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ESTEROS DE FARRAPOS: UMA PAISAGEM GEO-CULTURAL NA
COSTA DO RIO URUGUAI, URUGUAI
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RESUMO
La evolución geomorfológica del estero de Farrapos habría generado diversidad paleoecológica
favoreciendo a la ocupación, desde ca. 2000 años AP a la actualidad. La interacción entre el medio
físico y cultural se evidencia en el paisaje geocultural del estero, vinculados con las variaciones de
los niveles hídricos y la gestión de los recursos por diversos grupos humanos. La aplicación de
técnicas (análisis de imágenes satelitales, prospecciones y excavaciones arqueológicas), el estudio
de indicadores (geológicos, geomorfológicos, biológicos, cronológicos y culturales) permiten
profundizar en el rol de las variaciones hídricas en la generación de complejos y diversos ambientes
que propician, desde la prehistoria, la ocupación humana del área. El estero es un Parque Nacional
en el SNAP (2008) y RAMSAR (2004), facilitando su gestión sociocultural/ambiental de forma integral.
Los cambios de la dinámica fluvial y actividades antrópicas son desafíos para su conservación.
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ABSTRACT
La evolución geomorfológica del estero de Farrapos habría generado diversidad paleoecológica
favoreciendo a la ocupación, desde ca. 2000 años AP a la actualidad. La interacción entre el medio
físico y cultural se evidencia en el paisaje geocultural del estero, vinculados con las variaciones de
los niveles hídricos y la gestión de los recursos por diversos grupos humanos. La aplicación de
técnicas (análisis de imágenes satelitales, prospecciones y excavaciones arqueológicas), el estudio
de indicadores (geológicos, geomorfológicos, biológicos, cronológicos y culturales) permiten
profundizar en el rol de las variaciones hídricas en la generación de complejos y diversos ambientes
que propician, desde la prehistoria, la ocupación humana del área. El estero es un Parque Nacional
para el SNAP (2008) y RAMSAR (2004), facilitando su gestión sociocultural/ambiental de forma
integral. Los cambios de la dinámica fluvial y actividades antrópicas son desafíos para su
conservación.

INTRODUÇÃO
Uruguay cuenta con políticas sectoriales que contribuyen a la ordenación del territorio, los usos del
suelo, la protección medioambiental, la conservación de la biodiversidad y la regulación del turismo.
Junto a otras leyes, la Ley de Creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Nº17.234/2000)
posibilita la regulación de actividades económicas que generan impactos sobre el medio, creando
instrumentos para actuar a diferentes niveles y escalas sobre los recursos naturales, culturales y
productivos del país (DINAMA 2008). En el año 2008 el área de estudio, Esteros de Farrapos, ingresa
al SNAP como Parque Nacional (DUDLEY, 2008; ACHKAR et al., 2010). En el presente trabajo
reconocemos al paisaje Estero de Farrapos como la manifestación física de la interacción entre la
acción sociocultural y el ambiente en el que viven y desarrolla sus actividades los grupos humanos.
En este marco, siguiendo a Kusch (1976) y Wallerstein (2007), adherimos al concepto de paisaje
geocultural, siendo que el paisaje se encuentra vinculado a un lugar y personalizado por la acción
humana. En el paisaje geocultural Estero de Farrapos, al igual que en otras localidades emplazadas
sobre el río Uruguay (por eje. Punta Pereira, Colonia y Punta del Arenal, Soriano) se hallan huellas de
la interacción de los grupos humanos con el ambiente. Interacción que, con diferente magnitud, ha
condicionado, determinado y/o modificado la biodiversidad, favoreciendo o inhibiendo su
sostenibilidad a lo largo del tiempo (ZENT & ZENT, 2002; ERICKSON, 2003; DESCOLA, 2004; BALÉE,
2006). En este sentido, diversas investigaciones han demostrado que muchos de los espacios
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considerados prototipo de “lo natural” han estado sometidos al manejo humano durante muchos
años (ERICKSON, 2003; BALÉE, 2006; SCHUTKOWSKI, 2006). Ello ha generado ecosistemas de altos
niveles de productividad y diversidad biológica (ERICKSON, 2003). En este trabajo se exponen los
resultados obtenidos en los estudios realizados en el paisaje geocultural Estero de Farrapos. Los
mismo contribuyen a la identificación, caracterización y estrategias de gestión del área. Los estudios
desarrollados se centran en la generación de conocimiento sobre distintos tipos de asentamientos
humanos y el ambiente físico ocupado en diferentes lapsos temporales. El mayor cúmulo de datos
que se utilizan para caracterizar este paisaje geocultural son producto de estudios interdisciplinarios
que posibilitan la reconstrucción contextual y conductual de los procesos ambientales y
socioculturales. Entre estos estudios se encuentran los elaborados por el SNAP (2008, 2014), así
como en investigaciones arqueológicas (CASTILLOS, 2004; BORETTO et al., 1973, BORTOLOTTO et
al., 2015). De las investigaciones arqueológicas destacan las evidencias de ocupaciones humanas en
ambientes estrechamente relacionados con la dinámica hídrica. Entre estas ocupaciones se
encuentran registros adjudicados a grupos Chaná-Timbú y Guaraní con cronologías entre ca. 2000 -
500 años AP. Asimismo, a principios del siglo XX, se han afincado grupos de población de origen ruso
y alemán. Que dan origen a las ciudades de San Javier y Nuevo Berlín, formando parte del paisaje
geocultural del área y dando al lugar una impronta particular. Los datos obtenidos de los registros
socioculturales y ambientales permiten pensar en las estrategias de gestión encaminadas a la
conservación, protección y uso sostenible de este paisaje geocultural. Ello implica que la gestión se
formule bajo una conceptualización que integre los saberes, no solo científicos, sino también locales
encaminados a preservar el valor sociocultural y ambiental del estero. En este marco se exponen los
datos y las perspectivas a futuro para la gestión integral del área de estudio. Gestión, que como
expresa Basail Rodríguez (2005), debe considera la variable cultural con el fin de favorecer la
participación, enriquecer las identidades culturales, generar recursos y desarrollo local.  

MATERIAL E MÉTODOS
El paisaje geocultural Esteros de Farrapos, se ubican en un sistema de humedales entre San Javier y
Nuevo Berlín, (Río Negro). Este paisaje conforma la macro cuenca del Río Uruguay (Figura 1). Dentro
de esta macro cuenca se ubica la denominada cuenca del Bañado de Farrapos que ocupa una
superficie de 44.635 hectáreas. En esta se identifican dos áreas, una relacionada a las tierras altas
que se extienden por 36.736 hectáreas y otra con el humedal de una extensión de 7.898 hectáreas,
representando el 17,7% del área total. Dentro de las unidades ambientales, el sistema fluvial es el
principal elemento regulador y de control del nivel de inundación del humedal (FERNÁNDEZ et al.,
2010). El nivel altimétrico de las aguas del sistema fluvial controla el régimen de inundación desde el
río hacia el humedal y el régimen de descarga desde el humedal hacia el río. Los estudios han sido
realizados en sucesivas etapas. La primera comprende el relevamiento y sistematización de
información bibliográfica (geológica, geográfica, arqueológica, sociocultural y biológica) generada en
anteriores investigaciones. Como segunda etapa se lleva adelante la caracterización socioambiental
aplicando técnicas de percepción remota con apoyo de sistemas de información geográfica. Para el
reconocimiento y determinación de las unidades ambientales del paisaje geocultural se trabajó con
imágenes satelitales, relevamientos de campo y entrevistas a actores locales. Los datos relevados
en los antecedentes bibliográficos sobre localidades arqueológicas, características materiales y su
emplazamiento fueron ingresados a una planilla electrónica como base de datos digital que permitió
comenzar a catalogar y sistematizar la información del área de estudio. Ello se realiza con la
finalidad de ingreso de datos al sistema de información digital para el estudio de distribución
espacial de las localidades arqueológicas y posterior cruce de diversa información georreferenciada.
El conjunto de datos relevados en la bibliografía y en las actividades de campo se trabajaron en
ambiente SIG donde se incorporó la información de las fuentes primarias: Carta Geológica del
Uruguay 1:50.000 (BOSSI et al., 1998), Carta de Suelos del Uruguay (DSF, 1976, 1979; CONEAT,
1979, 1994), Hojas topográficas digitales escala 1:50.000 del Servicio Geográfico Militar, imágenes
Landsat y Cbers, fotos aéreas del Servicio Geográfico Militar y de la Fuerza Aérea, escala 1:20.000.
Los métodos y procesamientos utilizados en el tratamiento de imágenes consistieron en la
clasificación supervisada. El conjunto de imágenes mencionadas fueron fusionadas utilizando el
proceso Gram Schmidt Pan Sharpening en el software ENVI. Los procedimientos realizados
permitieron localizar, catalogar e inventariar los puntos de interés sociocultural y ambiental,
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relevados en bibliografía y en actividades de campo por medio de GPS, así como describir
físicamente la cuenca hidrográfica (según la estructura geológica, edáfica, geomorfológica y
biogeográfica), establecer una zonificación según el uso del suelo en la cuenca a escala 1/50.000, así
como una zonificación preliminar de unidades ambientales y localidades arqueológicas a escala
1/20.000.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Los estudios permitieron reconocer diferentes tipos de ecosistemas de humedales (Figura 2). A nivel
del funcionamiento geomorfológico del área los actuales albardones cumplen la función de
membrana permeable que comunica el flujo del río Uruguay con el humedal y viceversa. Ello genera
que en el área los albardones sean sensibles a las intervenciones antrópicas que provocan erosión
en los mismos. En estas zonas se observa la instalación de especies arbóreas exóticas afectando la
dinámica natural de los mismos, favoreciendo los procesos de degradación del entorno. En lo que
respecta a las evidencias de ocupación humana, las áreas prioritarias de conservación se encuentran
ubicadas en el denominado paleosuelo o escarpa (Figura 3). Los mismos se hallan sepultados por
mantos de arena que conforman el actual antiguo albardón del río. En estos espacios se han
relevado materiales arqueológicos en superficie, así como estratificados. De acuerdo con la
información bibliográfica, producida desde la década de 1900, las primeras incursiones realizadas
por el equipo del Museo de Historia Natural de Río Negro (MHNRN) y el Centro de Estudios
Arqueológicos (CEA) evidencian la degradación del registro arqueológico tendiente a desaparecer
por las actividades de extracción de áridos. En este contexto, los estudiosos de la época realizan
recolecciones de materiales comenzando a generar información sobre las sociedades indígenas del
área, así como a formar colecciones arqueológicas. Los estudios iniciados a mediados del Siglo XX
que continúan en la actualidad (BORETTO, 1967; BORETTO et al., 1973; BORETTO & SCHMITZ, 1975;
CASTILLO, 2000, 2004; INDA, 1999) aportan datos sobre el emplazamiento de sitios, las
características del material cultural y su contextualización cronológica. El registro cultural se
caracteriza por la presencia de al menos siete sitios de ocupación indígena: La Yeguada, Pingüino,
Puente, Román, Joaquín y Puerto Viejo. Los sitios mencionados se encuentran emplazados sobre
antiguas escarpas del periodo Holoceno (Figura 4) de donde se recuperaron, mediante actividades
de prospección, excavación y sondeos, una alta densidad de instrumentos líticos, restos óseos y
fragmentos de alfarería adjudicada a distintas etnias indígenas (Chaná-Timbú y Guaraní). Castillo
(2004), en base a muestras de carbón recuperadas en excavación, realiza dataciones 14C que
ubican temporalmente algunos de los asentamientos indígenas del área a partir 1600 años AP. Entre
los materiales mayormente representados en los sitios arqueológicos del litoral del río Uruguay en
general y en particular, en los esteros de Farrapos, se encuentra la cerámica con diversidad en sus
motivos decorativos. Diversidad representada por inciso, zig-zag, pintura, apéndices zoomorfos,
surcos rítmicos y corrugado, aplicados en vasijas globulares y subglobulares (CAPDEPONT, 2013;
CASTILLO, 2000; DURÁN, 1990; HILBERT 1991, entre otros). En el material lítico destaca la talla en
calcedonia y caliza, así como instrumentos pulidos en arenisca (GASCUE et al. 2019; VEGA Y
ANDRADE, 2004). Recientes estudios arqueológicos, realizados por Gascue y otros (2019), ponen en
evidencia que la cultura material (Figura 5), hallada en los denominados “lomo de tierra” o túmulo
(sensu BORETTO 1967), se encuentra comprendida por instrumentos y restos óseos que evidencian
diversas actividades. Actividades relacionadas con la caza, pesca, recolección, procesamiento de
productos vegetales alimenticios, medicinales y tecnológicos, entre otros. Estas actividades habrían
sido desarrolladas desde hace al menos 2000 años AP. por parte de grupos pertenecientes a la etnia
Chaná-Timbú (CAPDEPONT, 2019). Asimismo, se han hallado materiales cerámicos adjudicados a
grupos de la etnia Guaraní. En este sentido, si bien el estilo tecnológico no sería determinante, la
presencia de urnas corrugadas aún resiste su utilización como indicador de la presencia Guaraní en
el territorio uruguayo. Este tipo de material se registra arqueológicamente a partir de ca. 400 años
AP. Es para este momento más tardío, que habrían iniciado las redes de relaciones e intercambio
entre las poblaciones Chana-Timbu y Guaraní. Los contextos arqueológicos permiten considerar que
las primeras incursiones o exploración del territorio por parte de grupos Guaraní se habrían
desarrollado posterior a 1000 años AP. Mientras que, como ya fuera indicado, señales arqueológicas
densas para la presencia Guaraní en la región se posicionan a partir de los 400 años AP.
(CAPDEPONT et al. 2017). En lo que respecta a los espacios ocupados por planicies de inundación
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fluvial, con procesos de hidromorfismo permanente (formada sobre sedimentos limo arcillosos del
holoceno y actuales) no se han registrados evidencias arqueológicas in situ. Los materiales que
hasta el momento se han hallado en estos ecosistemas hidromórficos, con fuertes fluctuaciones
hídricas, presentan importantes grados de rodamiento. Ello lleva a considerar que los mismos han
sido movilizados y transportados de niveles topográficamente más elevados o en su defecto de
sectores de las islas presentes en el área.  

Figura 1

Ubicación general y específica del Área del Estudio

Figura 2
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Unidades ambientales identificadas en el área de estudio

Figura 3
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Delimitación de paleocosta arenosa y representación de las unidades ambientales

Figura 4
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Emplazamiento de ocupaciones indígenas en los sitio Ofir(OF), Puerto Viejo(PV), Los Tolditos(TO), Joanín(JO),
Román(RO),Pingüino(PI) yLa Yeguada(LY)

Figura 5
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Alfarería e instrumentos lítico de los sitios: a. Pingüino; b. - e. Román; c.-f. La Yeguada; y d. Joanín (modificado
de Gascue et al. 2019,p. 99-106)

Figura 6
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Síntesis de la propuesta del proceso del trabajo para la gestión del paisaje geocultural Estero de Farrapos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Con respecto al Plan de Manejo, destacamos que el área de estudio cuenta con medidas de
protección de alguna de sus unidades de paisaje. En los albardones se han establecido una serie de
medidas de recuperación del monte nativo y eliminación de especies invasoras para mantener y
evitar la degradación de la función ecosistémica y geomorfológica. No obstante, el sector
comprendido por la escarpa no cuenta con medidas de protección. Esta zona se encuentra
actualmente utilizada para la ganadería y el monocultivo, habiendo sido anteriormente un área
minera para la extracción de áridos. La actividad minera en el área fue prohibida al ser ésta
declarada Parque Nacional. El paisaje geocultural evidenciado en la escarpa no se encuentra
considerado en el Plan de Manejo. Por este motivo, y dadas las evidencias relevadas, debería ser
integrado específicamente en el Plan de Gestión, priorizando la prospección sistemática
arqueológica que permita ubicar, inventariar y catalogar los sitios arqueológicos pre y
protohistóricos que forman para del paisaje geocultural Esteros de Farrapos. El sentido y valor del
paisaje geocultural se encuentra en su carácter integrador, facilita su análisis, caracterización y
gestión considerando todas las perspectivas pertinentes a su gestación. La gestión integral del
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paisaje, siguiendo algunos de planteos realizados para otras zonas (por eje. CAPDEPONT et al., 2010;
GIANOTTI et al., 2007) presenta diferentes niveles de trabajo que deberían ser considerados para
aplicar en el área de estudio y que se sintetizan en la Figura 6. Entre las actividades que hoy están
aportando valiosa información para la gestión del área de estudio se encuentra el
reacondicionamiento de colecciones arqueológicas del Departamento de Río Negro (ver
BORTOLOTTO et al., 2015). Estos trabajos son parte importante del insumo necesario para gestionar
de forma integral el paisaje geocultural Estero de Farrapos. Asimismo, r
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