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Abstract: Floods in Buenos Airas city. Floods have been the main natural hazard iii thc urban environment 
nf the Buenos Aires area. As a result ofthe iin~arlarit  economic losses and imeact on lik-aualitv. much has been 

i n  the numerous floods occurred in Buenos Aires citv during Llie last elovon vears (1993-2003). These initial 
~ ~ - 
results are part of a wider research, which attempts to establish a flood-dynamic model. It analyses in which 
way gcologiaa1 air4 geomorphologic features as welt as hydrologicat and climatic factors inseract among each 
other and with the urban environment, affecting the vovulation. The correlation of those factors and the - . . 
circumstances that trigger floods are analyzed in relation to local and global sit~rutions. Methodologies used by 
diflcrent institutions, incitidirig state and municipal organizations with compctcnce in urban flood control, arc 
discussed as a basis to find accurate criteria to identify and describe the events. lnadoquate data collection and 
information treatment of the events has lcd to very difforont results. Tho lack ofcontinuity in event rcicordinp, 
due to changes in policy decisions as well as the performance of st~ort-lived national or interrlational programs, 
has produced biased inlormation that has significantly changed the way the phenomena are recognized. 
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La ciudad de Bilenos Aires se asienta en una 
planicie con niuy baja pendiente regional perte- 
ncciente a la regi6n de la pampa ondulada (Nahel 
y Pereyra, 2000). Esla baja pendiente, de cntre 
10-9 10.' (que eqnivalc a cambios de entre lrn a 
lOcm por Km), represerita una supcrficie sub-ho- 
rizontal de significativa iniportancia para com- 
prender el disciio de la red hidrogrtfica existente, 
como asi tamhien el comportamiento de 10s exce- 
der~tes hidricos cuando se producen eventos de 
precipitaciirn ylo aumentos del nivel del Rio de la 
Plata (por e C t o  de 10s vientos dcl sudeste) de 
mayor intensidad. Particularmente sobre el area 
urbanizada, estos eventos presentan un compor- 
tamiento caracteristico debido a la impcr- 
meabilizaci6ri producida par las construcciones y 
ei asfaito que tapizari ias formas dcl paisajc y por 
las diferentes obras realizadas a lo largo de la his- 
toria de la ciudad, que modificaron el escurrirnien- 
to superficial de las aguas. Las inundaciones son 
10s eventos de origen natural que histrjricamentc 
han generado mayores afectaciones y perdidas en 
la region, razbn por la cual mucho se ha  estudia- 
do, escrito y modelado a1 respecto. Sin embargo 
hemos hallado que existe una falencia en la carac- 
LerizaciSn de 10s evcntos pasados, informaci6n quc 
consideramos indispensable para la contrastaci6n 

de cualquier modelado y planificaci6n de obras 
futuras. Es por ello yue cl objetivo de este trabajo 
es estudiar las relaciones entre 10s ibnomenos que 
desencadenaron ios evcntos de inundaciiin, su 
recurrencia en 10s Gltimos 11. aiios, bas caracteris- 
ticas geom6rficas e hidrolirgicas, y las obras de in- 
fraestructura que modifican el comporta~nierito de 
10s sistemas naturales. 

Con el fin de dar inicio a la caracterizaci6n de 
10s eventos de inundaci6n en la regi6n se acot6 
espacial y temporalmcnte el problema, fijcali- 
zando la observaci6n en el ambit0 de la Ciudad 
do Buenos Aires. Dicho enfoque nos permiti6 ase- 
gurar una adecuada comparacion del muestreo 
efectuado, dadas las difercncias existentes en la 
intbrmaci6n proveniente de las distintas jurisdic- 
cioncs politico-administrativas. Ternporalmente 
se consideraron 10s eventos ocurridos entrc 10s 
aAos 1993-2003, en 10s quc se analizaron las inun- 
daciones catastroficas desencadenadas por even- 
tos climaticos. 

En primer lugar se recupcraron las fechas de 
10s evcntos de inundacibn, realizarido una bus- 
queda sisternstica en diferentes organisrnos ofi- 
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ciales, ONGs y a l y n a s  fuentes hernerogrificas. 
Estas fueron: el Servicio Meteoroi6gico Nacionai 
(SMN), el Servicio de I - i idro~~af ia  Naval (SHN), 
Defensa Civil de la Ciudad Autbnoma de Ruenos 
Aires (DC1, la Secretaria de Obras Phblicas y el 
Departamento de Hidraulica de la Ciuclad Auto- 
noma de Buenos Aires, la Subunidad Provincial 

En relacibn a dichas diferencias, se priviiegi6 
en todos 10s casos la informaci6n proveniente del 
SMN y el SHN para la informaci6n cliinatica y 
rnareografica y a DC para la informacibn de las 
areas afectadas, ya que estas instituciones son las 
que producen datos originales, en tanto que ids 
hlentes hemero~.lAficas como as1 tambien otras 

Sani tar ia~ de la Nacion), el Centro de Estudios 
Sociales y Ambieritales (CESAM) y 10s diarios <<La 
Naci6n.3, ~Clar in .  y *El Dia,~ de La Plata. 

La biisqueda en las fuentes hemerogr8ficas 
de eventos anteriores a diciembre de 1.995 se rea- 
liz6 sobre la edicibn en papel del diario '<La Na- 
ci6njj n~ientras que las Fechas de eventos poste- 
riores se obtuvieron a partir de 10s archivos 
digitales de 10s diarios antos menciouados. 

1,as areas akctadas por cada evento de inuri- 
dacion se pudieroll recopilar a part.ir de la infor- 
macibn brindada por Defensa Civil de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires y la inSormaci6n pu- 
blicada en 10s distiritos diarios. 

Los datos relacionados con las condiciones 
meteorol6gicas en que ocurri6 cada evento rue- 
ron proporcionados por el SMN y el SHN. En el 
SMN se obtuvieron datos estadisticos y diarios 
de precipitaciones acumuladas de la estacirjn 
met,eorol6gica ceniral de Buenos Aires (ubicada 
en Villa Ortuzar) datos de precipitaciones dia- 
rias de la estaci6n Aeroparque Jorge Newbery, 
asi como alturas diarias dei Rio de la Plata. La 
informacion sobre alturas maximas diarias del 
Kio de la Plata, pleamares y bajamares maximas 
mensuales y anuales, fue brindada por el SHN. 

A su vea, para vaiorar la calidad de la infor- 
maci6n recopilada se compararon los datos pro- 
porcionados por ias diversaq f'uentes. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De la comparaci6n y el anhiisis de la informa- 
ci6n arriba mencionada se rsgistraron en un pri- 
rner muestreo 74 eventos de inundacihri que afec- 
taro11 diversas zonas de ia ciudad en 10s uitimos 
3.3. aiios, con diferente frecuencia e intensidad. 
Siri embargo, luego de un anhiisis mas detallado 
10 de ellos fueron descartados ya que o no se pudo 
verificar la existencia de areas afectadas, o no se 
pudieron constatar 10s correspondientes datos 
meteoroldgicos en el SMN. Par lo tanto 10s even- 
tos analizados en este trabajo son 64 (Tabla 1). 
Asimismo, durante el proceso de recopilacidn de 
estos eventos se observ6 que las distintas fuen- 
tes consultadas presentan diferencias en cuanto 
a1 tipo y calidad de informaci6n brindada. 

menoc 
En relaci6n a1 nlimero de eventos, se compa- 

ra  en este trabajo la i11formaci6n brindada por 
DC (Defensa Civil de la Ciudad Aut6r1orna de 
Buenos Aires, 2001) y el diario L a  Nacibn, ya 
que de todas las Eucntes consultadas, fueron las 
que propcrcionaron la mayor caritidad de infor- 
maci6n por evento. 

En la Sigura 1 se ha  graficado la distribuci6n 
de los 64 eventos registrados en 10s once aiios 
analizados (1993 - 20031 sobre la base de las men- 
cionadas fuentes. 

Es importante aclardr las caracteristicas y las 
dificuitddes que se suscitaron en ei mnuestreo de 
dicha informaci6n. Si bien arnhas fuentes regis- 
tran un mayor numero de eventos entre 10s aRos 
1997 y 2000, la informaci6n heinerografica briil- 
d6 un  rcgistro de eventos que se distribuye a lo 
largo de 10s I1 aiios analizados, mientras qiie, y 
a diferencia de aquella, la inrormaci6n suminis- 
trada par DC present0 un sesgo muy violento para 
el aiio 2001, a partir del cual no ha proporciona- 
do mas informaciiin. Evidentemente dicho ses- 
go, miis que reflejar el fen6meno de las inunda- 
ciones, csta reflejando un camhio de politica en el 
scguimiento del fen6meno ylo una discontinuidad 
en 10s programas de rcgistro y medicibn de dicha 
reparticibn de gobierno. Particularmente entre los 
aiios 1997 y 2000, DC habia implementado un pro- 
yecto de monitoreo que concluyo en un  trabajo de 
publicaciiin interna en el aiio 2001. En dicho tra- 
bajo se brindaron detalles acerca de precipitacio- 
nes horarias, alturas del Rio de la Plata, zonas 
anegadas y estados de alerta meteorol6gica en- 
tre otros, para cada uuo de los eventos. Este tra- 
to  detailado de ia information se encuentra an- 
sente sin embargo para everitos ocurridos en 
otros afios, donde s6lo se especificaron las preci- 
pitaciones acumuladas diarias y en algunos ca- 
sos solamente el pico de precipitaciones. A partir 
del afio 2001, 10s datos  referidos a 10s 
anogamientos en la ciudad, fueron suministra- 
dos por SUPCEBA (SUPCEBA, 2002). 

Por otra parte, las fuentes consultadas no 
siempre coinciden en la fecha de inicio dei fend- 
meno e inciuso existen eventos que han sido re- 
gistrados en una de ias fuentes y no en la otra. 
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Tabla 1. Eventos de inundaci6n registrados en el periodo 1993-2003. C = Cildafiez. M = Maldonado. 
V = Vega. R = Riachuelo. ME = Medrano. RA = Radio Antiguo. W = W-hite. P = Precipitaciones. S 
= Sudcstada. S + P  = Sudestada con Precipitacioiles. P+S = Precipitaciones con Sudestada. A.J.N - Aeroparque Jorge Newbery. VO = Villa Ortiizar. Ohservaciones: * Sumideros tapados. 

N'Evento Feeha Alr.Max pp A.J.N pp VO cnencas afectadas Caracterizao6n 
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Tatvia 1. Continuacidn 

NQEvento Fecha Alt.Max pp A..J.N pp VO cucncas afectadas Caracterizaci6il 

Tal es el caso de los eventos quo Defensa Civil ha  
registrado y que, sin embargo, no aparecen pu- 
blicados en el diario <<La Nacidnn, o viceversa. 
En esos casos se amplid la investigacidn, consul- 
tando un mayor numero de fuentes y privilegian- 
do la informacidn proveniente de 10s organismos 
xproductores de inhrmac ihn~ .  

Realizadas todas estas consideraciones en 
relaci6n a1 muestreo y tomando 10s respectivos 
recaudos para su anklisis, es posible observar quo 
el periodo comprendido entre 1997 y 2000 se via 
particularmente afectado par eventos de inun- 
dacidn. Por el contrario el periodo entre 1996 y 
1996 registrd un  unico evento. Por ultimo, se 
observa una disminucidn e n  el nfimero de even- 
tos a partir del afio 2001 en adelante. 

Resulta importante destacar que DC es el 
unico organismo que informa sobre la extensidn 
areal del fendmeno, seiialando 10s barrios afec- 
tados, coma asi tambi6n las consecuencias que 
las inundaciones producen en la poblacidn. 

Sin embargo, la metodologla empleada para 
la delimitacidn de las zonas anegadas se obtuvo 
de dos maneras diferentes, una a partir  de 
relevamientos llevados a cabo por el organismo, 
mientras que la otra fue obtenida sobre la base 

de reclamos realizados telefdnicamente par 10s 
vecinos. Esta diferencia en la obtencihn de datos 
necesariamerlte produce distorsiones en 1a infor- 
macihn, pues el impact0 social que el fendmeno 
produce en los diferentes barrios dependc de la 
iniciativa de 10s vecinos, de la recurrencia del fe- 
ndmeno y de las caracteristicas socioecondmicas 
de la poblacihn afectada. Barrios con larga tradi- 
ci6n do inundaciones y con poblaciones de meno- 
res recursos suelon soportar estos eventos con 
mayor resignacidn y realizar meriores reclamos 
que aquelios donde el evento es menos frecuente 
ylo las phrdidas materiaies son do mayor valor 

La afectacidn de las Areas inundadas, su ex- 
tensidn y la reiteracidn en que estos fendmenos 
se producen, se encuentran directamente rela- 
cionadas con la geomorfolog-ia y la red de drena- 
je natural, ambas severamente modificadas por 
la urbanizacion. Para analizar su comportamien- 
to fue necesario en primer t6rmixio relacionar ia 
informacidn proveniente de 10s barrios, con las 
cuencas hidrogrificas que 10s atraviesan (Figura 
2). Para ello, se le asignd a cada uno de 10s barrios 
involucrados, con cuyos nornbres quedan registra- 
das la6 afectaciones, la cuwca hidrogrdfica quo lo 
atraviesa, eligiendo en aquelios casos en que es 
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Tabla 2. a: Divisihn de  cuencas hidrog~%ficas naturales. 

CUENCAS BARRIOS 

MEDKANO Villa Devot.o, Villa Pueyrrcdoii, Vilia Urquiza, Saavedra, Coghlan. 

WHITE Nuiiez 
VEGA Vilia Ortkar, Colegiriles, Belgrano. 

MALIIONADO Villa Heal, Versniles, Liniors, Villa Luro, Monte Castra, V~lez  Sarsfield, 
Flo~.esca, Villa Santa Rita, Villa ilcl Parque, Villa Grnl.Mitrc, Paternal, 
Agronomia, Chacarita, Vilia Crcspo, Caballilo, Almagro, I'alcrno. 

RADIO ANTIGUO 12ecolcta, Halvaneru, Itetiro, San NicolL, Montscrrat, San 'l'elmo, 
(Arroyos Tercero del Conetituciiin, San Crisriibal. 
Sur, del Mrdio y 
Manso) 
EIACEIUELO La Boca, Barracas, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacahuco, 

Nueva Pompeya, Flores, Villa Riachuelo. 

C ~ ~ , D A ~ ~ E Z  Mataderos, Parque Avcllancda, Villa Lugano, Villa Soldati. 

Tabla 2. b: Divisi6n de cuencas hidrograficas rnodificadas (Fuente: SUPCERA) 

CUENCA BAtlKlOS 

MEIIHANO Total de Saavedra y parte de NCiiez, Coghian, Villa Urquiza, Villa Pucyrrediin 
y Villa Devoto. 

WHITE P a r k  de NGfiez 

VEGA Total de Belgrano y Villa. Ortiiaar y parte dc I'alerrno, Niiiiez, Coghian, 
Villa Urquiza, Vilia Pucyrrediin Villa Devota, Agrooomia, Paterr~al, Chacarita 
y Colcgiales. 

MA1,DONADO Total de Villa Crespo, Villa del Parque, Villa Rual, Versalles, Monte Castro, 
Villa Santa Rita, Cral. Milre y parte dc I-'alermo, Villa Ilevoto, Agronomia, 
Paternal, Chacarita, Colegiales, Rccoicta, Alrnagro, Caballilo, Flores, Floresta 
V6lrz. Sarfield, Vilia Ltiro y Liniers. 

TJGARTECHE Parte de Palermo, Rocoleta, Halvanera y Almagro. 
RADIO ANTIGUO Total de Retico, San Nicol&s, Monserrat y parLe de San Telmo, Constituci6r1, 

Parquc Patricios, San Cristbhal, Almagro, Balvanera y Recoieta. 

BOCA-BAHItA(>AS Total do La Boca y partr de Barracas, Parque Patricios, Constituci6n y 
Sari Telmo. 

RIACHUEI,O 
CILDA~~EZ Total de Mataderos y Parque Aveilaneda y parte dii Flares, Floresta, 

Vdlez Sarfield, Villa Luro, Liniers, Villa 1,ugano y Villa Soldati. 
EREZCANO T o ~ a l  de Parque Chacabuca y parte de Caballito, Flores, Villa Soldati, 

Nueva Pompeya y Boedo. 
OCHO Parte de Nueva 130mpeya, Boedo, San Cristiibal y Parque Patricios. 
 EL^ A Parte de Nueva Pompeya, Barracas y Parque Patricios. 
DIRECT0 Total de Villa Rinchuelo v oartr de Villa 1,uqana. 

atravesado por mas de  una ,  la que rnayor influcn- no  puedc ser  analizado como el de 10s cursos flu- 
cia ejerce sobre 61 (Tabla 2a). viales libres. Mientras que  algunos de  ellos ban  

Sin embargo, el comportarniento de  10s cur- desaparccido, la in~permcahilizacion d c  la supcr- 
sos fluviales de  la  ciudad, que  ban  sido objeto de iicic por u n  lado y el escurrimiento canalizado 
rcllenos, entubamientos y canalizaciones, a lo por las obras de alcantarillado por el  otro, han 
largo de la  histnria de  la  ocupaci6n del terreno, modificado sustancialmente cl comportamiento 
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Aho / la cuenca del Vega (Figs 2 y 3). Sin embargo el 
analisis anual de Pas afectaciones, indica que 6s- 

-.- 

I eiltubamientos, alcantarillados y conductos 
a 

Ne de pluv~aies, cuya relaci6ri con 10s barrios que atra- 
l evenlos 

I . .  
viesan estB consignada en la tabla 2b. gsta  es la 

14 distribucidn actual de 10s conductos que canali- 
zan el drenaje en la ciudad en situaciones nor- 
males. Durante 10s eventos de inundacibn, cnan- 
do se supera su capacidad de transporte, 10s ex- 
cedentes escurren hacia 10s valles de inundacirjn 
do 10s rios y arroyos primitivos, dando lugar a un 
modelo complejo do funcior~amiento. Esta com- 
plejidad es la que debe corlsiderarse en el anali- 
sis de la vulnerabilidad de las areas y el ricsgo 
que representan las inundaciones para la pobla- 

Aho : cidn, asi como para el modelado de escenarios 
futuros. 

i - -  - 
1 El aniilisis del comportarniento y la dinamica 1 b 

1 N"de 
i eventos 

eventos de inundaci6n y la proporci6n en que 
Fig. 1, a. Eventos registrados por DeCensa Civil. 

cada urio de ellos ha intervenido o ha  resultado 
b. Eventos registrados por La Naci6n. c. Total de 

desencadenante de un evento, se analizaron 10s 
eventos registrados cntre 1993 y 2003. 

datos de ~reciuitaciones v sudestadas exnresadas 

de 10s eventos ocurridos en el periodo analizado, 
permite evaluar los cambios registrados (&tala, 

tas no se han mantenido constantes a lo largo 
del periodo analizado, exhibiendo diferencias quc 

NL de pueden atribuirse a diferentes origcnes. Con el 
eventos 
15 1 

14 fin de ejemplificar estos cambios, se lian graficado 
en la figura 5a y b, 10s valores dc afectacidn de 

I las cuencas para 10s aiios 1997 y 2003. Si bien la 
10 comparaci6n en este caso se realiza cntre un aiio 

con muchos eventos de inundacion (14) y otro 

5 con pocos (31, en el transcurso de dichos aiios se 
realizaron obras estructurales de importancia, 
corno las de la cuenca del Riachuelo. Estas obras 

0 
rn .ri in a, - r4 I probablemente ban contrib~lido a l a  disminuci6n 

A .  

en altura dc marca, proporeionados par el SMN 
y el SIIN respectlvarnente, para cada uno do 10s 

2001) y la susccptibilidad a las inundaciones en- :: t re  ids diferentes cuencas, como asi tambihn va- 
lorar el efecto do las obras estructurales realiza- 
&as para niitigar sus consccuencias. 

En la figura 4 st. ha  graficado en porcentajes 
i 5 
I la aCectaci5n dc cada una de las cuencas, calcula- 

da a partir del numero de eventos registrados en 
cada una de ellas, sobre el total de cventos. Las 
cuencas que se han visto afectadas con mayor 
frecuencia son la del Riachuelo, el Maidonado y 

" m y _ _ -  % % % % 5 5 
Aiio 

eventos, 10s que fueron volcados en la Tabla 1. 
de las aguas superficiales y su derivacion hacia E, reiaci6n a la information referi&a a ias 
las diferentes cuencas liidricas. En la figura 3 se orccioi~aciones. analizaron ios hora- 

de 10s valores dc susccptibilidad a la inundacion 
en dicha cuenca. 

. . 
observa la distribucibn dc las cuencas en funcion rios, diaries, meIlsuales, arluales dccadales, con 
de las  modificaciones realizadas por 10s fin de distinyir su participaci&, en ios even- 

Con el fin de reconocer 10s Corzantes de los 
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tos de inundacidn de la ciudad y sus posibles in- 
t,erpretaciones vinculadas a las diferentcs esca- 
las telnporales. 

En la figura 6a, se ha represeritado la distri- 
buci6n de 10s eventos a lo largo dc 10s meses. En 
ella puede observarse que en el periodo estudia- 
do se lian producido eventos de inundacion en 
todos 10s meses coo excepci6n de septiembre. Los 
meses que registran mayor nlimero dc eventos 
sorr diciembre y marzo, con 10 y 9 eventos, se- 
guidos por enero, mayo y junio con 7 eventos. 

En la figilra 6b se presentan 10s 64 eventos 
distribuidos por estaciones del aiio. Aqui se ob- 
serva nna coherencia can lo que mucstra la f i y -  
ra 6a, pues la estacion donde se produce mayor 
cantidad de eventos es el verano, mientras que 
10s menores valores corresponden a1 invierno. 

En la Sigura 7 sc graficaron 10s valores de prc- 
cipitaciones medias mensuales del periodo estu- 
diado. Alli se observa que 10s meses con valores 
mcs bajos de precipitaciones medias son junio, 
julio, agosto y septieinbre, con una media dc 
menos de 80 mm, micntras que el rcsto de 10s 
meses presenta precipitaciones medias de entre 
120 y 160 mm. 

Gomparando las figuras 6a y 7 se puede ob- 
servar quc no existe una reiaci6n directa entre 
la media de precipitaciones mensuales y la canti- 
dad de everstos de inundaci6n ocurridos para cada 
mes, como puede observarse para el mes de ju- 
nio, doode con valores medias minirnos dc preci- 
pitaci6n se produjeron eventos de inundaci6n 
provocados por precipitaciones (ver valores en la 
tabla I ) ,  indicando que el efecto de las precipita- 
ciones en 10s eventos de inundaciiin tiene una 
relaci6n mfis dirccta con la intensidad de la llu- 
via y 10s efectos locales dc precipitaciiin produci- 
dos por tormentas locales muy intensas, de esca- 
sas dimensiones. aue con 10s valores medios. Sin . . 
embargo cabe destacar que se observa una co- 
rrespondencia en. la tendencia general, esto es 
que en 10s meses dc invierno con rnenores prcci- 
pitaciones, se verifican un nienor numero de 
i?ventos, rnicntras quc en el verano el nfimero es 
mayor, coiricidenten~cnte con mayorcs precipita- 
ciones, sugiriendo que 10s meses mas lluviosos 
son rnds proclives a que se produzcari everitos de 
inundaci6n que 10s meses menos lluviosos (Fig. 
6b). 

Por otra parte, en la figura 8 se han graficado 
las precipitaciones totales anuales para el periodo 
considerado. En ellapuede observarse que 10s aiios 
menos lluviosos Fueron 1996 con 862 Inm totales 
y 1996 con 869 mm totales, produci6mdose un au- 
mento en las precipitaciones a partir dei afio 2000 
con una maxima de 1763,s mm en el 2001. 

Comparando la cantidad de eventos que se 
produjerori ell el periodo 1993-2003 (Fig, lc) con 
las precipitacioiies para el mismo periodu (Fig. 
8) se observa que el auniento en las precipitacio- 
lies en la region no ha implicado un aurnento en 
el niimero de eventos de inundacidn en laciudad 
de Ruenos hires. Esta comparacion indica la corn- 
plejidad del fen6meno y la necesidad de conside- 
rar el impacto producido por otros feniimenos 
naturales como asi tambi6n el de las obras es- 
tructurales realizadas, que han debido aiterar el 
eSecto que M a s  soliari producir en la region. 

Con el fin de analizar si 10s eventos de inun- 
daciiin registrados en el periodo que se anaiiza 
estuvieron relacionadus con algun Sen6meno de 
nias amplia oscaki temporal, sc cornpar6 id dis- 
tribucion de 10s valores del periodo analizado con 
10s de la media dc 1961- 1990 o Normal Climatica 
de Precipitaciones (Fig. 9). En dicha figura pue- 
de observarse que 10s valores de 10s afios consi- 
derados para 10s ineses dc enero, abril, mayo, 
noviernbrc y diciembre presentan un desvio po- 
sitivo n.~arcado con respecto a 10s valores de la 
Normal Climatica, si hie11 6stos so encuentran en 
cl rango de su dcsviacion estandar. Eii raaon de 
estas diferencias, se graficaroil 10s valores me- 
dios de nrecinitaciones nara cada uno de 10s me- . L 

ses con desvio, durante los once aAos considera- 
dos (Fig. 101, con el fin de analizar si la desvia- 
ci6n observada en estos rneses fue producto de 
algun o algunos afios particuldrmentc lluviosos, 
y e n  ese caso, si estin reiacionados con aigin fe- 
n6meno do indole global. 

En la f i y r a  10a se ban graficado 10s valores 
de precipitation del mcs de cnero correspondien- 
tes a1 periodo, dondc se observa que el mes de 
enero de 2001 Sue el rnas lluvioso de 10s bltimos 
once afios. Para el mes de abril (Fig, lob) sc re- 
gistraron valores similares en 10s aiios 1993,1994, 
1995, 2000 y 2002 y un poco meoores en 1996 y 
1998. El rnes de mayo (Fig. 10c) rcgistr6 un pico 
de iluvias en el aiio 2000, mieritras que para no- 
viembre (Fig. 10d) sc registraron picos en 10s aiios 
1993 y 2003. Los mayores valores para el mes de 
diciembre (Fig. 10e) se registraron en 1997. Esta 
distrihuci6n de mcses mas lluviosos en 10s dife- 
rentes auos analizados sugiere que el aurnento 
en Pas precipitaciories medias observado, no esta 
reiacionado a un fen6meno puntnal sino qlie pa- 
rece estar relacionado a una tendencia general 
de la regidn, como lo vienen observando y seiia- 
laildo diversos investigadores (eiltre ellos Barros 
et al., 2000; Castaiieda & Barros, 1994). 

Las sudestadas representan otro cle 10s facto- 
res desencadenantes de eventos de inundaci6n 
eri la ciudad. Si bien la sudestada se caracteriza 
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Fig. 2.  Mapa de cuencas bidrograficas naturaies. 

por vientos regulares a fuertes del sector SE 
(Berri, 2001), una de sus consecuencias es el in- 
greso de agua dentro del Rio de f a  Plata, aumen- 
tando la altura del rio, lo que puede provocar 
inundaciories de las zonas costeras, como asi tam- 
bien actuar como tap6n en la desembocadura de 
10s desagiies de la ciudad. 

Para 10s 64 eventos de anegamiento registra- 
dos en el periodo 1993-2003, se dcfinieron tres 
tipos de sitwacioncs desencadenantes: prccipita- 
ciones (P), sudestada (S) y una combination de 
arnbas, o sea sudestada con precipilaci6n iS+P) 
6 precipitaci6n con sudetada iP+S), colocando 
en estos dos uii imos casos el fenomeno 

desencadenante o de rnayor influencia en prrmer 
ttrminu 

En el presente trabajo se considera como: 
Eventos de  innndaci6n provocados por 

Sudestada (S): Aquellos eventos en 10s que 
la altura del Rio de La Plala, medida en el 
Puerto de Buenos Aires supera el nivel de 
alerta de 2,50 metros definido por el SHN, y 
no se han producido precipitaciones 6 6stas 
hail sido muy escasas. 

Eventos de inundaci6n provocados por Precipi- 
taci6n (P): Aqueilos eventos en 10s que se 
producen precipitaciones y la altura del.Rio 



Fig. 3. Mapa de cuencas hidrogrificas modificadas 

de La Plata inedida en el Puerto de Buenos 
Aires se encuentra por debajo del nivel de aler- 
ta de 2,50 metros. 

Eventos de inundaci6n mixtos, provocados por 
Precipitaci6n c o n  Sudes tada  (P+S)  6 
S u d e s t a d a  c o n  P r e c i p i t a c i 6 n  (S+P) :  
Aquellos eventos en 10s que se presentan pre- 
cipitaciones y ademis la altura del Rio de La 
Plata medida en el Puerto de Buenos hires 
supera el nivel de alerta de 2,50 metros. 

El anilisis y la comparaci6n de 10s valores de 
precipitacidn acumulada y altura mixima del rio 
(Tabla I), permite discernir cuil de dichos fend- 

inenos clirniticos ha sido el desencadenante de 
cada uno de 10s eventos de inundacibn. Para la 
mayor parte de 10s eventos, la caracterizaci6n h a  
sido sencilla, sin embargo para 10s eventos de 
mayor duraci6n, la identificacibn ha  sido m i s  
compleja, pues generalmente se ha  iniciado con 
fiiertes precipitaciones y en 10s dias subsiguien- 
tes se produjeron sudestadas (P+S) o por el con- 
trario se ha producido una sudestada que provo- 
c6 la inundacih, la que se agravb con precipita- 
ciones posteriores (S+P). 

F,n la figura 11 se han graficado laspleamares 
y bajamares miximas mensuales medidas en el 
Puerto de Buenos Aires, para el period0 analiza- 
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do, alas cuales se les ha incorporado la ubicaci6n 
de 10s eventos de inuildaciijn. En dicha f iyrapne-  
de observarse que las mayores pleamares han pro- 
ducido eventos de inundacibn. Todos los regkt - ros 
coincidentes con eventos do inundaci6n que han 
superado 10s 3 m de altura sobre el nivel del Rio 
de Plata en el Puerto de Buenos Aires, han pro- 
dueido eventos de inundacidn que lian sido califi- 
cados como S 6 S+l? De las pleamares miximas 
mensuales que superaron 10s 2,50 rn durante este 
periodo, s6lo el 25.6% ha pn~ducido inundaciones 
en la ciudad. h su vez, el 81,8% de las pleamares 
maximas anuales (Fig. 12) ban generado eventos 
de inundaci6r1, las que sc cncuentran prii-ximas 6 
superan 10s 3 m sobre cl nivel del Rio do La Plata. 

El hecho de que so hayan producido eventos 
de inundacibn con niveles del rio por dehajo del 

Fig. 4. Grado de afectaeihn de cada cuenca en 10s 
valor de pleamar maxima mensual registrado, e 

eventos de inundacirjn 1993.2003, 
incluso algunos se hayan producido en coincidoi- 
cia con bajamares miximas mensuaies, seiiala que 
las sudestadas no representail un factor nocesa- 
riamento presente en 10s mencionados eventos. 

En la figura 13 se ha volcado la combimcih de 
10s factures climaticos mencionados (precipitacio- 
nes y a l W t  del nivel del rio), que permite visudiaar 
la participacibn de cada uno de ellos en 10s eveiitos 
de inunclacidn ocurridos durante 1993-2003. 

El analisis de dicha informaci6n indica que 
se han producido 7 eventos caracterizados como 
S, 10s que representan el 10,9% del total, 34 even- 
tos I: que representan el 53,1% del total de even- 
tos, 11 eventos S c P  y 12 eventos P + S  que re- 
presentan el 17,2% y el 18,8% respectivamente. 
Estos valores se han graficado en la Signra 14, 
donde se observa la proporcion relativa de cada 
una de estas categorias. Si bien en cste grifico 
se han diferenciado 10s eventos producidos por 
una de las variables climAticas (S b P) de aque- 
110s que en las que hub0 participaci6n dc ambas 
(S+P y P+S),  cahe considerar conjuntamcnte el 
numero de cventos de inundaciiin producidos o 
desencadenados par cada uria de dichos Sendme- 
nos. Es asi que 10s evcntos producidos ylo desen- 
cadenados por precipitaciones (P y P+S),  aican- 
zan el 71,9%, mientras que aquellos producidos 
vlo desencadenados Dor sudcstadas (S v S+P)  

I alcanzan el 28,1%. Los eventos en que partici- 
pan ambos fenbrnenos (P+S y S+P) alcanzan el 

la figura 15 se muestra como se distribu- 
yen 10s eventos de sudestsda y precipitaci6n a lo 
largo del aiio. Aqui se han considerado 10s even. 
tos S y S + P  como S y 10s de P y P + S  como 

-. .- Como puede observarse los eventos originados o 

Fig. 5. Grado de afectacibn de cada cuenca. a, desencadenados por sudestadas se iian produci- 
1997. h, 2003. do con mayor Srecuencia durante el ines de octu- 
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Fig. 6. Distribucidn de eventos. a ,  par mes. b, por estacidn del afio. 

, - . . 
1 bre, seguidos por 10s ocurridos en agosto y fe- 

i rnm brero. Los eventos originados o desencadenados 
1180 por precipitaciones se coricentraron principal- 
160 mente en 10s nleses estivales, 10s que estiiii aso- 

(I40 ciados a preciptaciones intensas y convectivas, 
1120 caracteristicas del periodo estival. 
/I00 

80 DISCUSION 
60 

40 
Un primer aspecto que surge del analisis de 

1 20 la informacibn, es su dispar precisidn y calidad, 
la que es t i  vinculada a la diversidad de d&os re- 

i 0  colectados y a las caracteristicas cle las fueiltes 
de proeedeilcia. 

Durante el niuestreo realizado para definir 
el niimero de eveiitos de inundacibn registrados 

Fig. 7. Media de precipitaciones mensuales 1993- entre 1993 2003 se hall e,lconrrado diferencias 
2003. entre !as distinlas fuentes consultadas. Una de 

las razones en diclias discrepancias se debe a la 
falta de continuidad en 10s progamas encarga- 
dos de! monitoreo de 10s eventos, como resulta- 
do de esta situacibn, el rescate de la informacidn 
presenta un  g a d o  de imprecisidn dificil de valo- 
rar. Por otra parte, la discontinuidad m el 
monitoreo por organismos campetelites y la fal- 
ta  de criterios estandarizados para el reconoci- 
miento de 10s eventos, produce que 6stos que- 
den librados a la iiiterpretaci6n periodistica. E n  
estos casos se Ilan mezclado afectaciones a la po- 
biacidn que sonde diferente naturaleza, como lo 
son 10s cortes en el suministro el6ctrico atribni- 
dos a las precipitaciones o situaciones de sumi- 
deros tapados, etc., que resultail dificiles de des- 
lindar, cuando se quiere analizar el cornporta- 
miento y l a  d ih imica  de 10s fen6menos 
climAticos. Ot to  factor q u e  produce 

Fig. 8. Precipitaciones totales anuales. iniprecisiones en la informaci6n se debe a la fal- 
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Fig. 9. Precipitaciones medias mensuales. 

ta  de sistematizacihn en la metodologfa utiiiza- 
da en la recolcccihn de datos referidos a las Breas 
afectadas. Gomo ya se ha  dicbo, en la actualidad 
dicha informacihn estB vinculada fundamental- 
mente a1 impact0 social del evento. La cantidad 
de llamadas y reclamos que recibe DC de cada 
barrio, depende de la iniciativa de 10s vecinos, y 
ello a su vcz, del acostumbramiento a 10s even- 
tos en ciertos barrios, a las perdidas econhmi- 
casque prodimen, a factores socioeconbmicos y/ 
o psicolhgicos no evaluados. En este trabajo se 
ha  analizado la inibrmaci6n disponible de ma- 
nera tal de reconocer en todo lo posible estas 
diferencias. 

1-. I 
Fig. 10. Precipitaciones acumuladas. a ,  Enero. b, Abril. c, Mayo. d, Noviembre. e, Diciembre. 
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Fig. 11. Pleamares y Bajamares Mdximas Mensuales 1993-2003 

ci6n obtenida de los mencionados registros no 
. ~~- ~. perrnite mayores precisiones. Un ejemplo de esta 

situaci6n puede observarse para la cuenca del 
Arroyo Ugarteche (Fig. 2). Esta cuenca recorre 

... - .. - . 
' 

la parte sudoeste del barrio de Palerrno y eiitra 

- -. - levernente en el barrio de Recoleta. Si bien ha  
sido incluida entre las cuencas hidrogrtificas ori- 

0 - ginales que atraviesan la ciudad de Rnenos Ai- 
res, noes posibie analizar adecuadameiite el gra- 

. ... 
do de afectaci6n de la misma ya que la informa- 
ci6n obtenida sobre las zonas aneradas no per- - 

-- 

,QG ,pO ,QQ9 +QO %2OO1 %OQ% +a4 
las areas del barrio de Palermo que fueron afec- 

.. tadas. Por lo tanto consideraremos a1 arroyo 
Maidorlado como principal desencadenante de 10s 

Fig. 12. Pleamares Y Bajamares Mdximas Anus- 
anegamientos en esebarrio, para analbar la sus. 

les 1993-2003. 
centibilidad a1 aneramiento de la cuenca del arro- 

Si bien el alcance de 10s eventos de iniinda- 
ci6n en la ciudad es registrado par barrio, se ha 
corlsiderado mds adecuado analizar su compor- 
tamiento por cuenca hidrica, pues es  en reiaci6n 
a &stas que se distribuyen las Areas afectadas. 
Para la descripci6n de las cuencas originales, se 
ha eonsiderado para cada barrio la cuenca que 
ejerce mayor influencia en El, pues la informa- 

., 
yo Ugarteche habria que considerar los registros 
de aquellos eventos en 10s que especificamente 
se sefiala, por ejemplo, el anegamiento en el puen- 
te del Ferrocarril Belgrailo sobre la calk J. Sal- 
guero, ya que 6sta es una zona afectada par di- 
cho arroyo. Sin emkargo, hacerio de esa manera 
produciria tambi6n un error importante pues la 
no mencion de Bste lugar especifico en otros even- 
tos no significa que no se haya anegado, sino so- 
lamente que no ocurri6 ninguna catfistrofe en 
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Pig. 13. Precipitaciones y altura maxima del Rio de 1.a Plata registradas para cada evento. 

particular que rnereciera una especial atenci6ri 
periodistica. 

Para la descripcidn de las cuencas modifica- 
das, se ha utiliaado la nomenclatura y la descrip- 
ci6n que se utiliza en los organismos tecnicos do 
la Ciudad de Ruenos Aires. Yi bien en la nomen- 
clatura de estas illtimas cxiste una mezcia de 
nombres de cuericas con nombres de barrios, que 
consideramos inapropiada desde el punto de vis- 
ta  tecnico, se ha respetado dicha nomenclatura 
(Fig. 3) en razon de su uso generaliaado y con el 
fin de evitar mayores confusiones. 

La susceptihilidad de las areas a las inunda- 
ciones sigue u n  patl'6n complejo vinculado a la 
distrihucion de 10s conductos y a las geoformas 

gular distribucion, y tambiBn del criterio utiliza- 
do para calcular las precipitacioncs acumuladas. 
En csle punto se observa que 10s datos que posee 
DC son tablas horarias que registran 10s milinie- 
tros caidos desde que comienza la precipitacidn 
hasta que termina, mientras que el SMN mide 
precipitaciones acumuladas entre las 9HOA y las 
9HOA del did siguiente (dia pluviomc5trico). En 
raz6n de la posibiiidad de contar con informa- 
ciiin sistematica y comparable a lo largo del tiem- 
po, en este trabajo se han utilizado 10s valores de 
precipitacidn brindados por el SMN. 

La coniparacidn de los eventos de iriundacirjn 
con las precipitaciones acumuladas en e! periodo 
(Figs. I y 81, sugiere la existencia de una cierta 

acumulan y escurren hacia 10s valles de inunda- 
cion de 10s rios y arroyos primitivos. 

Los valores de las precipitaciones horarias 
diarias varian entre las diferentes estaciones de 
registro (Villa Orthzar y Aeroparque), secalan- 
do la falta de homogeneidad del kn6men0, y tam- 
bien varian respecto de la informacidn brindada 
por DC, el SMN ylo 10s diarios. Estas variaciones 
dependen por un lado de 10s fen6menos climaticos 
en si (tormentas locales muy intensas) de irre- 

precipitaciones anualcs para el mismo. Esta re- 
lacidn es coherente con el hecho de que la mayor 
parte de las inundaciones en la ciudad se han 
producido o se han desencadeiiado por eventos 
de precipitacidn. Estos cventos caIificados conio 
P y P + S  reprosentan el 71,9% (Fig. 14) del total 
de ancgamientos. 

Sin embargo, entre 10s afios 2001 a 2003, el 
valor de las precipitaciones acumuladas se ha  
mantenido muy elevado, registrandose el valor 
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L I Fig. 15. Distrihucion mensual de 10s eventos de 
Fig. 14. Caracterizaci6n de 10s eventos. sudestada y precipitaci6n registrados. 

mas alto del periodo en el a80 2001, con 1763,8 
mm, mientras que el nurnero de anegamientos 
en la eiudad ha disminuido. Se podrian sugerir 
varias hipbtesis para explicar este fendmeno: uria 
de ellas podria estar vinculada a1 hecho de que a 
partir del aiio 1998 se fueron inaugurando dife- 
rentes ohras estructurales en la cuenca de1 Ma- 
Lanaas-Riachuelo (Dir. Gral. de Hidraulica, Sc- 
cretaria de Ohras Phblicas del Gobierno de la 
Ciudad Aut6norna de Buenos Aires, corn. pers). 
Sin embargo, este hrusco cambio en el riurriero 
de eventos registrados tambier1 podria estar re- 
lacionado a la suspensidn del programa dc segui- 
rnicnto en DC, que dio como resultado la inte- 
rrupcidn de la informaci6n. 

Los datos recogidos para nuestro analisis in- 
dican que a partir del aiio 2000 se modified la 
relacidn de las Areas afectadas, observaridose ~ I I  

mayor porcentdje de afectaci6n en la zona norte 
de la ciudad en relaci6n a1 sur (Fig. 5 )  y una sen- 
sible disminuci6n en el porcentaje de afectacidri 
en la cuenca del Riachuelo, donde se realiaaron 
las obras de remediacidn (Fig. 16). 

Otro aspecto que llama la atenci6n a1 analizar 
la distribuci6n de 10s eventos de iriundacidn (Fig. 
I), es sn ahrupto aumento en el aiio 1997. Debido 
a que dicho &lo coincide con el inicio de un even- 
to El Niiio, se analizd la posibilidad dc que exis- 
tiera una relacion eritre ambos fen6menos. 

El Nirio se manifest6 en 10s aiios 199711998 y 
produjo fuertes inundaciones en 10s grandes rios 
del litoral argentino (Camilloni y Barros, 2003). 
Sn influencia en la Ciudad de Buenos Aires no 
ha sido reconocida hasta el presente. Sin cmbar- 
go, llama la atencidn el brusco camhio producido 
en 10s eventos de inundacion a partir de ese aflo, 

annque ciertamente estos continuaron m8s all& 
del aiio 1998, hasta el 2000. 

Si bien el aumento en el nhrnero de anega- 
mientos coincide con un aumento en las precipi- 
taciones (do 10s 862 mm en el aiio 1996 a 1266 
mm en el afio 19971, &as se ericuentran por de- 
bajo de 10s valores de precipitaciirn do 1993 con 
1558,8 mm, que produjeron la mitad de 10s 
anegamientos que 10s ocurridos en 1997. Las 
pleamares de ese aiio tampoco fueron muy eleva- 
das, cncontrandose todas por debajo de los 3 m de 
altura en el Puerto de Buenos Aires, e incluso, dos 
de 10s cventos de inundaci6n de ese aiio se produ- 
jeron en coincidencia con miximas bajamares 
mensuales (Fig. 11). 

Del analisis de las inundaciones durante el 
periodo cri cnestibn, surge la inquietud por ana- 
iiaar la posible influencia del fondmeno ENS0 
en 10s anegamientos de la ciudad. Si bien este 
fen6meno no ha generado valores de precipita- 
cidn particularmer~te elevados durante el bienio 
1997-1998 en la ciudad, su influencia requiere 
ser analiaada. Las inundaciones ocurridas en 
otros lugares do la pampa ondulada durante el 
mencionado bienio, produjeron la saturaci6n de 
10s acuiferos snbterriineos cuyas descargas a tra- 
vPs de 10s rios y arroyos de la region, podrian 
potenciar 10s eventos de inundacibn en id rcgidn 
metropolitana honaerense. La descarga de 10s 
acuikros podria prolongarse en el tiempo, inclu- 
sive una vez desaparecido el fendmeno clim8iic0, 
rcpresentando un factor a tcner en cucnta. 

En 10s aiios 1999 y 2000 10s valores de las m k i -  
mas pleamares rnensuales fueron m L  elevados que 
en 10s silos anteriores, produciindose anegtdmientos 
en laciudad en coincidencia con ellos. Siri embargo 
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Fig. 16. Afectacion de la cuenca Riachuelo 

sus nivcles no alcanzaron 10s valores del af~o 1993, 
en el que, sorprendentemente, se regisl.r6 un me- 
nor nurnero de anegamientos. Caben varias altcr- 
natives para explicar esta situacion: 
1.. Que en razbn de la f'alta de sistematizaci6n y 

monitoreo de 10s eventos, las diferencias ex- 
presen una cambia en la sensibilidad social 
frente a las inundaciones y concomitan- 
temente en el interbe periodistico de la noti- 
cia, registrandose un  menor nfimero de even- 
toS para 1993. 

2. Que efectivamente se hayan producido ma- 
yores anegamienl.os en la ciudad en el afio 
1999, a pesar de 10s menores vaiores dc las 
prccipitaciones medias y de las plearnares en 
ese afio, en relacion a 1993. En ese caso ha- 
bria que considerar :a posibilidad de que los 
anegainientos se prod'ljeron por el efec.to de 
lluvias convectivas veraniegas, dc gran interl- 
sidad. Esto pareceria raaonabie, ya quo de 8 
eventos, ocurridos ese aha, 6 se produjeron 
en 10s meses de verano. 

3. Una tercera posibilidad que consideraxnos 
seria interesante de investigar, corrreponde 
a1 analisis de otras condiciones dei erltorno, 
de caracter regional, que podrian ejercer su 
influencia, coma podria ser un demorado efec- 
to de descarga de 10s acuiferos con postcrio- 
ridad a un  fen6meno ENSO en la cuenca del 
Rio de la Plata. 
En relacibn a1 impacto social de cstos fen& 

menos, es posible que el inicio del programa dc 
Defensa Civil de la Ciudad Autbnoma de Buenos 
Aires en el aho 1997 denominado Determina- 
ci6n y estudio de zonas que sufren anegarnientos 
por precipitaciones en la ciudad de Bucnos Ai- 
res" (Defensa Civil de la Ciudad Autbnorna de 

Buenos Aires, 2001), haya cstado vinculado aeste 
importante incremento en las inundaciones y en 
respucsta a las demandas producidas a partir de 
las afectaciones a la poblacion de la Ciudad. A so  
vez, en ese misrno aiio se inici6 la primer etapa 
de las obras de remediacibn de la cuenca Matail- 
aa - Riachuelo que fueron inauguradas en el ba- 
rrio de La Roca cntre julio y octubro de 1998, en 
el marco del Plan Director de la cuenca Matanza 
- Riachuelo. 

CONCLUSIONES 

Es posible sintctizar las conclusioncs de nues- 
tro trabajo en una sene de puntos. 

1. Uno dc los problemas en la caracteriaacion 
de las inundaciones de la Ciudad dc Buenos 
Aires reside en la dificultad de acceder a da- 
tos genuinos, provenientes de 10s difercntes 
organismos productorcs de informaci6n. Con- 
sideramos quo el acceso a la misma debiera 
scr amplio y sencillo, ya que se ha producido 
con el financiamiento phblico. 

2. Otro de 10s problemas detcctados es el de la 
existencia de programas puntuales  de  
monitoreo y la discontinuidad de 10s misrrios, 
lo quc produce sesgos de information difki- 
les dc valorar La falta de un organisrno que 
monitoree 10s evcntos de inundaci6n y que 
estableaca p a t a s  de recopilaci6ri de datos en 
forma sistematica y con criterios de compa- 
raeibn, dificulta sevcramentc el anhlisis del 
riesgo que afecta a l a  poblaci6n de la ciudad 
de Bucnos Aires. 

3. Las Areas afectadas par 10s anogamientos con- 
form'an un  patron complejo, vinculado a la 
distrihucion de 10s conductos y a l a s  
gooformas naturales. Los excedentes que 
desbordan la red canaiizada dnrante  10s 
eventos, sc acumulan y escurrerl hscia 10s 
valles de inundaci~in de 10s rios y arroyos 
primitivos. 

4. Las diferencias observadas cn la comparaci6n 
entre la curva de precipitaciones del periodo 
1.993-2003 y la curva del periodo 1961-1990, 
exhiben un  aumento de las precipitacio~~es 
para el periodo analiaado en coherencia con 
la tendencia que se viene registrando para la 
regibn. 

5. Las precipitaciones son respansables o 
desencadenantes del71,9 % de 10s eventos de 
inundaci6n en la Ciudad de Buenos Aires, 
micntras que el 28,170 restante tiene su ori- 
gen en las sudestadas. Del total, un 35,9% es 
una comhinaci60 de estos erectos. 



6. Los eventos analizados muestran que octu- 
bre es el mes donde se producen mayor canti- 
dad de sudestadas mientras qne 10s eventos 
de precipitacidn se concentran en los meses 
estivales, en coincidencia con la tendenciaque 
viene siendo registrada para la ciudad de Bue- 
nos Aires. 

7 T.a disminucibn de 10s eventos de inundacibn -- ~~ ~ 

a nartir del ano 2001 nareceria estar relacio- 
nada con la ejecucion de obras estructurales 
en la cuenca Matanza-l2iacl1ueio, ya yue las 
condiciones climiticas (precipitaciones y 
pleamares) se mantuvieron en valores muy 
elevados. Por otra parte el cambia del area de 
anegamieiitos desde la zona sur de la ciodad 
hacia el norte, es coherente con dlcho efecto. 
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