendencias 
positivas. En este último caso, la única estación con tendencia significativa fue Coronel Suárez, con 
un incremento de 0.5 días/año (1990-2022).  
 
En relación con el número de días con precipitaciones superiores al percentil 95 (Rnmm) el índice 
vinculado a la frecuencia presentó una tendencia negativa en todas las estaciones. Sólo resultó 
significativa en Bordenave con una reducción de cerca de 2 días con precipitaciones mayores al 
percentil 95 y en Bahía Blanca, con una reducción de 32 días, considerando la totalidad del periodo 
analizado (1990-2022). 
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Tabla 4. Estimador de pendiente de Sen para los índices climáticos calculados 

Índice Bahía Blanca Bordenave Coronel Pringles Pigüé Coronel 
Suárez 

CWD (días) -0.416 -0.48 -0.512 -0.544 -0.288 

CDD (días) 1.472 3.296 8.704 6.08 16* 

Rnmm (días) -32.091** -2.496* -1.876 -0.512 -0.224 

SDII (mm) -1.728 -2.304 0.544 0.192 0.288 

R95p (mm) -53.632 -183.968* -88.576 -71.648 -42.592 

PRCPTOT -175.488* -256.51* -81.92 -99.584 -113.25 

RX1 (mm) -12.16 -39.584* 0.064 -2.638 2.144 

Nota: * significativo con un p-valor < 0.1, ** significativo con un p-valor < 0.05 
 
 

En cuanto a los índices de intensidad el análisis de SDII mostró un patrón para la región. Hacia el 
oeste y sur del área las estaciones meteorológicas de Bordenave y Bahía Blanca mostraron una 
tendencia decreciente mientras que, hacia el este en Coronel Pringles, Coronel Suárez y Pigüé la 
intensidad de la precipitación tendió a incrementarse. En ningún caso la tendencia resultó 
significativa. En todas las estaciones meteorológicas, el índice R95p presentó una tendencia 
negativa. La reducción varió entre 1.33 mm/año y 5.75 mm/año (1990-2022), siendo significativa en 
este último valor, que corresponde a Bordenave. La precipitación anual total (PRCPTOT), presentó 
una tendencia negativa en todas las estaciones, con una reducción entre 2.93 mm/año (1994-2022) 
y 8.03 mm/año (1990-2022). Es el único índice que mostró tendencias significativas en dos 
estaciones: Bahía Blanca y Bordenave. Por último, en el índice RX1 se destacó nuevamente 
Bordenave, con una reducción estadísticamente significativa de 40 mm en la precipitación máxima 
diaria.  
 

a) Eventos de crecidas a través del análisis de la prensa. Según el relevamiento de la prensa escrita local 
y regional, en el periodo 2010-2022 se registraron 29 eventos de crecidas de los arroyos de la 
Comarca Serrana (Fig. 3.a). Adicionalmente, del análisis del SPEI para cada evento de crecida (Fig. 
3.b) se concluye que estos eventos han ocurrido tanto en períodos húmedos como en períodos 
secos siendo más numerosos dentro de los primeros. El 37.9 % de los eventos relevados ocurrieron 
durante períodos húmedos mientras que 31.0% se presentó dentro de condiciones normales y un 
31.0% en fases secas. Dentro de los primeros, las crecidas se dieron principalmente durante 
períodos severamente húmedos (24.1 %). Las crecidas que se produjeron dentro de fases secas 
mostraron una mayor presencia durante sequías moderadas (20.7 %).     

 
En cuanto al análisis estacional de la ocurrencia de crecidas (Fig. 3.c), según el relevamiento llevado 
a cabo se concluye que el 38.7 % de las mismas se han producido durante el verano, seguido por el 
otoño que concentra el 29 % de los eventos.  

 
c)  Comparación entre la percepción local y el análisis de datos pluviométricos y de la prensa. El 47.3% de 

los encuestados sostuvo que perciben precipitaciones cada vez menos frecuentes (Fig. 4.a), lo cual 
concuerda con el análisis de los datos pluviométricos si se consideran las tendencias negativas de 
los índices de duración (CWD y CDD) y de frecuencia (Rnnmm). El 28.7% consideró que las 
precipitaciones incrementaron su intensidad en los últimos años (Fig. 4.a). Si se tienen en cuenta 
los índices vinculados a la intensidad, PRCTOT, RX1 y R95p, las tendencias fueron decrecientes 
mientras que sólo el SDII mostró tendencias positivas en las estaciones ubicadas al norte y este del 
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área de estudio. Si bien no existe una concordancia entre los datos y la percepción, es preciso 
destacar que se reconocen las limitaciones del estudio en función de la información disponible. Por 
otra parte, el 94.5% de la población encuestada percibe que las precipitaciones más intensas se 
producen durante la primavera (Fig. 4.b). Esto se corrobora parcialmente en el análisis de los datos 
dado que los eventos extremos de precipitación ocurren durante la primavera y el verano. Se 
hallaron diferencias significativas (p-valor <0.01) en la percepción de las precipitaciones entre la 
vertiente oriental y occidental del Sistema de Ventania especialmente en cuanto a la frecuencia ya 
que el 45.5% de los encuestados que viven sobre la vertiente oriental consideraron que las 
precipitaciones son menos frecuentes. En el caso de la vertiente occidental no existe una 
percepción mayoritaria respecto de cambios en este sentido, dado que el 25% consideró que hubo 
un incremento y el 27.1% percibió una reducción. No se hallaron diferencias significativas en la 
percepción de las precipitaciones por tipo y antigüedad de residencia en el área. 

 
 

 
Fig. 3: (a) Frecuencia mensual de ocurrencia de crecidas y clasificación de períodos según SPEI, (b) clasificación 

de crecidas según categorías de SPEI y (c) análisis estacional de crecidas en el partido de Tornquist (2010-
2022). Fuente: elaboración propia sobre la base del relevamiento de artículos de prensa y datos del Monitor 

Global de Sequía.  
En relación con las crecidas, los resultados mostraron que existe concordancia parcial entre la 
percepción de la población local y los datos relevados. El 48.3 % de los encuestados no percibieron 
cambios en la ocurrencia de las crecidas mientras que el 36.9 % consideró que son menos 
frecuentes (Fig. 5.a). No se hallaron diferencias significativas en la percepción de la ocurrencia de 
las crecidas por ubicación de las localidades sobre la vertiente oriental u occidental del sistema de 
Ventania, por tipo y antigüedad de residencia en el área, así como tampoco debido a la cercanía 
de cursos de agua categorizados como ríos y arroyos.  
 
La primavera fue reconocida como la estación del año en la que se producen las crecidas más 
importantes (Fig. 5.b) aunque un gran porcentaje de los encuestados (58.5 %) optó por no 
responder esta pregunta. Según los datos relevados, el mayor porcentaje de crecidas producidas 
en el periodo 2010-2022 ocurrió durante el verano seguido por el otoño. Finalmente se consultó si 
las crecidas se consideraban un problema a resolver en el partido (Fig. 5.c). El 55.7 % de los 
encuestados respondió negativamente mientras que el 34.9% las considera un problema y un 9.4% 
resolvió no contestar o desconocer sobre el tema. 
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Fig. 4. Percepciones acerca de: (a) cambios en las precipitaciones; (b) estación del año en la que se producen las 

precipitaciones más intensas. 
Nota: estas preguntas fueron de opción múltiple, por lo cual la sumatoria excede el 100 %.  

 

 
 
 

Fig. 5. Percepciones asociadas a: (a) cambios en la ocurrencia de las crecidas; (b) estación del año donde se 
producen las crecidas más importantes; (c) consideración de las crecidas como una problemática. 

Nota: estas preguntas fueron de opción múltiple, por lo cual la sumatoria excede el 100%. 
 
 
 
Discusión 
 
Los resultados obtenidos en este estudio han permitido analizar el comportamiento de las 
precipitaciones y crecidas en el área de estudio y el contraste entre éste y la percepción de la 
comunidad. Del análisis llevado a cabo se desprende que la consistencia de las percepciones con las 
observaciones es parcial y que existen distintos puntos sobre los cuales trabajar para mejorar la 
resiliencia de la comunidad frente a los eventos extremos en el contexto del cambio climático. Los 
sesgos y diferencias en la percepción de los efectos del cambio climático son frecuentes y han sido 
descriptos por distintos autores. Oyerinde et al. (2015) hallaron que en la cuenca del río Níger la 
percepción de la variación de las precipitaciones fue dependiente de la ubicación relativa de los 
encuestados con respecto a la represa más importante de la región. Sus resultados mostraron gran 
concordancia entre las percepciones locales y las tendencias observadas por otros autores para la 
misma región, especialmente en estudios vinculados a comunidades indígenas y rurales. Las posibles 
diferencias en las percepciones y los conocimientos de comunidades urbanas y rurales acerca de 
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fenómenos naturales como el caso de las precipitaciones son un punto interesante para considerar. 
Llasat et al. (2009) sostienen que los fenómenos vinculados con extremos hidroclimáticos, como es el 
caso de las sequías, son percibidos con mayor facilidad en áreas rurales que dependen 
económicamente de actividades agrícolas mientras que, en las zonas urbanas, son los medios de 
comunicación los que ejercen mayor influencia sobre la percepción de estos eventos. No obstante, en 
el presente trabajo no se pudo realizar un análisis en este sentido debido a que sólo el 3.3 % de la 
muestra pertenecía al ámbito rural.  
 
La capacidad de la comunidad de recordar eventos recientes influye sobre la forma en la que los 
impactos del cambio climático se reflejan en las percepciones locales, cuestión que se debe considerar 
a la hora de evaluar y utilizar los conocimientos de la población (Oyerinde et al., 2015). En esta línea, 
Barrucand et al. (2017) señalan que eventos como La Niña pueden ejercer influencia sobre la 
percepción, especialmente si los estudios se realizan inmediatamente luego de su finalización. Durante 
la aplicación de la encuesta, el área de estudio se encontraba bajo la fase fría del ENOS (SMN, 2023). 
En el suroeste bonaerense, este fenómeno se asocia con períodos secos (Casado y Campo, 2019) por 
lo que puede haber ejercido influencia sobre la percepción de los cambios a largo plazo en las 
precipitaciones y en las crecidas.  
 
Si bien los resultados obtenidos muestran que las crecidas se presentan tanto en periodos húmedos 
como normales y secos, otro factor que podría influenciar su percepción es la dinámica fluvial 
característica de los cursos de agua que atraviesan las localidades del partido. Estos arroyos suelen 
presentar crecidas repentinas por las cuales los cauces vuelven a sus caudales mínimos rápidamente 
luego del evento (Gil et al., 2019). Esto podría contribuir a las dificultades para reconocer cambios en 
la ocurrencia de crecidas y en sus características estacionales. En esta línea, cabe resaltar los resultados 
vinculados con la problematización de las crecidas e inundaciones por parte de la sociedad. La mayoría 
de los encuestados consideró que las crecidas no constituyen un problema a resolver en su lugar de 
residencia mientras que un 34.9% las consideró una problemática. Para la misma región, Zilio et al. 
(2019) hallaron que la principal preocupación referida al clima dentro de un grupo compuesto por 
distintos actores sociales fue la escasez de agua durante periodos secos.  
 
Una misma situación puede tener múltiples significados para actores sociales distintos debido a la 
complejidad del problema (Rodríguez Zoya L. y Rodríguez Zoya, P., 2019) ya que los actores acceden a 
distintos tipos de información y experiencias, lo que los conduce a distintas prioridades y percepciones 
(Haeffner, 2018). En este sentido, recientemente la subsecretaría de Recursos Hídricos del gobierno 
de la provincia de Buenos Aires creó la mesa de Riesgo Hídrico, de la cual el municipio de Tornquist es 
partícipe. La mesa se creó como una instancia institucional preventiva con miras al inicio de las 
condiciones El Niño que implican un potencial incremento del riesgo de inundaciones. Este es un punto 
importante para destacar dado que, si los tomadores de decisiones buscan implementar políticas de 
adaptación en este sentido, serían impuestas sobre una comunidad que actualmente no contempla a 
las inundaciones como una problemática. Esto puede ocasionar conflictos a la hora de la 
implementación efectiva de medidas. Asimismo, la falta de problematización en torno a las crecidas 
puede contribuir a la generación de espacios de riesgo (González et al, 2015).  
 
Cuando existe concordancia es posible complementar los estudios climáticos con las percepciones 
locales del cambio climático como una manera de reducir la incertidumbre en áreas con observaciones 
limitadas (Oyerinde et al., 2015). Además, los análisis de percepción permiten obtener una escala fina 
de observación influenciada por factores geográficos locales, por diferencias climáticas y por las 
actividades económicas dominantes (Byg y Salick, 2009). Por otra parte, la combinación de distintas 
técnicas de recopilación y análisis de datos puede contribuir a resolver problemas de escala al llenar 
los vacíos que dejan los métodos individuales y permite triangular información de múltiples fuentes de 
datos, obteniendo resultados con mayor confianza en la validez y confiabilidad (Haeffner, 2018). Por 
último, al hallar diferencias en las percepciones dentro de un área particular se posibilita el diseño de 
intervenciones específicas que contemplen dicha heterogeneidad (Oyerinde et al., 2015). 
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Consideraciones finales 
 
El presente trabajo constituye un aporte para la gestión del recurso hídrico en el partido de Tornquist 
dado que representa un antecedente de comparación entre las condiciones hídricas y la 
representación de estas en la población local. Particularmente se detectó que las crecidas no ocurren 
exclusivamente durante períodos húmedos, sino que también se manifiestan en períodos secos y 
normales. Las precipitaciones extremas se distribuyen de manera homogénea durante las distintas 
estaciones del año, aunque resalta la primavera como la estación con mayores porcentajes de este 
tipo de eventos. Las tendencias de las precipitaciones muestran una reducción en la frecuencia y 
también en la intensidad, si bien sólo en algunas estaciones e índices las tendencias resultaron 
significativas.  
 
Se halló concordancia parcial entre la percepción y los resultados del análisis meteorológico. La 
consideración de las crecidas como una problemática por parte de la comunidad potencialmente 
afectada es clave en el contexto de inicio de la fase cálida del ENOS que implica un incremento del 
riesgo de inundaciones. De este modo, se considera que propiciar el desarrollo de un proceso de 
problematización de los eventos de crecidas es un aspecto importante por trabajar con la comunidad. 
A futuro, se plantea la contrastación de la problematización y el tratamiento de los eventos extremos 
de precipitaciones y las crecidas e inundaciones por las instituciones de gobierno a distintas escalas y 
por la legislación vigente en el partido de Tornquist y el suroeste bonaerense.  
 
El análisis implementado resulta valioso en un área con escasa información y donde los fenómenos 
extremos se manifiestan con frecuencia. En este sentido, los resultados obtenidos son un aporte para 
la planificación y la gestión del recurso hídrico en el partido de Tornquist pues permiten reconocer los 
aspectos que debieran priorizarse en las líneas de acción destinadas al fortalecimiento de la capacidad 
de la población para la preparación y respuesta ante eventos hídricos extremos. 
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