
Capítulo

El territorio y su apropiación01
Este primer capítulo describe las Américas desde una perspectiva fí-

sica: cómo están formadas, cuáles son sus relieves y espacios. Así como 

diversidad geográfica, en las Américas hay también innumerables culturas y 

lenguas. Por eso, iniciamos el libro con una introducción sobre las diferencias 

principales en el continente, cómo se ha organizado y cómo se clasifica.

Para poder entender problemáticas actuales, es interesante observar 

las variables geográficas y culturales. Conocer el problema del agua en el 

mundo, por ejemplo, nos permite comprender cuánta riqueza tiene nuestro 

continente para así participar en su preservación.

 1 Las Américas  
en el mundo

 2 Los países americanos

 3 Bases naturales  
del espacio americano

 4 Climas y biomas  
de las Américas

 5 Riesgos geológicos  
y climáticos

 6 Las aguas 
continentales
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Volcán Tupungato, Mendoza, Argentina. 
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CONEXIONES PARA PENSAR

n ¿Cuántas Américas conoces? Menciona algunas características de cada una.

n Dinámicas naturales. ¿Cómo enfrentan las diferentes sociedades los desastres naturales?

n ¿Cómo se formaron las cordilleras americanas?

n ¿Sabes cuáles son las problemáticas que afectan a las aguas continentales? 

Pregunta problematizadora

¿Por qué se puede decir que el continente americano es «una tierra de contrastes»?
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Playa en la península de Samana, República Dominicana.

Vista nocturna de Viña del Mar, Chile. Vista aérea del parque Rodó, Montevideo, Uruguay.
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Las Américas en el mundo

Las Américas cuentan con una superficie de 42 millones de kilómetros 
cuadrados. Se extienden desde el estrecho de Bering, en el norte, hasta Tie-
rra del Fuego, en el sur. Limitan en el norte con el océano Glaciar Ártico, en el 
oriente con el océano Atlántico, en el occidente con el océano Pacífico y en 
el sur con la confluencia de aguas de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

 Desde el punto de vista físico

Las Américas se componen de varios conjuntos de tierras emergidas. Por 
este motivo, desde el punto de vista físico se acostumbra a identificar tres 
Américas.

 América del Norte se ubica en el extremo septentrional y es la de mayor 
tamaño. Se extiende hasta el istmo de Tehuantepec, en el sur de México. 
Por lo tanto, cuando se habla de América del Norte se hace referencia a 
esa parte del continente definida por un criterio físico, o al conjunto de 
los países que se encuentran en ella. Utilizando este criterio, se incluye a 
México en América del Norte.

 América del Sur, en el extremo meridional, tiene una superficie algo menor. 
Se extiende desde la depresión del río Atrato hasta Tierra del Fuego, en el 
llamado Cono Sur, muy cerca del círculo polar antártico. En este continente 
se ubica la ciudad que está más al sur de todo el planeta: Ushuaia (Argentina).

 Entre ambas están el istmo centroamericano y el Caribe, una estrecha 
franja de tierra y un arco de islas que se encuentran en el mar Caribe, entre 
la península de Florida (en América del Norte) y la costa norte de América del 
Sur. Hace unos cuantos años se hablaba de América Central o Centroaméri-
ca como otro continente. Pero por su estructura física y sus dimensiones, 
América Central no puede considerarse un continente, sino un istmo.

Tema 1

 Palabras claves

• Continente

• Puntos extremos

• Istmo

• América Latina

• América anglosajona

• Hispanoamérica

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
b

id
a 

su
 fo

to
co

p
ia

. L
ey

 1
5.

91
3

• Istmo: porción de tierra 
delgada que une dos masas 
continentales.

El istmo y
el Caribe

El istmo y 
el Caribe

F1  Puntos extremos de las Américas. 

F2  Superficie de las Américas. F3  Las Américas. 

Puntos extremos de las Américas

Ca bo Mo rris Je sup 

(Groen lan dia)

Is la Die go Ra mí rez 

(Chi le)

Ca bo Noreste 

(Groenlandia)

Is la At tu, ar chi pié la go de 

las Aleu tia nas (Alas ka, 

EE. UU.)

83º 39’ la ti tud N

56º 27’ la ti tud S

10º 30’ lon gi tud O

172º 30’ lon gi tud E

Norte

Sur

Este

Oeste
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 Desde el punto de vista 
histórico-lingüístico

Los otros nombres con que se suele denominar a 
las Américas (hispana, ibérica, latina y anglosajona) 
tienen un origen diferente. Surgieron en Europa para 
referirse a las áreas que en el pasado fueron coloni-
zadas por determinados países europeos.

 Hispanoamérica alude a las áreas que fueron 
territorios coloniales de España. Por eso esta deno-
minación se utiliza actualmente para identificar al 
conjunto de países que, como consecuencia de esa 
colonización, comparten algunas características 
culturales como la difusión de la religión católica y 
el predominio del idioma español, aunque también 
se utilizan otros, en especial lenguas con origen 
indígena, como el quechua y el guaraní.

 De manera similar, Iberoamérica se refiere a los 
países que en el pasado fueron colonias de España 
y Portugal, los países europeos que se encuentran 
en la península ibérica. En este caso, a los países 
hispanoamericanos se les suma Brasil.

 América anglosajona y América Latina servían 
para identificar áreas con orígenes coloniales dife-
rentes, en las que por lo tanto se hablaban lenguas 
diferentes.

ACTIVIDADES

1  Observa el mapa con atención, luego resuelve:

a. Busca e identifica las lenguas a las que hace referencia el círculo rojo en los distintos países.
b. Realiza un nuevo mapa de lenguas de las Américas incorporando la información que has averiguado.

2  Completa el cuadro con la siguiente información:
¿A cuál o cuáles de estos grupos pertenecen los siguientes países?

Haití        Canadá        Uruguay        Bolivia        Brasil        Guatemala        Panamá        Estados Unidos        Cuba       México
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F4  Lenguas de las Américas. 

LENGUAS
Inglés
Español
Francés
Portugués
Otras lenguas

OCÉANO

OCÉANO

ATLÁNTICO

PAC Í F I CO

América Latina América anglosajona Caribe América del Norte América del Sur Región centroamericana
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Los países americanos

 ¿Qué es un país? ¿Qué características tiene? 

 Tiene instituciones y organismos creados y organizados por la sociedad 
para gobernar, ordenar y administrar la vida en común. Por ejemplo, hay un 
presidente o primer ministro, legisladores que debaten y aprueban leyes 
que establecen pautas para convivir. Hay instituciones, como las escuelas 
y los hospitales, que brindan servicios de educación y salud, policías para 
atender la seguridad y organismos de recaudación de impuestos para ob-
tener recursos que se destinan a las diversas necesidades de la población.

 Tiene un territorio, una parte delimitada de la superficie terrestre donde 
las autoridades de gobierno tienen poder para llevar adelante sus decisio-
nes y hacer cumplir las leyes. El gobierno de un país establece leyes que 
deben cumplir sus ciudadanos y los de otros países que se encuentren en 
el territorio.

 Produce y difunde ideas, símbolos y formas de comunicación que sirven 
para generar y reforzar los sentimientos de pertenencia y solidaridad de 
la población con respecto a ese Estado. Por ejemplo, el uso de una lengua 
común y la difusión de la historia compartida y de símbolos como la ban-
dera y el himno ayudan a formar en las personas la idea de pertenencia a 
un grupo común, la nación, que se identifica con ese Estado.

 Es reconocido internacionalmente por otros estados como un país 
independiente. Esto significa que otros países admiten su existencia y 
aceptan sus instituciones y el poder que ejerce sobre un cierto territorio 
y la población que lo habita. De esta manera reconocen al Estado nacional 
como una unidad soberana que tiene dominio sobre un territorio.

F5  Distintos ejemplos que dan cuenta de la identidad de los países. a) Escudo peruano. b) Bandera uruguaya. c) Paso fronterizo entre 
Argentina y Uruguay en el puente Fray Bentos-Puerto Unzué. d) Palacio Legislativo, La Paz, Bolivia.

 Palabras claves

• Territorios

• Descolonización

• Estado

• Nación

Tema 2
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a)

b) d)

c)
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 ¿Cómo se organizaron? 

Durante el siglo XIX, las colonias europeas que 
lograron su independencia comenzaron a organizarse 
como países americanos. Este nuevo orden no fue 
sencillo ni rápido. En cada sociedad colonial existían 
grupos con ideas, proyectos e intereses diferentes 
sobre cómo organizar un país. Esas diferencias pro-
vocaron luchas y dificultades en varias ocasiones. 
Por eso fue necesario establecer acuerdos entre 
diversos grupos para desarrollar las instituciones 
del Estado, hacer propio un territorio y ordenar la 
vida en sociedad.

Cuando los estados comenzaron a organizarse, 
muchas áreas estaban ocupadas por grupos indí-
genas y sobre extensas zonas se tenía poco cono-
cimiento. Aun así, cada país en formación definió y 
reclamó ante otros las áreas que consideró propias. 
Estas frecuentemente se superponían a los intereses 
de otros países; por eso fue difícil definir y delimitar 
el territorio de cada uno. A veces las diferencias por 
los territorios llevaron a enfrentamientos; otras, se 
resolvieron pacíficamente mediante acuerdos.

Descolonización 
En 1961 la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) creó el Comité de Descolonización con el fin 
de aplicar la Declaración sobre la Concesión de la 
Independencia a los países y pueblos coloniales. 
El objetivo era que dejaran de existir los territorios 
coloniales o no autónomos. Entre otras actividades, 
el Comité considera las declaraciones y peticiones 
hechas por los países administradores y por los 
representantes de los territorios, y envía misiones 
visitadoras que evalúan las condiciones políticas, 
sociales y económicas.

Belice es el país de América Latina que se indepen-
dizó más recientemente. El 21 de setiembre de 1981 
obtuvo la independencia plena y el 25 de setiembre 
de ese año fue admitido como miembro de la ONU.

Países y algo más 
No todas las áreas delimitadas en el mapa políti-

co de las Américas son países. Algunas representan 
territorios de estados nacionales americanos, como 
Canadá, Guatemala, Brasil, Argentina, Uruguay y 30 
países más, pero otras forman parte del territorio de 
países europeos. Por ejemplo, la Guayana Francesa es 
un departamento de ultramar de Francia. Aun cuando 
se encuentra fuera de Europa, tiene una organización 
administrativa semejante a la de cualquier departa-
mento de Francia y sus habitantes son ciudadanos 
franceses. Está administrada por un representante 
del gobierno francés y los ciudadanos eligen los miem-
bros del Poder Legislativo local y también diputados 
y senadores para la Asamblea Nacional de Francia.

Algunas áreas son colonias o territorios no autóno-
mos. Esto significa que dependen o son administradas 
por algún país y no están en igualdad de condiciones 
con las áreas que forman el país administrador. Según 
la ONU, hoy solo quedan en las Américas territorios 
no autónomos dependientes de dos países: Estados 
Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña.
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 Encuentra información detallada sobre 
los países en el anexo «Los países ame-
ricanos en cifras», desde la página 164. 

CONEXIÓN

F6  Mapa político de las Américas.

OCÉANO GLACIAR ÁRTICO

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO PACÍFICO
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América del Norte e istmo de América Central

OCEANO
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MAR 
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Panorámica de la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más grandes de América 
del Norte.
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América del Sur

OCÉANO
PACÍFICO
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Escala 1:45 000 000
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La ciudad de Río de Janeiro, Brasil, una de las más antiguas de América del Sur.
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Título
Muestra el tema 
que se presenta 
en el mapa y el 
nombre del lugar 
representado.

Los mapas como fuente de información
La investigación sobre los mapas

El mapa es una herramienta de comunicación que sirve para mostrar información mediante una repre-
sentación gráfica de la realidad. El mapa permite identificar en un plano aspectos geográficos y diversas 
características de los territorios.

Se clasifican de acuerdo con la información que brindan. Los mapas descriptivos representan ele-
mentos que se encuentran en la superficie terrestre. El mapa físico de las Américas es un ejemplo. Los 
mapas temáticos brindan información sobre temas específicos, por ejemplo redes de transporte, tipos 
de climas, aspectos sociales, económicos o ambientales.

Para analizar la información representada en un mapa, se lleva a cabo el siguiente procedimiento:

 1. Se identifican los elementos del mapa: título, referencias, orientación y escala.

 2. Se determina el tipo de mapa, de acuerdo con la información representada.

 3. Se establece el nivel de detalle espacial de la información, según la escala.
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Orientación
A partir de la rosa de los 
vientos o de una flecha 
que indica el norte es 
posible orientarse con 
facilidad y determinar 
dónde se encuentran 
los demás puntos 
cardinales.

Escala
Es la relación entre 
las medidas reales 
de un lugar y su 
representación 
cartográfica. 
Existen dos tipos de 
escala: la gráfica, 
representada con una 
recta y expresada 
en kilómetros, y la 
numérica, representada 
con un numerador y un 
denominador, expresada 
en centímetros.

Referencias
Son símbolos 
o colores que 
se utilizan para 
representar 
los elementos 
naturales o 
artificiales de un 
lugar.

MAPA POLÍTICO DE LAS AMÉRICAS
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Sabemos que...
Si quisiéramos analizar las características de una ciudad, por ejemplo conocer cuáles son sus barrios, 

dónde predominan las oficinas de trabajo, dónde se localizan los espacios verdes o dónde reside la población, 
debemos utilizar un mapa cuya escala grande nos aporte ese tipo de información.

En cambio, si quisiéramos averiguar la distancia entre una ciudad de Estados Unidos y una ciudad de 
Uruguay, necesitaríamos trabajar con un mapa que abarcase una superficie mayor, es decir, que tenga una 
escala pequeña.
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¿Por qué saber sobre este tema?
Los primeros mapas aparecieron antes de la escritura, como respuesta a la necesidad humana de ubicarse 

con relación a su entorno, plasmar el mundo circundante y establecer distancias, localizaciones y rutas para 
el desplazamiento. Esta necesidad perdura hasta hoy, aunque las representaciones del mundo y la realidad 
atienden a distintos intereses y contextos a lo largo del tiempo.

Los mapas, además de proporcionar información sobre la realidad, contribuyen a la comprensión del mun-
do desde una perspectiva espacial. Conocer este tema permite establecer relaciones entre los fenómenos 
naturales y sociales que se representan, y reflexionar sobre ello.

¡Conviértete en un 
investigador de mapas!

Pon en práctica tus habilidades como inves-
tigador de mapas. Observa con atención los si-
guientes mapas, y con base en cada uno de ellos:

1  Identifica los componentes: título, refe-
rencias, escala y orientación.

2  Determina el tipo de mapa, de acuerdo a 
la información representada.

3  Establece el nivel de detalle espacial de 
la información, según la escala.

4  Elige uno de los mapas y realiza un informe 
con los datos que te brinda.
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Los continentes están en continuo cambio y evolución, como lo evidencian los movimientos sísmicos, 
las erupciones volcánicas y la formación de nuevas islas.

Las Américas no escapan a esos procesos. Su ubicación en el globo terrestre es el resultado de 200 
millones de años de constante movimiento de las masas continentales y oceánicas.

¿Todos los continentes surgieron de uno solo? Eso es lo que afirmaba la teoría de la deriva continen-
tal propuesta por Alfred Wegener en 1912. Este ubicaba el origen de los continentes en la división de un 
único supercontinente llamado Pangea, que al dividirse dio lugar en primera instancia a dos continentes, 
Gondwana y Laurasia. Luego estos también se dividieron y evolucionaron hasta la formación actual. Parte 
de Laurasia habría dado origen a América del Norte, y parte de Gondwana a América del Sur.

La explicación biológica y geológica que se aplicó a partir de la similitud de fósiles, rocas y de la evo-
lución de las formas de vida en América del Sur y África fue aceptada por la comunidad científica, pero la 
teoría no explicaba el desplazamiento de los continentes. Con el uso de nuevas tecnologías en la década 
de 1970 se propusieron nuevas teorías.

Tectónica de placas

Los escarpes de Solio, en Kenia, son ejemplos de 
falla normal.

Falla inversa
Se forma por lo general en áreas donde las rocas 
sufren tensiones de compresión, como ocurre 
en las regiones de choque de placas tectónicas. 
En este tipo de fallas, un bloque rocoso se eleva 
verticalmente con relación al otro.

Movimientos verticales de bloques causados por 
fuerzas de compresión originaron la Sierra Madre 
Oriental, en México.

Falla normal
Ocurre generalmente en áreas de actividad 
tectónica extensa, como las zonas de separación 
de placas tanto continentales como oceánicas. 
Un bloque de roca se encuentra verticalmente 
desplazado con relación al otro.
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Área de contacto de las placas

La falla de San Andrés, en Estados Unidos, es una de 
las más representativas del tipo transformante.

Falla oblicua
Combina movimientos horizontales y verticales de 
los bloques rocosos tanto de distensión como de 
compresión. Los movimientos no necesariamente 
tienen que ocurrir simultáneamente: una falla 
normal o inversa puede, después de un largo período 
de estabilidad, sufrir un movimiento horizontal y 
convertirse en una falla oblicua.

La falla Alpina, en Nueva Zelanda, presenta movimientos 
horizontales y verticales de bloques rocosos, 
caracterizándose como una falla oblicua.

Falla transformante
Se caracteriza por el movimiento horizontal de los 
bloques rocosos. Ocurre principalmente en áreas en 
que las placas tectónicas se mueven paralelamente 
unas con relación a otras.

Ocurrencia de fallas
Los movimientos que forman las fallas también 
pueden provocar temblores de tierra. Esos 
eventos ocurren con mayor frecuencia en áreas 
de contacto de placas tectónicas.

1. ¿Cómo se forman las fallas?
2. ¿Cuál es la diferencia entre falla normal y falla 

inversa?
3. Explica cómo una falla normal o inversa se puede 

transformar en una falla oblicua.

1. Las fallas se forman a partir de movimientos de 
bloques rocosos ocasionados por la acción de las 
fuerzas internas de la Tierra.

2. Una falla normal se caracteriza por el movimiento 
de distensión, en el cual un bloque desciende 
verticalmente con relación a otro. La falla inversa 
se forma por la compresión de bloques rocosos, 
provocando un desplazamiento hacia arriba con 
relación al otro.

3. Las fallas normales e inversas se caracterizan por 
el movimiento vertical de los bloques rocosos. Si 
ese movimiento vertical se asocia a un movimiento 
horizontal, surge una falla oblicua.
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Bases naturales  
del espacio americano

Las Américas presentan una gran diversidad de formas de relieve. Estas 
son el resultado de la combinación de factores internos (tectónica, movimien-
tos de ascenso y descenso de grandes bloques de la corteza) y externos (se 
explican por los procesos erosivos vinculados a la acción de agentes climáticos). 
Observando la disposición de las formas de relieve en las Américas, se aprecian 
altas cadenas montañosas de las edades Terciaria y Cuaternaria, localizadas en 
el oeste, que se detallan en «Fachada del Pacífico»; amplias llanuras (y mesetas) 
en la porción central, que se trabajarán en «Centro continental», y montañas 
antiguas en el este, donde también se han desarrollado llanuras costeras de 
diferente amplitud, que se describirán en «Fachada atlántica».

Tema 3

 Palabras claves

• Factores internos

• Factores externos

• Fachada del Pacífico

• Fachada del Atlántico

• Centro continental

• Montañas

• Llanuras

• Mesetas
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F7  Las fachadas de las Américas.
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 Fachada del Pacífico

Este eje está compuesto por el macizo plegado del 
Oeste (las Rocosas) en América del Norte, la cordille-
ra Centroamericana, que une América del Norte con 
América del Sur, y la cordillera de los Andes en América 
del Sur. Son montañas nuevas, con cimas agudas cuya 
altura máxima es el cerro Aconcagua, de 6959 m, que 
se encuentra en Argentina.

El continente posee cientos de volcanes en activi-
dad, muchos de los cuales han hecho erupción en los 
últimos años. En América del Sur, el Puyehue (Chile), 
Llullaillaco (Argentina-Chile), el Nevado de Tolima (Co-
lombia), Cotopaxi, Tungurahua (Ecuador), entre otros. 
En el arco volcánico de la región centroamericana, se 
destacan los volcanes San Miguel (El Salvador), Irazú 
(Costa Rica), Cerro Negro (Nicaragua), Santa María 
(Guatemala), y los volcanes que se encuentran en ac-
tividad en las Pequeñas Antillas. En América del Norte 
también se identifican algunos volcanes como el Santa 
Helena, además de la faja de inestabilidad que encierra 
la falla de San Andrés que atraviesa California y que 
provoca intensos terremotos.

Montañas Rocosas
En el oeste de América del Norte se ubica el siste-

ma de cordilleras modernas, con dirección norte-sur, 
de origen terciario. Son divisorias de aguas entre las 
cuencas del océano Pacífico, el océano Ártico y el 
océano Atlántico. Las alturas máximas se encuen-
tran en los montes de Alaska, donde se destaca el 
monte McKinley (6194 m). A lo largo de este sistema 
montañoso se ubican la cadena de la Costa, que 
comienza en Canadá, las cadenas de las Cascadas y 
la Sierra Nevada.

Se destaca la actividad minera en torno a recursos 
como cobre, hierro, uranio y carbón.

En esta región se encuentra el Parque Nacional de 
Yellowstone, de 9000 km2, la reserva natural más an-
tigua del mundo. Cuenta con gran diversidad de flora 
y fauna, fumarolas y géiseres. El más conocido es 
el Old Faithful, que emite un chorro de agua caliente 
cada una hora.

Entre las cordilleras han quedado encerradas al-
gunas mesetas interiores. Hacia el norte la de Alaska, 
de Columbia Británica, hacia el sur la Gran Cuenca, de 
Utah-Colorado. En esta última se destaca el Cañón 
del Colorado, originado por el río Colorado, con un 
desfiladero de más de 400 km de longitud y más de 
1500 m de profundidad en algunas zonas.

Las montañas de México
En México las cordilleras costeras continúan en 

la Sierra Madre Occidental, y las montañas Rocosas 
en la Sierra Madre Oriental. Entre ellas se encuentra 
la meseta Mexicana, donde está ubicada Ciudad de 
México (a 2100 m de altura).

Las sierras Madre Occidental y Oriental alcanzan 
alturas de hasta 4000 m y finalizan en el sur de 
México, en la cordillera Transversal Volcánica, de 
importante altura y con actividad volcánica y sísmica. 
Se destacan el Popocatépetl (‘montaña humeante’, 
en lengua indígena), de 5452 m, y el Paricutín por 
su particular formación. En los valles y llanos que se 
proyectan al sur se desarrollan extensos cultivos.

La cordillera Centroamericana
En el istmo Centroamericano continúa la cordillera 

Centroamericana, como una columna vertebral que 
divide las aguas, con alturas máximas de alrededor de 
3000 m. Las laderas y valles que forman el plegamiento 
centroamericano son irrigados por ríos torrentosos 
aptos para el riego, el aprovechamiento hidroeléctrico 
y deportes de aventura. El clima favorece la agricultura, 
base de las economías de la región centroamericana.

En algunas islas de las Antillas hay sierras de altura 
destacable, pero no sobrepasan los 2000 m (por ejem-
plo, la Sierra Maestra en Cuba).
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• Fumarola: escape de vapores a alta temperatura por grietas 
o fisuras en áreas volcánicas.

• Géiser: fuente o surtidor natural que lanza periódicamente 
una columna de agua caliente o vapor de agua.

F8  Cañón del Colorado, Estados Unidos.
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 Fachada del Pacífico  
en América del Sur

En América del Sur emerge la cordillera de los 
Andes, que semeja una especie de «columna verte-
bral» por la forma y por la importancia que tiene en 
la distribución hidrográfica del continente. En ella 
nacen la mayoría de los ríos de América del Sur, por 
ejemplo el río Amazonas.

Su longitud supera los 8000 km, con dirección 
norte-sur, y se extiende desde la depresión de Bar-
quisimeto y el lago Valencia (Venezuela) hasta la Isla 
de los Estados (Argentina).

 Los Andes

En el sur los Andes son bajos (aproximadamente 
1800 m), están cubiertos de nieves permanentes y 
en las laderas que dan al océano predominan climas 
subpolares marítimos. Los paisajes bioclimáticos 
más característicos son el bosque de coníferas y la 
tundra. A esta zona se la denomina Andes patagóni-
co-fueguinos. En ellos la acción de los glaciares ha 
profundizado valles con atractivos paisajes. En esa 
región se encuentran los glaciares Perito Moreno 
(Argentina) y San Rafael (Chile), muy visitados por 
turistas de todo el mundo.

Los territorios en el norte de Neuquén (provincia 
argentina), el valle central, todo el norte chileno y 
parte de Bolivia y de Perú se conocen como Andes 
áridos. En esta zona se destacan las mayores alturas 
(más de 6000 m) y numerosos volcanes. Algunos 
valles más abrigados y con un microclima especial 
han favorecido el cultivo de vid. La zona también se 
caracteriza por grandes explotaciones minerales. Se 

destaca la mina de cobre Chuquicamata, la mina a 
cielo abierto más grande del mundo.

En territorio boliviano-peruano la cordillera se 
ensancha y se divide en dos ramales, Andes occiden-
tales y Andes orientales. Una característica típica es 
la presencia de altiplanos entre los ramales, en los 
que se ubican varias ciudades de gran importancia 
como La Paz (a 3600 m) y Cuzco (a 3100 m).

Los altiplanos son áridos, ya que las masas de aire 
no pasan por encima de las altas montañas. Por esta 
razón, la cordillera oriental presenta una ladera árida 
hacia el oeste y una húmeda hacia la selva amazónica. 
En la ladera húmeda de la cordillera oriental nacen el 
río Amazonas y gran parte de sus afluentes.

Desde el nudo de dispersión orohidrográfico 
de Pasto (sur de Colombia) hasta su culminación en 
Venezuela en la depresión del lago Maracaibo, se 
extienden tres ramales de cordillera.

En el norte peruano los Andes toman caracterís-
ticas distintas: el clima cálido y húmedo produce un 
verde intenso. Cultivos en terrazas y lagos de altura 
formados por el escaso deshielo son algunos de los 
paisajes que se aprecian en esta zona de particular 
belleza.

Los valles de los ríos entre los Andes han favore-
cido la formación de grandes ciudades en la altura, 
como Santa Fe de Bogotá (2600 m) y Medellín. Los 
cursos fluviales se aprovechan para regadío y con-
sumo humano.
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• Nudo de dispersión orohidrográfico: zona de confluencia 
de dos o mas ramales de cordillera (aspecto orográfico); las 
corrientes de agua que nacen en esa zona se encauzan en 
distintas direcciones (aspecto hidrográfico).

• Altiplano: superficie de terreno casi llano, relativamente 
alta, entallada o delimitada por valles bastante encajados.

F9  Cordillera de los Andes. F10  Paisaje de los Andes centrales o Andes áridos, Mendoza, 
Argentina.
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 Fachada del Atlántico  
en América del Norte 

El escudo Laurentino o Canadiense
Ocupa casi 5 000 000 km2 en el norte y este de 

Canadá (aproximadamente la mitad del país). La 
densidad de población en esta región no llega a un 
habitante por kilómetro cuadrado.

Tiene escasas alturas porque se plegó hace 
aproximadamente 3000 millones de años (Era Pre-
cámbrica). La erosión ha formado territorios con 
costas muy recortadas y gran cantidad de lagos. Al 
retirarse los hielos que ocupaban la superficie, que-
daron depresiones que posteriormente se llenaron 
de agua. Los cursos de agua son innavegables por 
las grandes crecidas, los saltos y las cascadas. En 
algunas zonas algo más templadas hay aprovecha-
miento hidroeléctrico de los cursos de agua. De todos 
modos, la presencia de enormes bosques y la existen-
cia de hierro, uranio, plomo y radio han determinado 
el asentamiento humano en zonas prácticamente 
inhabitables.

Las cataratas del Niágara, compartidas por Ca-
nadá y Estados Unidos, han dado lugar a una gran 
infraestructura turística, que se destaca en América 
del Norte, visitada por millones de personas todos 
los años.

Montes Apalaches
Los Apalaches son montañas antiguas muy des-

gastadas (su altura máxima es el monte Mitchell, de 
2045 m). Se extienden en una serie de cordilleras 
paralelas, de noreste a suroeste, interrumpidas 
principalmente en el sur por valles transversales y 
profundos surcados por los ríos Alabama y Tennessee.

La antigüedad de estas montañas, vinculadas al 
plegamiento herciniano de la Era Primaria, las hace 
ricas en hierro y carbón. Estos recursos, junto con 
los bosques de coníferas y el potencial hidroeléctri-
co, permiten el desarrollo de grandes industrias e 
importantes concentraciones urbanas.

En América del Sur
Allí se localizan los macizos de Guayana, Brasilia y Pa-

tagonia, con rocas que alcanzan más de 2000 millones 
de años. Estos macizos se fracturaron y dislocaron por 
las presiones recibidas por el oeste durante la forma-
ción de la cordillera de los Andes.

El macizo de las Guayanas o Guayánico

Ocupa parte de las Guayanas, Brasil y Venezuela. 
Abarca enormes territorios poco explorados, casi 
vírgenes, de selva y bosque ecuatorial de altura. Las 
alturas máximas alcanzan los 3000 m y deben su 
forma de meseta a la fuerte erosión que han sufrido 
a lo largo de la extensa evolución geológica.

Este macizo es uno de los centros dispersores de 
aguas de América del Sur. Se destacan el Orinoco y 
varios de sus afluentes.

El macizo Brasileño

Se encuentra en el sistema de mesetas que 
conforma el planalto Brasileño. Este sistema, como 
las sierras costeras de Brasil, tiene una antigüedad 
similar a la del macizo Guayánico (unos 2000 millones 
de años) y ha sufrido una fuerte erosión.

Misiones en el noreste de Argentina, las sierras 
del norte paraguayo y el este de Uruguay completan 
este sistema orogénico (formación de relieve).

Las máximas alturas (aproximadamente 2000 m) 
se sitúan en las sierras costeras de Brasil. La mayoría 
de las formas son mesetas, pero también hay sierras 
alineadas, casi paralelas al océano Atlántico.

El macizo Patagónico

Suele hacerse referencia a esta región como «la 
tierra del viento». La escasez de vegetación y el relieve 
bajo y mesetiforme favorecen la circulación del viento 
sin barreras. Es un territorio poco poblado, con un 
relieve que desciende escalonadamente desde los 
Andes hacia el océano Atlántico, hasta terminar en 
costas con fuertes paredes verticales, de roca muy 
resistente a la erosión, llamadas acantilados, algunos 
de los cuales superan los 100 m de altura. Este macizo 
se continúa debajo de las aguas del océano Atlántico 
formando la plataforma continental o submarina y 
reaparece en las Islas Malvinas.• Erosión: proceso natural de desprendimiento y arrastre en 

la superficie terrestre, que modifica el relieve.

Punta Tombo, Chubut, Argentina.
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 Centro continental

Entre los macizos y las sierras del este y las cade-
nas montañosas del oeste tanto en América del Norte 
como en América del Sur se extiende un territorio 
intermedio de llanuras. Este territorio es resultado de 
procesos de hundimiento en el momento de forma-
ción de los grandes relieves. Luego, por acumulación 
de sedimentos, esos territorios se fueron rellenando 
y dieron lugar a grandes planicies y pequeños valles 
modelados por los ríos.

Llanuras del norte
La planicie Central está constituida por cuencas 

de sedimentación donde se desarrollan extensas 
llanuras de suelos fértiles.

Se destacan las cuencas hidrográficas del río 
Misisipi y el río San Lorenzo, que integran una impor-
tante red navegable para el transporte de productos 
agrícolas y materias primas para la industria.

La producción agrícola de esta zona es la más 
intensiva, mecanizada y extensa del mundo. Son miles 
de kilómetros cuadrados cultivados con trigo, maíz, 
cebada y otros cereales. En la actualidad, el cultivo 
de soja se ha extendido en el territorio.

Entre los Apalaches y el litoral se extiende la lla-
nura Atlántica, donde se destacan los cultivos de 
tipo subtropical al igual que en la costa del golfo de 
México. En el oeste del estado de Texas y en la pla-
taforma continental del golfo de México se extraen 
grandes cantidades de petróleo. Estados Unidos tiene 
grandes reservas de petróleo, que no explota todo lo 
que podría, prefiere mantenerlas para cuando este 
combustible comience a escasear en el planeta.

Llanuras del sur
La riqueza hídrica de América del Sur se resume 

en tres grandes cuencas drenadas por grandes y 
caudalosos ríos.

La llanura Amazónica

Está formada por el relieve de llanura y el río Ama-
zonas y sus afluentes. El clima es cálido ecuatorial 
y domina el bioma de selva. Su enorme extensión 
abarca territorios de seis países.

El río Amazonas (el más caudaloso del mundo) 
nace en los Andes peruanos y a lo largo de su extenso 
recorrido recibe cientos de afluentes que aportan 
una enorme cantidad de agua, a la que se suma el 
volumen que incorporan las frecuentes lluvias. Este 
inmenso caudal desborda los cursos y sustenta una 
diversidad biológica insuperable en el mundo. El río 
Amazonas desemboca en forma de estuario en el 
océano Atlántico.

La llanura del Orinoco

Esta gran región es una llanura ancha, muy plana o 
suavemente ondulada, que va descendiendo de norte 
a sur y de oeste a este. La altura máxima es de 200 m.

Los llanos del Orinoco conforman una cuenca aún en 
proceso de sedimentación. Aumenta permanentemen-
te su superficie por la cantidad de sedimentos que le 
aportan los afluentes que recibe por ambas márgenes.

Los suelos en general son pobres, el clima es cá-
lido (temperatura media 20°) con una estación seca 
en invierno.

La llanura Chacopampeana

La llanura Chacopampeana abarca territorios de cin-
co países (entre ellos Uruguay) y todo el sistema fluvial 
de la cuenca del Plata, drenada por ríos caudalosos y de 
gran longitud como el Paraná, el Paraguay y el Uruguay.

Por su extensión en latitud presenta diferencias cli-
máticas y de biomas. Se distinguen en el norte el bioma 
cálido (Chaco) y en el sur el bioma templado (Pampa), 
lo que permite un desarrollo agrícola heterogéneo.

El Chaco exhibe un paisaje monótono de bosques 
desarrollados sobre suelos arcillosos. Esta llanura 
tiene un declive hacia el este.

La Pampa es una llanura con suelos fértiles y clima 
templado, de vegetación herbácea.
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Países cerealeros. Estados Unidos produce el 
45 % de los cereales del mundo. Es el primer pro-
ductor de organismos genéticamente modificados 
(OGM). Debido al alto grado de tecnificación, utiliza 
muy poca mano de obra agrícola.

En la cuenca del Plata, Argentina es un gran ex-
portador de cereales, Paraguay exporta cítricos y 
maderas finas, y Bolivia exporta gas natural y soja. 
Uruguay y Argentina están entre los mayores pro-
ductores de carne del mundo, y Uruguay y Brasil son 
dos de los mayores exportadores de arroz.
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ACTIVIDADES

1  Localiza en el mapa los principales sistemas montañosos del continente.

a. Completa los recuadros con los datos de cada sistema. Incluye el nombre, el tipo de tierras (nuevas o antiguas), 
algunas actividades económicas y el número de las imágenes que observas a continuación.

La Pampa, Argentina. Terrazas de cultivos en 
los Andes peruanos.

Cataratas del Niágara, 
Estados Unidos y Canadá.

Salto del Ángel, Venezuela, 
en macizo Guayánico.

Pradera canadiense.

Las Rocosas, Estados 
Unidos.

Bosque de coníferas. 
Los Apalaches.

Patagonia, Chubut, 
Argentina.

Cañón del Diablo, 
Sonora, México.

1 2 3 4 5

6 7 8 9
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Climas y biomas de las Américas

Las Américas son sumamente diversas en climas, que varían según las 
múltiples formas de relieve (desde depresiones hasta cordilleras de más 
de 6500 m de altura), las distintas latitudes (desde 83º N hasta 56º S), las 
corrientes marinas (cálidas como la del golfo de México o frías como la de 
Humboldt en la costa oeste de América del Sur), la distancia del mar (hasta 
4000 km, o más, hacia el este o el oeste en algunos puntos, especialmente en 
Brasil, Estados Unidos y Canadá) y la circulación de distintas masas de aire.

Cuando leemos un informe meteorológico accedemos a la información 
acerca de cómo va a estar el tiempo en las próximas horas o días. Precisa-
mente, el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones de temperatura, 
presión atmosférica, vientos y humedad que se dan en un determinado lugar 
en un momento dado. En nuestro país y en el resto de América Latina la tem-
peratura se expresa en grados Celsius (°C). En los países anglosajones se 
utilizan los grados Fahrenheit (°F).

 El clima

El clima es el promedio de los estados del tiempo atmosférico de una 
región a lo largo de muchos años (30 o más años).

Debido a la gran extensión latitudinal 
del territorio americano, este presenta 
una gran diversidad climática. A gran-
des rasgos podemos hablar de climas 
fríos, templados y cálidos, pero en estas 
grandes categorías se identifican varios 
climas específicos. Los factores que 
influyen sobre el clima son:

 Factores astronómicos. Son deter-
minados por la inclinación de la Tierra 
y sus movimientos de rotación y de 
traslación alrededor del Sol, todo lo 
cual determina la existencia de zonas 
climáticas.

 Factores atmosféricos. Están asocia-
dos al movimiento de las masas de aire, 
los sistemas de altas y bajas presiones 
y la presencia de frentes cálidos y fríos.

 Factores geográficos. Se relacionan 
con la latitud de la zona, la presencia 
de masas de agua y el relieve de las 
zonas emergidas como la altitud o 
la presencias de montañas, valles o 
llanuras.

 Palabras claves:

• Clima

• Tiempo atmosférico

• Biomas

• Selva

• Praderas

• Desiertos

• Fenómenos climáticos

Tema 4

F11  Los climas en las Américas.
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 Tipos climáticos  
y vegetación característica

 Biomas en las Américas

El clima de una región está asociado a un suelo, 
una vegetación y una fauna determinados. Esta 
asociación determina los biomas. Estos elementos 
están en interacción permanente ya que comparten 
las condiciones ecológicas. En el planeta hay biomas 
terrestres, marinos y de agua dulce, todos ellos pre-
sentes en el continente americano.

Cuando se identifica un bioma o zona biogeográ-
fica no es posible describirla sin tener en cuenta la 
acción del hombre en el territorio, ya que todos los 
paisajes están en mayor o menor medida transfor-
mados por la acción humana.

Climas cálidos

Selva: se encuentra en la región intertropical. Son 
bosques con densa vegetación y clima cálido y hú-
medo. Se ubica en la región centroamericana y en 
el centro y norte de América del Sur (Amazonia).

Sabana: conformada por pastizales altos, típicos 
de zonas tropicales. Son característicos los llanos 
venezolanos, con una estación lluviosa y otra seca.

Bioma marino: se caracteriza por la salinidad del 
agua. Se encuentra en las costas oceánicas y en alta 
mar. Se identifican playas, arrecifes de coral, etc.

Bioma de agua dulce: se ubica en ríos, arroyos, 
lagunas, lagos y humedales. Se destacan las 
cuencas hidrográficas del Orinoco, el Misisipi, el 
Amazonas y el Plata; además los Grandes Lagos, 
el lago Winnipeg, el Titicaca y el lago Nicaragua, 
entre otros.

Climas fríos

Taigá: también conocido como bosque de coníferas, 
conformado por árboles de hojas perennes que es-
tán preparados para soportar las bajas temperatu-
ras. Se encuentran en la Sierra Nevada, los montes 
Apalaches y las Rocosas.

Tundra: se ubica al norte del círculo polar ártico, 
en Alaska, Canadá y Groenlandia. El clima es muy 
riguroso, las temperaturas son muy bajas duran-
te todo el año y el suelo está congelado (suelo 
permafrost). La vegetación es escasa (musgos y 
líquenes) y ocurren muy pocas precipitaciones.

Climas templados

Bosque caducifolio: de climas templados. Se ubi-
ca en América del Norte y en la zona templada de 
América del Sur. Los bosques cambian con las es-
taciones porque sus árboles pierden las hojas en 
invierno, lo que permite la llegada del sol al suelo.

Pradera: pastizales cortos y árboles aislados. Tí-
pica de región templada, como nuestro país, la 
pampa argentina y el sur de Brasil. En América del 
Norte se ubica al este de las montañas Rocosas. 
Llueve en forma variada, aunque suelen presentar-
se períodos de sequía.

Estepa: en las Américas la encontramos en la Pa-
tagonia argentina y en los grandes llanos de Es-
tados Unidos. Se caracteriza por un clima seco, 
veranos muy calurosos e inviernos muy fríos. La 
vegetación es de hierbas y arbustos espinosos.

Desierto: la vegetación es escasa, con muy po-
cas precipitaciones. Se destacan el desierto de 
Atacama en Chile (el más árido del mundo), y en 
América del Norte el de Sonora, el de Colorado y 
el de Chihuahua.

Tundra.

Taiga.

Pradera.

Bosque templado.

Sabana.

Bosque ecuatorial.
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Riesgos geológicos y climáticos

Las poblaciones de las Américas están sujetas a peligros de origen natural 
entre los que se destacan terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis (de 
origen geológico); inundaciones, tornados, huracanes y sequías (de origen 
climático) así como deslizamientos de tierra, avalanchas y hundimientos (de 
origen geológico-climático).

 De origen geológico

En un proceso dinámico, la Tierra libera energía contenida en su interior; 
como consecuencia, la formación de nuevas formas de relieve es continua. 
Se forman nuevas islas sedimentarias o producto de actividad volcánica y 
se producen expansiones y temblores en el fondo oceánico o en la superficie 
terrestre. Estos movimientos, aunque apenas modifican el relieve, pueden 
provocar gran destrucción en las ciudades.

Los volcanes
Un volcán es una montaña en forma de cono, formada por la acumulación 

de materiales calientes del interior de la Tierra. A este material se lo conoce 
como magma cuando se encuentra dentro de la Tierra y como lava cuando 
sale a la superficie. Generalmente, después de una explosión ocurre la salida 
del magma a través de cráteres. Esta erupción es provocada por la liberación 
de gases a causa de la pérdida de presión en el interior del volcán. Cuando la 
lava se enfría, se convierte en roca volcánica.

Los volcanes activos están en constante erupción. El volcán de Fuego es 
uno de los volcanes más activos de la región centroamericana. Este volcán, 
localizado en Guatemala, tiene una altura de 3763 m sobre el nivel del mar. 
Sus erupciones son violentas y es probablemente el volcán más activo desde 
la conquista española.

Los volcanes intermitentes pueden estar muchos años inactivos, pero en 
cualquier momento presentan actividad. En muchas ocasiones, las autoridades 
de los países tienen que diseñar planes de desalojo para erupciones repentinas.

Los volcanes apagados son aquellos que estuvieron activos hace millones 
de años. Algunos de estos —como el Santa Lucía, el San Cristóbal y el Manque-
hue— están ubicados en la cordillera de los Andes, y se apagaron hace tres millo-
nes de años. En Costa Rica, el volcán Santa Ana ha estado inactivo desde 1920.

 Palabras claves:

• Terremotos

• Erupciones volcánicas

• Tsunamis

• Tornados

• Huracanes

• Inundaciones

• Sequías

Tema 5
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F12  Volcán Chaitén en erupción, 
Chile.



Los terremotos
En el oeste de América del Sur y del Norte y en la 

región centroamericana y el Caribe los terremotos 
representan un peligro latente, una amenaza. Por 
ejemplo, gran parte de México se asienta en la zona 
de contacto de las placas de Cocos y Norteamericana. 
Por lo general, la de Cocos tiende a desplazarse bajo 
la Norteamericana, que es más liviana. En setiembre 
de 1985, la primera placa se quebró a una profundi-
dad aproximada de 20 km y liberó una energía de tal 
magnitud que llegó hasta la superficie y en apenas 
cuatro minutos destruyó gran parte del centro de 
Ciudad de México.

Debido a los efectos que los terremotos producen 
en la superficie terrestre, son considerados la más 

trágica de todas las amenazas. Hasta ahora, más del 
95 % de las muertes en los terremotos son el resul-
tado de fallas en los edificios.

Los terremotos son fenómenos repentinos de muy 
difícil predicción, si bien se conocen las áreas donde 
existen mayores probabilidades de que ocurran. Las 
medidas de prevención se concentran en la aplicación 
de técnicas de construcción antisísmica (preparan 
a los edificios para resistir los movimientos) y en 
la organización social para brindar asistencia y 
auxilio tras el fenómeno.

Utilizando un aparato especial llamado sismó-
grafo se puede conocer la magnitud o fuerza del 
fenómeno. La escala de Richter es una de las más 
usadas para medir la energía liberada.
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F13  Consecuencias del terremoto de Chile en 2010.
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 De origen climático

El territorio americano tiene una fuerte predispo-
sición climática a sufrir desastres naturales. Estos 
seguirán ocurriendo, y según la comunidad científica 
serán cada vez peores.

Huracanes y tornados
Una de las principales amenazas naturales de las 

Américas son los huracanes, es decir, las tormentas 
violentas que se generan durante el verano y el otoño 
sobre los mares y océanos tropicales y se desplazan 
hacia el continente. Las principales zonas afectadas 
por este fenómeno son el área caribeña (incluidas las 
islas y las costas continentales sobre ese mar) y el 
litoral pacífico de la región centroamericana.

Los huracanes suelen provocar muchos daños 
a causa de la velocidad de los vientos, que arrasan 
árboles, viviendas, etc., y la intensidad de las lluvias, 
que provocan el anegamiento de zonas bajas.

En los últimos años se observa una disminución 
general de los efectos de los huracanes, sobre todo 
en cuanto a víctimas. La merma de esos efectos o 
impactos se debe, sobre todo, a una mejora en los 
sistemas de alerta y preparación para la evacuación. 
Los daños son relativamente menores porque gran 
parte de la gente es avisada y evacuada antes de la 
llegada del huracán.

Otro fenómeno vinculado con fuertes vientos son 
los tornados. Son columnas de aire que giran a enor-
me velocidad que se producen durante tormentas 
eléctricas de gran intensidad y se extienden desde las 
nubes hasta el suelo. Son frecuentes en las planicies 
situadas entre las montañas Rocosas y el valle del río 
Misisipi, en América del Norte, sobre todo durante la 
primavera y el verano. Una flota de radares móviles 
recorre la zona de tornados en busca de información 
que permita conocer dónde se va a formar un tornado 
y qué trayectoria va a seguir.

Inundaciones
En las últimas décadas casi la mitad de los afecta-

dos por desastres naturales en las Américas fueron 
víctimas de inundaciones. Este es uno de los fenóme-
nos más frecuentes en el continente. En general se 
producen por las crecidas y los desbordes de los ríos 
(originados, a su vez, por lluvias o deshielos abundan-
tes). Este tipo de anegamiento es frecuente en las 
grandes llanuras, como la del río Paraná, en la Argenti-
na. Otro tipo de inundaciones se produce por la invasión 
de las aguas del mar (por ejemplo, a raíz de temporales 
o huracanes). Este fenómeno es común en las islas del 
Caribe y en las costas de la región centroamericana.

En las últimas décadas han aumentado los de-
sastres por inundaciones, sobre todo en los países 
de América Latina, debido, entre otras causas, a la 
deforestación de las laderas de las montañas y al 
sobrepastoreo, que potencian o incrementan los 
efectos de las lluvias. Esas modificaciones disminu-
yen la cobertura vegetal del suelo y, de esa manera, 
permiten que el agua de lluvia se escurra más rápido 
hacia las zonas más bajas.

Ese aumento de los desastres por inundaciones 
también se debe a que cada vez son más las perso-
nas que viven en lugares frágiles o inestables, como 
las zonas bajas. Esos lugares suelen ser los más 
económicos y por eso los únicos accesibles para las 
personas pobres, sobre todo en las grandes ciudades.

Una de las formas más efectivas para hacer fren-
te a este problema es reducir la vulnerabilidad de la 
población mejorando la calidad de las viviendas y de 
los sitios de asentamiento. También puede lograrse 
mediante el perfeccionamiento de los sistemas de 
evacuación de la población ante la emergencia.

Otra forma de limitar el riesgo de desastre es la 
realización de obras de infraestructura que reduzcan 
la amenaza o posibilidad de inundación. Por ejemplo, 
en la cuenca del río Tenesí (Estados Unidos) se ha 
canalizado el río y se han construido una serie de 
diques y esclusas que permiten regular el nivel de 
las aguas y prevenir su desborde.

F14  Secuelas del huracán Katrina en Nueva Orleáns, Estados 
Unidos.

F15  Un huracán en el mar Caribe visto desde el Apollo VIII.
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ACTIVIDADES

1  Relaciona cada uno de los puntos señalados en el si-
guiente mapa con una de las fotografías que lo rodean.

a. Anota los factores que pueden influir en ese lugar.
b. Escribe qué tipo de clima se manifiesta en ese espa-

cio. Puedes ayudarte con el mapa de la página 24.

«En 2011, las poblaciones sufrieron los efectos de fuer-
tes lluvias e inundaciones a gran escala en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las graves sequías 
redujeron acceso al agua y un aumento de los precios 
de los alimentos puso a países como Bolivia, Guatemala, 
Honduras y Paraguay cerca de una crisis de la alimen-
tación. Las inundaciones afectaron a cerca de 150 000 
personas en siete países de América del Sur.»

Fuente: http://www.unicef.org/spanish/hac2012/hac_tacro.html

«Un sismo de 8,2 en la escala de Richter dejó seis muer-
tos en Chile. Alertas de tsunami fueron desplegadas allí, 
así como en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica y Nicaragua, que entretanto han sido anuladas. 
Millones de personas abandonaron las costas chilenas 
poco después del movimiento telúrico, cuyo epicentro 
fue en el mar, a unos 100 kilómetros del puerto de Iqui-
que, a 38,9 kilómetros de profundidad.» 1.º de abril, 2014

Fuente:http://www.dw.de/levantan-alerta-de-tsunami-tras-

terremoto-en-chile/a-17536145

«El 12 de enero de 2010, Haití fue azotado por el terremoto 
más devastador de los últimos 200 años en el país. Más 
de 220 000 personas perdieron la vida, 300 000 resul-
taron heridas, también dejó 1,5 millones de personas sin 
hogar y tuvo como resultado una gran crisis humanitaria, 
incluyendo una epidemia de cólera que empezó en octu-
bre de 2010 y que aún hoy continúa.»

http://www.oxfam.org/es/emergencies/haiti-terremoto – 2014

2  En octubre de 2012 un fuerte temporal inundó la zona 
de Artigas. Investiga en internet, diarios o con amigos 
en el lugar:

a. ¿Cuántos milímetros cayeron? Compara con el pro-
medio anual.

b. ¿Qué medidas tomó el gobierno del departamento 
para prevenir y solucionar?

c. ¿Qué es lo que causa la inundación? ¿Se puede 
prevenir?

d. ¿Qué amenazas asociadas a este hecho pueden 
manifestarse?

e. ¿Cuál es la población más vulnerable a estos eventos?
f. ¿Cuántas familias fueron evacuadas? ¿Es la primera 

vez que se inundan? Averigua por qué las personas 
que viven en las orillas del río no quieren mudarse. 
¿Cuál es tu opinión al respecto?

3  Lee los textos y responde.

a. Localiza las zonas donde ocurrieron estos hechos.
b. Piensa cuáles pueden haber sido las causas de estos 

sucesos.
c. ¿Cuáles son los riesgos para las poblaciones de esos 

lugares? ¿Qué acciones realizaron?
d. ¿Se pueden prevenir estos fenómenos? ¿Cómo?
e. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrieron las 

poblaciones en estos casos?

duras

0 400

Kilómetros

Escala

0 800 1600

Kilómetros

Escala
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Inundaciones
Ocurren como consecuencia de las lluvias. 
Cuando son muy intensas, grandes volúmenes de 
agua drenan rápidamente desde la superficie. Por 
su fuerza, la corriente de agua puede arrastrar 
personas, árboles, casas, automóviles, etc.

Las inundaciones pue-
den dar origen a cursos 
de agua temporarios muy 
intensos llamados torren-
tes, que arrastran escom-
bros y rocas y causan mu-
cha destrucción a su paso.

Cárcavas
Son grandes surcos producidos 
en el terreno por la erosión de las 
aguas que drenan subterránea o 
superficialmente. Pueden alcan-
zar muchos metros de largo y de 
profundidad.

El flujo del agua superficial 
da origen a pequeños cana-
les que se hacen más profun-
dos con el pasaje de las riadas.

El agua superficial actúa en las ba-
rrancas causando deslizamientos de 
tierra. Esto ocurre principalmente 
en áreas sin vegetación, donde el 
suelo desprotegido se torna más 
susceptible a la erosión.

La acción de las corrientes de agua 

Las aguas que se filtran a través de la superficie de la 
tierra y las capas subterráneas modelan el relieve y pueden 
causar impactos sobre las áreas ocupadas por los seres 
humanos. Inundaciones, deslizamientos y formación de 
cárcavas son algunos de los procesos modeladores que 
ocurren como acción del agua.

La acción de las corrientes de agua 1. Los deslizamientos son procesos naturales. Sin 
embargo, la ocupación de las laderas puede 
intensificarlos, ya que las edificaciones son una 
carga adicional para el suelo, y la eliminación 
de la vegetación los vuelve más susceptibles 
a la erosión. Una forma de disminuir el riesgo 
de deslizamientos es evitar la construcción de 
casas en las laderas.

2. Las áreas de mayor riesgo para la ocupación, 
presentes en la infografía, son los fondos de 
los valles, que son el camino preferencial de 
las inundaciones y de los deslizamientos de 
tierra, y las laderas, donde los deslizamientos 
ocurren con mayor frecuencia.

3. La vegetación.



31

©
 S

an
til

la
na

 S
.A

. P
ro

hi
b

id
a 

su
 fo

to
co

p
ia

. L
ey

 1
5.

91
3

Las laderas son consideras áreas de riesgo 
para la ocupación humana, dado que las 
edificaciones representan una carga 
adicional sobre las vertientes, de por sí 
propicias a los deslizamientos.

Las construcciones en los fondos de 
los valles pueden ser destruidas por 
las inundaciones y los deslizamien-
tos de tierra.

El suelo se satura cuando 
sus poros quedan comple-
tamente llenos de agua.

1. ¿Los deslizamientos en las 
laderas son causados por 
la acción humana? ¿Cómo 
puede la sociedad ayudar a 
evitarlos?

2. Identifica las áreas donde 
se recomienda no construir 
casas.

3. Cita un elemento del 
paisaje que puede impedir la 
aparición de barrancas.

Burbujas de aire

Agua

Deslizamientos
El agua que se filtra en el suelo 
actúa como lubricante entre los 
granos de tierra y el suelo se 
torna más pesado. Así, ocurren 
desplazamientos de masas de 
suelo sobre una base formada 
por rocas.
Por eso, después de lluvias in-
tensas y prolongadas, grandes 
volúmenes de suelo tienden a 
deslizarse, principalmente en 
terrenos muy inclinados. Este 
proceso natural es también 
conocido como movimiento de 
masas.
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Las aguas continentales

En las Américas se localizan extensas cuencas hidrográficas, aprove-
chadas como fuentes de agua para el abastecimiento de la población, para 
generar energía eléctrica y como vías de transporte de personas y mercancías.

Muchos de los ríos, además, desempeñaron un papel destacado en el 
proceso de poblamiento del continente americano como vías de penetración 
hacia el interior.

La mayoría de los ríos americanos más largos y caudalosos nacen en las 
altas montañas del oeste y desembocan en los océanos en forma de delta 
o de estuario. Se distribuyen en tres vertientes hidrográficas: vertiente del 
Ártico, vertiente del Pacífico y vertiente del Atlántico. Esta última incluye las 
subvertientes del golfo de México y del mar Caribe.

 Vertiente del Ártico

La vertiente del océano Glacial Ártico contiene un reducido número de 
ríos que recorren terrenos de escasa pendiente, es decir, son ríos de llanura. 
Sus aguas permanecen congeladas la mayor parte del tiempo, por lo que su 
aprovechamiento económico es limitado.

Los principales ríos árticos son el 
Nelson, el Yukón y el Mackenzie. Este 
último es el más extenso e importan-
te de la región. Se localiza en Canadá, 
y cruza las llanuras centrales y árti-
cas de sur a norte. Su curso atraviesa 
los lagos Atabasca y Gran Lago de 
los Esclavos, para desembocar en el 
mar de Beaufort. Tiene una longitud 
de 4241 km y su cuenca tiene una 
superficie de 1 760 000 km2.

El río Yukón es el quinto más largo 
de América del Norte, con 3220 km. 
Su nombre deriva del término au-
tóctono yuchoo, ‘río mayor’. Nace en 
territorio canadiense, pero penetra 
en Alaska y desemboca en el mar 
de Bering. Durante el verano, se usa 
como vía de comunicación hasta los 
yacimientos de oro de Alaska y para 
la pesca del salmón. El río Nelson 
es más corto. Se alimenta del lago 
Winnipeg y desemboca en la bahía de 
Hudson tras un recorrido de 644 km.

 Palabras claves

• Cuencas hidrográficas

• Vertiente del Ártico

• Vertiente del Pacífico

• Vertiente del Atlántico

• Hidrovías

• Acuífero Guaraní

• Problemáticas hídricas

Tema 6
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• Cuenca hidrográfica: 
territorio que comprende 
un río principal y todos sus 
afluentes.

F16  Principales ríos y vertientes de las 
Américas.
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 Vertiente del Pacífico

Todos los ríos que desembocan en el Pacífico 
nacen en las cadenas montañosas del oeste. En su 
mayoría son ríos cortos, torrentosos, poco navega-
bles y de gran pendiente. La excepción son algunos 
ríos de la región centroamericana que corren a lo 
largo de planicies o valles, como el Tempisque (Costa 
Rica) y el Tuira (Panamá).

Entre los ríos más importantes del Pacífico están 
el Columbia (Canadá), el Colorado (Estados Unidos), 
el Lempa (El Salvador), el Choluteca (Honduras), el 
Tempisque (Costa Rica), el Tuira (Panamá), el San Juan 
(Colombia) y el Biobío (Chile).

En la vertiente del Pacífico hay algunos lagos de 
importancia en zonas montañosas, generalmente en 
climas áridos o semiáridos, como el Gran Lago Salado 
(Estados Unidos) y el lago Titicaca (frontera Perú-
Bolivia). Este es el lago a mayor altitud en el mundo, y 
el segundo en superficie de América del Sur, después 
del lago de Maracaibo.

 Vertiente del Atlántico

La vertiente hidrográfica de mayor superficie es 
la del Atlántico. Los ríos nacen en su mayoría en las 
altas montañas en el oeste de las Américas, recorren 
extensas llanuras sedimentarias, reciben numerosos 
afluentes que aumentan su caudal y desembocan 
finalmente en el océano Atlántico.

En América del Norte, los principales ríos se 
agrupan en la subvertiente del golfo de México. Son 
de gran importancia por su utilidad tanto para la nave-
gación como para la producción de energía eléctrica 
y para el riego en los cinturones de trigo, maíz, soja, 
algodón, tabaco…

Además, importantes ciudades estadouniden-
ses se ubican en sus márgenes, como Kansas City, 
Mineápolis, San Luis y Nueva Orleáns. Los ríos más 
importantes son el Misisipi-Misuri, el Ohio, el Arkansas 
y el Bravo o Grande.

De los ríos de América del Norte que desembocan 
en el océano Atlántico, el más importante es el San 
Lorenzo, que nace en la región de los Grandes Lagos, 
en la zona fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. 
Es el sistema de agua dulce más grande del mundo, 
e incluye los lagos Superior, Míchigan, Hurón, Erie y 
Ontario. Estos abarcan unos 600 000 km2. La región 
es importante para el transporte y el turismo, y está 
entre las más densamente pobladas del continente.

En Estados Unidos nacen también ríos importan-
tes en los montes Apalaches, como el Hudson, el 
Delaware y el Potomac. Son de poca longitud, y su 
principal utilidad es el transporte.

La subvertiente del mar Caribe presenta ríos lar-
gos y caudalosos, algunos son navegables en parte de 
su curso. Entre ellos se destacan el Ulúa (Honduras), el 
San Juan (Nicaragua), el Reventazón-Parismina (Costa 
Rica), el Chagres (Panamá) y el Magdalena (Colombia). 
Este último recorre 1538 km, desemboca formando 
un gran delta y tiene notable importancia como vía 
de comunicación.

En Nicaragua se encuentran los lagos más exten-
sos de la región, importantes por su biodiversidad, 
como medios de transporte y como atracción turísti-
ca: el lago de Nicaragua y el lago de Managua. El lago 
de Managua es desaguado por el río San Juan, que 
marca la frontera con Costa Rica.

En Panamá se destaca el lago artificial Gatún, que 
en su momento fue el lago artificial más grande del 
mundo. Su propósito es garantizar el funcionamiento 
del canal de Panamá, además de abastecer de agua 
a gran parte de la población panameña.

En América del Sur los ríos de la vertiente del 
Atlántico son de gran caudal y longitud.

Entre ellos se destaca el Amazonas, el de mayor 
caudal en el mundo y el segundo en longitud, después 
del río Nilo, en África. El Amazonas recorre la llanura 
Amazónica, y es la principal vía de comunicación en 
esa región. Sus afluentes provienen de Brasil, Boli-
via, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Algunos de 
ellos son los ríos Ucayali, Marañón, Negro, Putumayo, 
Branco, Madeira y Xingú.

También se destaca el río Orinoco, que baña la 
mayor parte del territorio de Venezuela y se usa para 
el riego y la producción de energía eléctrica.

El sistema Paraná-Paraguay toma el nombre de Río 
de la Plata en su desembocadura. Recorre la llanura 
Chacopampeana, que abarca tierras de Bolivia, Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Argentina.©
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Conexión web  
http://goo.gl/KBd2RP
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 Las hidrovías

Los grandes ríos de América son utilizados tam-
bién como vías de comunicación. Por eso muchos de 
ellos son acondicionados mediante obras de dragado 
para obtener mayor profundidad, o de canales que 
permiten conectar los cursos entre sí. Se destacan 
las vías de comunicación establecidas en América 
del Norte a lo largo del río Misisipi (en cuya desem-
bocadura se ubica la ciudad de Nueva Orleáns) y sus 
afluentes, con conexiones hacia los Grandes Lagos. 
A su vez, desde los Grandes Lagos y a través del 
canal Erie es posible llegar al puerto de Nueva York. 
Esto permite el transporte de grandes volúmenes 
de productos, fundamentalmente agropecuarios, a 
bajo costo.

También los grandes ríos de América del Sur han 
servido y sirven como vías de comunicación. Es el caso 
del Amazonas, que históricamente ha sido la única 
vía posible para internarse en la selva. Esta función 
tradicional está siendo revalorizada en la actualidad 
porque el transporte fluvial es una alternativa muy 
económica para el traslado de grandes volúmenes 
de cargas.

Es el objetivo del proyecto de obras que tornarían 
navegable el río Madera (o Madeira en su versión 
portuguesa), un afluente del Amazonas que penetra 
en el oriente de Bolivia. De ese modo sería posible 
exportar la producción de soja a bajos costos.

Otro tanto sucede en la cuenca del Plata, en es-
pecial a partir del establecimiento de la denominada 
hidrovía Paraguay-del Plata, que, con casi 3500 km 
de extensión, permite llegar desde el centro del con-
tinente hasta el océano Atlántico a través de los ríos 
Paraguay, Paraná y de la Plata.

Debido a que el río Paraná transporta gran canti-
dad de sedimentos, es necesario hacer obras cons-
tantes y permanentes de dragado, fundamentales 
para mantener la profundidad indispensable para el 
ingreso de barcos de gran tamaño. Si bien esas obras 
requieren importantes inversiones, se justifican por 
el abaratamiento del costo del transporte que repre-
senta la vía fluvial. Hoy, gran parte de la producción 
agropecuaria de Argentina y Paraguay se exporta 
a través de ella. Entre los puertos se destaca el de 
Rosario.

 La gestión del agua

La gestión del agua, es decir, la planificación y las 
acciones referidas a su uso, es fundamental, ya que 
permite disponer de ella en calidad y en cantidad 
cuando se la necesita. La gestión incluye la puesta 
en práctica de soluciones para evitar, por ejemplo, 
las variaciones (estacionales o extraordinarias) que 
se presentan en el caudal y en los procesos de con-
taminación.

Entre las acciones se destacan las relacionadas 
con el manejo integrado de cuencas hídricas, en es-
pecial de las que están más pobladas.

Las cuencas funcionan naturalmente como un sis-
tema integrado, en el que el agua fluye por gravedad; 
por eso, un problema surgido en una zona repercute 
fácilmente en otra. Por ejemplo, la contaminación 
producida en el curso superior de un río fluye hacia 
el curso medio e inferior.

Por esa razón es necesario que las medidas que 
se tomen consideren todo el conjunto de la cuenca 
hídrica, sobre todo si se tiene en cuenta que cada 
una abarca territorios con distintas autoridades de 
gobierno, actividades económicas o condiciones na-
turales. Una adecuada gestión de cuencas se basa en 
los principios del desarrollo sostenible, así como en 
la cooperación y el trabajo conjunto (acciones inte-
gradas) de la población y las autoridades de gobierno, 
para obtener beneficios compartidos. Las cuencas, y 
en particular las grandes cuencas hidrográficas del 
planeta, suelen ser compartidas por varios países. 
De hecho, el 40 % de la población mundial depende 
de cursos de agua que comparten dos o más países. 
Tal es el caso de los países que comparten la cuenca 
del Plata.

F17  Hidrovía Paraná-Paraguay. 
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El Sistema Acuífero Guaraní (SAG)

Por su volumen y extensión, es una de las reservas 
de agua subterránea más importantes del mundo.

Se dice que el sistema acuífero es transfronteri-
zo porque subyace en regiones de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Las cuatro naciones tienen una 
gran oportunidad y responsabilidad para lograr el 
uso sustentable de este enorme patrimonio natural.

ACTIVIDADES

1  ¿Cuál es la importancia del acuífero 
Guaraní para Uruguay?

2  ¿Qué actividades económicas se 
desarrollan vinculadas al acuífero? 
¿Qué efectos producen?

3  Investiga los proyectos de protección 
ambiental y de manejo sustentable 
del acuífero.

4  Averigua si existen acuerdos entre 
los países para el uso del acuífero 
Guaraní. ¿Es importante que existan? 
¿Por qué?

5  ¿Los organismos supranacionales 
inciden en el manejo del acuífero? 
Fundamenta.

SUPERFICIE DEL ACUÍFERO POR PAÍS

País Área

Argentina 225 500 km²

Brasil 840 000 km²

Paraguay 71 700 km²

Uruguay 58 500 km²

Total 1 200 000 km²

F18  Vista aérea 
de la represa 
hidroeléctrica 
Yaciretá-Apipé. El 
tratado para la 
construcción de 
la obra se firmó 
en 1973 entre 
las repúblicas 
del Paraguay y 
Argentina.  

UBICACIÓN DEL ACUÍFERO GUARANÍ
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 Problemáticas de las aguas 
continentales

El agua dulce es un recurso natural de vital im-
portancia para el desarrollo humano y económico. 
La disponibilidad por habitante es variable, pero se 
calcula que es en las Américas donde hay mayor can-
tidad de agua por habitante. La distribución espacial 
depende de la cantidad y régimen de precipitaciones, 
de las aguas subterráneas y de los ríos de cada lugar.

Si la falta de agua es un problema, su exceso tam-
bién suele dar lugar a situaciones problemáticas como 
las inundaciones, con consecuencias desastrosas. 
Los problemas actuales respecto al abastecimiento 
y calidad del agua se relacionan con el crecimiento 
demográfico, ya que aumenta la demanda.

Toda degradación implica un mal uso del recurso. 
Esto también es válido para el agua. En general, la de-
gradación de un recurso se vincula con la forma en que 
se realizan las distintas actividades en una sociedad, 
sean agrícolas o industriales, y también con la manera 
en que se utiliza el agua con fines domésticos, sobre 
todo en las grandes ciudades.

La principal causa de la contaminación del agua es 
el vertido de sustancias contaminantes, generalmen-
te sin tratamiento, en ríos, lagos o mares. Parte de 
estas sustancias pueden infiltrarse y así contaminar 
también las aguas subterráneas. 

La imagen que está a continuación es un esquema 
en el que se puede observar la contaminación hídrica 
a partir de residuos orgánicos e inorgánicos.
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F19  Esquema en el que se puede observar la contaminación hídrica a partir de residuos orgánicos e inorgánicos.
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ACTIVIDADES

1  Lee el siguiente texto y luego responde las consignas: 2  Realiza una lista de los tipos de recursos hídricos pre-
sentes en las Américas y da un ejemplo de cada uno de 
ellos. Luego, observa en los mapas de la página 18 las 
cordilleras y montañas que has estudiado hasta ahora. 
¿Qué tipo de relación encuentras entre el relieve y los 
ríos de las Américas?

3  Explica qué tipo de contaminación hídrica causan las 
actividades industriales.

4  Describe tres ejemplos de la importancia del recurso 
hídrico en la economía de los países del continente 
americano.

  __________________________________________

   __________________________________________

  __________________________________________

   __________________________________________

  __________________________________________

   __________________________________________

a. En el texto se exponen diversas problemáticas. ¿Pue-
des identificar al menos tres? ¿Con qué problemática 
general se relaciona el texto?

b. ¿Qué interpretas en la siguiente frase: «el agua tiene 
importancia sanitaria, productiva, simbólica y hasta 
cultural»?
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«Actualmente, más de 2800 millones de personas, el 40 % 
de la población mundial, no tienen acceso a servicios de 
saneamiento, y más de 1000 millones aún obtienen su agua 
para beber (a la que ni siquiera se la puede llamar potable) 
de fuentes insalubres. El problema de la escasez de agua 
potable favorece las infecciones y amenaza el desarrollo 
humano en muchos Estados. […] El 80 % de todas las en-
fermedades en los países del sur tienen como origen la 
utilización de agua insana. […] Brasil cuenta con el 11 % de 
las fuentes de agua dulce del planeta, pero 45 millones de 
brasileños no tienen todavía acceso al agua potable […]. Es 
importante enfocarnos en que el agua tiene importancia 
sanitaria, productiva, simbólica y hasta cultural, y como 
tal puede ser considerada un bien público, un recurso 
imprescindible como el aire, un derecho humano esencial 
y como tal ser protegida, o puede considerarse mercancía 
y como tal transformarse rápidamente en objeto de lucro.»

Fuente: http://www.ecoportal.net/content/view/full/68423

CANADÁ

ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

RDC

RÚSSIA

CHINA

INDONÉSIA

AUSTRÁLIA

0º

Recursos hídricos anuales
por habitante (en m3)

Menos de 1000
(escasez de agua)

De 1001 a 1700
(estrés hídrico)

De 1701 a 3000
(suficiencia relativa)

De 3001 a 15 000
(suficiencia)

de 15 001 a 127 000
(abundancia)

1 metro cúbico (m3) = 1000 litros

Proyección para el año 2050
Países con expectativas de carencia 
crónica de agua.

Agua en el planeta. La disponibilidad de agua, al 
igual que el desarrollo de ciertas técnicas agrícolas, 
afecta la vida doméstica. En las tierras secas más 
que en ningún otro lado, la disponibilidad de agua 
suele ser crítica. Estas áreas se caracterizan por una 
elevada tasa de evaporación, de modo que tanto las 
aguas superficiales como los ríos y los lagos tienden 

a desaparecer relativamente rápido. La escasez de 
agua y su mala calidad amenazan la salud pública, la 
producción de alimento y energía, y a las economías 
regionales. Se estima que el 40 % de la población del 
mundo sufre de escasez de agua.

Fuente: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLi-
brary/Publications/Desertification-SP.pdf


