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Invcstigacioncs geomorfol6gicas y cst ratigrMicas, apoyadas cn datacioncs radiocarb6nicas, 
ha n pcrmit ido obleneT un cuadro cvolutivo de la laguna. El ambientc albuférico sc dcfini6 con 
postcrioridad al maxima transgrcsivo (aproximadamente 5OOOafios A. P.), coma consecuen
cia de un rapido y pcque fio descenso dei nivel dei mar coincidente con el establecimiento de 
una barrera hacia el este. 

Las formas predominaOlcs estan vinculadas a la fase rcgresiva. Sc distinguen cordoncs 
conchiles correspondicnles a antiguas playas, dunas costeras y formas planas como la lIanura 
marginal , actualmcOle planicie dc inundaci6n de la laguna, cuyo sustrato consiste en aOliguos 
ambicntcs estu<iricos. Las formas erosivas cstan representadas por cl palcoacantilado labrado 
e n sedimentos continentales pleistocénicos du rante el maximo avance dei maf, euando su nivel 
c ra 2,0-2,5 m supcrior al actual , y las dunas costeras degradadas y edafizadas, relictos de la 
primitiva barrera que limit6 al ambicnte estuarico. El marco regional esta dado por la Llanura 
Pampcana, desarrollada hacia el oeste de la laguna, caracterizada por un escaso gradiente 
topogrâfico. 

La laguna Mar Chiq uita , con una superficie media de 46 km2 y una cuenca tributaria de 
alrededor de 10000 km2, se destaca por sus grandes variacioncs dc salinidad. Los estud ios 
geohidrol6gicos ponen de manifiesto un caracter infl ucnte dc las aguas subterraneas respecto a 
la albufera. Este apone freât ico seria significativo pa ra situaciones medias en relaci6n al 
volu men media almacenado , y en part icu lar para épocas de estiaje prolongado. El aseenso de 
la capa frd tica, vinculado con cl fe n6meno de rccarga rechazada, provoea grandes variaciones 
en cl cspejo de agua. 

La boca de la laguna ejerce un control sobre su comportamiento hidrol6gico. Datos hist6ricos 
y relcva mientos realizados dcmuestran una tendencia migratoria hacia cl norte con lempora
rias obstrucciones, 10 que ha motivado la interve nci6n dei hombre. Esta acci6n ha ocasionado 
descqu ilibrios ambientalcs (erosi6n emba ncam ientos, etc.), Las playas veeinas estan somet i
das a un râpido proceso erosivo. 

OutlIIol. Acta, 1982. 
SCOR/IABO/ UNESCO. 

Aelas Simposio Internacional sobre las lagunas costcras , 
Bordeaux. Fra ncia. 8-14 de Septiembre de 1981,285-292. 

Evo lut ional and enviro nmcntal aspects of Mar Chiquil a Lagoon (Buenos Aires 
province , ArgentÎna). 

Geomorphologie and st ratigraphical investigations supported by somc radiocarbon datings. 
have pcrmincd us to approach a rcconstruction of the evolution of Mar C hiquita lagoon. The 
estuarine body originated during the regressive phase that followed the transgrcssive 
.. maximun .. (about 5000 yeaTS BP) which 1cd to a relative sca-b'el stand of 2-2,5 m over 
present mean sea-1cvcl. After this maximu m, a rapid and minor fa ll o f sca level, coincidental 
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with the devclopment of a southward-prograding barrier, restricted the estuarine environ
ments which resultcd in the formation of the lagoon. 

Predominant landforms arc relatcd to the regressive phase: lillOTal shell ridges reprcsenting 
the old beaehes: coastal dunes; and the marginal flat ( .. upper ma rsh .. ). buil! on the 
Holoccne cstuarine environmcnts, presently acting as the lagoon ., flood plain ... Erosive 
features arc reprcsented by the paleocliff devcloped du ring the transgressive phase on the 
Pleistoce ne continental sediments and by a patch of degradcd coastal dunes in the 
nonheastcrn pan of the area. The regional geomorphie selling i5 given by the ~ Pamp.1S 
Plain ". whieh extends west of the lagoon showing an extremcly low topographie gradient. The 
origin o f ils landscapc is auributablc 10 the dry conditions that prevailcd during Ihe Late 
Pleistocene. as it is shown by the presencc of numerous shallow deflation basins in man}' eases 
occupied by permanent wmer bodies. 

Mar Chiqu ita lagoon has a mean surface of 46 km2 and a drainage basin of about JO 000 km.!. 
Jt is subject to significant salinit}' variations. Hydrogeologiea! investigations show Ihe influent 
eharaeter of the wmcr table in relation to the lagoon. This phrcatie contribution plays an 
imponant role for standa rd meteorological conditions wi th regards 10 the" mean stored 
volume ". and it is panieularly signifieant in prolonged dry pcriods. The water table risc 
associated with the .. rejeeted recharge .. effect provokes important variations in the lagoonal 
body. 

The lagoon inlet zone exens an imponant control in its hydrological bchaviour. Historical data 
and reeent surveys indicate a nonhwa rd migration pattern. This trend has been repemedly 
contradic ted by man causing environmental disturbanccs (e.g. erosion, silling). The neigh· 
bouring bcachcs arc subjectlo a rapid erosive process, espceially in the horizontal çomponen l. 

OCt:(l1/ol. A era. 19H2. International Symposium on coastallagoons. SCOR/IAIJO/UNESCO. 
Uordcaux. France. 8- 14 Septembcr, 1981. 285-292. 

[NTRODUCCION 

La presente contribucion forma pane de un plan de estudios 
integral tcndiente a lograr un conocimicnto adecuado de la 
laguna Mar Chiquita, unica albufera de [a Argcntina. y 
comribuir de este modo a la solucion de problemas de 
manejo costero en una zona que ya ha sido afectada por la 
intervencion deI hombre. 
En trabajos antcriores (Schnack. Gardenal. 1979 ; Schnack 
el al .• en prenS<1 a) sc caracterizaron los dep6sitos y formas 
vineulados al ûltimo cielo transgresivo-regresivo dcl Holo
eeno. Los critcrios morfol6gicos y estratignificos utilizados. 
mfis la datacion radiocarb6nica de moluscos hallados en los 
scdimcnlos ingresivos. permitieron la reconstrucci6n dc la 
evoluci6n de Jo~ ambientes vinculadol> a la laguna Mar 
Chiquita (Sehnack et al .. en prcnsa b). 
Como resultado de investigacioncs hidrol6gicas. scdimento· 
16gicas y morfol6gicas sÎstematicas. fue posiblc earacterizar 
los ambicnles de esta regian desde cl punto de vista 
hidrodinamiço e hidroqulmico. aproximar una cuantifica
ci6n de la dcscarga subtcrrfinea direcla a ta laguna y 
eSlablecer las caraetcristicas dinâmicas de la zona de dcscm· 
bocadura. 

GEOLOGIA SUPERFICIAL 

Dcntro dei area de estudio (Fig. 1) sc han dislinguido 
dep6sitos pleistocenos continentales y holocenos transicio
nales y marinos (Fig. 2). 

PI(>i~1(K'('no 

f Ofl/UlciOIl Sanw CIl/ra 

Los sedimcmos conti nentales asignados a la Formaci6n 
Santa Clara estan compucstos por limos de coloraciones 
ea~tano amarillentas a rojizas, con abundante contenido cn 
vidrio volcanico y CoJea (<< tosca ») dispucsta coma nôdu
lo~. tabiques y bancos horizontales. Estos scdiment05 cor
responden a ambientes c61icos con panicipaci6n de pcque
nos cauces y procesos de remoci6n en masa. Constituyen los 
terre nos sobre los cuales sc desarroll6 la lIanura pampcana. 
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Figura 1 
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/l.lupa de ubicaci6n y de los pumos de mueslro para dalaciQncs 
radiocarb6nicas, 
Lo(woll map and radwcarboll dmillg poll/IS. 

caracterizada por l>US bajos gradicntcs topogrMicos 
(0.08 %) hacia cl este. Las suaves pendientes dificultan cl 
drcnajc de esta zona. provocando anegamientos en perlo
dos mas hûmedos que los normales. 
Estos dcp6sitos, parcialmentc equivalcntes a la Formaci6n 
Pampiano (Fidalgo el af., 1973). sc asocian a un clima arido 
a se mi-arido. como 10 demucstra cl contenido fosilffero de 
venebrados citados para otTas areas de la provincia de 
Buenos Aires. Su edad . de acuerdo a las asociaciones de 
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Figura 2 
Bosqucjo gcologico de la rcgi6n de Mar Chiquita (segün Schnack et 
QI., en prensa. b) 
Geological sketch of MQr Chiquita /agoon area (after Schoock CI al. , 
in press b). 

yenebrados, corresponde a la Edad- mamifero .. Luja
nenS(! » ( PlcÎ.<:loceno supcrior : Pascual et al., 1965). 
El maximo espesor aflorante de eslOs dep6sitos es de 
alrededor de 7 metros en los acantilados coste ros al sur de la 
laguna . Suprayaccn a csta unidad, en discordancia e rosiya, 
los sedimcn tos holocé nicos de la Formaci6n Mar Chiquila 
(Fig. 2). En la llanura margina l, el techo de los scdimentos 
plcistocénicos se halla a unos 2,5 m dc profundidad , es 
decir, aproximadamcntc al nive! dcl mar. En los casos en 
que se cncucntra aflorantc , es posible hallar un palcosuelo 
dcsarrollado en su Iccho, con eSlruclu ra prism:il ica bien 
marcada (Fig. 3), de una posible edad Plcistoceno tardio
Holoceno medio. 

i·· .... - 1 FOI """ C""'Ia ,. HOLOCE NO ·oc." .. , ...... 
Fm _ Cio<. " PLE I$ r OCOIOIc..nfl_,. U 

Figura 3 
Perfil esquem:îlieo de Jas principales unid~des litocslr.lligrMicas 
(segün Schnaek el al .• cn preliSil a). 
Schema/ic profile of/Ire main liroslraûgraphic Imirs (after Scllllllck CI 
al.. in press a). 

Limas Na/wei Ruea 

Constituycndo areas elevadas con respecto a la l1anura 
circundante, las dunas de limo que earactcrizan a esta 
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LA LAGUNA MAR CHIQUITA : EVOLUCION y AMBIENTES 

unidad bordean por cl este a depresiones am pliame nte 
distribuidas en la regi6n pampeana. Producen resa llos 
topograficos que superan los 10 metros, y estan constituîdas 
principalmente por limos sin estructura , de COlOT casIano 
amarillento claro, con abundante COlCa pulve ru le nlO. Sc 
las ha asociado a un rcl ieve de de flaci6n-acumulaci6n 
(Trican, 1973). De acuerdo a las evidencias de ca mpo , cl 
ciclo e61ico al que se las vîncula habria comenzado en cl 
Pleistoceno tardio y podria haber eontinuado durante cl 
Holoceno temprano. 

Holoceno 

Formacioll Mar Chiqlûta 

Sc han distinguido dep6sitos marinos y estuaricos, que 
represcntan estadios eyolutivos caraeteristîcos. 

Facies marina 

Represcntada fundamen talme nte por eordones litorales con 
abundantes valvas de moluscos, esta unidad consiste e n 
dep6sitos bien cstratificados, inclinando suavemcnte hacia 
cl mar, con alternancîa de valvas de moluscos y ca pas 
arenosas. La prescncia de cscasos rodados limoliticos apla
nados, de 1 a 3 cm de diamct ro mayor, e n contraste con la 
situaeiô n de las playas aetuales que muestran mayorcs y mas 
abundantes elastos pscfiticos, indicana condiciones energé
tieas menores que las presentes. 
Estas acumulaciones se exprcsan e n forma acordonada . 
destacandose dei ambiente lIano , uni forme y bajo de la 
lIanura marginal. La alt itud maxima reconocida es de 4 ,3 m 
s.n.m . y corresponde a los cordones mas occidentales. El 
maximo espesor observado cs de 2,5 m aproximadamente. 
La fauna de moluscos sc halla represcntada !Xlr : Maclra 
isabelfealla. Os/rea sp., O/ivella plata y Lilloridilia aI/straUs. 
Se tra ta de restos 0 fragmentos rctrabajados por acci6n 
marina. 

Facies estua riea 

Los dep6sitos pcrtcnecientes a esta unidad ocupan princi
pal mente la pane orie nta l de esta regi6n. Con un maxima 
cspesor reconocido de 2,4 m, esta unidad facial sc halla 
constituida por arenas ard llosas de coloraciones gris verdo
sas predominantes, sin estructu ras scdimcntarias visibles. Sc 
han detcrminado preliminarmente las asociadones macro y 
mierofaunisticas, las que han permitido establecer cl canie
te r salobre dei ambiente de dcpositaci6n . 
Los moluscos mas comunes son : Tage/liS gibb/l$, Mactra 
isabel/ealla, AmialllÎS pt/rpl/rata. Margillella prwlllm. Ade
fomedoll sp., y Lilloridilla sp. 
Entre los foraminife ros, sc destacan principal mentc : Rota
lia becca,i, Elpllydium discoidale. BI/ecella perl/vialla 
campsi, Quiliql/e1ocl/lilla pa/agolliea, Diseorbis wil/amsoll i y 
Bo{ivùw sp. 
Los ostracodos mas frecuentes son: Cyprilleis IIartmalllli, 
Limlloc)'th~re sp., Pampacylhere sp., LeptocYlhere sp. y 
Cylhemra sp. 
Los criterios scdimcntol6gicos, morfol6gicos y paleontolô
gicos ut ilizados permite n establecer el can'icter sa lobre de 
cstos dep6sitos. Tanto la macro eomo la mierofauna so n 
simi lares a las formas vivientes en la zona (Lena , L' Hoste , 
1975). 
Estos antiguos dep6sitos estuaricos constituyen el sustrato 
dc la l1anura marginal (marisma aha), caracterizada por su 
cxtremadamentc baja pcndiente (inferior a 0 ,06 %). Sobre 
ella se han desarrollado suclos s6dicos que soponan una 
vegetaci6n hal6fi1a. En aigu nos sectores este suclo contiene 
abundante materia organ ica y presenta caracteristÎcas « tur
bosas ,. indicadoras de condiciones pantanosas durante la 
fase regresiva. Anora en la playa, con postcrioridad a la 
producci6n de tormeotas que 10 dcscubren como banco de 
erosi6n, al non e y al sur de la desembocadura de la laguna , 
y se e ncueotra sobreyadendo a sedimcntos a rcillo are nosos 
verdes ponadores de moluscos estuarieos. 
La lIanura margina l sc halla desarrollada a una alti lUd de 
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aproximadamenIe 2 nl s.n.m. Aunos 30-40 cm de profu ndi
dad sc encuentra un nivel mas 0 menos continuo de 
moluscos, principalmente Tage/liS gibbl4s y Mactra isabef
[ea lla, muy bien conservados y en posici6n de vida , que 
fueron scleccionados para dataciones radioca rb6nicas. 
Los dep6silOs de playa y estuaricos sc vincu lan en una 
re laci6n facial simple (Fig. 3). 
Todas las unidades citadas han sido cubiertas por arenas en 
manlO (principalmente al oestc) y por dunas eoste ras. Por 
Olfa parte. sobreyaeen en discordancia erosiva a los scdi
menlOS de la Formaci6n Santa Clara. 

Formaci6n Faro Querand{ 

Corresponde il los scdime ntos e61ieos citados en cl pihrafo 
ante rior, dispuestos en fo rma de manto 0 como dunas 
eosteras. El cieto c61ico al que estan asociados tuvo lugar 
durante los cvcntos Iransgresivo-rcgresivos dei Holoceno y 
su cvoluci6n continua hasta nuesITos dias. Los dep6silOs 
mas antiguos corresponden a las dunas remanentes dei 
maximo avance dei mar, ubicadas inrnediatamente al ocste 
de i cord6n liloral mas continuo. En cl sector noreste existe 
un seclor de sedi mentos e61icos degradados y fijos . 

ESQ UEMA EVOLUTIVO 

La dcpositaci6n de los sedimentos de la Formaei6 n Santa 
Clara durante cl Pleistoceno supcrior ocurre en tondiciones 
cJi mati tas frias y seeas (T ricart . 1973 j Fidalgo, Tonni, 
\979). Estas condiciones prcva1ccieron e n nu merosas partes 
dei mundo durante los hemicic10s glaciales (Fairbridge , 
1970). En cl Mea de estudio, esta situaei6n climatica parece 
habér continuado durante la parte inicial dei hemieklo 
deglaeial , originando los Limos Nahue l Ruca. 
Frenguclli (1935). con rcferencia al origen de la laguna Mar 
Chiquita. [0 vincul6 con una antigua ent rada de mar, en 
base al contenido diatomico de [os sedi mentos equivalentes 
a la Formaci6n Mar Ch iquita (Sehnaek el al., en prensa b). 
Estudios pos terion~s ($chnaçk , Gardenal, 1979 j Schnack el 
al. , en prensa a y b) han permitido obtener un euadro mas 
acabado de la evoluci6n de este seetor dcl li toral bonae
rense. Especia les preeauciones se tomaro n pa ra cl muestreo 
de f6siles para su posterior datacion radiocarb6nica. El 
material seleccionado , eonsistente en restos de Tage/liS 
gibbus y Mattra isabel/eana. se caraetcrizaba por: 
1) poscer sus valvas articuladas j 

2) Tagelllj gibblls sc hall3ba en posici6n de vida ; 
3) Mactra isabel/eal/a, si bien prcscn tab3 su posici6n ligera
mente disturbada, no mostraba signos de abr3si6n. 
Las edades radiocarb6nic3s proporcionadas por cl INGEIS 
(Instituto Nacional de Geocronologia y Geologia Isot6pica, 
Univc rsidad de Buenos Aires) varian entre 3850:!: 60 Y 
134O:!: 50 anos A. P. (Fig. 1), siendo mas antigua la fauna 
encontrada al nOrte. Si bie n se tienc en eucnta la posiblc 
incidcncia de faetores eontaminantes (e.g. aguas mctc6 ri
eas. subternlneas, materia organica). las edades obtenidas 
concuerdan accptable mcntc con aquellas dadas por olros 
invesligadores (Cortelezzi. Lerman. 1970 ; CortelczzÎ. 
1977 ; Fidalgo , 1979) para sedimentos similares dei litoral 
bonae rensc. 
El origen y cvolueion de la laguna Mar Chiquita esta 
vinculado a la formaci6n de barreras litorales. Fisher (1968) 
vincula la gé nesis de las barreras al ereeimienlO de espigas 
por corrientes lilorales. Leontycv y Nikiforov (1966) expli
can la fo rmacion de barreras por emcrgencias de barras 
submarinas debido a descenso dei nivel de i maT. Mas 
probable me me exista un conjunto de factores intervinien
tes. como 10 senala Schwartz ( 1971) para la formaei6n de 
is las de barrera. 
La eompaTaci6n ahimétrica de [os Tasgos de playa aetuales 
(bcrmas. plata formas de abrasion), suponiendo en primera 
aproximaci6n un rango de mareas scme jante al e.~i st e nte en 
la aetualidad. pcrmite in feri r un maximo ascenso dei nivcl 
dei m"r de aproxim3damente 2-2,5 m sobre cl actual. unes 
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5000 aftos A. P. Como consecucncia de esto, ocurre la 
depositacion de los cordones li torales mas occidentales. 
Siguiendo un pequeno descenso dei nivel dei mar, la fasc 
rcgrcsiva eoincide con e[ estableeimiento y avance de una 
ba rrera de caracter regio nal hacia cl sur en la porcion 
o riental de i area. originando los ambie nles estua rieos que 
darian lugar a la formaci6n de una [aguna coste ra. El nivel 
dei mar continu6 descendiendo hasta a[eanzar una posici6n 
ligcramcnte inferior a la actua l, haee aproximadameme 
1000 anos A.P. (Fig. 4). 
El gran desarrollo areal de los ambientes estuaricos (Iaguna
res) y cl escaso espesor de sus dep6sitos sc pueden explicar 
por la baja pcndiente de la zona y la ausencia de una 
mareada subsideneia. De la etapa transgrcsiva . caracteri
zada poT un predominio de la eTosi6n, sc conservan 
fundamenta[ mente las plata fo rmas de abrasi6n y acamila
dos. A la fase regresiva, eon mayores probabilidades de 
preservaci6n de las secuencias sedimentarias (T hompson. 
1937), corresponden casi excluyememente los dep6silos de 
la Formacion Mar Chiquita. 

Figura 4 

Esquema CVQlutivQ de la laguoa (I.·lar C hiquila (segUR Schoack el 
al .. co prcnsa b). 
Swge:; in lM evolruÎO/r of Mar ChiquilO 1080011 (afta 5<hnock CI aL, 
in press b). 

A$ PECroS AM BIENTA LES 

Clitna 

Desde el punto de vista cli matico , cl area de cSludio 
corresponde a un clîma subhumedo-humedo con poca 0 
nula dcficiencia de agua , mcsotermal con concentracion de 
la eficacia térmica en verano . segun la clasificaci6n de 
Thornthwaite (en Burgos, Vidal , 1951). 
La prceipitaci6n media anua[ cs de 790 mm , considerando 
los valoTes modulares de las estaciones Vivorata y Ca[fucura 
para un pcriodo de 30 anos (1921-1950). con la cstaeion 
otonal mas humeda (219 mm) y la invernal mâs scca 
(162 mm ). Los meses extremos son MarLO (92 ,S mm) y 
Julio (46.5 mm). 
La evapotranspiraci6n rcal fue estimada mediante la aplica
cion de las f6rmulas empfricas de Thornt hwaile. utilizando 
el m6dulo pluviométrico ya mencionado y las tempc raturas 
de la estacion climatol6gica Mar de i Plata , suficie ntemente 
proxima y dei mismo laps<>. Los valores a!canzan a 
713 mm/ano. significando un exeeso hidrico de 77 mm. 

Formas y proœsos 

La actual Ilanura marginal , edificada por sedimentaci6n 
estuâriea asociada a la fa se regrcsiva (Fig. 2, 3 Y 4) ocupa un 
importante seelor dei area de eSludio. La paulatina restrie
ci6n dei ambiente albuférico - por colmataeion yensaneha-



micnto de la barrera oriental - ha disminuîdo progresiva
me nte cl cfecto marino en la laguna. Esta si tuaci6n provoca , 
en la actualidad , esporadicas inundaciones coincidentes con 
pcriodos de grandes precipitaciones. Dcbido a la natu raleza 
ingresiva de i suSlrato holocénico (texluralme nle are no
arcilloso, en proporciones variables). éste mantiene las 
caracteristicas s6dicas dcl suc lo y cl desarrollo de la 
vegctaci6n hal6fila. La escasa pcndiente dcl te rreno y la 
proximidad de la roca de base Impermeable (Pleistoceno), 
favorecen la pcrsistencia de inundaciones asociadas al 
fen6meno de « recarga rechazada " . A su vez, los cordoncs 
conchiles que emergen de la lIanura marginal tienen una 
disposici6n transversal a l semido de nujo. Se han const ruido 
puentes y terraplenes de caminos y canales que di ficultan 
aûn mas cl drenaje superficial. En los sectores sur y este, la 
lIanura marginal esta siendo t ransgredida por sedimentos 
e6licos provcnientes dei sistema de dunas costeras. En las 
depresiones intermedanosas cs posibJe que persistan acu
mulaciones de agua gracias a la naluraleza impermeable dei 
sust ralO subyaccnte. 
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Batimetria de la laguna Mar Chiquita , basada Cil ta Cana Il" 29 dei 
$en-oieio l-lidrogrMico dcl Ministerio de Marina (1932). Las profun· 
didadcs estan rcferidas al nivel de bajamarcs de sicigias medias. 
8athYfflftry of Mar Chiqrû/a lagool1, ba:red 011 the Argenline 
Hydrographic Srm'ey CrnlTl Nr. 29 (1932). Dt!pt/lS re[erred 10 nlt!al1 
sprùJg low rides. 

Las llanuras de mareas (playas interiores) son de escasa 
anchura y estan constilllidas por arenas fina s proveniemcs 
dei retrabajamiento de los scdimentos de la Formaci6n Mar 
C hiquita y dei aporte de pclitas por arroyos y canales. El 
fondo de la laguna cs principalmeme limo arenoso e n la 
parte aneha ; en el seetor mas estreeho cs mas arenoso. 
UI albufcm sc caraelcri7.a por su cocasa profundidad, 
alcanzando valores maximos que normalmcnlc no superan 
1,20 m (Fig. 5), exccpto en las proximidades de la desembo
cadura. donde se alcanzan hasta 2-3 m, en ocasiones debido 
a la aeci6n de dragado. 
Olivier el al. (1972) establecieron una zonaei6n de [as 
comunidadcs bcnt6nicas en un seelor eslrecho de la [agu na 
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ZonaciOn de las oomunidadcs benlonieas dc la laguna Mar Chiquila 
en las proximidades de la dcsembocadura dei arroyo Vivoratâ: 
1) comunidad de 5partil1a densiflora.- 2) comunidad de CJwsma
gruuhlls granu/ara ; 3) comunidad de Uca uruguayensis ; 
4a) oomunidad de LAeonueis pandOf!llsis facie Tagelus gibbus; 
40) comunidad de L. pal1dotnsis faeie Cyno8rapsus angulalus 
(seglin Olivier el al .. 1912, modifieado). 
Zonation of bell/hic communilies neQr Vivorau! Creek.- 1) Spartina 
densiflora COmmUl1ily; 2) Chasmagnalus granutata commun;ty; 
3) Uea uroguayensis commun;ly; 4a) Laeonereis pandoensis, 
community, facks Tagelus gibbus; 4b) L. pandoensis communilY, 
facks Cyrtograpsus angulatu$ (afitr Olivkr et al. , 1m2, with minor 
modifiC!llions). 

(Fig. 6). En [a zona .. supratidal ,. (llanura marginal 0 

marisma alta) distinguieron una comunidad dominada por 
Spartina densifiora como cspceie pionera ; cl .. esparti llar .. 
se completa con Salicomia ambiglla y otras especies vegeta
les y animales. En la zona .. inten idal" se d istingue 
principalmeme una comunidad de Vea tlrugllayensis. que 
caracteri7.a a la llanu ra de mareas. La zona .. subtidal .. esta 
ocupada por una eomunidad de Laeonereis pandoensis, 
exeepto en cl canal central, donde domina la comunidad de 

Mercierelfa en/gmallca. 

Mereee espceial consideraci6n cl desarrollo de Merciere/la 
enigma/ica. Esta comunidad, eonsti tuida por eoncreeiones 
biogénicas calcareas con aspecto de .. arreci fe .. , sc halla 
ampliamcnte dist ribuida en la laguna Mar Chiquita y cn 
porciones infcriore s de eanalcs y arroyos que descmbocan 
en la albufera (Orensanz, Estivariz, 1971). Este pol iqueto 
cosmopolita y originario dei Océano Indico parcee habcr 
proliferado reciememente al punto que se pueden cncontrar 
grandes .. bochoncs .. (como se los dcnomina localmentc) 
en los canales anificiales practicados en la zona nororiental 
de la laguna. Por otra pane, estos bochones han difieultado 
la navegaci6n deportiva, y lIegan a aflorar en la baja marea. 
Toman la forma de discos concéntricos. cuya base se apoya 
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Bosqucjo de rormas en la IOna de desembocadura de la laguna Mar 
Chiquita. Notese la distincion entre marisma alla inrerior (A) y 
SLlpcrior (U). Esla ultima presenta una importante acumulacion de 
are nas provcnientcs dei cordon medanoso costero. 
5mnll sca/e morph% gy of Mar Chiquira ItJgoon in/el artu. Note tlu: 
disriucriOIl berwun the in forior" Itp~r marsh .. (A) and the slt~rior 
.. up~r marsh .. (8). The laller show$ a thiek aeo/ian accumulation 
supp/ied by the udjacem coasln/ dwlt!s. 
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sobre un sustrato duro. prcferentemente los limos entosça
dos dei "Ieistoce no. 
Existen rcferenCÎas hist6rieas de una eolmataci6n terrigena 
de la laguna. En 1931, la parte aneha de la albufera 
'" ... parecia tener iguRI 0 quiZlis menar profundidad ..... que 
la sondada en 1916 ; en [a zona estrecha. la p6rdida de 
calado cra notable (Zar. 1931). 
La zona de dcscmbocadura de la laguna Mar Chiquita 
(Fig. 7) eje rce una mareada influeneia en el interior dei 
cuerj)() estu;hico. Esta pequena boca de micromareas 
(0.6 m para euadraturas medias y 1 m para sicigias medias) 
[SHN (Servicio de I-lidrografîa Naval), 1978] presenta una 
notoria tendencia migratoria haCÎa cl nortc. Este situaci6n 
sc ha manifestado a 10 largo de décadas (Fig. 8) Y ha 
originado repctldas obstrucciones de la descmbocadura , 
provocando al mismo tiempo pcri6d icos descquilibrios 
ambiemales en la laguna ; im pedimento dei esçurrimiento 
superficial hacia el mar resuhante en cl anegamiento de los 
scctores marginales. variacioncs de parimelros fisioo-quimi
cos y perturbaciones eeol6gicas. La aeei6n dei hombre en 
csta descmbocadura. a través de la excavacmn de eanales de 
descarga contrariando la lendencia migratoria natural , ha 
provocado cfectos pcnurbadores en la zona. Estos cfectos 
sc han manifeslado coma embancamientos en scctores 
interiores y erosi6n de las mârgenes de la laguna. Dcnlro 
dei esquema migratorio hacia el norte. sc han obscrvado 
inversiones estacionales hacia cl sur, prinCÎpalmente 
durante cl verano. Es en eSla época que se observa un 
mayor desarrollo dei .. delta de f1ujo ", que disminuye 
se nsiblemente su valu men lucgo de periodos Iluviosos 
prolongados, coma aconteci6 posleriormente a las tormen
tas de abril y mayo de 1980. El material erosionado se 
deposita sobre las mllrgenes de la desembocadura. prcferen· 
temente sobre la septentrio nal , conformando un « delta de 
TenUjO asimftrico ». 
Las playas vecinns. espeeialmente aquéllas situi!das al sur de 
la boca. mue5tran un rapido proceso erosivo en la compo
nente horizontal . hnbifndose determi nado valores de rctro
ceso que superan los 5 mlano. 

CaractcrtS hldrologk:os e hidroquimiros 

Dcsde el punto de vista hidrogeol6gico de subsuelo, en la 
regi6n sc eneuentran las seceiones '" epiparanianas» r 
.. raraoianas» definidas por Sala ( 1975), para la provincia 
de Bue nos Aires. La sccci6n .. paraniana ". constituida por 
scdÎ menlos arcillosos de coloraciones alUlcs y ' ·erdosas. con 
abundante yeso y anhidrita e intercalaciones arenosas , 
rcpresenta una transgresi6n marina de edad mÎocena (Frcn· 
guelli, 1950). Sc la encuentra a unes 100 m de profundidad. 
Sobreyaciéndola. la secci6n '" epiparaniana" CSta integrada 
por un complejo sedimentario principalmemc pelîlico (limo 
locssoide). eonsti tuyendo un subsiste ma multiunitario 
caracterizado por una anÎsotropia \'c nical de eompona
miento rcgional homogéneo. 
Los ambientcs hidrogeol6gicos de superficie muestran coin· 
cidencia con las grandes unidades morfol6gicas y geol6gica~ 
definidas (Fig. 2), diferenci(indosc aquellos de permeabili
dad rclntivamente alla (cordones conchiles. dunas coste ras y 
lIanura marginal) y los de mediana a baja pcrmeabilidad 
(menor a 5 mldia) desarrollados en la zona denominada 
.. lIanura pampeana ", cuyo sustrato esta constituido por 
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Figura 8 
Migraci6n histOriea de la boca de la laguna (scglin Storni. 
1915). 

Huwrkal migralion pal~'" of Mar Chlqmlil klgtJOn mltl 
(aft" Slo",i, /9/5). 
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Figur .. 9 
Mapa isofrcâliro de la regi6n de Mu Chiquila. 
Isoplrmllic mup of Mar Chiquilu lugoon arl"a. 

scdime ntos contjllelltalc~ plcblvccllv~ ( fvrmad611 Sa mi! 
Clara). 
En base al censo de 140 perforaciones realizado en la 
primavera de 1979. sc dcterminaron los gradientes hidriuli
cos y la dirccci6n de f1ujo de las aguas subtcrrâncas (Fig. 9). 
Promediando los valores en amblls margcnes, se obtuvo un 
va lor de grad iente hidraulico de 0,06 %. El sentido de 
escurrimiento sublcrraneo regional es de ocste a este , 
invirtiéndosc en la lona oriental para converger hncia la 
laguna, actuando ésta en consccuencia como nivel de base 
transi torio de la descargn subterranea directa de los Icrrenos 
circundantes, y de la indirecta (caudal de base). aportada 
por los arroyos tributarios, La morfologia rcsullante ofrecc 
una tendeneia planar al sur dei arroyo Los lI uesos. y 
ciHndrica con eoncavidad hacia la superficie al norte. El 
comportamicnto de las aguas subte rrnneas con respeCIO a 
los cursos supenlCiaJcs exhibe un carncler influente, de igual 
modo que con respecto a la laguna Mar Chiquita. 
Una cuantificaci6n de los volûmenes aportados por las 
aguas subterrnneas se puede obtener a partir de la rôrmula 
dc Darcy: 

o ~ T.i.m. donde T ~ transmisividad (m1/dia) ; 
1 = gradientc hidriulico ; 
m "" Iongitud de la sccci6n de salida (m). 

La cuantificaci6n de T. al no contar con determinacioncs en 
la zona, sc rcsolvi6 mediante la eSlimaci6n de un valor en 
runci6n de permeabilidades cualitativamente apreciadas. y 
de un espcsor salu rado ponderado. Aunando los valorcs de 
pcrmeabilidad obtenidos mediantc tablas en funci6n de las 
caracterist icns, espccialmente granométricas. de los scdi
mentos (Cuslodio Gimena, Llamas Madurga. 1976). y la 
ubieaci6n de una capa frdti ca deotro dei conjunto multiuni· 
tario de sedimentos cuaternarios. SC obtu\'o un valor de 
T = 50 ml/dia. Para el gradientc considerado, y tomando 
como m cl perimetro de la laguna (73.06 km). SC oblUvo una 

• 
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Tabla 

Variacioncs cstacionaJes de tcmperatllra y salinidad dei aglla en la laguna Mar Chiquila , pcriodo 197911980 (wbre mcdicioncs mcnsuaJes, a 
exeepci6n de la primavera, con una sola dc lerminaei6n en cada Iocalidad). 
~awna/ varialions ln "'alcr ftm~ra/m'e and SQUnily af Mar Chiquila Iagoon, ~riod 1979f1980 (avtra~ va/utS /rom I1IQnlhly mtasurtmtn" 
uUpl for spring wllh onlyont r«ord af tach Irxafily). 

Tcmperalura eC) 
VcrallO 01000 Invjerno 

Recrco Gailln 25; 16,8 7.4 (j) 

Reerco San Gabriel 23.2 15.9 ••• <ll 

Canal de Dcscmbocadura 21.0 15.0 8.' @ 

dcscarga direCla anual dei orden de 0.8 Hml/ai'to. Siendo cl 
volumen medio de la laguna de 36,8 Hml (ârca ::: 46 km~ ; 
profundidad media ::: 0,8 m), cl aporie dircelo sublerrâneo 
represenla cl 2,2 % de aquel. La adiei6n dei caudal bâsico, 
de aeuerdo a los hidrogramas realizados para los arroyos de 
la zona y leniendo en euenla los caudales descargados, 
incremenlarfa la magnilud dei aporie sublerraneo 10lal en 
forma considerable. 
ESlos apories adquie ren su real sign ifieaci6n en tic mpos de 
cSl iaje prolongado, es decir cuando disminuycn las conlri
buciones dircelas por prccipitaci6n y las supcrficiales, 
siendo un faclo r de regulaci6n de 105 volumenes hîdricos. 
Es posible de finir 105 ambienles hidrogeol6gicos e n base a 
sus caraelcriSIÎcas hidroquimicas. Sc destaca n los valorcs 
clcvados de salinidad que adquicren las aguas en la zona 
marginal. siendo causa de clio la eonve rgencia de varios 
façtvu;s ; ba,ÎO$ gradicntcs hidriC05 (quc pc rmilcn un Mayor 
liempo de contacto agua-scdimenlo), la prescncia de un 
suslra to scdimentario de origen cstuârico y marino (Forma· 
ci6n Mar Chiquita), la poca profundidad de la zona de 
saluraci6n y fen6menos de disoluci6n yevapolranspiraci6n . 
En la Tabla sc delallan las va riacionales estaeiona les de 
temperalllra y salinidad dei agua pa ra Ires localidades de la 
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Variaeioocs en la composici6n quimica de las agulls de la laguna 
Mar Chiquilll para un pcriodo scco (1979) y OUO hûmcdo (1980). 
Varimions ln lM cMmicaf composition OlIM wgoon "'altr for 1"'0 
contrasting ~riodJ : 1979 (dry) and 1980 (weI). 
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Salinidad (%e) 

Primavcra Verano 0 1000 Invierno Primavera 

23.' 17.7 12.7 9.2 4J 

22.' 21.4 ".7 10.8 8; 

21.2 33,1 26.0 18.2 JO.3 

costa de la laguna (Fig. 5). Los va lores obtenidos mueSlran 
mayores variaciones eSlacionales promcdio (verano
invicrno) de la salinidad e n la zona de la descmbocadura y 
mâximos contrastes térmicos hacia las eabceeras. 
En la figura 10 sc puedc n obscrvar las variaciones en la 
composici6n de las aguas de la laguna Mar C hiquita para un 
pcrfodo seeo (1979) y otro humedo (1980). Para cl primero, 
las re laciones i6nicas son seme jantes a las dei mar , si bien 
las concentraciones individuales de los dislinloS iones son 
mayores. La salinidad de las aguas de la laguna para este 
perlodo scco aleanz6 ... alores de hasta 52 %O. Comparando 
los anlilisis para ambos momcntos sc observa que las 
variaciones mb imponantes corresponden a los iones mas 
solubles (Cl - . Na ' . K ' Y MgH

) . El contenido de COlH
pcrmancce prâcticamente inalterado debido al cquilibrio 
con cl CO! almosférico y al cfecto regulador originado por 
la prceipilaci6n de CO)Cn Pl ribuible (1 Mcrâcrclla enigmo
lico. 
Las aguas dei cord6n conchil y de las dunas coste ras 
muestran una clara independencia de aqué llas que caracteri· 
zan la lIanura marginal , dcbido a sus caraclcristicas morfo-
16gicas y la alta permeabilidad. 
En cl ambiente de la .. lIanura pampcana ,. sc observa un 
incremento salino por rccorrido de las aguas sublerrlineas a 
panir de la zona de recarga ubicada al OCSIC de Mar 
Chiquita (sierras septentriona les). De esta forma las aguas 
al sur dei arroyo Dulee son me nos evolucionadas que las dei 
nOrle. 

CONS IDERAC IONES FINA LES 

" La lagu na Mar Chiquita cs la uniea albufc rll propiame nte 
dicha de la Republica Argent ina. Sus caraeteres cvolutivos 
estan fntimame nte ligados al avance y relrOCCSO marina 
vineulados a las oscilaeiones relativas dei nivel dei mar que 
tuvicron lugar durante cl Ho loce no. Como eonsccuencia de 
clio. sc originaron los ambientes cstuaricos que die ron lugar 
a la formaci6n de la albufera. Estos ambicntes se eSlableeic· 
fon con poslerioridad al mâximo tra nsgresivo. que signific6 
una elevaci6n relati ... a dei nivel dei mar de aproximada
mente 2·2,5 m sobre cl aClUal. La fase regresiva , que 
coincid i6 con el avance de una barrera de caroeter regional 
hacia cl sur , eondujo a la restrieci6n progresiva dei 
ambie nte estuârieo. 
El funeio namiento nalural de la lagu na estâ condieionado 
por diversos factores concurrentes: la morfologia, earacte
riu lda por e l escaso gradientc ; la presencia de un suSlralo 
impcrmeable a escasa profundidad ; la naturaleza ingresiva 
de los sedime nlos holocénicos, y la aeci6n rcguladora de su 
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desc mbocadura en el maT. Estos factores. unidos a la 
influencia d e va riables climât icas. influye n notoriamcnte en 
la dinamica d e la laguna. Los dectos mâs notables son las 
inundaciones, vincu ladas e n gran l11edida a ascensos de la 
capa frdtiea , y los procesos erosivos que tiene n lugar e n la 
zona de desc mbocadura. Son no tables . por olra parte . las 
\ariaciones de salinidad e n si tuaciones climâticas contras· 
tantes. 
La acci6 n huma na, a través de la ell.cavaci6n de canales. 
construcciones dive rsas, dragado y le rraple nado. cjerce una 
marcada influc neia. en muc hos casos pcrturbadora. e n c l 
funcionamie nto de i ccosistcma. Sus consccuencias no han 
sido aûn cvaluadas en forma integral. 
Los cstudios multidisciplinario~ c ncarados pcrmitirân oble· 
ncr una caracler;zacion ambiental que provce râ bases 
cÎcntiflCas para un adccuado mancjo de una zona quc, 
Contando con un incipicnte dcsarrollo u rbano y tu ristico, 
aûn no ha sido scriamentc pcrturbada por la acci6n dei 
hombre , eomo 10 acontecido c n ambientcs similares de o lras 
regio nes de la Tie rra. 
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