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Desde finales del siglo XIX, el delta del río Paraná en la Argentina ha 
sido testigo de profundas transformaciones productivas y 
socioambientales. Eventos como los grandes incendios del 2008 o los 
ocurridos entre 2019 y 2022, en el marco de la reciente bajante 
extraordinaria del río, situaron en el debate público la importancia que 
reviste este macrosistema de humedales para el sostenimiento de la 
biodiversidad, las poblaciones y las actividades productivas locales. 

No obstante, en las aproximaciones a las problemáticas en el delta, la 
“componente” sociocultural aparece usualmente subordinada a lo 
“ecosistémico”. Otra perspectiva surge cuando las dimensiones 
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analizadas por las ciencias naturales y otras tradicionalmente 
abordadas por las ciencias sociales, que constituyen la cuestión 
ambiental, son consideradas en conjunto. Este enfoque necesariamente 
implica considerar las relaciones de poder, las identidades culturales y 
las prácticas sociales de los grupos que habitan y valoran, en definitiva, 
que construyen un territorio.  

Múltiples territorios colisionan en el delta del río Paraná, y es la forma 
de construir estas territorialidades la que emerge en la compilación de 
artículos presentados en Problemáticas socioculturales del delta del río 
Paraná. Enfoques desde las ciencias sociales, coordinada por Sofía 
Astelarra, Gimena Camarero, Brian Ferrero, Cynthia Pizarro, Patricio 
Straccia y Marcos Urcola y publicada en el 2023 por la Editorial 
TeseoPress. Esta obra está estructurada en cinco ejes que compilan 
una serie de trabajos (15) presentados en el marco de las jornadas 
“Problemáticas socioculturales de las islas desde las ciencias sociales” 
realizadas en agosto del año 2022. 

En el primer apartado del libro, “Disputas territoriales. Modelos de 
desarrollo en disputa”, se presentan tres casos de estudio que permiten 
incursionar en los complejos vínculos entre las transformaciones de los 
modelos productivos, los discursos sobre el “ambiente”, las políticas 
públicas y las formas de organización social.  

Partiendo de la concepción del “ambiente” y de la “naturaleza” como 
construcciones sociales, Sebastián Tamashiro y María Ximena 
Arqueros, en “La cuestión ambiental y modelos de desarrollo en 
disputa en el delta del Paraná. Una construcción histórica a través de 
El periódico del Delta, Argentina”, identifican, periodizan y describen 
los núcleos argumentativos referentes a la cuestión ambiental, 
difundidos en textos históricos y fuentes periodísticas, principalmente 
en dicho periódico entre 1850 y 2018, en relación con los modelos de 
desarrollo aplicados en la zona núcleo forestal del delta inferior del río 
Paraná. 

Por su parte, Lisandro Arelovich, Diego Roldán y Marcos Urcola, en 
su artículo “Ciclo de protesta y ciclo hidrosocial. Veinte años de pesca 
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fluvial en la provincia de Santa Fe (2001-2022)”, abordan la complejidad 
de la conflictividad pesquera mediante las categorías analíticas “ciclo 
de protestas” y “ciclos hidrosociales”. Examinan en clave ecoterritorial 
las relaciones existentes entre los cambios en las políticas públicas y la 
conflictividad social, vinculados a la actividad pesquera. De forma 
cronológica recorren los cambios en las normativas y describen el ciclo 
de protestas en función a los periodos de veda de pesca y a las variables 
hidrológicas que describen las crecientes y bajantes del río Paraná.  

Continuando con la línea de las tensiones entre políticas públicas y 
pesca artesanal, el capítulo de Salomé Vuarant, “Percepciones acerca 
de lo político y de la gestión de los conflictos por el acceso al río desde 
la mirada de isleños y pescadores artesanales en el sureste de Entre 
Ríos”, analiza el conflicto ocurrido en abril del 2022 en las localidades 
de Gualeguaychú y Villa Paranacito (provincia de Entre Ríos) 
producto de la suspensión de la pesca artesanal nocturna. Indaga sobre 
las estrategias de las comunidades pesqueras vinculadas con lo político 
estatal y las estrategias de los municipios para la gestión de los 
conflictos territoriales.  

La segunda sección del libro, “Saberes científicos y locales sobre los 
elementos ecologizados del paisaje”, explora los vínculos del saber 
científico y del saber local desde dos ópticas diferentes. En este sentido, 
Lara Jatar y colaboradores, en “Herramientas para la gestión 
comunitaria del agua en la primera sección del delta del Paraná”, 
relatan cómo mediante metodologías de investigación-acción 
participativa fueron co-diseñadas estrategias de muestreo y análisis de 
calidad de diversas fuentes de agua para el consumo de las 
comunidades. Destacan la importancia de los talleres como instancias 
de diálogo y puesta en común de saberes, en la búsqueda de 
alternativas en relación con el acceso y el manejo del agua para uso y 
consumo de la comunidad. 

Por su parte, Julián Monkes, Laura Dayan y Cynthia Pizarro en 
“Resistencias isleñas a la ambientalización de la isla. Un análisis crítico 
del discurso ambientalista en la zona núcleo forestal”, invitan a 
reflexionar sobre las formas en las que ciertos elementos de sentido del 
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conocimiento experto sobre la cuestión ambiental ingresan en el 
discurso cotidiano de los isleños y son resignificados cuando se indaga 
sobre los impactos de las actividades productivas.  

En la tercera sección del libro, “El fuego como práctica y como 
conflicto”, los incendios ocurridos en el delta son el contexto en cual se 
desarrollan los trabajos presentados, proporcionando un acercamiento 
a esta problemática de la mano de dos actores claves: productores / 
pobladores locales y organizaciones socioambientales. 

Cynthia Pizarro y Patricio Straccia, en el capítulo “Fuego en las islas: 
desigualdades socioambientales en la normalización del conocimiento 
sobre los incendios”, describen los diversos significados culturales del 
fuego y el vínculo que tiene con las trayectorias de vida y las 
cosmovisiones. Señalan que “fuego”, “quemas” e “incendios” son 
categorías locales no equivalentes entre sí: los “incendios” son fuegos 
sin control y, por el contrario, las “quemas” son fuegos controlados 
que en ocasiones pueden transformarse en incendios. Los autores 
enfatizan cómo las lógicas de significación operan en la construcción 
de sujetos y resistencias. De esta forma, los “incendios” en los 
“humedales” constituyen una amenaza en tanto son espacios 
destinados a la conservación; por el contrario, las “quemas” en las 
“islas” son herramientas necesarias utilizadas en el ámbito productivo. 

Respecto a la conflictividad ambiental alrededor de los incendios, 
Francisco Preiti en el capítulo “Multitudes en el puente. Reflexiones 
acerca del ambientalismo social en torno al fuego en las islas del delta 
en el 2020”, realiza una caracterización e interpretación del 
ambientalismo social en el marco del giro ecoterritorial. Desde esta 
perspectiva, toma en consideración las particularidades de las formas 
organizacionales de los movimientos socioambientales emergentes en 
torno al fuego en el delta, resaltando los modos de gestión común 
colectiva y democrática en el proceso de despliegue de la acción 
colectiva. 

El cuarto apartado del libro, “La ambientalización de los territorios”, se 
inicia con el capítulo “Naturaleza y desarrollo. El consenso de la 
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conservación en el Parque Nacional Islas de Santa Fe”. Aquí, Brian 
Ferrero, a partir del caso de la creación y ampliación de la mencionada 
área protegida, nos presenta la contracara del consenso de los 
commodities: el consenso de la conservación. Este autor describe el 
carácter multidimensional del vínculo entre las políticas de desarrollo y 
el Parque Nacional, a partir de un reconocimiento del potencial para el 
desarrollo turístico que poseen las islas, las transformaciones 
productivas del sector ganadero y el proceso de ambientalización del 
delta. Adicionalmente, a partir de la conflictividad social generada por 
la presencia del parque, expone cómo este modelo de conservación 
excluye y expulsa a los pobladores locales de territorios a pesar de su 
presencia previa. 

Por su parte, Patricio Straccia en “Tecnologías de gobierno y 
conducción de conductas en materia ambiental en el delta bonaerense 
del río Paraná”, mediante el marco analítico de la 
gubernamentabilidad ambiental, reflexiona sobre cómo las 
racionalidades políticas y las tecnologías de gobierno se articulan para 
orientar las conductas ambientales. En tal sentido, evidencia cómo el 
cambio de conceptualización del delta de “isla” a “humedal”, tiene sus 
raíces en el discurso científico ecológico y surge como parte del 
proceso de ambientalización del territorio. Destaca que esta nueva 
forma de hacerlo legible supone, por un lado, la exclusión de los 
isleños en cuanto colectivo de identificación anclado en el sentimiento 
de pertenencia al lugar y, por otra parte, implica una forma particular 
de construir las problemáticas ambientales, que tiene un correlato en 
la producción de políticas públicas en materia ambiental. 

El último eje temático “Paisajes y estrategias de vida isleño-ribereñas”, 
dialoga con las formas de hacer y habitar el territorio. En este sentido, 
Sofía Asterlarra y Matías Halpinen en “Soberanía alimentaria en el 
humedal: experiencias y reflexiones navegantes”, toman como marco 
de análisis las categorías de economía popular, agricultura familiar y 
soberanía alimentaria para explorar las trayectorias de cuatro 
experiencias de organización social, indagando sobre los vínculos 
existentes entre los modelos de desarrollo (turismo y extractivismo 
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inmobiliario) y los procesos de desreterritorialización en el bajo Delta 
(partido de Tigre, provincia de Buenos Aires). 

Seguidamente, Gimena Paula Camarero en “Juventudes en la zona 
núcleo forestal del Delta inferior del río Paraná. Prácticas, roles y 
espacios habilitados en la vida cotidiana desde un enfoque 
interseccional”, dirige su atención a los roles domésticos de las y los 
jóvenes, las características de la escolaridad de nivel medio, los 
espacios de sociabilidad, el mundo del trabajo. Pone de manifiesto la 
problemática de las migraciones “isla-continente” de las juventudes de 
la zona núcleo forestal, prestando especial atención a las desigualdades 
de género y clase social. 

Por su parte, Macarena Acuña profundiza en las relaciones escuela-
familias-territorio en el capítulo “Jóvenes, familia y escuela primaria. 
Experiencias formativas intergeneracionales en el delta medio del río 
Paraná”. Como punto de partida toma las experiencias formativas 
relativas a la escuela primaria de tres generaciones de isleños de la isla 
El Remanso (perteneciente a la provincia de Santa Fe). A través de la 
reconstrucción histórica de las relaciones entre institución escolar y 
territorio, y de los vínculos entre las familias isleñas y la institución, 
señala que se construye una experiencia particular de organización, 
apropiación y gestión territorial colectiva, que pasa de generación en 
generación. 

Por último, Juan Casimiro Tommasi, en “Apuntes etnográficos en 
torno a las relaciones sociales ganaderas en islas del delta entrerriano”, 
invita a comprender la ganadería en las islas más allá de su apreciación 
como una actividad productiva. En este sentido, producto de 
experiencias etnográficas con puesteros (personas habitantes de las 
islas a cargo del cuidado del ganado vacuno), se enfoca en prácticas 
que implican la construcción de relaciones cotidianas y conjuntas 
entre personas y animales, que posibilitan la reproducción de la 
ganadería en las islas. 

En síntesis, a partir de la colección de casos de estudio y diversidad de 
enfoques teórico-metodológicos, la obra nos permite hacer un 
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recorrido desde la porción superior hasta la parte inferior del Delta 
(con un fuerte acento en la última). En este sentido, los cinco ejes que 
estructuran este libro revelan las expresiones territoriales de los 
vínculos existentes entre las concepciones de ambiente, las tensiones 
entre modelos de desarrollo, las políticas públicas, la conflictividad 
social y las identidades de los grupos sociales. En definitiva, las 
contribuciones de los trabajos ofrecen un enfoque crítico y reflexivo, 
que pone en cuestión las aproximaciones hegemónicas al abordaje de 
estas problemáticas y proponen una mirada alternativa, dando por 
resultado una compilación imprescindible para profundizar las 
complejidades que caracterizan a las problemáticas socioculturales de 
esta región particular. 

 

 

 


