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PREFACIO 

De a c u e r d o c o n la importancia de l t e m a encomendado-ESTUDIO 

FISICO DEL ESPACIO ESCOGIDO PARA FUTURO DISTRITO FEDERAL Y 

CAPITAL FEDERAL DE LA REPUBLICA- se extremaron los p r e c a u c i o n e s 

p a t a d a r la mejor respuesta posible. 

C o n un conocimiento d e la rea l idad d i recto e indirecto ( o 

través d e la documentación geográfica), y o fin d e a p r o v e c h a r las 

experiencias sobre lo problemática e n cuestión, se realizó un estudio 

comparat ivo d e los casos semejantes. Tales: Las V e g a s , Los Angeles 

y Suez e n el exterior, y Neuquén. Villa Regina y Plotier e n el va l le 

superior de l Río Negro. Todos estos ejemplos corresponden a 

reglones s e c a s o semisecas c o m o V i e d m a - P a t a g o n e s . 

Lo segunda porte del trabajo consistió e n la explotación d e la 

documentación geográfica: bibliografía, cartografía y fotografías 

aéreas. De este m o d o se logró h a c e r un inventario r a z o n a d o d e los 

hechos fundamenta les . Además se estableció u n a slmbologío 

a d e c u a d a , c o n leyendas correspondientes, p a r o iniciar tos trabajos 

d e terreno. 

El c a m p o fue recorrido medíante los transportes posibles ( a 

píe, e n automóvil, l o n c h a y avión), part iendo d e l conoc imiento 

previo d e V i e d m a - P a t a g o n e s y la colonización d e IDEVI q u e 

atesoran m u c h a s exper iencias dignos d e tener e n c u e n t a . 

D e la forma descr ip ta , se logró e laborar las cortos 

correspondientes a l Distrito Federal ( e s c a l a 1 -.200.000) y o la Capítol 

Federal ( e s c a l a 1:10.000). Esta última representa un e s p a c i o m u c h o 

* Profesor Emérito de lo Facultad de Filóse^ y Letras de la U.N. de Cuyo. 
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más amplio que el destinado a Capi ta l porque es lo único m a n e r a d e 

a p r e c i a r c o r r e c t a m e n t e los problemas de l sitio. Del mismo m o d o se 

elaboró el texto d e l i b e r a d a m e n t e b reve , procurando no repetir lo 

estudiado por otros equipos o personas pero sin ignorar las 

conclusiones a las cua les arribaron. 

Por e s e a p o y o recibido d e los arquitectos Luis Bruno 

Mostronardi y O s c a r Songuinetti. ingeniero Ricardo Soso d e la 

Dirección d e Planeamiento d e la Provincia d e Río Negro, la 

Dirección d e Aeronáutico Provincial. Prefectura N a v a l , m u c h a s 

gracias. Un reconocimiento muy especial merece lo colaboración del 

Profesor Merlo Martínez Lúquez. 

INTRODUCCION 

C i n c o ideas fundamenta les c o m p e n d i a n lo problemática 

relativo a l emplazamiento d e la futura C a p l t a l . d e la República 

Argentina. Ellas son: 

1. El amplio e s p a c i o dentro del c u a l se eligió lo porción más 

o p t a p o r a Distrito Federa l es u n a zona d e transición entre lo P o m p a 

y lo Pa togen ia . 

2. Los mesetas y el valle que integran el Distrito, a p a r e n t e m e n t e 

uniformes y monótonas, encierran diferentes paisajes c o n aptitudes 

diversas p a r a las a c t i v i d a d e s 

humanas . 

3. En el escenar io dest inado a Gobierno d e la Nación, el río 

Negro jugoró un pope l fundamenta l . 

4. El sitio reservado pora C a p i t a l , no obstante su e s c a s a 

extensión presenta diferencias sutiles, por lo cua l su utilización requiere 

un conocimiento pormenorizado. 

5. Distrito y C a p i t a l Federal tendrón problemas e n su 

emplazamiento, pero ninguno c a r e c e d e solución. 

LA ZONA DE TRANSICION 

Se trato, según lo e n u n c i a d o , d e una unidad d e transición, 
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mezcla d e Patagonla y P a m p a , estepa y 'Monte' , b a j o el dominio de l 

aire subtropical atlántico de l NE. 

Los procesos morfoclimáticos d e lo P a m p a se superponen a los 

d e Patagonla. El paisaje comienza a tomar estilo p a m p e a n o , pe ro lo 

transformación no logro borrar la fisonomía geomorfológico 

patagónica. Adquieren desarrollo los depósitos eólicos y se forman 

médanos. Los costas también responden a la m e z c l a d e estilos: son 

maduras, a d a p t a d a s o la acción del mor pero c o n playos y estuarios, 

acant i ladas o ba jas , bordeados por médanos vivos o semifijos. Detrós 

d e estos se encuentran terrenos bajos o depresiones locales, e n porte 

guadalosos o c o n lagunas y esteros. M e n u d e a n las playos arenosas , 

o v e c e s a n c h a s y otras acant i l ados . No fa l tan los b a n c o s e Islas 

anegad izas r o d e a d a s d e pantanos entrelazados por c a n a l e s . 

El c l ima es templado c o m o cosí todo el país, ca rac te r i zado por 

un m a r c o d o dinamismo atmosférico y los permanentes ag i tac iones 

de l frente polar. Es el dominio del aire subtropical marítimo de gran 

parte de la llanura argentina, subdominio con precipitaciones 

máximas en verano y otoño, tipo Patagones. No obstante la acción 

reguladora de l mar , las temperaturas móximos absolutas h a n 

ascendido a más d e 42° mientras que los mínimas han b a j a d o 8° por 

d e b a j o de l c e r o . Los precipi taciones, 370 m m a l año, t ienen dos 

períodos d e móximos: febrero a marzo y setiembre a octubre.El 

b a l a n c e hídrico, c a l c u l a d o por el sistema d e Thornthwalte, arrojo un 

déficit d e 400 mm. Solamente e n el mes d e abril las lluvias sat is facen 

los exigencias d e la evapotranspiraclón y sobra a lgo d e a g u a q u e 

a c u m u l a d a e n el suelo, c u b r e la d e m a n d o d e agosto. Lo roso d e los 

vientos reafimna el corócter transicionol del c l ima . Es muy regular, c o n 

ligero predominio d e los de l N y SW. El porc e n t a je d e c a l m a s es 

e s c c o s o : 56% a l año. Lo v e l o c i d a d es un factor limitante y e n 

cualquier época del año p u e d e n superar los 100 km/h. En s u m a , un 

c l ima estimulante. 

La vegetación, m e z c l a d e es tepa y Monte, sintetiza b a s t a n t e 

b ien los atributos del ambien te notural. C o m o d i c e H a u m a n , "... 

alguPKDS elementos del Monte penetren muy lejos dentro d e lo e s t e p a 

patagónica mientras varios especies d e e s t a última formación 

a v a n z a n por el Monte has ta el territorio d e la P o m p a y el sur d e lo 
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Provincia d e Buenos Aires". 

Mesetas d isec tadas por un gran río alóctono, c o n un Monte 

ag i tado por el viento, en un ambiente seco, constituyen los elementos 

esencia les del pa isa je d e lo zona . 

SISTEMAS FISICOS DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS APTITUDES (Carta 1) 

De acuerdo c o n ios combinaciones d e los elementos naturales 

reseñados y las transformaciones introducidas por el hombre, se 

p u e d e n distinguir las siguientes unidades paisajísticas: 1) Las mesetas; 

2) Va l le G u a r d i a Mitre; 3) Planicie oluvial c o n cultivos intensivos ba jo 

riego (Oasis fluvial); 4) Planicie aluvial, a lbordones, bajos y c h a r c o s ; 6) 

L a d e s e m b o c a d u r a de l río y 6) El paisaje costero. 

1. Las Mesetas 

Se trota d e planicies s u a v e m e n t e ondulados c o n pendientes 

oí oriente, d e s d e los 80 m a l W o los 20 m a l E s/nm, 

oprox lmodomente . Terminan e n el mor e n acant i lados sobre los 

cuales reposan, a v e c e s médanos, mientras q u e e n el val le lo h o c e n 

por vertientes relat ivamente suaves , entre 2 y 7 %, c o n desniveles 

altitudinoles d e 30 m, e n términos generales. 

Acc identan estas planicies depresiones para le las a l va l le , q u e 

fueron antiguos c a n a l e s d e escurrimiento, d e sentido W a E, en 

épocas d e los grandes derrames q u e abrieron el lecho principal. Hoy 

presentan un fondo choto , entre 5 y 10 metros por d e b o j o d e la 

m e s e t a , a l c u a l se d e s c i e n d e por u n a vertiente cóncavo, c o n 

pendiente d e hasta 2 %. No existen cursos d e a g u a importantes, pero 

sí depresiones secundar ias o n e g a b i e s ocasionalmente . Algunas d e 

estas, fuera del distrito pero muy c e r c a n o s a este , c o m o la Espuma, 

son verdaderos salares que por lo proximidad y por los vientos, 

h a c e n sentir su e f e c t o salinizcnte e n el Distrito. Al respecto c a b e 

d e s t a c a r una constelación d e estos salinos q u e v a n d e lo de l Eje, 

dentro del Distrito Federa l , o lo de l Algarrobo, fuera del él, fo rmando 

1 HAUMAN, L., Provincia del Monte (o Espinal), en Geografía de la 

Repúbíica Argentina, T. VIII, Buenos Aires, GAEA, 1947, p. 255. 
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un a r c o d e E a W. 

Menudean los costras calcáreas a e s c a s a profundidad, lo c u a l 

constituye un serlo Inconveniente p a r o lo vegetación arbórea. Los 

suelos finos y secos estón sujetos o lo erosión eólica; pero e n los 

vertientes, tonto d e las depresiones c o m o las q u e 

c o n e c t a n el val le c o n lo m e s e t a , se h a c e sentir la erosión hídrico. 

En un ambien te c o m o el descripto, los suelos son pobres, 

a b u n d a n t e s e n soles, escasos e n mater ia orgánico y d e p o c a 

fertilidad. 

Los modif icaciones ontrópicas manifiestas e n el pa isa je estón 

circunscriptas a l óreo d e cultivos a t e m p e r a ! . En algunos cosos la 

acción de l a r a d o no ho logrado borrar depresiones y c a n a l e s 

someros c o n escurrimiento a corto distancio. De todos modos, se h a 

favorecido la remoción d e los suelos, c o n las consiguientes voladuras 

d e los mismos, ba jo un c l i m a e n q u e el record d e v e l o c i d a d d e los 

vientos h a a l c a n z a d o a 196 km por hora . 

Cont rar iamente a las unidades anteriores, el va l le q u e , d e 

meseta o meseta , tiene un a n c h o var iab le entre 7 y 18 km, o lo largo 

d e sus 110 km a p r o x i m a d a m e n t e , presenta distintos paisajes, y a 

menc ionados , y q u e se descr iben a continuación. 

2. El Valle de Guardia Mitre 

Se denomina acó valle d e Guard ia Mitre a eso porción q u e v a 

d e Primera Angostura a la Isla López, cas i has ta la proximidad d e Son 

J a v i e r . Es decir , has ta el límite d e propagación d e lo m a r e o 

responsable d e la formación d e un bordo hídrico q u e 

periódicamente represa las a g u a s de l río y que h a d a d o lugar o lo 

part icular geomorfología del sector, c o l m a d o d e grandes islas 

formados por un río d e amplios meandros. Este t ramo de l val le será 

trotado detenidamente, por cuanto resume lo mayoría d e las formas 

y procesos q u e se registran e n el resto de l lecho mayor . Su análisis 

previo facilito la comprensión del resto d e los unidades. 

Es un paisaje comple jo e n el c u a l se d e s t o c a n lo planic ie 

aluvial d e inundación, uno franjo d e meandros y otras unidades 

menores de l m o d e l a d o d e gran Interés próctico. 

- La planicie aluvial de inundación. Es sin d u d a s , l a un idad d e 

mayor importancia dentro de l val le , o los fines d e la valorización de l 
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área correspondiente a G u a r d i a Mitre. Tiene uno pendiente 

longitudinal e s c a s a . Su drena je a l río está b l o q u e a d o por 

albordones naturales y artificiales, ac tua les y antiguos. 

Entre la margen d e r e c h a del curso y la mese ta , el relieve del 

va l l e ho sufrido grandes modif icaciones. Se h a n construido muchos 

kilómetros d e terraplenes p a r a de fensa a luvia l , c a n a l e s d e riego y 

desagües terraplenados. De este modo se h a n modi f icado las formas 

d e los terrenos, pero también los procesos morfogenéticos 

const i tuyendo un e lemento más d e segur idad contra los derrames 

catastróficos de l río. 

- La franjo de meandros. De trozado y a n c h o irregulares, es el 

resul tado d e la acción del río y la m a r e o . Se c a r a c t e r i z a por lo 

profusión d e meandros, unos activos y otros abandonados . Entre estos 

últimos los hoy c o n a g u a y secos. 

El olbardón q u e los bordeo es bien d r e n a d o y f a v o r e c e los 

asentamientos humanos. Se interpone entre la planicie d e Inundación 

y el l echo a c t u a l del río. 

Existen varios generac iones d e meandros a v e c e s 

superpuestos, y los traslaciones d e los mismos h a n d e j a d o sucesiones 

d e a lbordones y c a n a l e s o simples surcos, rectilíneos o semilunares, 

más o menos paralelos, q u e a c c i d e n t a n la topografía y dificultan el 

l a b o r e o d e los suelos. Lo acción del a r a d o no h a podido, m u c h a s 

v e c e s , borrar lo red d e surcos y a lbordones q u e se observan muy 

bien en las fotografías aéreas. A lo comple j idad geomorfológica v a 

unida lo edcfológlca. 

El lecho ac tua l , más estrecho q u e el q u e le precedió, también 

d e e s c a s a pendiente longitudinal, es recorrido por el río meandroso 

y enc ier ra numerosas Islas d e diversas dimensiones. Su poder d e 

transporte, regulado e n sus nacientes por embalses naturales, es 

relativamente escaso. Su c a p a c i d a d d e transformar el m o d e l a d o es 

mínima. Sólo crecientes e x c e p c i o n a l e s , irrepetibles c o n las obras d e 

Ingeniería construidas rec ientemente , h a n s a c a d o d e c a u c e los 

a g u a s e inundado el lecho mayor. 

- Unidades menores del modelado. C a b e d e s t a c a r e n primer 

lugar, las vertientes del valle, c u y o altura genera l es d e 25 m. Entre 

ellas y lo planic ie d e inundación se e n c u e n t r a sobrepuesto un 

pequeño talud d e pendiente ligera, fo rmado por materiales 

desprendidos d e ios vertientes. Dicho ta lud , d e m a n e r a genera l . 
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presenta una cubierta vegeta l arbustiva y herbácea; pero lo q u e más 

l a distingue es el carácter arbustivo prolongación d e la m e s e t a . 

D e s d e lo " b a r d a " , por la vertiente y el ta lud, d e s c i e n d e n pequeños 

torrentes q u e mueren, a l perder v e l o c i d a d o c a u s a d e lo e s c a s a 

pendiente, en la planicie d e inundación. El talud h a sido destruido, o 

v e c e s , por los d ivagac iones del río. En m u c h a s ocasiones el hombre 

h a a v a n z a d o c o n sus ac t iv idades agrícolas y g a n a d e r o s h a c i e n d o 

d e s a p a r e c e r l a cubier ta v e g e t a l y g e n e r a n d o procesos 

morfogenéticos q u e entrañan g r a v e peligro p a r a sus ac t i v idades . 

La planicie aluvional presenta v a r i e d a d e s d e formas n u e v a s y 

viejas. Son frecuentes los cdbordones naturales, los cursos temporarios, 

los lagos y pantanos, d e los c u a l e s el tipo d e laguna semilunar es 

quizós el mós característico, y los meandros a b a n d o n a d o s . 

Los albordones rKiturales son lomos bajos paralelas a l curso del 

río c o n una pendiente h a c i a la p lanic ie aluvial . Existen muchos 

retirados del río a c t u a l , a v e c e s e n forma f ragmentar ia , producidos 

por antiguas posiciones de l curso. También hoy c a n a l e s d e e s c a s o 

profundidad q u e solo funcionan durante las inundaciones y son 

ve rdaderos cursos temporarios. P u e d e n ser cursos a b a n d o n a d o s o 

e t a p a s iniciales d e otros nuevo$.Se encuent ran dispersos numerosos 

meandros abandonados, d e b i d o o c a m b i o s y d i v a g a c i o n e s de l río, 

d e los mós diversas e d a d e s y grados d e evolución. Los mós nuevos 

p u e d e n conservar el a g u o formando típicas lagunas semilunares; 

otros son pantanos que a c u m u l a n a g u a e n épocas d e Inundaciones 

o grandes precipi taciones, f inalmente también los hoy 

definit ivamente secos. 

Sobre la planicie aluvial existen médanos d e considerab le 

a l tura (10 m mós o menos) prócticamente fijados, pero no fa l tan los 

ac t ivos , d e menores o muy e s c a s a altura. 

Los depósitos d e materiales superficiales estón vinculados o los 

formas d e los terrenos y se p u e d e n distinguir los d e lo faja d e 

meandros, rellenos de c a u c e s abandonados, depósitos de 

albordones naturales, de pantarK>s fluviales y de rio onostomosodos. 

Esta enumeración relat ivamente simple, sufre c o m p l i c a c i o n e s a 

c a u s a d e los reiterados cambios d e c a u c e . 

Los procesos geomorfológicos a c t u a l e s m o d e l a n un idades 

pequeñas, o v e c e s verdaderos micromodelados , pero d e u n a gron 
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importancia e n el a p r o v e c h a m i e n t o d e los recursos de l val le y los 

instalaciones humanos. 

Son fundamentalmente climáticos, e n relación d i recta c o n la 

natura leza d e los materiales, la topografía y la cub ie r ta vege ta l . De 

aquí q u e , d e j a n d o d e lodo los primeros, muy bien trotados e n otros 

informes, es necesar io a tender o los c a r a c t e r e s esencia les de l elimo 

y la vegetación. 

Conforme c o n lo temperatura y precipitación (14.2°C y 295 

mm, d e medio anua l , respectivamente)hay p o c o meteorizaclón, c o n 

mínimo movimiento d e masas, erosión pluvial m o d e r a d a o móximo y 

móxima acción eólica, a c a u s o de l c l ima semiórido. Pero estos 

valores medios e s c o n d e n lo v e r d a d e r o rea l idad . Los cifras extremas 

indican lo existencia d e precipitaciones que v a n d e 0,0 m m o 166 m m 

(marzo) , d e 162,3 a 0,4 mm (octubre) . La tempera tura móxima 

absoluta p u e d e llegar a los 43° y lo mínima absoluta d e s c e n d e r o 11 ° 

bajo cero. Los vientos varían dentro d e límites muy amplios, pero son 

muy frecuentes y violentos. 

Junto a los arbustos y subarbustos existen espec ies herbóceas 

(gramíneas d e pastos duros), en motas s e p a r a d a s entre los cua les el 

suelo a p a r e c e desnudo; es decir, una formación abier ta . La densidad 

d e la vegetación, arbust iva, herbóceo o mixto, varío e n las distintas 

un idades geomorfológicas. En s u m a , el terreno t iene protección 

e s c a s a q u e f a v o r e c e ciertos 

procesos y obstaculiza otros, 

La evolución de los vertientes m e r e c e espec ia l consideración. 

En sentido vertical descendente , estó constituido por los areniscas d e 

la Formación Belén e n c u y o porte superior se h a formado u n a 

caparazón d e límites definidos h a c i a arriba y a lgo difusos h a c i a a b a j o 

y d e espesor var iab le y c o m p a c t a . Finalmente, los rodados 

patagónicos y ios médanos c o m p l e t a n el perfil. Durante 

precip i tac iones intensas, ei a g u a q u e c a e sobre lo m e s e t a tiene 

dif icultades paro infiltrarse a c a u s a d e lo caparazón calcóreo. En 

c o n s e c u e n c i a , gran porte d e ello se escurre h a c i a depresiones 

d o n d e h a formado salares. Uno par te , var iab le c o n las condiciones 

topogróficas, d e s c i e n d e por los vertientes y talud o través d e surcos 

d e erosión, d e profundidad y a n c h o var iab le . A v e c e s formo 

pequeños conos d e deyección y otras se e x p a n d e sobre lo planicie 

d e inundación d o n d e , o c a u s o d e la e s c a s o pendiente , el a g u a 
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pierde c a p a c i d a d d e transporte y a b a n d o n o los materiales. Estos son 

arenas y pequeños rodados patagónicos fundamenta lmente . Los 

últimos tap izan los c a u c e s has ta q u e un a g u a c e r o los transporta 

hacía a b a j o . Estos tienen sus c u e n c a s e n el frente d e la vert iente, 

pero también e n la meseta . 

Las c o n s e c u e n c i a s d e la a c t i v i d a d esporádica d e estos 

pequeños torrentes son considerables y muy dignas d e tener e n 

c u e n t a . Durante ios cortos períodos d e a c t i v i d a d deposi tan 

materiales suficientes p a r a sepultar las hierbas d e lo e s t e p a c u y a 

a l tura a l c a n z a o más d e 30 c m . También a m e n a z a n a las 

instalaciones humanos, c o m o ocurre e n G u a r d i a Mitre, d o n d e se 

construyó un colector d e crec ientes d e duración muy l imitada. Los 

torrentes depositan sus materiales dentro de l co lector y forman conos 

d e deyección q u e obstaculizan el escurrimiento y v a n c o l m a n d o el 

c a u c e . Además el fondo de l c a n a l constituye un nivel d e b a s e 

artificial, c o n ruptura d e pendientes q u e f a v o r e c e la erosión d e la 

vertiente y el ta lud. También los caminos y cultivos son a t a c a d o s . 

Los lugares Ideales p a r o el desarrollo d e estos procesos son 

aquel los d o n d e lo cubier ta v e g e t a l h a sido a l te rado por lo tolo, el 

pastoreo o simplemente por ei tránsito d e anímales y personas. C a d a 

s e n d a es s e d e d e un pequeño torrente. 

Según análisis realizados en a g u a s d e torrentes recog idas 

durante uno c o r t a pero a b u n d a n t e precipitación, transportan una 

c a n t i d a d d e c a r b o n a t o q u e , si bien es e s c a s a (310 micromós), la 

reiteración dará una fuerte acumulación e n lo p lanic ie d e 

inundación. 

- Drenaje superficial, pantanos y "peladeros'. La p lanic ie d e 

Inundación es uno espec ie d e b a r c o entre el ta lud d e la b a r d a y los 

a lbordones d e l río, c o n muy p o c a e Irregular pendiente longitudinal 

y prácticamente nula en sentido transversal. Los a g u a s d e lluvia y d e 

los torrentes laterales se e s t a n c a n e n pequeñas depresiones, o v e c e s 

d e escasos centímetros, y forman pantanos c u y o duración d e p e n d e 

d e la f recuencia d e los precipitaciones y c a p a c i d a d d e absorción d e 

los terrenos. L a vegetación guardo u n a relación d i rec ta c o n estos 

a c u m u l a c i o n e s d e a g u a . En los altos c r e c e n los arbustos, e n los 

niveles medios los hierbas d e lo e s t e p a y e n los bajos los suelos 

p e r m a n e c e n desnudos. Es decir , los sitios d e formación d e pan tanos 

son sede d e "peladeros" o suelos desnudos e n amplios espac ios q u e 
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e x c e d e n a las dimensiones normales d e aislamiento d e los plantas o 

c a u s o d e su n e c e s i d a d d e a g u o y sistema radicular, 

Tratándose d e depresiones p o c o profundas, podría esperarse 

q u e los inundaciones que deposi tan a b u n d a n t e material sólido los 

c o l m a s e n , pero ocurre q u e e n las épocas d e sequías lo deflación 

eólica los profundiza llevóndose los materiales finos y d e j a n d o los 

r o d a d o s tehuelches q u e a p a r e c e n esparcidos e n lo superficie del 

" p e l a d e r o " . De lo periferia al centro hoy todo uno gradación d e lo 

cubier ta d e hierbas hasta llegar oí suelo tota lmente desnudo. Los 

materiales vo lados constituyen lo b a s e d e formación d e pequeños 

médanos act ivos e n los alrededores. 

La reorganización del drenaje, pora evitar el "peladero", y otros 

perjuicios, luego d e controlar la erosión d e la vertiente, no es fócil, 

pe ro t a m p o c o p a r e c e imposible. Uno conducción inteligente del 

a g u o o través d e los albordones, medíante uno nivelación a d e c u a d a 

y lo disección d e estos últimos p a r e c e uno solución v iab le p o r a 

conduci r los c a u d a l e s a l río. 

Existe un segundo tipo d e "pe ladero" pedregoso, 

espec ia lmente e n los altos. Se d e b e o afloramientos d e rodados 

tehuelches e n mantos más continuos y densos. 

Especiales circunstancias d e erosión, en función d e los 

materiales, drenaje y topografía, producen grietas d e ental laduras en 

los oibardones c u y o multiplicación artificial 

c o n v i e n e considerar c o m o medio d e asegurar un desagüe mós 

ef ic iente e n la planic ie aluvial yo q u e la regulación de l río, por los 

obras d e ingeniería realizados (Chocón, Cerro Colorado, e t c . ) evitaría 

el peligro d e un escurrimiento e n sentido contrario y los consecuentes 

desbordes c o n inundaciones. 

En conclusión, p u e d e decirse que el c u a d r o d e los unidades 

mayores descriptas es relat ivamente simple, pero el detal le p o n e d e 

relieve uno multitud d e mat ices, por lo genera l p o c o fovorobies o los 

ac t iv idades humanos que es necesar io controlar. 

Los a c t u a l e s procesos naturales q u e p u e d e n considerarse 

regulares son p o c o activos, pero existen períodos breves q u e p u e d e n 

considerarse críticos durante los cua les c r e a n serlos problemas. 

Ninguna d e las desventajas señalados es Inevitable si se 

a p l i c a n a d e c u a d o s planes d e reordenamiento. 
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Las nnejores tierras pora la agricultura son los d e los albordones 

d e la a c t u a l franja d e meandros c o n pendientes a la planic ie aluvial. 

3. Planicie Aluvial con Cultivos Intensivos Bajo Riego 

El área d e cultivos ba jo riego o c u p o lo p lan ic ie aluvial d e lo 

margen d e r e c h a de l río, hasta la m e s e t a de l sur, o lo largo d e 30 km 

aproximadamente. Paro su implantación se modificó lo topografía d e 

los terrenos faci l i tando lo organización del riego med ian te u n a 

extensa red d e canales . Luego se instalaron los cultivos, previo l a v a d o 

d e los suelos pora a lcanzar un contenido d e sales c o m p a t i b l e c o n la 

na tura leza d e las plantas. La nivelación d e los terrenos produjo la 

redistribución d e la c a p a arable. Ei l a v a d o no pudo a l c a n z a r el g r a d o 

d e e f i c a c i a d e s e a b l e a c a u s a d e lo natura leza misma de l suelo y 

subsuelo y lo reposición constante d e soles por los vientos, el a g u o , 

a s c e n s o capi lar , e t c . 

Lo enorme t a r e a realizado durante cas i 20 años ho permitido 

erigir un importante oasis, cas i Insólito e n lo inmensidod de l e s p a c i o 

órido c i rcundante , a j e n o o lo ribero forestada d e l río. Predios 

cult ivados y e n m a r c a d o s por cortinas d e órboles constituyen un 

paisaje grato a l espíritu d e pobladores y visitantes. Pero los resultados 

económicos-sociales no son los d e s e a d o s ; a l menos no p a r e c e n 

g u a r d a r relación c o n lo inversión y el t iempo transcurrido d e s d e lo 

iniciación d e ios obras. 

De la misma ma ne ra que el conocimiento d e las c i u d a d e s d e 

V l e d m o y Patagones suministra exper iencias útiles p a r a lo 

organización d e la futura C a p i t a l , la comprensión d e virtudes y 

defectos del oasis d e riego orienta respecto d e la posibil idad d e erigir 

barreros forestales, óreos parquizodos, arbolado urbano, jardines, e t c . 

Por otro porte, conv iene estudiar las probabi l idades q u e d icho oasis 

u otro semejante tendría d e aprovisionar o lo futura c i u d a d . 

4. ñanicie Aluvial, Albordones, Bajos y Charcos 

Es lo que resta del valle, por lo m a r g e n d e r e c h a de l río, d e s d e 

el oasis d e riego has ta el litoral m e d a n o s o , entre la m e s e t a y el óreo 

159 



d e marisma q u e se inicio c o n lo sección Viüarino. 

A lo largo d e los 30 km q u e med ian entre el oasis d e riego y lo 

costa, su a n c h o varía entre 10 km en la ext remidad o c c i d e n t a l , 12 a 

lo mi tad d e l tramo y 6 e n lo extremidad oriental. Es lo un idad mós 

b a j a d e todo el distrito. 

Entre los mesetas q u e lo c i rcundan , cuyos bordes se e l e v a n en 

términos genera les o 37 m sobre el río, el val le presenta un relieve 

a c c i d e n t a d o acompañado por ambientes particulares. 

Las terrazos inferiores constituyen u n a franja e s t r e c h a y b a j a , 

razón esta por lo c u a l se inundan c o n cierto f r e c u e n c i a . El albardón 

que le sigue a l c a n z a alturas hasta 6 m. Pero no es continuo y o v e c e s 

d e s c i e n d e a p o c o mós d e 3,50 . A m b a s unidades constituyen un 

paisaje d e gran belleza, pob lado d e sauces y ólamos, c o n cultivos d e 

frutales y buenas viviendas. La b a j a d o de l olbardón h a c i a la planicie 

d e inundación, mós suave y largo, estó bien d r e n a d o y es fértil e n un 

a n c h o d e unos 500 m a p r o x i m a d a m e n t e , q u e e n el c o s o concre to 

anal izado llegaría has ta el terraplén d e la ruta provincial. Es sitio d e 

algunos cultivos ounque los resultados no son espléndidos o c a u s a d e 

que el porcenta je d e sol e n los suelos es alto. 

En medio d e lo planic ie aluvial hoy uno larga loma orientado 

d e W a E q u e a l c a n z a alturas d e 9 o 10 m a u n q u e c o n 

discontinuidades. En c o n s e c u e n c i a , entre el olbardón y lo loma hay 

un ba jo c u y a s alturas d e s c i e n d e n , en ciertos puntos, a p o c o menos 

d e tres metros. Las pendientes son muy débiles y los suelos arcillosos, 

c o n f r e c u e n c i a originan c h a r c o s . Al secarse , los arcillas se c u a r t e a n 

e n polígonos y se e n d u r e c e n d e tol forma q u e h a c e n imposible lo 

v i d a d e las plantas. Son verdaderos peladeros. Por d e b a j o d e las 

arcillas se deposi tan a r e n a s finas. Ademós, a b u n d a n ias sales que , 

c u a n d o se s e c a n las a g u a s e s t a n c a d a s , forman salares. Lo 

vegetación guardo estricto relación c o n el ambiente descripto. Es 

típicamente sal ina, representada por motas e n islotes pequeños o 

c u y o reparo se a c u m u l a n a renas finas formando montículos. En los 

portes e l e v a d a s la vegetación c o b r a mayor porte. El porcenta je d e 

suelos desnudos es muy g r a n d e . 

Entre lo loma señalada oportunamente, l l a m a d a loma del 

medio, y la meseta sur, se encuentro el Bajo del J u n c a l , d e unos 32 km 

d e largo y 4 km en su par te mós oncha .En reolidod c o m i e n z a en el 
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oasis d e riego, d o n d e h a sido utilizado poro lo implantación d e los 

cultivos y también p a r a ganadería. C o n anter ior idad a la 

construcción del terraplén antialuviai q u e n o c e c e r c o d e la t o m a del 

río y termina e n las proximidades d e V l e d m o , es ta depresión fue 

puerto d e e n t r a d a fócil p a r a los crecientes q u e tanto daño hicieron 

a l núcleo urbano y zonas aledaños. Es un espac io solinizado, desnudo 

o cubierto c o n uno vegetación graminoso típica d e suelos salobres. 

A a m b a s depresiones, a uno y otro l a d o d e la lomo, sería 

conveniente asegurar drenaje h a c i a el ba jo Vlllarino. 

En s u m a , t o d a lo planicie aluvial d e bajos y c h a r c o s , es un 

e s p a c i o inconfortable e n el c u a l se tendró q u e realizar importantes 

trabajos poro e levar la c a l i d a d ambienta l . 

5. Desembocadura del l̂ 'o Negro 

Esta u n i d a d , q u e aquí se denomino d e s e m b o c a d u r a de l río 

Negro, c o m p r e n d e todo el e s p a c i o q u e p u e d e encer rarse , 

o p r o x i m a d a m e n t e , e n un trióngulo cuyos vértices estarían e n la 

Cabaña Son José, Balrteario El Cóndor y Estancia Lo Noria. Se t ra ta d e 

un pa isa je comple jo e n el c u a l a l ternan morismas, p layas , salares, 

médanos y bancos d e arena . Las salinas estón preferentemente entre 

los médanos q u e d e s c a n s a n sobre lo planicie aluvial d e la m a r g e n 

izquierda de l río, las marismas, contrar iamente , sobre la m a r g e n 

d e r e c h a . Los arenas forman playas en el río e incluso Integran la borra 

d e lo d e s e m b o c a d u r a . Lo planicie d e lo r ibera izquierda, q u e 

a c u m u l a arenas, tiene una altura d e 3 a 5 m. L a d e la ribera d e r e c h a 

es muy ba jo , menos d e 3 m, d e aquí su carócter a n e g a d i z o . 

6. El Paisaje Costero 

La meseta de l sur termina e n el mor, e n altos contiles d e 30 m, 

e x c e p c l o n a l m e n t e e n playos ba jas c o m o Bahía Rosos. Pero aún 

delante d e los mismos canti les, se ext ienden a n c h a s formaciones d e 

a r e n a s y p layas . Contrar iamente , la m e s e t a de l norte termina e n 

playas y excepclonalmente en acant i lados . En la b o c a misma de l río 

m e n u d e a n b a n c o s d e a reno . 
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Desde Bahía Rosas hosto las proximidades d e Lobería, y d e s d e 

lo ribera izquierda de l río Negro has ta más allá d e los límites de l 

Distrito, sobre la m e s e t a reposa u n a franjo d e médanos d e unos tres 

kilómetros d e a n c h o , o v e c e s fijos, o v e c e s act ivos. En algunos 

sectores a l c a n z a n o los veinte metros d e altura. 

EL RIO NEGRO 

Sin lugar a dudas , el protagonista principal de l escenar lo e n el 

c u a l h a d e desarrollarse la v i d a e n la futura C a p i t a l , es el río. C o m o 

d ice Grondono,". . . el mós importante d e todos los ríos q u e surcan las 

tierras patagónicas, y o l a vez el principal d e todos los cursos d e a g u a 

que corren integramente e n territorio argentino, d e s d e lo más remota 

d e sus nacientes has ta su desembocadura" .^ 

" A p a r t e d e su singular bel leza , es proveedor d e Ingentes 

recursos y o f rece probabi l idades p a r a obtener muchos mós 

beneficios. No obstante , p e s a e n su prestigio u n a historia d e 

cotóstrofes, c o m o la d e 1899 o p a r e c i d a s , que no se p u e d e Ignorar. 

Sin embargo, es necesar io decir q u e u n a c r e c i d a c o n los efectos d e 

lo d e l año c i t ado , y o no se p u e d e repetir. Lo impiden los grandes 

obras d e embalses, der ivadores, c a n a l e s d e rlego^ e t c . , de l va l le 

superior. Por otro l a d o , e n lo q u e v a de l siglo se hicieron numerosos 

trabajos e n el val le inferior, d e s d e G u a r d i a Mitre h a c i a a b a j o c o n el 

fin d e evitar los derrames del rio. 

Los defensas c i t a d a s y las recurrencias c a l c u l a d a s poro " 

c a u d a l e s peligrosos autorizan a realizar las obras p r o y e c t a d a s , G r a n 

parte del país estó sometido a a m e n a z a s iguales o mayores. E! litoral 

por los peligros fluviales, lo p o m p a por los escurrímientos mantlformes 

d e precipi taciones e x c e p c i o n a l e s , un cuar to de l territorio por los 

terremotos. En este último coso, sobre todo, no existe pronóstico o 

cor to ni a largo plazo.Pero el sitio d e la futura c a p i t a l es muy 

importante y requiere precisiones, no obstante c u a n t o se l leva d icho 

a l respecto. 

De lo c r e c i e n t e d e 1899 no h a y mediciones e x a c t a s , pero sí 

2 GRONDONA, Mario F., Pendiente del Océano Atlántico, en "Geografía de 

fa Repúblico Argentina", T. VIL Buenos Aires, GAEA, 1975, p. 251. 
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a p r e c i a c i o n e s , sobre todo b a s a d a s e n u n a documentación 

fotogróftca muy valioso, c o m o la d e j a d a por el C o m a n d a n t e 

Mbarracín, q u e torna innegable la dimensión d e la catóstrofe. De los 

crec ien tes registradas e n este siglo los informaciones también son 

Insuficientes. Se p u e d e dec i r q u e , hasta hoy, las estadísticas q u e 

sirven d e b a s e o los métodos matemáticos c o n q u e se h a estud iado 

e l régimen de l rio, son incompletas. Así lo r e c o n o c e mós d e un 

especialista. Ademós se advierte en los trabajos a l respecto la omisión 

d e var iables importantes. No se p u e d e n esperar todos los años q u e 

h a c e n fa l ta p a r a obtener series estadísticas suficientemente largas, 

uniformes y comple tas . En c o n s e c u e n c i a , se imponen otros métodos 

d e t rabajo. 

Es indispensable levantar una c a r t a hidrogeomorfológlca 

deta l lada , q u e no reemplazaró ninguno d e las técnicas a c t u a l m e n t e 

e n uso, pero ios complementará y permltiró lograr mejores resultados 

respecto de l conocimiento d e ! rio. Dichas cortos d e b e n contener 

datos hidrológicos (infiltración, retención del substractum, a g u a s 

corrientes e n sus diferentes formas), dotos litológicos ( r o c a s in situ, 

formaciones superficiales y detríticas). Ademós, d e b e n ir 

acompañadas d e datos climóticos, vegetación y obras construidas 

por el hombre , e t c . En s u m a , un inventario grófico exhaust ivo d e 

todas las variables significativas del sistema hidrogrófico e n cuestión. 

Este método d e t rabajo , monogrófico, c o m o se lo l l a m a , ayudaró a 

recuperar ei t iempo perdido e n lo acumulación d e información. 

Mientras tanto, conv iene reiterar c o n los e lementos d e juicio 

disponibles, q u e tas crec ientes del p o s a d o no se p u e d e n repetir c o n 

los mismos efectos. Pero es cierto q u e e n 1899 hubo u n a gran 

c r e c i e n t e y no se la midió. Su altura h a sido a p r e c i a d a por sus 

consecuenc ias . Ei doto mós correcto p a r e c e ser el d e 6,80 m I.G.M., 

d e a c u e r d o c o n R. Perozzo y B. Ferrari Bono. La documentación 

fotográfica d e j a d a por el C o m a n d a n t e Albarrocín p a r e c e 

confirmarlo. 

Fue el resultado d e la c o n v e r g e n c i a d e factores astronómicos 

(mareo d e sicigias), meteorológicos (lluvias genera les extraordinarias 

y violentos vientos de l SSW durante tres días) y relieve favorab le . El 

gran derrame se produjo, sin lugar a dudas entre Son Jav ie r y G u a r d i a 

Mitre. Es deci r , d e s d e d o n d e la m a r e a opuso el primer d ique a l 

escurrimiento d e lo c rec ien te f o r m a d a por los c a u d a l e s d e l LImay y 
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el Neuquén. Desde allí, las a g u a s se dirigieron h a c i o los bajos, 

siguiendo las pendientes q u e les e ran favorables, hasto a l c a n z a r la 

laguna del Junca l . Lo encontraron c o l m a d a y se produjo ei desborde 

h a c i a el rio. De este modo, se creó el segundo dique a l escurrimiento 

d e l curso. Las endebles barreras, improvisadas casi oí filo d e lo 

catástrofe, fueron destruidas. En c o n s e c u e n c i a , las a g u a s 

ascendieron a l nivel d e 6,80 m (I .G.M.), según se dijo, en lo c i u d a d d e 

V i e d m o . Llenaron el l echo mayor del c a u c e , d e "bordo a b a r d a " . 

Las c o n s e c u e n c i a s fueron desastrosas. Las pérdidas p u e d e n 

considerarse totales. Pero no p u e d e n repetirse, a u n q u e conver jan 

n u e v a m e n t e los factores astronómicos y meteorológicos. Lo 

geomorfología d e la c u e n c a ho sido m o d i f i c a d a signif icativamente. 

En primer lugar, se han real izado defensas q u e , a u n q u e c o n recursos 

muy limitados, permitieron obturar los principales vías d e d e r r a m e d e 

las aguas (Zanjón A^rinzano, Zanjón Nuñez y Luna q u e se reúnen e n el 

Cerrentoso, Zanjón d e O y u e l a , e t c . ) . En c o n s e c u e n c i a , h a c i a el año 

1930 lo l aguna del J u n c a l e s t a b a s e c o . En segundo lugar, IDEVI 

perfeccionó las defensas med ian te u n a maraño d e c a n a l e s y 

terraplenes. En un sitio d e derrame importante construyó la t o m a q u e 

p r o v e e d e a g u a a la v a s t a red d e riego y que a s e g u r a un 

escurrimiento o r d e n a d o y regulado. Se levantó u n a de fensa a b a s e 

d e terraplenes q u e acompañan o los c a n a l e s , c o n el material 

extraído poro lo construcción d e estos, c u y a e f ic iencia t iene q u e ser 

motivo d e e x a m e n por lo discontinuidad que presentan e n sus alturas. 

Mós sólido es el terraplén q u e d e s d e la t o m a hasta San Jav ie r e n 

formo cont inua y has ta V i e d m a discontinua, fue construido 

e x p r e s a m e n t e c o m o de fensa . Lo colonia agrícola-ganadera d e 

IDEVI, c o n su maso forestal y cultivos, apar te d e la vegetación natural , 

es un factor importante en la retención del escurrimiento superficial, 

especialmente c u a n d o las pendientes son reducidas, c o m o ocurre en 

el val le . Finalmente, c a b e d e s t a c a r los obras fundamenta les d e 

Chocón-Cerros Colorados, L a g o Pellegrini y las q u e les acompañan. 

Son muchas y eficientes y si a lguno no c u m p l e las funciones p a r o las 

c u a l e s fue construida, d e b e restituirse el objeto previsto e n el 

proyecto , c o m o ocurre c o n L a g o Pellegrini. Estos obras modif icaron 

el escurrimiento d e las a g u a s , c o m o bien lo pone d e manifiesto el 

gráfico d e "Alturas hidrométricas e n ios estaciones Poso R o c a 

(031001) y Primera Angostura (031002) durante el período 
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1922-1984", e l a b o r a d o e n e! Laboratorio d e Hidráulica A p l i c a d a y 

C e n t r o d e Hidrología A p l i c a d a de l Instituto Nacional d e C i e n c i a y 

Técnica Hídricas .̂ Es ev idente el c a m b i o d e régimen del río a partir 

de l año 1970. Lo misma c u e n c a ho sufrido c a m b i o s por la deposición 

d e sólidos, con modificación del perfil d e equilibrio, q u e no c o n v i e n e 

al terar has ta c o n o c e r su v e r d a d e r a naturaleza. 

Todo lo expuesto se refiere o obras existentes. Se p u e d e n 

real izar m u c h a s mós. En primer lugar, poro per fecc ionar , a cor to 

p lazo , las defensas existentes d e s d e Guord ia Mitre h a c i a a b a j o . En 

segundo lugar y a largo plazo, es dob le esperar se c u m p l a n los 

proyectos d e Hidronor. Incluso, p u e d e n replontearse algunos 

proyectos d e trosvosamiento d e c a u d a l e s o otras c u e n c a s . Tal el de l 

rio Vorvorco (af luente de l Neuquén) a l Domuyo y d e este a i 

Barrancas; el del Neuquén en Portezuelo G r a n d e , a l río C o l o r a d o , e n 

las proximidades d e La J a p o n e s a . También es posible uno derivación 

del río Negro, e n Ingeniero Huergo, oi Co lorado , c o n e m b a l s e a g u a s 

arr iba d e Fortín Uno. La I d e a d e los trasvases p u e d e ser resistida por 

los pobladores del val le, pero las a g u a s p u e d e n utilizarse e n los 

planicies cercanos y los desagües derivarlos o ríos próximos. En última 

instancia podrían servir p a r a desviar a g u a s e n c a s o d e crec ientes . 

De todos modos no h a y q u e creer q u e sin lo combinación 

d e r r a m e s a g u a s arribo d e San Jav ie r y lo l a g u n a del J u n c a l , no 

hub ie ra ocurrido una catóstrofe. En lo r ibera, a g u a s a b a j o d e San 

J a v i e r , siguen hab iendo sectores deprimidos q u e facil i tan las 

inundaciones y q u e es necesar io e levar . 

"Los cotos d e inundación c a l c u l a d a s p a r a uno c r e c i d a 

r e g u l o d a por las obras d e Hidronor c o n u n a recurrencio d e 10.000 

años (CGudol 6.350 m3/s), corresponde a u n a c rec ien te d e sicigias, 

c o n uno mareo meteorológica d e 1.50 m I.G.M.,'' es decir , e l móximo 

3 HOPWOOD, H. J . , BUCETA, J : S., y DIAZ, F: M., Estudios de inundaciones de 

Viedma. Determinación de hipótesis de proyecto. Informe N° 2. LHA 075 02 

86, Buenos Aires, INCyTH. Laboratorio de Hidráulica Apl icada, 1986. 

4 0 b , ctt. 
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riesgo, son: 

P a r a 1:10.000 

km 37.24 34.10 27.83 24.55 

H. Móx. 6.89 6.22 5.52 5.05 

H. Med. 6.66 6.02 5.28 4.75 

H.N4ín. 6.78 6.12 5.40 4.90 

L a m e n t a b l e m e n t e , no se hicieron cálculos p a r a el sector d e 

G u a r d i a Mitre. 

El margen d e seguridad 1:10.000, p a r a proyectos c o m o el q u e 

acá se t ra ta , es a c e p t a b l e universclmente. 

Si bien es cierto que la c r e c i d a d e 1899 no entró e n ei cálculo, 

por fa l ta d e datos, también lo es q u e e! nivel c a l c u l a d o paro lo q u e 

será el e j e d e lo futura C a p i t a l , es d e 5.52m. Esta altura p u e d e ser 

fácilmente superado por defensas ribereñas uniformando los 

a lbordones naturales, q u e v a n d e 3 a 6.50m. 

El problema d e las crecientes, c o m o se h a visto, es comple jo , 

pero resolubre. Exige más Ingenio y esfuerzo poro a l c a n z a r mayor 

segur idad . Esta d e p e n d e d e muchos factores q u e h a c e n o lo 

totalidad d e lo c u e n c a de l río. El mane jo d e esta d e b e ser integral y 

realizado por un solo organismo poro todo ei sistema hidrográfico de l 

río Negro. SI bien estos ideas p u e d e n p a r e c e r innecesarias e n el 

momento ac tua l , no ocurrirá lo mismo c u a n d o lo presión humano q u e 

generará la n u e v a C a p i t a l y el progreso del val le a u m e n t e n e n lo 

proporción previsible. 

CARACTERISTICAS DEL SITIO DE LA FUTURA CAPITAL 

Los unidades paisajísticas de l sitio d e lo futura C a p i t a l ( C o r t a 

N° 2) m e r e c e n aquí una atención e s p e c i a l , no obstante la repetición 

d e los elementos constitutivos; es decir , mesetas, planicies aluviales, 

a lbordones y bajos. 
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1. Mesetas 

Es u n a planicie uniforme. Su ligera pendiente hacía el norte e n 

ka mitad occ identa l , f avorece a lo vertiente. Contrar iamente, la mi tad 

oriental está Inclinado h a c i a el río. En el primer c a s o , lo vertiente 

q u e d a l i b e r a d a d e u n a gran par te de l a g u a q u e , durante 

precipitaciones Intensas, se precipito sobre lo mese ta . En el segundo 

se derraman e n dirección a l río d a n d o lugar o procesos erosivos q u e 

per judican o lo vertiente y a la terrazo Interior pudiendo incidir e n el 

escurrimiento d e las a g u a s fluviales. 

El sustrato -según informe geológico- t ronco-arenoso p r o c e d e 

d e las areniscos d e lo Formoción Rio Negro. Sobre estas d e s c a n s a n 

depósitos Tehuelches o niveles equivalentes, oreno-arcillosos, c o n 

rodados dispersos. Estos, e n general pequeños, suelen a l c a n z a r has ta 

2 c m y constituyen del 5 a l 10 % d e los depósitos. Los niveles mós 

p e r m e a b l e s suelen estar recubiertos por u n a pótino d e c a r b o n a t o 

que los consolido hasta formar corazas. Lo concentración aluvial d e 

carbonato d a lugar o la existencia d e lo t o s c a , entre 1.80 y 2.00 m d e 

profundidad, q u e Incrementa la c a p a c i d a d portante de l sueío^. 

En concordanc ia c o n las dos formaciones m e n c i o n a d a s , u n a 

tranco-arenosa y la otro areno-arcitlosa hoy suelos c o n acumulación 

d e material calcóreo e n el perfil, d e textura m e d i a o gruesa y otros 

c o n horizonte subsuperticial y acumulación d e arci l la d e textura 

tranco-arcilloso. Estos suelos, d e b a j a retención d e h u m e d a d y e s c a s o 

contenido orgónico, forman costras superficiales o son fócil presa d e 

la erosión eólica, c u a n d o son sometidas a l laboreo, espec ia lmente e n 

verano o c u a n d o p e r m a n e c e n largo t iempo e n b a r b e c h o , luego d e 

los cultivos d e invierno. Los vientos vue lan par te d e la c o p o a r a b l e 

haciéndolas perder fertilidad y g e n e r a n d o grandes po lvaredas . 

El régimen d e precipitaciones es des favorab le , según se dijo. 

La vegetación es xerófila y corresponde a la Formación d e la 

Provincia de l Monte. Es decir , u n a asociación d e Larrea dívarícata 

(Jar i l la) , Geoffroea decorticans (Chañar), Condalys microphyia 

5 FRANCHI,M.,LAPIDO, C , MENDIA, J . , y RAMO, V., Estudio geológico de lo 
futuro óreo urbano de ka Copitol Federo!, Buenos Aires, Secretorio de 
Minerio, 1986. 
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(Piquilltn) y Prosopís alpotaco. Se traía d e un matorral c o n arbustos d e 

1 a 2 m d e altura y diversos hierbas. Las especies q u e lo c o m p o n e n , 

muy var iadas, se combinan d e diversa m a n e r a en un ampl io e s p a c i o 

predominando a v e c e s el jarillo! y otras el chañara!, según ambientes 

también diversos.^ 

La cubier ta v e g e t a l está muy deter ioroda a c a u s a d e los 

desmontes y el sobrepastoreo. Los primeros se realizan c o n el objeto 

d e poner las tierras b a j o cultivo o construir contrafuegos. Por suerte, 

e n el momento a c t u a l lo t o r e a resulta c a r a y la vegetación sufre 

menos la presión d e las ac t iv idades humanas . 

Los espacios cult ivados e n el ámbito d e la futura C a p i t a l , son 

muy escasos y están destinados o forrajeras pora los bovinos o a l trigo. 

En genera l , son c a m p o s d e ba jo rendimiento, 

L a c a p a c i d a d portante de l medio , en s u m a , es bueno. No 

o f r e c e más Inconvenientes oí desarrollo d e una c i u d a d q u e los 

vientos frecuentes, o v e c e s muy intensos y polvorientos. Predominan 

los del cuadrante N y SW. C o n frecuencia superan los 100 km/h siendo 

los más intensos los del W. El porcentaje d e ca imas oscile entre 42 y 65 

por mil. 

2. La Vertiente 

Entre el borde d e la m e s e t a , c u y a altura varía entre 25 y 40 m 

y la terraza Interior del río c o n sus 2 a 4 m, se e n c u e n t r a la vertiente, 

c u y o pendiente varía entre 1.5 y 7.5 % más o menos. 

H a sido l a b r a d a por el río e n lo Formación Río Negro, 

pobremente conso l idada y frioble.Se disgrego oí t a c t o . Es bueno 

portante y no posee elementos nocivos que impidan su aplicación e n 

6 MURO, E., y FIGUEIRA, H., Las tierras del nuevo Distrito Federal. Aptitud y Uso 

del suefo, Castetar, INTA. DeF>artamento de Evaluación de Tierra. Centro de 

Investigación de Recursos Noturoles, 1986, p, 6. 
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a r g a m a s a s . T a m p o c o poseo alteración expansible. 

D o n d e las pendientes son menores se ho formado, entre la 

vertiente y ta terraza, un talud d e escombros o depósitos coluvioles d e 

espesor var iab le pe ro Inestable. Su inestabil idad a m e n a z a a las 

a c t i v i d a d e s h u m a n a s que se realizan e n las terrazos, c o m o lo 

patentizan los terraplenes que defienden la ruta a l p ie d e la vertiente. 

Es c o n v e n i e n t e tenerlos e n c u e n t a e n la construcción d e la n u e v a 

c i u d a d . 

Los suelos son escasos y están a f e c t a d o s por procesos d e 

erosión hídrica, e n parte naturales y e n par te p r o v o c a d o s . Las huellas 

y s e n d a s q u e b a j a n d e la meseta cana l i zan el escurrimiento d e las 

a g u a s formando verdaderos arroyos destructores de l suelo. Por otro 

lado, estos estón siendo consumidos e n la fabricación d e ladrillos. Las 

e x c a v a c i o n e s q u e c o n tal motivo se h a c e n , faci l i tan el desarrollo d e 

cárcavas por el a g u a . A todo ello se a g r e g a la alteración d e la 

pendiente por la extracción d e óridos. Es Indispensable prohibir estas 

act ividades. Además, hay que proteger la vegetación, prolongación 

del Monte, p a r a conservar la estabi l idad d e la vertiente. Finalmente, 

es conven iente i q u e la línea d e edificación se conserve a u n a 

d i s t a n c i a prudente de l borde d e la m e s e t a y q u e las b a j a d a s 

necesar ias p a r a el trónsito h a c i a la terraza s e a n d e b i d a m e n t e 

p a v i m e n t a d o s y se c a n a l i c e n convenientemente los escurrímientos 

superficiales d e las precipitaciones. 

Hay sectores e n los cua les prócticamente, y a no q u e d a 

terraza Interior o es estrecha y el río erosionaró la b a s e d e la vertiente, 

que se debilitaró y taltaró espac io p a r a realizar de fensas si la c i u d a d 

es l l e v a d a has ta su pie. 

En c o n s e c u e n c i a , no es un e s p a c i o conven ien te p a r a e l 

desarrollo urbano. En el viejo Patagones se lo ocupó, pe ro porque e n 

esos t iempos e r a necesar io p a r a la obtención d e a g u a de l río. Hoy 

h a y otras soluciones. 

7 FRANCHI, M. y otros, Ob. cit. 
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3. Terrazas Aluviales 

A ambos lodos del rio, a una altura q u e oscila entre 2 y 4 m, se 

encuent ran porciones d e la última planicie aluvial d i s e c t a d a e n 

terrazas por las a g u a s . Bajas, estrechas y var iables, son interesantes 

por el uso q u e c o n cu idados p u e d e n dárseles. El mater ia l q u e los 

forma es aluvial y los suelos son buenos. Lo demuestra la cubier ta 

v e g e t a l arbóreo y la herbócea, natural y cu l t ivada . Es un sitio 

paisajísticamente feliz. Sin e m b a r g o , d e b i d o o su e s c a s a altura es 

inundable por m a r e a s un p o c o fuera d e lo común, luego d e vientos 

persistentes, espec ia lmente de l SE. 

Por otra parte estó sujeta o la erosión fluvial. Este p r o c e s o es un 

p o c o Incierto.Se d e s c o n o c e su historio y e n c o n s e c u e n c i a su 

t e n d e n c i a . No es fócil prever la evolución futura d e las terrazas. Lo 

que hoy es sección cóncavo, c o n el máximo d e profundidad, p u e d e 

posar a ser c o n v e x a , con acumulación d e sedimentos y v i c e v e r s a . La 

rapidez d e estos cambios es mayor d e lo q u e se p u e d e suponer. 

Personas jóvenes son testigos d e lo aparición o desaparición d e uno 

o mós islas y d e b a n c o s , c o m o así también d e islas so ldadas o la 

ant igua ribera. La presión d e una población ribereña superior a lo 

a c t u a l , c o n mayor uso d e las a g u a s , navegación, contaminación 

Inevitable, e t c . , aceleraró los procesos fluviales. 

En c o n s e c u e n c i a , es preciso prevenir, Uno m e d i d a inicial 

Importante es no a c e r c a r lo línea d e construcciones (cal les, edificios, 

e t c . ) a l río. Es necesar io reservar, por lo menos dos c u a d r a s p a r a 

p a r q u e . C o n mós precisión, la línea d e construcción no d e b e 

sobreposar h a c i a el rio la c res ta del olbardón. El e s p e c i o entre este 

y el río d e b e forestarse bien a fin d e aumentar lo resistencia d e la 

terraza y mantener un e s p a c i o a d e c u a d o paro cualquier tipo d e 

defensa q u e seo necesar io realizar. 

En conclusión, las terrazas no d e b e n ser urbanizadas. Incluso 

el c a u c e no d e b e ser objeto d e ninguna modificación hasta q u e no 

se t e n g a un conocimiento mayor d e su evolución. 

4. Albordones 

En un ambiente d o n d e las diferencias d e niveles son muy 

e s c a s a s , los albordones constituyen u n a importante ruptura d e 
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pendiente q u e d e b e ser a p r o v e c h a d a e n benef ic io d e la futura 

c i u d a d . Han sido construidos por ei río, e n épocas d e c r e c i d a s 

frecuentes. 

Los obras d e defensas y los embalses impiden lo repetición del 

proceso d e construcción. Se e levan , en términos muy genera les , unos 

2 m sobre el relieve c i rcundante . No solo son útiles p a r a las 

ac t iv idades h u m a n a s , sino también c o m o protección c o n t r a las 

crecientes, d e la planicie q u e le sigue, e n sentido contrario. 

C o n u n a pendiente a b r u p t a hacía el curso d e a g u a y s u a v e 

e n la vertiente contrario, t iene alturas considerables. Por lo genera l 

entre 4 y 6.50 m, según restitución topográfica de l Instituto Geográfico 

Militar, e s c a l a 1:10.000 y f recuenc ia d e 1 m. La cont inu idad tiene 

Interrupciones, c o m o ocurre e n la ribera d e r e c h a , a 1.500 m a l E del 

e j e d e la futura c i u d a d . Allí h a y un d e s c e n s o de l olbardón y dos 

pequeñas grietas e n comunicación c o n un e s p a c t o circular d e unos 

2.400 m d e diómetro, entre el e je d e la c i u d a d , el río y el a c t u a l 

p a r q u e Industrial. Al sur d e la ruto provincial q u e c o n d u c e a la 

d e s e m b o c a d u r a de l rio, las alturas oscilan entre 3.40 y 3.70 m. En 

conjunto, un g ran ba jo d o n d e a b u n d a n los barreales arcillosos y 

sallnizados. 

Dicho ba jo d e b e ser protegido mediante la reconstrucción del 

albardón, pero ademós h a y que drenar las a g u a s d e los 

precip i tac iones. De algún modo se d e b e n compatibll izar los 

dispositivos q u e evitarón la en t rada del a g u a de l río c o n los d e sal ida 

d e las precipitaciones, mós aún si se construyen c a n a l e s p a r a l a v a d o 

d e suelos a fin d e ba jar el tenor d e sol d e los mismos. 

El albardón estó constituido por material fino y fértil. De aquí la 

vegetación q u e lo recubre e n forma espontóned o los cultivos d e 

frutales u otras especies . Esto exp l ica también la radicación d e 

viv iendas sobre esta fa ja bien d re na do . Algunas d e ellds e n predios 

correspondientes a clubes o viviendas d e fin d e semono. 

Se t rata d e un e s p a c i o muy cot izado, c o m o lo demuest ra el 

c a s o d e V i e d m a . La parte principal d e lo c i u d a d sigue a l albardón. 

L a p l a z a cent ra l , la Adolfo Alsino, entre ca l les Buenos Aires, H. 

Irigoyen, para le las a l río, Colón y Barro, perpendiculares a l mismo, 

constituyen un punto culminante a partir d e c u a l el perfil topogrófico 

d e s c i e n d e h a c i a los cuat ro puntos cardinales . A lo largo d e la c a l l e 

Colón la pend iente descendía rópidamente ha s t a a l c a n z a r , e n tres 
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c u a d r a s , el nivel d e la terrazo junto a l río. Lamentab lemente , este 

e s p a c i o fue rel lenado y l evan tado a l nivel d e lo al tura a c t u a l p a r a 

construir la m o d e r n a ribero. Luego se llevó hasta el la la l inea d e 

construcción. Muchas c a s a s t ienen todavía sus patios a l nivel 

anterior. N a d a d e esto debería h a c e r s e e n la n u e v a c i u d a d . La 

pendiente natural hacía el río d e b e respetarse y dejar , por lo menos, 

según se dijo, dos c u a d r a s sin edif icar o t o d a la vertiente de l 

albardón. 

En sentido inverso, desde la p laza principal h a c i a el S, la 

p e n d i e n t e de l albardón es suave y el perfil se prolonga por var ias 

cuadras . No es absolutamente uniforme, sino c o n bajos y altos. Todo 

p a r e c e indicar q u e e n el espac io dest inado a la n u e v a c i u d a d se 

repite el mismo dispositivo topogrófico o es muy semejante. Las 

diferencias fundamentales serón los relativas o la naturaleza del suelo 

y subsuelo. 

5. Bajos y Charcos 

Los terrenos q u e siguen oí S de l albardón p e r t e n e c e n a l 

nar rado lecho mayor o lecho d e Inundación. Se t ra ta , según Franchi 

y otros, d e depósitos d e mareos holocenas , finos a muy finos, 

sobresaturados d e sal, e n especia l cloruros o sulfatos. Ademós, h a y 

depósitos d e Inundación correspondientes a l ho loceno superior, 

también finos, q u e tapizan bajos y meandros a b a n d o n a d o s d e 

depresiones menores. Son escasos y se los encuent ra e n lo parte S de l 

ómbito dest inado a la futura Cap i ta l Incluida lo terraza inferior. 

El sustrato estó unos 4 6 5 m d e profundidad, compuesto por 

un mater ia l limo-arcilloso, c o n c a n t i d a d e s menores d e areno fina a 

muy fina. Pertenecen a un ambiente litoral d e natura leza salobre, d e 

f rancas conexiones c o n el mar. 

"En las arcillas no se ho d e t e c t a d o c a p a c i d a d destructora d e 

expansión. Aunque e n una perforación se constató la presencio d e 

un horizonte d e 1 m d e espesor, c o n c o p a c i d a d d e dilatación libre d e 

c i n c o v e c e s su vo lumen; es decir , e n el límite crítico a partir del c u a l 

p u e d e presentar problemas técnicos p a r a cierto tipo d e 

c imentac iones o p a r a su uso en b a s a m e n t o d e carreteras". Podrían 

haber montmorilionitas sódicas que podríon producir intercambios d e 

bases entre el sodio (Na+) de la arcilla y el ca lc io (Ca++) del c e m e n t o 
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portland.® 

En suma, todos los depósitos de la llanura m a r e a l h o l o c e n o d e 

lo margen d e r e c h a del río tienen una e l e v a d a concentración d e sal . 

h e c h o q u e d e b e ser objeto d e particular atención e n las futuras 

obras. 

Los sedimentos aluviales posteriores han cubierto los depósitos 

y las sales retenidas fueron movilizadas por l a v a d o o c a u s o d e 

v a r i a c i o n e s d e los niveles freóticos salinizando lo n a p a freótica y la 

f ranja d e c a p i l a r i d a d . Lo s e q u e d a d de l c l ima a c t i v a a es ta y la 

salinidad e n superficie.^ 

La experiencia d e V iedma es ilustrativa. No obstante la sal y las 

arcillas, la c i u d a d creció y continúa c r e c i e n d o , pero c o n problemas, 

e s p e c i a l m e n t e los der ivados d e la salinidad. De todos modos es 

probable q u e su sitio esté menos compromet ido q u e el d e la futura 

C a p i t a l . Por oigo los primeros pobladores lo eligieron p o r a su 

asentamiento. 

Sen'a útil, e n c o n s e c u e n c i a , tomar a lgunas p r e c a u c i o n e s . En 

primer lugar, q u e el a n c h o d e la franja o urbanizar no e x c e d a d e los 

2.000 m. En segundo lugar, sería d e gran utilidad la elaboración d e 

u n a c a r t a de l comple jo a g u a sol ( n a p a freótica y franja d e 

capi lar idad) . También es importante h a c e r un estudio mós de ta l l ado 

d e las arcillas. Finalmente, es indispensable un estudio d e mecónica 

d e suelos. 

C o m o estos últimos estón al tamente salinizados y alcal inlzados, 

tanto en profundidad c o m o superficialmente y tienen t e n d e n c i a a la 

compactoclón y encostramiento, la vegetación es muy pobre. Los 

espec ies semiarbustivas y arbustivas son típicamente salinas. 

Predomina el J u m e negro (Suoeda dlvaricata). J u m e b l a n c o (Atriplex 

argentinum), Salicornia (Sallcomia fruticosa) a s o c i a d a s c o n 

gramíneas c o m o la C o l a d e zorro (Bordeum murinum). Posto s a l a d o 

(Distichiís sp.) y Junquillo s a l a d o (Sporobollus sp.). No obstante lo 

8 Idem. 

9 Idem. 
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p o b r e z a , es ta vegetación d e b e ser c o n s e r v a d a y protegida a l 

móximo p a r o mantener un equilibrio q u e y a es muy precar io , mós 

c u a n d o los cultivos son muy difíciles d e realizar. El riego deber ta cubrir 

el déficit del b a l a n c e hídrico, pero no es fócil pract icar lo . Según FAO. 

la mayor par te d e las tierras son p o c o a p t a s p a r a la irrigación. 

So lamente un 24 % e n el c a s o d e la colonización d e IDEVI, lo son. A 

ello hay q u e a g r e g a r el e f e c t o d e los vientos, a c u y a f r e c u e n c i a y 

fuerza yo se hizo alusión. Conv iene tener muy e n c u e n t a estas 

observaciones a l planificar la cortina forestal previsto. 

El albardón reúne buenas condic iones p a r a los cultivos y se 

ext iende normalmente en cualquier lugar de l mundo, a unos 500 m 

d e distancia, a v e c e s hasta 700. En el c a s o concreto del río Negro, los 

cultivos a lcanzan cierta cont inuidad has ta la ruta principal; es decir , 

d e a c u e r d o c o n las condiciones m e n c i o n a d a s . Mós alió d e ellas, la 

labranza d e los c a m p o s tiene visos d e f r a c a s o , d e improductivo, 

Resumiendo, las condiciones d e los a lbordones, o nivel local , 

son muy buenas. Las depresiones que los acompañan no tienen nodo 

d e prohibitivo, pero su ordenamientoy urbanización exigiró grandes 

trabajos, espec ia lmente a l sur d e la ruta principal; es decir , d e lo 

N° 300. 

PROBLEMAS DEL DISTRITO Y CAPITAL FEDERAL 

Desde el punto d e vista geomorfológico, c a b e d e s t a c a r los 

problemas d e a n e g a m i e n t o , c o n lo s e c u e l a d e formación d e barro, 

ascenso d e la n a p a freótica, franja capi lar y concentración d e sales. 

Contribuye o el la la naturaleza d e los suelos, Impermeables a c a u s o 

d e la a l ta proporción d e arcillas. Si bien la z o n a no es lluviosa, los 

procesos se v e n favorecidos, tal c o m o corresponde a cl imas óridos 

y semióridos d o n d e lo imprevisible es la norma, por precipitaciones 

intensas ( m u c h a ' a g u a e n p o c o t iempo). 

Unido a la naturaleza d e los suelos y el c l ima , v a el problema 

d e la salinidad. Tratóndose d e uno planicie e n par te aluvio-marina o 

inf luenciado por e l la , a b u n d a n las sales. Lo multiplicación d e los 

bajos d e e s c a s a profundidad impiden el drena je y facil i tan lo 

concentración d e arcillas y sales por escurrimiento superficial a 

e s c a s a d is tancia . El déficit hídrico (relación precipi taciones y 
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evapotranspiraclón potencia l ) , lo mayor par te de l año, a s e g u r a el 

a s c e n s o d e las soles. La proximidad del mor, las m a r e a s , vientos y 

nieblas, realizan nuevos aportes salinos. 

Los largos períodos d e sequía y los vientos f recuentes y 

violentos, más ac t iv idades h u m a n a s imprudentes, son c a u s a n t e s d e 

severas polvaredas q u e c a u s a n grandes molestias. 

De ios problemas señalados - e n c h a r c a m i e n t o y borro, 

salinidad y po lvareda - sin lugar a d u d a s , lo sal inidad es la q u e h a d e 

o f recer mayores inconvenientes y tratamientos más severos, c o n 

resultados menos satisfactorios. 

Finalmente, exigirán cu idados los procesos d e erosión y el mol 

uso d e los recursos naturales (suelo y vegetación). 

1. Salinidad 

Es un rasgo común a todo el Distrito, más severo e n el va l le q u e 

e n la meseta. Son múltiples los testimonios en el c a m p o , d e s d e el color 

d e los suelos y microformas desarrollados por las diferentes sales, a la 

n a t u r a l e z a d e lo vegetación, e t c . Todo ello está conf i rmado e n los 

estudios geológicos y edafológlcos. 

Los efectos d e la salinidad están c laramente expresados e n las 

áreas urbanas d e V i e d m a y Patagones . Los testimonian tas ra jaduras 

e n las construcciones, el c a m b i o d e color e n las pinturas, la caído d e 

los reboques y la desintegración d e los materiales (mosaicos y 

ladrillos). 

Es necesar io reducir oí mínimo el p rob lema d e la sal inidad 

mediante una a d e c u a d o selección d e los sitios d e emplazamiento d e 

los edificios, sobre la b a s e d e uno corto d e sollnidad en la c u a l se 

contemple la distribución, composición y variación temporal del a g u a 

subterránea (nivel freótico y f ranja d e c a p i l a r i d a d ) . La bibliografía 

genera l a l respecto requiere d e cuat ro categorías bósicas p a r a 

cartografiar: 

1. No hay peligro d e a g u a subterránea porque el límite d e lo franja 

c a p i l a r estó muy profundo, siempre por a b a j o d e los cimientos. 

2. El límite estó superficial y a fec tor io a los cimientos. 
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3. El límite está sobre el nivel del suelo y corren riesgos los cimientos y 

superestructuras. 

4. La n a p a freática está a medio metro d e la superficie todo el año. 

Son áreas muy bajos q u e se inundan periódicamente. 

P a r a el m a p e o podría utilizarse, c o m o modelo, el método del 

Ministerio d e Viv ienda y Reconstrucción d e Suez (1978). 

También seró necesario efectuar u n a c u i d a d o s o selección d e 

tos materiales a utilizar y, si hiciere fa l ta , p roceder a la corrección d e 

los mismos. 

Finalmente, es indispensable el uso d e técnicas a d e c u a d a s . En 

otros países se h a n real izado muchos exper iencias a l respecto , e n 

zonas óridos (Los Angeles, Las V e g a s ) y un ejemplo muy p a r e c i d o h a 

d e ser el d e Suez (Egipto). Convendría interiorizarse a c e r c a d e estos 

casos. 

De todos m a n e r a s , e n el ómbito d e V i e d m a y Patagones 

p u e d e obtenerse u n a val iosa información mediente un c e n s o d e 

viviendas; a u n q u e mós no fuero un muestreo. 

En el mismo deb ie ran contemplarse aspectos tales c o m o 

ubicación, e d a d , materiales, técnicas utilizadas e n lo construcción y 

estado a c t u a l d e la misma. 

2. Movimientos de Arena y Polvo 

D e los problemas q u e a f e c t a n a los espac ios motivo d e 

preocupación, tas po lvaredas son los mós m e n c i o n a d a s por los 

pobladores. I 

Es un fenómeno general izado e n el val le y la m e s e t a a c a u s o 

d e los suelos finos, sueltos y secos, la c o n s t a n c i a e intensidad d e los 

vientos, los largos periodos d e sequía v la escasez d e vegetación. 

Incluso las a renas finas son motivo d e traslado y acumulación 

c a p r i c h o s a junto a obstóculos toles c o m o las plantas y edificios. Los 

voladuras son causantes d e pérdidas d e suelos y exposición d e 

costras salinos c o n el consiguiente ensanchamien to d e espacios 

esterilizados ("desertizodos"). En s u m a , p roduc e n efectos 

desfavorables en la c a l i d a d del ambiente y e n c o n s e c u e n c i a , d e la 

v i d a . 
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A p a r t e d e los problemas relativos a la visibilidad y el e s t a d o 

sanitario d e la población, las po lvaredas d e j a n sentir sus e fec tos e n 

cercos, vidrios, pinturas, maquinarias, e t c . Todos estos inconvenientes 

suelen pasar desapercib idos por c u a n t o l levan m u c h o t iempo e n 

hacerse evidentes, pero el t rabajo es persistente y se nota a l c a b o d e 

largos períodos. No por esto es menos oneroso. 

Hay muchos sistemas p a r a minimizar el e f e c t o d e las 

po lvaredas . Tales la estabilización d e los suelos med ian te ei a g u a , 

g r a v a s , p iedras, rocas y e n genera l , consolidación d e caminos 

mediante c a r p e t a s asfólticas, e t c . Pero el q u e h a d e resultar sin 

d u d a s mós ef icaz y fact ib le , es el d e la vegetación. 

En primer lugar, h a y q u e proteger lo vegetación natural 

existente e n términos muy estrictos. Aún d o n d e ella es muy "ra la" e n 

superf ic ie , a c a u s a d e la disputa d e las raíces por la h u m e d a d de l 

suelo, es val iosa por c u a n t o el sistema radicular denso limita las 

voladuras d e polvos y el escurrimiento del barro, q u e s e c a d o también 

s e vue la . Por otra par te , u n a b u e n a protección permitiró la 

recuperación d e lo cubier ta v e g e t a l muy deter iorado por la acción 

del hombre. Muchas polvoredas o b e d e c e n a c a u s a s naturales, pero 

otras son el producto d e ac t iv idades humanos inconvenientes c o m o 

las tolos, laboreo d e c a m p o s frógíles, e t c . 

En segundo lugar, la forma mós ef ic iente d e minimizar las 

polvaredas y los vientos también, es la forestación urbana . Esta es u n a 

t a r e a q u e bien r e g l a m e n t a d a p u e d e q u e d a r a c a r g o d e los 

pobladores, c o n mós e f i c a c i a y menos costos q u e si la t iene q u e 

realizar el Estado. C a d a propietario d e b e cu idar los c u a t r o órboles 

q u e p u e d e n corresponderle d e a c u e r d o c o n el frente d e su c a s a . 

También deberó estimularse la formación d e c e r c o s y jardines. De 

este m o d o se creoró u n a multitud d e cortinas forestales e n todos los 

rumbos posibles. 

Se p u e d e llevar a c a b o ei p royec to d e levantar u n a cort ina 

forestal c i rcunvalando la c i u d a d . Pero esto t a r e a es mós difícil, c a r a , 

l en ta y menos eficiente q u e las anteriores, d e todos modos d e b e 

pract icarse . 

Mós alió de l cinturón v e r d e d e protección p r o y e c t a d o , sería 

oportuno reglamentar los desmontes. En a lgunas provincias se exige 

la conservación d e un determinado porcen ta je d e la vegetación 

espontónea. Genera lmente , la reserva a d o p t a la forma d e Isletos o 
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bosquecillos. En el c a s o del Distrito Federal , y más allá también, 

convendría q u e se hiciera e n hileras, a m o d o d e cortinas 

rompevlento. 

También el trozado urbano d e b e Idearse d e modo d e disminuir 

lo acción del viento y c o n ello la d e los polvaredas. 

3. Deterioros Provocados 

Es necesar io poner fin a ciertos tipos d e ac t iv idades q u e 

producen serios deterioros e n el medio. Tales son las ladrilleras, 

ripleras, sendas y huellas, espec ia lmente en la vertiente izquierda de l 

val le . 

Sería beneficioso reubicar a lgunas ac t i v idades , c o m o las 

Industriales y g a n a d e r a s . En este sentido, se d e b e c a m b l o r d e sitio el 

parque industrial y los locales de exposición d e los s o c i e d a d e s rurales 

d e Patagones y V i e d m a . 

Convendría respetar a l móximo la topografía a c t u a l . Nivelar 

a c e r o p u e d e producir serios inconvenientes d e suelos útiles. 

L a ac t i tud vigilante y reguiadora d e las ac t i v idades a fin d e 

preservar el medio , previo a la Iniciación d e las obras, d e b e 

prolongarse durante y c o n posterioridad a la realización d e las 

mismas. Con la intervención p r o y e c t a d a p u e d e n desatarse procesos 

no d e s e a d o s , deteriorantes y d e difícil solución. 

CONCLUSIONES 

El e s p a c i o escogido p a r a Distrito Federal ( C a r t a N° 1) se 

reparte entre lo m e s e t a y el val le . La primera, c o n limitaciones, es la 

q u e reCjne mejores condiciones p a r a el cumplimiento d e la función 

as ignada . La s e g u n d a , in tegrada por c i n c o unidades c o n diferentes 

rTKatIces, tiene menos cual idades. Su ocupación requiere trabajos q u e 

e n gran m e d i d a y a h a n sido indicados. 

El rio vertebra todo ei paisaje y seró el rector e n la organización 

d e l e s p a c i o , espec ia lmente el d e d i c o d o a C a p i t a l Federal . O f r e c e 

m u c h a s venta jas, entre otras su singular bel leza, pero también 

Inconvenientes q u e es preciso superar. El principal es el control d e las 

crec ientes . Pord tal fin es necesar io lo realización d e obras e n la 

c u e n c a superior e inferior. Entre los primeras, a u n q u e a largo plazo, es 
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conveniente q u e se lleven o c a b o todas los p r o y e c t a d a s p a r a 

a l c a n z a r u n a segur idad absoluta en la protección d e la n u e v a 

c i u d a d , a p a r t e d e los beneficios p a r a los c u a l e s estón p lan i f icadas. 

También se d e b e contemplar la posibilidad d e trasvasamientos d e 

c a u d a l e s a otras c u e n c a s , arribo y a b a j o d e la conf luenc ia d e los ríos 

ümay y Neuquén, Indicados oportunamente. A corto plazo, y siempre 

e n e l val le superior, es conveniente poner e n funcionamiento los 

g r a n d e s reservónos tales c o m o . Logo Pellegrini, Mar l -Menuco y 

Barreal, etc.En el valle inferior es necesario reforzar los viejas de fensas , 

q u e dieron buenos resultados, e fec tuar otras y, espec ia lmente , 

c a n a l i z a r el Bajo J u n c a l e n el ómbito del oasis d e riego p a r a evitar 

prob lemas e n la colonia agrícola-ganadera. Ademós, h a y q u e 

asegurar le d rena je e n su ext remidad oriental p a r a evitar der rames, 

e n c i rcunstancias extraordinarias sobre la c i u d a d C a p i t a l . 

Por sobre todas las cosos, el manejo del río, la suerte de l Distrito 

Federal y la c i u d a d Cap i ta l deberó estar d e b i d a m e n t e c o o r d i n a d o 

e n t o d a la c u e n c a hidrogrófico. En c o n s e c u e n c i a , es indispensable 

conf ia r esta responsabil idad a u n a COMISION DEL RIO NEGRO, c o n 

plenos poderes p a r o lograr el dominio del sistema. 

En c u a n t o a l sitio d e la C a p i t a l , d e a c u e r d o c o n lo c a r t a 

correspondiente (N° 2), se distinguen c i n c o unidades bien 

d i fe renc iadas y por lo tanto c o n apti tudes diferentes p a r a 

emplazamientos urbanos. 

1 . Lo meseta presenta buenas condiciones p a r a la construcción d e 

u n a c i u d a d . Los inconvenientes q u e registra son solucíonobles. 

2. Lo vertiente no es un e s p a c i o conven ien te p a r a el desarrollo 

urbano. En p a r t e es inestable y ademós necesar io p a r a d e f e n s a d e 

lo ribera. 

3. Lo terrazo inferior ( 2a . terraza) , d e la c u a l h a y porciones a a m b o s 

lados del río, es Inundable e n momentos d e grandes mareas . 

Conviene parquizarla y reforzarla p a r a defender la ribera y la línea d e 

edificación. 

4. Ei albardón reúne excelentes condic iones p a r a cultivos y también 

p a r a la radicación d e viviendas. 
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5. La planicie de inundación fluvial. La denominación, p lan ic ie d e 

Inundación fluvial, o b e d e c e o su génesis y no al funcionamiento 

ac tua l , sensiblemente modif icado por lo ac t iv idad h u m a n a . De todos 

modos existen peligros potencia les q u e conv iene prevenir. Su 

ocupación demandará m u c h o trabajo. Pero no es Imposible su 

urbanización. El problema mayor es la sal inidad. 

De m o d o genera l , conv iene r e c o m e n d a r la protección d e la 

vegetación natural y lo d e f e n s a d e la ribera. Ademós minimizar las 

p o l v a r e d a s , reducir la sal inidad y respetar a l móximo la topografía. 

Finalmente, detener deterioros d e carócter ontrópico y vigilar lo 

evolución d e procesos naturales incrementables por lo urbanización. 

La c i u d a d es un organismo viviente en continua evolución y 

c a d a e t a p a d e su historia ex ige nuevos esfuerzos d e adecuación a l 

sitio d e emplazamiento. En consecuenc ia , conviene ade lantarse a los 

acontecimientos a fin d e tener soluciones correctas e n el momento 

oportuno. En este sentido es ventajoso realizar algunos trabajos y 

estudios espec ia les c o m o los q u e a continuación se sugieren: 

1. Per fecc ionamiento d e la c a r t a topogrófico y del compie jo 

a g u a - s a l (profundidad d e la ñopa freótica y franjo d e c a p i l a r i d a d 

c o n fluctuación periódica) part icularmente d e lo margen d e r e c h a 

del río. 

2. Estudio deta l lado d e los arcillas del sustrato y mecónica d e suelos. 

3. Encuesta d e viviendo en V i e d m a y Pa tagones , relativa a la e d a d , 

tipo d e construcción, materiales empleados y grado d e deterioro 

a c t u a l a fin d e a p r o v e c h a r exper iencias poro la n u e v a c i u d a d . 

4. Estudiar las soluciones d a d a s en otros países a lo salinidad y demós 

inconvenientes propios d e reglones s e c a s , c o m o el c o s o d e Suez. 

5. Elaboración d e una c a r t a hldromorfológico d e t o d a la c u e n c a del 

río Negro. 
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L a c a l i d a d d e la v i d a en lo C a p i t a l Federal d e la República 

Argentina m e r e c e u n a atención constante. 

Dr. Ricardo G . Capitanel l l 

15 d e junio d e 1987 

RESUMEN 

En una zona natural d e transición entre P a t a g o n l a y P a m p a , el 

e s p a c i o escog ido p a r a Distrito Federal , c o n sitio e s p e c i a l p a r a la 

c i u d a d C a p i t a l d e la República Argent ina, mereció un estudio 

particular d e sus aptitudes. 

La elaboración d e una c a r t a 1:200.000 p a r a los sistemas físicos 

del Distrito Federal y otra 1:10.000 paro el sitio d e la C a p i t a l , constituyó 

la b a s e d e conocimiento d e todo el a m b i e n t e del imitado. 

El río Negro, por su carócter d e e je d e todo sistema y sus 

a n t e c e d e n t e s catastróficos, fue objeto d e atención singular. 

La Investigación no puso d e manifiesto ninguna condición 

f r a n c a m e n t e prohibitiva p o r a el desarrollo de l proyecto , pero si la 

n e c e s i d a d d e realizar obras p a r a el mejoramiento d e la c a l i d a d d e 

ka v ida , aún c o n la seguridad que d e ningún m o d o podró alconzorse 

el g r a d o óptimo. 

ABSTRACT 

A particular study of the p l a c e s e l e c t e d for a Federa l District, 

with a s p e c i a l site for the cap i ta l city of the República Argentina 

(Argentine Republic) in a transitional natural zone b e t w e e n P a t a g o n l a 

a n d la P a m p a , w a s done . 

The elaboration of a chort- 1:200.000 for the physica l system of 

Federal District a n d o chart: 1:10.000 for the cap i ta l site, w e r e the b a s e 

of knowledge of the dellmited environment. 

The Rio Negro, a s axis of the system a n d for its catast rophic 

a n t e c e d e n t s , deserved a spec ia l attentlon. 

The research did not glve ony prohibitive condit ion for the 

deve lopment of the project, but the necessity to m a k e works to 

improve the quality of Ufe. 
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RESUME 

Dans une aire noturelie d e transition entre la Patagonio et la 

P a m p a , I ' e s p a c e choisi pour !e District Fédéral, qul a un site spéclal 

pour étre la vllle c a p i t a l e d e la République Argentine, a mérité une 

étude profonde d e ses aptitudes. 

L'élaborotion d ' u n e corte 1:200.000 pour les systémes 

physiques du Cfetrict Fédéral et d 'une autre 1:10.000 pour le site d e la 

c a p i t a l e , a constitué lo b a s e d e la conna issance d e tout 

renvironnement déllmité. 

Le fleuve Negro, dO á son caractére d ' o x e d e tout le systéme 

et á ses antécédents caractéristiques, a été l'objet d ' u n e attention 

partlculiére. 

• La recherche n ' a pos mis e n évidence a u c u n e conditlon 

f ronchement Interdite pour le développement du projet, mais la 

nécéssité d'éxcuter des travaux pour i'amélioratlon d e lo quallté d e 

v ie , méme a v e c lo sécurite que e n a u c u n e fagon v a étre atteint le 

dégré optimun. 
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