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FIGURA 2. UBICACIÓN DE LOS PRINCIPALES YACIMIENTOS.
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FIGURA 3. MATRIZ DE LEOPOLD ADAPTADA A CANTERAS.









sentido estricto) por cubrimiento natural.. El proceso 
continúa con deslizamientos o disminución de valores de 
pendiente por relleno progresivo desde el pie o base del 
talud y desarrollo de vegetación arbórea.
a)- El del talud propiamente dicho y una zona de 
sedimentación o relleno, donde puede apreciarse el 
pasaje de excavación anegada a zonas de fondo 
emergente. El tipo de vegetación que va conquistando 
estos ambientes se desarrolla según van evolucionando 
las condiciones del sustrato. En este caso se observa 
vegetación herbácea y arbustiva.
b)- El área originalmente correspondiente al fondo de la 
excavación, que se ha ido colmatando progresivamente 
con sedimentos transportados por el agua de 
escurrimiento superficial proveniente de las zonas de 
taludes de excavación o acumulaciones de material de 
destape. El material de destape puede estar compuesto 

por suelo orgánico o mezclas del mismo con material de 
cobertura estéril desde le punto de vista del yacimiento 
(arcillas, limos.
En este subambiente se puede observar vegetación 
acuática del tipo de las algas, como también flotantes 
(repollitos). Los diversos estadíos observados según el 
tiempo transcurrido permiten ver que cuando la 
profundidad decrece comienza la conquista de especies 
que se fijan al fondo y emergen, para finalmente 
incorporarse otras propias de ambientes hidromórficos.
Luego en fondos emergentes se desarrollan especies 
arbóreas. Los espinillos que se observan allí tienen 
aproximadamente 5 años de desarrollo y según lo 
observado en planicies de inundación de arroyos, se  
asume que son necesarias condiciones exentas de 
anegamientos prolongados y/o frecuentes, para el 
desarrollo de los mismos.
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FIGURA 5.
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8. CONCLUSIONES

Hay que señalar que no todo el hormigón empleado tiene 
como destino edificios residenciales o viviendas, sino 
que un porcentaje se emplea en construcciones 
industriales y otras obras.
Sin embargo, como se asume también para esto un 
beneficio socioeconómico no parece necesario tratar de 
discriminar los porcentajes (tarea muy compleja en sí 
misma para la finalidad de este trabajo), ya que lo que se 
trata de mostrar es un parámetro aproximado de lo que se 
puede hacer (en términos de efectos socioeconómicos 
positivos), con una superficie determinada del terreno 
donde el uso del suelo (temporariamente) signifique 
“excavación de cantera” . 
   
Ripio para caminos (grava arcillosa o limoarcillosa): 
asumido 100 Has : 2.500.000 m3 
( 3000 km. de caminos de 7 m de ancho por 12cm  de 
espesor mejorado)
 
Suelo calcáreo (broza): Tomando una superficie de 150 
has. (sumatoria asumida de superficies individuales), con 
un espesor de 3 metros, el volumen explotado permite 
una base o mejorado de caminos regionales de 15 cm de 
espesor en una longitud de mas de 4000 km. 
 
Cálculo teórico para destino a construcción 
Parámetros empíricos de cálculo:
Hormigón:  22 cm de espesor por piso (incluyendo losas, 
vigas, columnas y bases del edificio), por la superficie 
considerada (300 m2)
Rendimiento de piedra por metro cúbico de hormigón 
considerado: 0.8m3. 
Para un edificio tipo  de 15 pisos. 
- Superficies comprometidas en las explotaciones para 
canto rodado lavado: 250 Has 
- Volúmenes extraídos:  6.250.000 m3
- Volúmenes de agregado grueso lavado: 4.062.500m3
- Volumen de Hormigón factible de elaborar: 4.875000 
m3
- Volumen de Hormigón por piso: 792 m3 (a razón de 22 
cm de espesor por piso (promediadas losas, vigas, 
columnas y bases)  
- Cantidad de edificios (de 15 pisos y 300m2  por piso): 
6.155 edificios
Cantidad de personas beneficiadas:  (a razón de 4 
departamentos por piso y 4    personas por departamento) 
: 1.477.200 
Que significa casi la tercera parte de los habitantes de la 
capital federal  y supera la cantidad de  habitantes de la 
provincia de Entre Ríos. Recordemos que esto es a título 
comparativo de órdenes de magnitud, y no significa una 
relación directa explotación-habitante beneficiado.

Se eligió como unidad de cálculo edificios por tratarse de 
la ciudad de Buenos Aires, desde donde se demandó en 
el  momento de mayor explotación el mayor porcentaje 
de piedra lavada  (canto rodado o grava lavada, 
excluyendo la fracción menor a 4 mm). Podría 
considerarse la construcción de viviendas individuales, ú 
otros usos, lo que introduciría mas realismo, pero a su 
vez mayor complejidad de análisis e interpretación. Sin 
embargo la precisión de volúmenes y detalles de destinos 
y usos no se considera fundamental  a los fines del  
presente trabajo, entre otras cosas debido a la dificultad 

de determinar con exactitud volúmenes  y destinos de 
materiales explotados en el pasado.

Si bien los resultados totales pueden sufrir 
modificaciones con un estudio minucioso (hay   
información antigua que es prácticamente no recuperable 
y hay canteras ocultas por la vegetación, o poco 
accesibles), con este análisis se trata de mostrar un 
aspecto que en el estudio de impacto ambiental basado 
en la matriz de Leopold queda oculto o subevaluado y 
que son los beneficios socioeconómicos de la actividad 
de la explotación de canteras.
Como se explicó anteriormente, se desechó la idea de 
introducir valores calificados, de “peso” ó factores 
multiplicativos de corrección ( para elementos únicos, 
pero cualitativa y cuantitativamente muy importantes) 
porque distorsionaban los resultados que se pretenden 
mostrar en el objetivo principal del trabajo, que es la 
gravitación del  punto de partida en el estudio de 
Impacto y su importancia en la planificación del 
acondicionamiento final o “restauración” del predio.  

- El punto de partida es de fundamental importancia para 
realizar el estudio y evaluación de impacto ambiental, así 
como para una correcta planificación del 
acondicionamiento final del predio su “restauración”,  
recuperación , uso,  o destino final.   
 
- Tal como se señaló en el ítem  7, es conveniente 
realizar dos matrices de impacto de Tipo Leopold, una 
para un estado que se acerque a la situación inicial (sin 
afectación antrópica) y otra para el punto de partida, es 
decir al momento del inicio del estudio.
La comparación de ambas clarificará la planificación de 
la situación pos aprovechamiento y el uso del suelo mas 
conveniente.

- El uso de matrices tipo Leopold es importante. Sin 
embargo el resultado numérico final de las mismas, si las 
interacciones no están ponderadas mediante valores que 
asignen mas representatividad  numérica a determinados 
factores, no debe tomarse como dictamen.

- Son de mayor importancia las sumatorias por filas y 
columnas, ya que permiten  identificar las acciones y los 
elementos sobre los que hay que centrar la atención a fin 
de  corregir procesos, planificar modificaciones 
operativas, minimizar impactos, planificar el 
acondicionamiento  y recuperación, etc.

- Es importante, a fin de justificar el dictamen (aún con 
resultados numéricos negativos de la matriz), realizar 
una reseña cuantitativa de los beneficios 
socioeconómicos logrados (en emprendimientos 
similares) o esperados. Es decir lo se puede hacer en la 
práctica, o los beneficios concretos que se obtendrán 
como contraparte de la afectación ambiental.    

- El entorno de las canteras, en cuanto al uso del suelo, 
grado de afectación y características del ambiente natural 
así como la ubicación y  densidad de población, son 
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fundamentales al momento de decidir la “restauración”, 
recuperación, acondicionamiento o destino posterior del 
predio.   

- En algunos casos, dada la situación de uso de suelo del 
entorno y la ubicación geográfica, es posible aprovechar 
la situación creada con las explotaciones (ver caso 
Campichuelo), para destinar el área a una reserva de 
fauna y flora, e inclusive a otros aprovechamientos 

recreativos compatibles, como se explicó oportunamente. 

El autor agradece especialmente al doctor Isidoro B. A. 
Schalamuk, por la dirección de la tesis de maestría que 
dio origen a este trabajo y a la Facultad Regional 
Concepción del Uruguay de la UTN, por el apoyo 
brindado a su ejecución.
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