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Resumen. Las localidades de Caril6 y Villa Gesell se han edificado sobre una barrera inedailosa de 110 inas de 
1400 afios de antigiiedad. Con el fin de analizar la estratigrafia y sedimentologia del subsuelo de la zona, se 
recurrib a 15 perforaciones, realizadas en el predio del proyecto de Ciudad Marina de Port Dori, dondc 
pudieron identificarse tres estratos arenosos asignables a acuiferos, sobre la base de la description 
granulometrica de las muestras recolectadas, y conocidas coino Fm Punta Medanos, Fm Pozo NOR, j 7  Fm Canal 
5. Para confirmar la informacion, se realizaron ocho ensayos de bombeo. La infiltracion estA distribuida 
uniformemente sobre toda el area y el flujo del agua subterrinea es hacia el mar, con zonas intermedanosas 
donde aflora el nivel freatico. Durante 10s meses transcurridos entre 10s controles de la calidad de las 
aguas subterrineas, 10s parametros medidos (temperatura, pH, salinidad, oxigeno disuelto, turbidez) rc- 
sultaron normales para 10s ambientes en que se practicaron las mediciones. Dada la baja densidad ocupa- 
cional de Carilb, 10s volfimenes aportados por precipitaciones en el irea son suficientes para abastecer la 
demanda durante lor dias de perano La transmisividad promedio obtenida es de 206.2 m2/dia para los 
acuiferos libres y de 130,97 m /dia para 10s semiconfinados. La permeabilidad promedio estiinada es de 
18,23 m/dia y 4,19 m/dia, respectivamente. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Sedimentary model of the sandy barrier to the north of 
Villa Gesell (Buenos Aires province) for hydrogeological 
assessment. 

Caril6 and Villa Gesell localities were constructed on a 
barrier younger than 1,400 years BP. Dealing with the 
stratigraphic and textural characteritics of this area, 15 holes 
were drilled to a depth of 40 m at the property projected as 
"Ciudad Marina de Port Dora". 

Three sandy strata were assigned to aquifers and test by 
pumping essays. These aquifers considered of hydrogeologic 
interest comprise the stratigraphical units called Punta 
Medanos, Pozo No8 and Canal 5. The dune field is composed 
of transverse bodies oriented toward the north-northeast. 
Infiltration is uniformly distributed although atinterdune 
ponds the water table is above the land sdrface. Water quality 

(temperature, pH, dissolved oxygen, turbidity) at the testing 
wells located close to thc beach retrieves freshwater. In thc 
sandy barrier from Villa Gesell and Carilo thc sandy silts of 
hydrogeologic interest continue to depths below 40 in. 

The sedimentary record of the Eastern Barrier of Buenos 
Aires Province consists on a complex barrier (overlapping of 
barrier deposits of Quaternary age), modified during the 
Holocene transgressive-regressive cycle and where these 
transgressive and regressive processes are still being recorded 
at some locatioils (progradation of Punta Medanos, scarps of 
foredunes in Mar Chiquita). 

Considering thc low density population of the area, 
precipitation is estimated as able to provide the volume of 
water needed during the summer seaspn for the resort villages. 
Average trasmissivity is about 206 in-/day for the free aquifer 
and 130 inL/day for the semiconfined acluifers. Average 
permeability is 18.23 and 4.19 in/day at each type of aquifers. 
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It is recommended to avoid the on-exploitation of the free 
aquifer in order to preserve their volumes, to prevent 
pumping cones and to avoid saline intrusions at the coast. 
The hydrogeologic reserves exceed the water volume 
supplied from the pampian silts (Buenos Aires formation) 
located to the west of the Route 11. The evaluation of these 
inputs of groundwater is recommended in order to better 
manage the semiconfined levels. Even though, recycling and 

Las ciudades de Caril6 y Villa Gesell (Fig. 1) se 
han edificado sobre una barrera medanosa relativa- 
mente joven. Esta barrera se ha desarrollado con 
posterioridad a la fluctuacion holocena del nivel del 
mar (Schnack et al., 1982; Violante y Parker, 1992), 
y posee medanos que no tienen mas de 1400 afios 
de anligiiedad. La disposicidn de estos medanos 
transversales a la linea de costa ha disimulado 10s 
procesos de erosion costera a trav6s del transporte 
desde 10s m6danos a las depresiones intermedanosas 
(Isla, 1997). 

El objetivo del presente estudio es analizar la 
estratigrafia y sedimentologia del subsuelo del area 
entre Villa Gesell y Caril6, donde existe en profun- 
didad una interdigitacidn de paleoambientes. Para 
lograr esto, se recurrib a 15 perforaciones realiza- 
das en un Area costera (denominada ctPredio de Port 
Dora)) - 37" 11' 52,4" S y 56" 57' 43,5" O), donde 
pudieron identificarse tres estratos arenosos, asig- 
nados a acuiferos segun la descripci6n granulom6- 
trica de las muestras recolectadas. Para evaluar el 
nivel freatico, se perforaron 5 pozos en 10s que se 
realizo un monitoreo de las aguas entre enero y 
rnarzo de 1999, a efecto de reconocer eventuales 
variaciones piezometricas o hidroquimicas del ni- 
vel freatico (a veces aflorante). Para completar la 
informacibn, se describen 10s resultados de ocho 
ensayos de bombeo. A1 efecto de relacionar 10s re- 
sul tados  estratigraficos, sedimentolbgicos e 
hidrogeol6gicos se ha  concebido u n  modelo 
sedimentario grafico de la barrera illedanosa entre 
Punta Rasa y Mar Chiquita. 

Los modelos pueden considerarse como imita- 
ciones o aproximaciones de prototipos. No consti- 
tuyen la realidad sino una representacidn dc ella 
(Lakhan y Trenhaile, 1989). Los rnodelos homomdr- 
ficos son una representacidn sin~plificada e imper- 
fecta mientras que 10s isomorficos poseen una co- 
rrespondencia entre 10s elementos del inodelo y 10s 
de la realidad (i.e. las relaciones o interacciones 
entre ambos son exactas). Estas abstracciones o sim- 

reusing should be considered for the ur l~an grolvth planing. 
At the coastal barrier, belolv thc phreatic aquifer, a 

semiconfined horizontal lclrcl of variablc tliickness was 
recognised, and superinlposed to ;i scc:ond scilliconfined 
aquifer. 'This second serniconfinecl level with plane base and 
irregular top, is superimposccl to a thirct scmiconfinctl aquifer 
whose base was not drilled. 

plificaciones de 10s sisteinas naturales soil valiosas 
a 10s fines de la simplicidad, reduction, experimen- 
tacion, explicacicin, prediction, comunicaci6n, y lo 
mas importante, porque ayudan a la generation de 
nuevas hipolesis (Lakhan y Trenhaile, 1989). Se 
reconocen diferenles lipos de modelos: fisicos, sim- 
bolicos, conceptuales, estadisticos. Los nlodelos 
matematicos o num6ricos se ha11 hecho populares 
coil las computadoras. Los modelos graficos conlo 
mapas, perfiles o diagramas en bloque (Harbaugh y 
Bonham-Carler, 1970) ha11 teilido gran iinportan- 
cia en el desarrollo de la sedimentologia por su apli- 
cacidn a la illdustria petrolera. Para analizar la con- 
formacibn y evolucion de barreras medanosas se 
hail propuesto modelos transgresivos, regresivos y 
para diferentes condiciones de olas v Inareas. Los 
modelos sedimeiliarios formulados en olras loca- 
lidades no son aplicables a la evolucion costera del 
Hemisferio Sur (Isla, 1998). 

El area de estudio se halla ubicada en el borde 
orienlal de la Pampa Humeda, dentro de la subregion 
conocida corno Panipa Deprimida. Geomorfold- 
gicamente es una plailicie coslera, caraclerizada por 
su relieve extreilladaineille llano y bajo. La barrera 
inedanosa se exliende desde Punla Rasa hasta Mar 
Chiquita coil un ailcho que oscila entre 10s 2 y 4 
km. Esle cordon costero esta dividido en dos iini- 
dades geomorfoldgicas, la playa y el niedano. 

La playa es aproximadamel~le recli l i~~ea con un 
ancho que oscila entre 50 y 150 m. Preseilta pen- 
dientes suaves, formadas por arenas finas a media- 
nas. Teruggi (1959) y posleriornlente Spalletti y 
Mazzoni (19791, caracterizaro~l granulometrica y 
mineral6gicamente estas arenas superficiales de las 
playas del esle de Buenos Aires, recollocieildo va- 
riaciones texturales transversales (playa dislal, h-on- 
tal y medallo) y a lo largo de la cosla. Observaron 
un mayor diametro de las arenas llacia 10s ambien- 
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norte. En cuanto a la mineralogia, 10s cambios re- 
gionales son mas importantes, sobre todo en lo re- 
ferente a minerales pesados (Spalletti y Mazzoni, 
1979). 

Los mkdanos del area en cuesti611, poseen al- 
turas que llegan a superar 10s 30 metros. En general 
son medanos parab6licos a piramidales (Spalletti y 
Mazzoni, 1979), aunque tambiBn se 'reconocen 
mbdanos transversales, barjanes y en estrella (Isla, 
1995). Analisis de transporte de arena por el viento 
arroja, para el Area de Punta MBdanos, valores que 
superan 10s 150.000 myado principalmente en di- 
recci6n norte, de 10s que un 35 % (mas de 50.000 
m") van a1 ocBano (Schmidt y Lanfredi, 1979). 

Las estadisticas climaticas de la Estaci6n 
Pinanlar, arrojan una precipitation media anual de 
885 mm y 14,6"C de temperatura media (Servicio 
Meteorol6gico National). Las precipitaciones se dis- 
tribuyen durailte todo el afio, aunque aumentan en 
10s meses de diciembre y enero y disminuyen du- 
rante el invierno. 

El clima en esta localidad bonaerense es tem- 
plado del tip0 BIB2 'ra', lo que signilica que es del 
tip0 climatic0 humedo, mesotermal, con nula o de- 
ficiencia de agua y con poca variaci6n anual de tem- 
peratura (Parker y Violante, 1989). 

En las costas del Municipio de Villa Gesell, 10s 
vientos dorninanles son del Este de octubre a fe- 
brero, y del Norte entre abril y agosto. La intensidad 
media anual es del orden de 12 km/h. 

Con relacion a 10s datos oceanogr6ficos, las 
observaciones visuales realizadas en Pinamar por 
el Servicio de Hidrografia Naval, arrojan una altura 
de ola promedio de 0,89 m; con una altura maxima 
de 1,90 a 2,30 metros. El period0 es de 8,7 segun- 
dos. El rbgimen de mareas es de desigualdades diur- 
nas con una amplitud media de sicigias de 0,74 
metros. Estas playas poseen un continuo aporte de 
arenas por deriva litoral desde el sur del orden de 
400.000 rn3/afio (Caviglia et a]., 1992). 

Schnack et al. (1982) y Fasano (1991) realiza- 
ron un analisis evolutivo y estratigrafico, respecti- 
vamente, de la region a1 sur de Villa Gesell, encon- 
trando una sucesion de espigas que migraron hacia 
el sur cerrando una gran paleobahia, y originando 
la laguna costera de Mar Chiquita. Violante (1988) 
y Violante y Parker (1992) describieron detallada- 
mente la estratigrafia de la zona entre Villa Gesell y 
Faro Querandi. Su analisis evolutivo idealiza un 
paleocabo en Villa Gesell causante de una antigua 
divergencia de las corrientes litorales hacia el sur y 
hacia el norte; actualmente la deriva es netamente 
de Sur a Norte. 

Las unidades estratigraficas del Pleistoceno 
superior que se localizan en el area, corresponden a 
la Fm Buenos Aires, que se digita por debajo del 
paquete sedimentario Holoceno desde el Oeste, 
entre Villa Gesell y Valeria del Mar. Esta compuesta 
por limos y loess castaiio claro a rojizos, 
pulverulentos y sin estructuras. Correspoilde a se- 
dimentos depositados por accion e6lica y fluvial, 
que cubrieron corno manto y dejaron uila superfi- 
cie levemente ondulada. Caracleriza la llanura que 
se extiende a1 oeste del predio de Port DorB. Por 
encima, la Fm Punta Mkdanos, compuesla por are- 
nas finas a medianas, castafio amarillenlo con res- 
tos de collchillas conforman las dullas costeras 
holocenas. Estos in6danos se forinaron por acci6n 
e6lica a expensas de 10s sedimenlos de playa. En 
profundidad, se confunde coil la Facies Pinamar 
de la Fm Pozo NO8 (Parker y Violanle, 1989). Com- 
prende la franja de mkdanos vivos, vegetados par- 
cialmente y la playa actual. Hacia el Noroeste del 
Brea, se extiende el Miembro Salada Grande de la 
Fm Pozo N017. Originalmente, Dangavs (1983) le 
habia dado caracter formational, y posteriormente 
se incluyeron estos sedimentos en la Facies La 
Ernestina (Parker y Violante, 1989). Soil arenas y 
limos castafio amarillentos a grisaceos o verdosos, 
que decrecen granulom~tricamenle hacia el oeste 
donde se apoyan sobre terrenos pleistocenos. Ha- 
cia el sudeste del area, se recoilocen ademas arci- 
llas plasticas verde grisaceas a azuladas coil reslos 
de materia organica, y arenas muy rillas a liinos muy 
arcillosos, coil conchillas triluradas, que correspon- 
den a la Facies La Victoria de la Fm Pozo NO8 (Parker 
y Violante, 1989; Fig. 1). 

Este sector del Partido de Villa Gesell es reco- 
nocido corno area de reserva hidrogeol6gica. Como 
referencia a1 aprovechamiento cle 10s recursos sub- 
terraneos se hail utilizado 10s inismos criierios adop- 
iados para el area sur de Villa Gesell (Hurlado y 
Luquez, 1987). En esa area de 335 hecttireas (infe- 
rior a la del area del Predio de Porl Dora) y conside- 
rando las precipiiaciones medias, la evapotrans- 
piracion potencia1 y una infiltraci6n del48% (Hur- 
tado y Luquez, 1987), 10s 3,53 inilloncs de mJre- 
queridos por ano son superados por la recarga anual 
(5,s rnillones de m") de 10s niveles eolicos, sin corn- 
prometer enlonces las reservas geologicas [Hurta- 
do y Luquez, 1987). 

Sobre la base de Ia confection de 13 perfiles 
perpendiculares a la Iinea de costa Gonzalez Arzac 
y colaboradores (1992) establecieron un esquenla 
hidrogeol6gico del sur de Pinainar. En un espesor 
de 50 melros encontraroil LUI acuifero frealico y Ires 
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semiconfinados superpuestos entre si y que se en- 
cuentran separados por otros tantos niveles 
semiconfinantes. Dadas las particulares condicio- 
nes del ambiente de acumulaci6n (sistema barrera - 
albufera) de 10s sedimentos que conforman estas 
unidades, estos autores encuentran que su desarro- 
110 evidencia importantes cambios en sentido late- 
ral y vertical (Fig. 3B). 

Se perforaron 5 pozos de caracter exploratorio 
hasta una  profundidad maxima de 10 m ,  se 
encamisaron con tubo de plastico y se 10s protegi6 
con una construction de ladrillo y tapa methlica. 
Su posicionamiento fue realizado con GPS Trimble 
y las vinculaciones planialtimetricas se realizaron 
con una estacion total WILDT, arrastrando el nivel 
de un moj6n del IGM. Con posterioridad, se vincu- 
laron las cotas de 10s 5 perfiles a1 0 del IGM. 

Se testeo la calidad de las aguas mediante un 
analizador de aguas HORIBA U-10, con cable de 
30 m que permiti6 la medici6n de 6 parametros in 
situ (pH, temperatura, salinidad, conductividad, 
oxigeno disuelto y turbidez). Tambib  se midio la 
conductividad de las aguas subterraneas para ser 
contrastadas con la salinidad del mar (Tabla 1). 

Sobre la base de datos obtenidos en una esta- 
cion total LEIKA, la planimetria fue llevada a un 
programa de modelado de superficies (Surfer 03 
6.01") para facilitar el emplazamiento de 10s po- 
zos y sus relaciones con la topografia (Fig. 2). 
Todos 10s datos fueron georreferenciados y lleva- 
dos a coordenadas planas Gauss-Krugger. Con pos- 
terioridad, se posicionaron diez pozos cubriendo 
toda el Brea (Fig. 2), y obteniendo la mayor infor- 
maci6n posible, alineandolos segun ejes preferen- 
ciales, tres paralelos a la ruta y el mar, y tres 
transversales a la costa. Se cont6 con mapas del 
IGM, la cartografia confeccionada por el software 
y fotos aereas a escala 1:20.000 de 1986 (Fig. 3). 

De 10s diez pozos tres fueron profundos (39 
m promedio) y 10s restantes someros (16 m pro- 
medio). Los pozos fueron realizados entre el 301 
11/99 y 10112199. Para su confection se recurrib a 
una perforadora rotativa, y cahos de 2 m de lon- 
gitud. Cada 2 m de perforation se obtuvieron 
muestras de "cutting". Se describi6 visualmente 
la muestra y se la embols6 y rotul6 para llevar a1 
laboratorio del Centro de Geologia de Costas y 
del Cuaternario (Universidad Nacional de Mar del 
Plata). 

* 
Posteriormente se encamiso, con calios "Poce- 

ro" de 115 cm de diametro y de 6 in de longitud. 
Los filtros son del mismo diametro, pero de 3 me- 
tros. Se agrego, dependiendo de la longitud del fil- 
tro, 8 a 16 bolsas de grava cuarzosa para pozo, de 
0,5 a 0,3 cm de diametro de grano. 

Las muestras de sedimentos fueron sucesiva- 
mente cuarteadas (hasta 100 g), secadas (estufa 
entre 37 y 40°C durante 24 h), desagregadas (me- 
diante mortero y leve presion con un pi1011 de goma) 
y tamizadas (pila de tamices ordenados segun la 
escala ASTM cada 0,5 unidades Phi y zarandeo en 
Ro-Tap durante 15 ininutos). Basado en 10s dalos 
extraidos del analisis granulometrico, se confeccio- 
naron curvas acumulativas y diagrainas de frecuen- 
cia que permiten hacer inferencias respecto a las 
caracteristicas y c6lculo de 10s paramelros sugeri- 
dos por Folk y Ward (1957):  Media,  Desvio 
Esthndar, Asimetria y Curtosis. Con relacion a1 nom- 
bre del sedimento, se empleo su t r ihgulo de clasi- 
ficacion, basado en 10s porceiltajes de psefitas, 
psamitas y pelitas. 

Para el eilsayo de pozos se empleo una bomba 
sumergible marca Lenz de 1 HP alimen(ada por un 
generador trifhsico. Para la medicion del ilivel 
piezometrico, se empleo uila sonda a baleria de 9 
voltios graduada. 

Los ensayos fueron realizados de acuerdo a la 
siguiente metodologia: 

Se midio el nivel piezometrico inicial. 
Se bombeo durante 2 horas a caudal constan- 

te, arrojando el agua a un minimo de 60 m para 
evitar recargar el freatico. 

Una vez detenida la bomba, se midio el nivel 
en ascenso por unidades de tiempo especificos hasta 
la recuperation total. 

En gabinete, se represenlo cada pozo en una 
planilla especialmente diseliada, doilde se volcaron 
10s datos granulom6tricos y 10s analisis estadisti- 
cos. Dada la imposibilidad de coiltar con pozos de 
observacioil y la incertidumbre respeclo a la dis- 
tancia del pozo ensayado en un  aillbieilte tan 
permeable como la arena de medanos, se prefirio 
utilizar el metodo de Theis (Tabla 2). 

RESULTADOS 

A. Calidad de  las  aguas  d e  10s niveles frea- 
t icos  

Los cuatro pozos exploratorios (1 a 4) realiza- 
dos sobre la costa en sedimentos arenosos de ori- 
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Tabla 1. Calidad de las aguas de mar en la costa yen 10s pozos de evaluacidn ambiental de la playa (1 a 5) 

Table 1. Water quality at the shoreline and at wells performed on Ihc b c a ~ h  (1 Lo 5). 

gen eolico, no alcanzaron 10s niveles "pampianos" aproximadamente eslables. Solo en el pozo cerca- 
(epiparanianos en el sentido de Werner, 1988a y no a la Ruta 11 (Pozo 5) hub0 un leve ascellso de 
1988b). La primera serie de mediciones fue reali- 10s iliveles freaticos, posiblenleilte debido a uila 
zada el 8 de enero de 1999, la segunda el 19 de copiosa lluvia caida 10s dias previos a1 inueslreo 
febrero de 1999 y la tercera el 8 de marzo de 1999. de enero. 
El Pozo 2 no pudo analizarse en febrero de 1999 Las aguas subterraneas resultaron ser en gene- 
porque su freatimetro habia sido destruido (Ta- ral ligeramente basicas con valores de pH de 6,5 a . 
bla 1 ) .  Los niveles freaticos se mantuvieroil 8 y de muy baja salinidad (0 , l  mgll). Solo en el 
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Ubicacibn de 10s pozos, referido al cero del IGM Cota del techo del nivel semipermeable, referido al cero dei IGM 

5883500 

5883000 c 

5882500 

6503000 6504MX) 6505000 6506000 6503000 6504000 6505000 6506000 

I Cota del nivel freirtlco, referido a1 cero del IGM Cota del techo del nivel semiconfinado, referido a1 cero dei IGM I 

Figura 2. Ubicaci6n de 10s pozos en el modelo digital de terreno (A) y planos del nivel freatico (B), techo del scmipenneable (C) 
y techo del semiconfinado [D). Todos referidos la cero del IGM. 

Figure 2. Digital elevation model with location of the drill holes (A), with phreatic level [B], and top of thc sc~nipermoablc (C) and 
semiconfined aquifers [D). All data referred the datum of Instituto Geografico Militar. 

Pozo 5, llegaron a medirse salinidades que alcanza- 
ron 0,2 mg/l (conductividad de 0,6 mS/cm). Los 
valores de oxigeno disuelto en este pozo fueron 
significativos y ldgicamente menores que 10s mas 
cercanos a1 mar. No se reconocieron variaciones 
de significaci6n durante 10s dos meses transcu- 
rridos entre mediciones. Los valores de oxigeno 
disuelto son significativamente menores en el 
Pozo 5, practicado en ambientes de postbarrera 
(Ruta 11). A lo largo de 10s pozos, se reconoci6 
una disminuci6n del pH y de la temperatura ha- 
cia el fondo. Hacia alli normalmente aumenta la 
turbidez; en superficie puede haber valores de 
turbidez mas altos que en la columna, supuesta- 
mente debido a la flotabilidad de algunas sustan- 
cias. El oxigeno disuelto tiene valores muy bajos 
en el fondo, que aumentan hacia el tope de la co- 
lumna de agua, comportamiento similar al del pH 
(Tabla 1). 

Para 10s otros diez pozos y sobre la base de 10s 
datos aportados por las perforaciones y las mues- 
tras de sediment0 recolectadas, se ha podido con- 
feccionar una detallada descripci6n (medidas des- 
de boca de pozo, Tabla 3). 

B. Estratigrafia 

Desde un punto de visla hidrogeol6gic0, se 
han reconocido 3 secciones superpueslas a1 Basa- 
mento Impermeable: la inferior Hipoparaniana, 
la secci6n Paraniana y la secci6n Epiparaniana. 
Esta ultima est5 compuesta por limos y loess con 
intercalaciones arenosas, arcillosas y niveles de 
tosca. Este sector costero resulta de particular 
inter& hidrogeolrigico por la presencia de sedi- 
mentos arenosos acuiferos con intercalaciones 
fangosas y elevado porcentaje de bioclastos. De 
acuerdo a 10s pozos realizados en esle estudio se 
han  reconocido las siguientes uilidades 
formacionales del subsuelo (Fig. 3) ,  relacion8n- 
dolas con 10s iliveles de arena que se coilsideran 
acuiferas: 

Las arenas eolicas de la Fm Punta Medanos 
contienen el acuifero freatico. 

El segundo acuifero esta constituido por las 
arenas tainbiBn e6licas del Holoceno Medio corres- 
pondientes a la Facies Faro Querandi de la Fm 
Medaland (correlacionable coil la Facies Pinamar 
de la Fm Pozo W8), y por la Facies Los MBdanos 
de la Fm Canal 5 (Fm Pozo NO10 de Pinamar). Este 
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acuifero comprenderia entonces sedimentos del (Figs. 2 y 5). 
Holoceno Medio y del Pleistoceno superior en fa- Se aprecia que el primer paquele arenoso tiene 
cies de barrera o de playas de baja energia. La gran continuidad areal, coil importailtes espeso- 
presencia de intercalaciones limosas y de acumu- res hacia el sur y sudoeste del predio (de 0 a 13,5 
laciones de conchillas ha sido reconocida como m.b.b.p.). Hacia el mar, sector sudesle y este, el 
transiciones a planicies mareales y lagunas espesor es menor, del orden de 10s 6 n1.b.b.p. Lue- 
costeras (Facies Santa Ana de Violante y Parker, go de un  ilivel de sedimeiltos areilo limosos y 
1992). areno arcillosos (de caraclerislicas semipermea- 

El tercer acuifero se detect6 solo en 10s pozos b l e ~ ) ,  comienza un segundo estrato arenoso eiltre 
mas profundos y constituirian arenas marinas de 11 y 19 m.b.b.p. El techo de esle segundo ilivel es 
plataforma interior en transicibn a playas. En la zona mas superficial hacia el ilordeste y se profuildiza 
del  Faro Querandi  fueron denominadas  Fm hacia el sur (Fig. 2B). 
Lomauquen (en Pinamar se la denomino Fm Pozo La base del segundo paquete y el techo del 
N04). Por encontrarse por debajo de las Fm Canal 5 tercero, fueron detectadas solo en 10s pozos pro- 
y Fm Pozo NOIO, se le dio una edad Pleistocena fundos de 40 m (pozos E, H y D). El segundo nivel 
media (Piso Interensenadense de Ameghino; arenoso termina sobre otro paquele de sedimentos 
Violante y Parker, 1992). semipermeables con su base a profundidades va- 

Las correlaciones entre las formaciones defini- riables entre 2 1  y 27,50 m.b.b.p. Este d t imo  valor 
das en Santa Clara y el Partido de La Costa, se han de profundidad se observa en el pozo H, ya que 
graficado a traves de un perfil trazado a lo largo de hacia 10s otros (a1 nordeste y sudoesle) este ilivel 
la barrera medanosa (Fig. 3E). se hace mas somero (Fig. 2C). 

A traves de estudios geoelectricos realizados Por debajo existe otro ilivel de sedimentos 
en Villa Gesell, se reconoce el inter& de esta sec- semipermeables y un tercer estrato arenoso a pro- 
cion por sus valores de resistividad de unos 85-90 fundidades que varian eiltre 22 y 34 m.b.b.p., ubi- 
m de espesor (Figura 4; Werner, 1988a). cad0 a mayor profundidad hacia el sudoeste y mas 

somero hacia el nordeste (Fig. 2D). 
C. Hidrogeologia Del ailalisis global de Ia informacion hidrogeo- 

logica deriva 10s siguientes puntos: 
Basaildose en 10s datos recolectados en las per- De acuerdo con 10s perfiles idealizados en la 

foraciones, se ha podido reconocer el siguiente integration de 10s pozos, se aprecia uila continui- 
modelo: dad de niveles aislantes que evidencia uila cierta 

a) Un primer nivel (de 0 a 14 m) de arena fiila independencia entre 10s iliveles acuiferos. 
de origen eolico. El acuifero libre superior, por sus caracteristi- 

b) Un segundo nivel, de arenas finas a media- cas granulometricas y ubicacion es la provision de 
nas con restos de conchillas gruesas a finas, nor- agua de la zona de bajo costo, pero de alta vulnera- 
malmente ubicado entre 10s 18 y 22 m, aunque se bilidad por estar en coiltacto coil 10s eflueiltes (po- 
lo ha ellcontrado a menores profundidades hacia el zos negros, efluentes liquidos y semisolidos, basu- 
norte del predio. Es de origen marino de playa. reros). Este probleina ocurre en Carilo y podria ex- 

c) El tercero, se ubico so10 en 10s pozos de 40 tenderse, en for~na reducida, a1 seguildo acuifero. 
m y esta compuesto de arenas finas con conchillas El tercer acuifero por su  posicioil en la secuen- 
gruesas de origen marino. cia hidrogeologica y su granuloinelria, constituye 

Los sedimentos que separan 10s cuerpos are- el ilivel con mejores condicioiles para su utiliza- 
nosos son facilmente reconocidos por medio del ci611 como fuente de abastecimiento. 
"cutting". Estan formados por arenas limosas con Puede ocurrir que a mayores profundidades, y 
conchillas de variado tamaiio y "pellets" de arcilla dentro de sedilllciltos "painpianos" e s i s l , ~  0 1  1.0 
de 0,3 a 0,5 cm, de color marron y verde azulado, acuifero seinicoilfiilado de agua dulce. Esle I 1  ndria 
que corresponderian a un ambiente transicional de coildicioiles optilnas para servir de abaslecutlor a 
lagunas costeras. toda el area, sin iilfluir en 10s acuiferos superiores, 

Los pozos, integrados entre si, y considerando ni degradar la reserva hidrologica de 10s inedanos 
su granulometria y caracteristicas fisicas y mecini- de Villa Gesell. A este ncuifero, por su distribucion 
cas, fueron graficados en 3D para tener una acaba- y ubicacion, seria ilecesario intensificar su explora- 

. da vision de las variaciones espaciales entre 10s ci6n coil el objeto de determinar su verdadero po- 
paquetes sedimentarios de inter& hidrogeologico tencial. 
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Modelo sedimentario de la barrera medanosa a1 iorte de Villa Gesell ... 

Pozo A 
0 a 6 rn 
6 a 12 rn 
12 a 18 rn 
18 a 20 m 

arena fina, redondeada, ubicacidn del primer acuifero. Buena porosidad. 
arena fina a arena lirnosa, con porosidad media. 
arena fina a arena arcillosa, mas cornpacta que las anteriores, rnala porosidad. 
arena fina a arena lirnosa, la porosidad pasa de mala a buena en esos 2 rn. Ubicacion del segundo 

Pozo G 
0 a 14 rn 
14 a 18 rn 
18 a 22 rn 

restos de conchillas gruesas. 

arena fina, redondeada, con conchilla finamente rnolida, ubicacion del primer acuifero. Buena porosidad. 
arena fina a arena arcillosa, con porosidad media, mas cornpacta que las anteri ores. J 
arena fina, subredondeada, con conchilla qruesa, la porosidad pasa de media a buena en esos metros. 

Pozo H 
0 a 10 rn 
10 a 16 rn 
16 a 24 rn 

Ubicacibn del segundo acuifero. 
- 

arena fina, redondeada, ubicacion del primer acuifero. Buena porosidad. 
arena lirnosa, con porosidad media. Se intercalan lentes de arena arcillosa. 
arena fina a arena lirnosa, mas cornpacta que las anteriores, porosidad buena a media, con restos de 1 

24 a 34 rn 

34 a 40 rn 

L 1 acuifero. 

conchillas finas a gruesas. Ubicacion del segundo acuifero. 
arena limosa, la porosidad es media. Con lentes de arena arcillosa de mala porosidad, con restos de 

conchilla fina a rnuy fina. 
arena fina, subredondeadas, porosidad buena, con restos de conchillas finas. Ubicacion del tercer 
acuifero. 

0 a 7 rn 
7 a 18 rn 

18 a 22 rn 

Pozo K 
0 a 12 rn 
12 a 18 rn 
18 a 22 rn 

Tabla 3. Descripcidn geoldgica de 10s pozos relevados (espesores cn 111). 

Table 3. Geological description of thc wells (thickness in  111). 

arena fina, redondeada, ubicacion del primer acuifero. Buena porosidad y con restos de conchillas finas. 
arena fina a arena limosa, con porosidad media a rnala. Mas cornpacta que las anteriores, con 
intercalaciones de lentes de arena arcillosa. 
arena fina, la porosidad pasa de media a buena. Con restos de conchillas finas. Ubicacion del segundo 
acuifero. 

arena fina, redondeada, ubicacion del primer acuifero. Buena porosidad. 
arena lirnosa a arena arcillosa, con porosidad media a rnala. Mas cornpacta que las anteriores. 
arena fina, la porosidad pasa de rnala a buena, con restos de conchillas gruesas. Ubicacion del segundo 
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Perfiles de Conduc1:ividad 
- - 

Perfil Las Toninas 

R 

k n  Perfil Punta Medanos 

.:...?.. M) i  B . , . - .  :. - . 733 
. . ,. . 580 

. ..:.. . .  . . . .  reio 
S 60C 

' : '20%::. 756 ..-__ 
033 c 530 

:.:.. .:D'?-c. - -,-- 530 
....... .... .E:;: ;,.:..:..... ..: . .  .:.- ..... gJ/: .::. - 560 . . . . . . . .  . .. >, . .':.'.< 

-10 
. . D - - I 3 3  .:. 

Pelfil Villa Gesell ,,,, ,, 

D S e c c l o n ~  H~drolbgicas i 
zona salinizada 

Figura 4. Perfiles de conductividad en las localidades de A- Las Toninas, B- Mar de Aj6, C- Punts Medailos (modif'icado dc CFI, 1990) y D- 
Villa Gesell (modificado de Hurtado et al., 1987). 

Figure 4. Conductivity Profiles in the area of A -Las Toninas, B -Mar de Ajo, C - Punta Medanos (modified froill CFI, 10901 and D - Villa 
Gesell (modified fiom Hurtado et al., 1987). 
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Modelo sedimentario de la barrera medanosu a1 norte de Villa Gesell ... 

Figura 5. Esquema hidrodinamico a1 sur de Carilo 

Figure 5. Hydrodynamic graphic to the South of Carilo. 

D. Ensayos de Bombeo 

Se confeccionaron ensayos de bombeo que 
consistieron en el registro de 10s cambios en 10s ni- 
veles que se producen en un punto por variacio- 
nes controladas de la descarga. En 10s pozos de 
poca profundidad, se ensay6 el acuifero 2, y en 
10s pozos profundos (D, E y H), el acuifero 3. Las 
pruebas fueron de corta duraci6n (1 a 4 horas), y 
se alcanz6 el r6gimen estacionario. En todos 10s 
casos 10s descensos m6s empinados se produjeron 
en 10s primeros minutos del ensayo, tendiendo 
luego la curva hacia una asimt6tica transcurri- 
dos 10 a 15 minutos (Tabla 2). 

E. Determinacion de 10s parametros hidrau- 
licos 

del techo del acuifero 1, puede concluirse que la 
primera capa en su casi tolalidad lrabaja como 
acuifero l ibre a1 encontrarse  en el  cord611 
medanoso por encima del ilivel potenciom6trico. 
Cinco de 10s ensayos de bombeo se ubicaron en el 
acuifero 2 con comportamiento libre, similar a1 
anterior. El pozo H por sus caracteristicas tiene 
un  comportamiento similar a1 de un  acuifero 
semiconfinado con recarga retardada y 10s pozos 
D y E serian confinados a semiconfinados. 

Por el mktodo de Theis de medici6n de la De- 
presi6n Residual (S') en funci6n del tiempo [I:t+ t')/ 
t'], se obtuvo una trasmisividad promedio de 206,2 
mydia para 10s acuiferos libres y de 130,97 mYdia 
para 10s semiconfinados. En relacibn con la per- 
meabilidad promedio se obtuvo valores de 18,23 
m/dia y 4,19 m/dia respectivamente (Fig. 6). 

Los datos de 10s parametros hidrhulicos calcu- F. Balance hidrico, calculo de reservas y de 
lados en 10s ensayos de bombeo se han resumido consumo 
en la Tabla 2. , 

Si se observan las piezometrias en funcion Para el chlculo de reservas se siguieron 10s mis- 
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, 

mos criterios utilizados para la evaluacibn de la re- freatica se han detectado dos acuiferos semicon- 
serva hidrogeolbgica del 'Area Sur de crecimiento finados cuyas aguas no estAn salinizadas y que co- 
de Villa Gesell" (Hurtado y Luquez, 1987), hacien- rresponden a capas de alia resistividad que llega- 
do la salvedad que es una generalizacibn que re- rian a 10s 100 m de profundidad segun Hurtado y 
suelve casos para cuencas hidrolbgicas tebricas. Luquez (1987). 

El balance hidrico sigue la formula: P = Evt + 
Es + I, considerandose que la Precipitacibn (P) se 
distribuye enire Evapotranspiracibn (Evt), Escu- DISCUSION 
rrimiento superficial (Es) e Infiltracibn eficaz o re- 
carga (I). Las unidades estratigraficas que se han podi- 

Las estadisticas climatolbgicas de la Estacibn do observar bashdose en las perforaciones, per- 
Pinamar, indican valores anuales de precipitacibn tenecen a1 Pleistoceno superior y Holoceno (Fig. 
de 897 mm (1951-1960), 865 mm (1961-1970) y 1). En superficie hay sedimeilios arenosos finos a 
895 mm (1971-1980); aqui se considera el prome- medianos, castaiio amarilleiltas coil restos de 
dio de 885 mmlafio. conchillas y que conforman las dunas costeras, 

Considerando la simplificada fbrmula de Ture correspondiente a la Fm Punta Medanos. En pro- 
de la Evapotranspiracibn real, y para una tempera- fundidad, se localizb la Fm Medaland o Fm Pozo 
tura media de 14,6"C, la resultante es de 619 mm/ NO8 (Parker y Violante, 1989) y la Fm Canal 5. 
ano. Sabiendo que Q = Es + I, obtendremos que Estas formaciones comprende~l antiguos medanos 
de 10s 265 mm/aiio gran parte es infiltrado, ya que y paleoplayas. Son arenas y limos castano ama- 
en estos ambientes  de dunas  arenosas el rillentos a grisAceos o verdosos, que decrecen 
escurrimiento es minimo tal vez de un 10 % del granulometricamente hacia el oeste doilde se apo- 
total del Q (Castany, 1971; Lohman, 1977). Sin yan sobre ierrenos pleistocenos. Hacia el Sur-Su- 
embargo, y como lo demostrb la forestacibn y par- deste del area, son arcillas plasticas verde grises 
cia1 imperrneabilizacibn de 10s medanos a1 sur de a azules con restos de materia organica, y arenas 
Villa Gesell (Hurtado y Luquez, 1987), la infiltra- muy finas a limos muy arcillosos, coil coilchillas 
cibn eficaz puede reducirse hasta casi un 48% de irituradas. Finalmeilte en 10s pozos de mayor pro- 
Q. De este modo, la recarga o infiltraci6n eficaz se fundidad, se considera que hay vesligios de la Fm 
puede aproximar desde un valor de 239 mm/afio, Lomauquen o Fm Pozo N04. 
sin antropizar el entorno, hasta un valor de 127 mrn/ 1.0s sedimentos areno-limosos y arcillosos, per- 
afio si se foresta y urbaniza la zona. El balance por teilecerian a acumulacioiles intermedailosas de 
lo tailto queda como: materia organica, de caracler transitorio. Estos 
Barrera pristina 885 = 619 + 27 + 239 subambientes, de dinamica poco energetics, acu- 
Barrera antropizada 885 = 619 + 138 + 127 mulan aguas de lluvia y constiluye~l afloramie~llos 

Ahora si consideramos una posible forestacibn del nivel freGtico, son sedimentos liilos de alto po- 
y urbanizacibn de la zona con una recarga de 0,1276 tencial en el registro estratigrafico. 
mlafio para el Area del Predio de Port Dora (Area de La barrera medanosa es compleja, en el senli- 
557 ha.), la recarga anual en el sector suma 710.732 do que se superpollen barreras pleistoceilas y 
m3/afio. holoceilas (tramo Mar Chiquita - Pinainar) como las 

Considerando hipotkticamente un promedio de del sur de Brasil (Vilwock y Tomazelli, 1995), y res- 
consumo de 200 l/dia por persona, si existieran ponde a un modelo trailsgresivo - regresivo. Actual- 
30.000 habitantes, consumirian durante la tempo- mente, ambos procesos (transgresivos y regresivos) 
rada estival (aproximadamente 100 dias) un total tienell lugar: 10s ambieiltes de la barrera cle Mar 
de 600.000 mi,  es decir menos del saldo anual del Chiquita migrail hacia el co~l i i~ le~ l le  n~ieiltras que 
acuifero sblo por efecto de la precipitacibn. Estas en Punta Rasa 10s procesos regresivos eslAn eviden- 
estimaciones se basan en suponer un acuifero que ciados por uila sucesibn de espigas libres. Si bien 
se recarga unicamente por lluvias, cuando 10s este modelo sedime~ltario coincide inaporme~lte con 
acuiferos soil sistemas dinAmicos y no estaticos. En el propuesto recientemeilte por \Tiolanle y colabo- 
el Partido de la Costa, esta Barrera Orienlal de Bue- radores (2001) consideramos imporlaille vincular- 
nos Aires continua en profundidad en un Complejo lo a 10s recursos hidrogeolbgicos, particularmente 
Acuifero Semiconfinado que puede estar salinizado estimando 10s aportes de 10s sedimentos que con- 
(Gonzalez Arzac et al., 1992). Afortunadamente, forman la denominada "Paleopunta Villa Gesell". 
en la zona que nos ocupa, por debajo de la lente 
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Modelo sedimentario de la barrera medanosa a1 norte de Villa Gesell ... 

I Valores de la Trasmisividad en m Idid 

6504000 6504500 6505000 6505500 650k000 

Valores de la Permeabilidad en m/dia 

Figura 6. Datos de Trasmisividad (m2/dia) y Permeabilidad (m/dia) integrados. 

Figure 6. Trasmisivity [m2/day) and Permeability (mlday] data integrated. 

Comparaciones de 10s Modelos Hidrogeolo- 
gicos 

Partido de La Costa. En la zona de Punta MBdanos, 
en el sector sur del Partido de la Costa, las perfo- 
raciones realizadas han revelado de base a techo, 
sedimentos pertenecientes a la Fm Pozo N04, Fm 
Pozo NOIO, Fm Buenos Aires, Fm Pozo N08, Fm 
Pozo NO17 y Fm Punta MCdanos. Este desarrollo 
estratigrafico se describe como un nivel acuicludo 
o basamento hidrogeologico, por arriba un comple- 
jo acuifero semiconfinado, p9steriormente un  
acuitardo acuicludo, y en el tope, un  acuifero 

freatico, 10s dos ultimos denlro de las formaciones 
holoceilas y 10s dos restantes a las pleisloceilas (Fig. 
4C). MBs a1 norle, en el subsuelo de Sail Clemente 
del Tuyu y Las Toninas, se pudo localizar la Fm Pozo 
NOIO, Fm Buenos Aires, Fm Pozo N08, Fm Pozo 
NO17 y Fm Punta MCdanos, correlacioilados a un 
nivel acuicludo con niveles acuitardos y acuiferos 
de alta salinidad, y por arriba el acuifero freatico, 
este ultimo en sedimentos holoceilos (GonzBlez 
Arzac et al., 1992). En base a este modelo hidro- 
geologico, se pudo confeccionar u n  esquema 
hidrodinamico idealizado de 10s acuiferos freaticos 
[Gonzalez Arzac et al., 1992; Figs. 3A, 4A y 4B). 
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Partido de Pinamar. En la zona de Pinamar, las per- 
foraciones han revelado en un espesor de 50 m, un 
acuifero freatico (denomina unidad I), y tres 
acuiferos semiconfinados superpuestos (unidades 
111, V y VIS) y separados entre si por tres niveles 
semiconfinantes (unidades 11, IV y VI) (Gonzalez 
Arzac et al., 1992, Fig. 3B). 

En la zona entre Carilb y Villa Gesell, se re- 
conocid un esquema hidrodinamico de amplia va- 
riacidn areal (ver figura 4) donde se han destaca- 
do recursos aportados por la denominada 
"Paleopunta Villa Gesell" (Violante et al., 2001). 

Partido de Villa Gesell. Para la zona de Villa Gesell 
y Mar Azul, Hurtado et a1. (1987) y Hurtado y 
Luquez (1987), proponen un esquema hidrodina- 
mico donde individualizan una capa superficial de 
entre 2 y 5 m de espesor, de arena seca, mediana a 
fina y con fragmentos de conchilla finamente divi- 
dida (Fig. 4D). Por debajo una capa resistiva supe- 
rior, de 10 a 20 m de potencia, con el acuifero libre 
y sedimentologicamente similar a1 anterior pero con 
niveles de arcilla. Posteriormente una llamada zona 
de interhs, de casi 70 m de potencia con el acuifero 
semiconfinado con arenas y arcillas intercaladas y 
una notoria cuiia salina hacia el mar. Finalmente en 
la base, una capa conductiva aun no atravesada (en 
1987), marca la interfase agua dulcelsalada (Fig. 4D). 

Partido de Mar Chiquita. Para la zona de Mar Chi- 
qui ta ,  Fasano (1991),  propuso un  esquema 
hidrodinamico valido para el sur de Mar Azul hasta 
Santa Clara (Figs. 3C y 3D). En el perfil de Mar Azul, 
por debajo de un primer acuifero perteneciente a la 
Fm Faro Querandi, conformada por arenas finas a 
medianas castafio amarillentas con abundantes 
conchillas de edad Holoceno Superior-actual, se 
emplaza la Fm Campo de la Angostura en sus fa- 
c i e ~  de barrera y de lagunas exteriores, ambas 
contenedoras de un segundo acuifero (sobre todo 
la superior). Son arenas medianas a finas, castaiias 
a castafias grisaceas del Holoceno Inferior. Por de- 
bajo, y en discordancia, la Fm Canal 5 con su Miem- 
bro Arena limosa, perteneciente a facies de playa, 
compuesta por arenas finas a limosas, castafio ama- 
rillentas a castafio rojizo con rodados de tosca, per- 
teneciente a1 Pleistoceno y contendria el tercer 
acuifero (Fig. 3C). El perfil Santa Clara, 35 km a1 
Sur, esta representado por la misma formacidn su- 
perficial. Por debajo, la Formacion Mar Chiquita 
con su Miembro Arena Pelitica, compuesta por 
arena limosa a limos arenosos castafios grisaceos 
datados en 3.800 afios AP, ambas compartiendo un 
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primer acuifero. Por debajo el Miembro Inferior de 
la Formacion Santa Clara, compuesla por limos 
arcillosos a limos arenosos caslafios coil tosca. De 
origen continental, formadas en inedios subahreos 
y subacueos fluviales, pertenece a1 Pleisl~ceno 
Medio. En ella se encontraria el seguildo acuifero. 
Finalmente esta representada la Fm Canal 5, coil 
iguales caracteristicas que mas a1 ilorle (Fig. 3B). 

Las formaciones de 10s difereiltes autores, hail 
sido representadas en la figura 3E. 

Por el analisis de la trasmisividades y permeabi- 
lidad en el area de Carild, se observo que 10s pozos 
permitirian una extraccidil coiltiilua a bajo caudal. 
Segun el analisis de 10s resultados de 10s ensayos 
de bombeo practicados, se estima que 10s 10 pozos 
trabajando a1 mismo tiempo, pueden producir un 
caudal de por lo menos 20 litroslseg. Por Lratarse de 
pozos ubicados dentro del cordon costero, reciben 
aportes hidricos de origen pluvial que recarga el 
acuifero. Aun hoy, a pesar de estar parcialmente 
antropizado por vegetacidil introducida y construc- 
ciones, este aporte sigue siendo de mucha impor- 
tancia, ya que 10s mhdanos captail agua, y la recar- 
ga esta uniformemente reparlida. Estas considera- 
ciones explicarian la exitosa y sosteilida extraccion 
a la que esta siendo sometido esle acuifero en las 
ciudades de Villa Gesell y Carilo hasta la fecha. La 
calidad de 10s niveles freaticos ha disiniiluido por 
la proliferacion de pozos negros poco profundos en 
un ambiente arenoso. 

Manejo del recurso y vulnerabilidad 

En la zona que nos ocupa existen otros terre- 
nos de inter& hidrogeologico que se eilcuentran 
hacia el oeste, en terrenos superficialmenle corres- 
pondientes a la Fm Buenos Aires y que coilstituye 
el "borde oesle de las cueilcas Ajo y Mar Chiquita" 
(area 5 de la Fig. 1; Parker y Violante, 1989). Si 
bien estos terrenos no han sido adecuadamente es- 
tudiados como proveedores de agua potable no 
debell descartarse ya que estan compuestos por 
crestas de playas pleistocenas separadas por limos 
arcillosos impermeables, y ambas uilidades cubier- 
tas por mantos de loess de la Fm Buenos Aires. Es 
muy probable que estos terreilos coilsliluyan par- 
cialmente la zoila de recarga de 10s acuiferos 
semiconfinados que se perforaroil en la zoila de la 
barrera medanosa. 

Los acuiferos estudiados preseillail zonas m8s 
vulnerables que otras (Gonzalez Arzac et al., 1992). 
Si bien el aprovisioilamienlo de agua potable pue- 
de resultar un problema grave cuaildo no existen 
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Modelo sedimentario de la barrera medanosa a1 norte de Villa Gesell ... 
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suficientes reservas (por ejemplo Partido de la Cos- salina desde el mar. 
ta), el uso indiscriminado de pozos domiciliarios 8- Las reservas hidrogeologicas excedeil lo es- 
(pozos negros) puede comprometer seriamente 10s perado ya que existirian Areas de recarga de agua 
niveles freAticos [por ejemplo Carilo). En una ba- dulce provenieiltes de sedimentos pampianos [Fm 
rrera medanosa permeable debe procurarse que el Buenos Aires) ubicados a1 oeste de la Kula 11. Se 
sistema pluvial recargue el acuifero y que el siste- recomieilda la evaluaci6n de estos niveles en terre- 
ma cloaca1 no contamine 10s niveles freaticos de nos aledafios a1 predio y si la exploraci6n es po- 
recarga. Lus municipios deberian preocuparse de sitiva se recomienda explolar s610 10s iliveles 
monitorear 10s niveles de contamination del semiconfinados. Aun asi, se sugiere que se estu- 
acuifero con muestreos periodicos y analisis fisicos die la posibilidad de reusar y/o ecoilomizar parte 
y bioquimicos, no obstante no sea 6ste el ilivel ex- del agua en alguna de las difereiltes etapas del 
plotado. Ademas deberia enfatizarse en la necesi- ciclo hidrologico. 
dad de adoptar mktodos de prevention de la conta- 9- Se ha podido individualizar un acuifero 
minaci6n y se sugiere la posibilidad de reusar parte freatico presente en todo el ancho del cordon cos- 
del agua en alguna de las diferentes etapas del ciclo tero. Por debajo, un nivel semicoilfillante horizon- 

tal, de espesores variables, sobrepueslo a un segun- 
do acuifero de tip0 semiconfinado. Esle segundo 
nivel semiconfinante de base generalmenle plana y 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES techo irregular se superpone a un tercer acuifero 
semiconfinado cuyo piso no pudo ser alcanzado. 

1- El modelo sedimentario de la Barrera 
Oriental de Buenos Aires es el de una barrera com- 
pleja (superposici6n de dep6sitos de barrera) mo- Agradecimientos. El trabajo s e  rcalizo a travbs d e  u n  

dificada durante el Holocene mas recienle por un convenio opor tuna~nen te  suscri to entre Port D o h  S.A. 
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3- ~~~~~t~ los meses de los parametros logistics y sobre todo a1 Arq.  Fernalltlo Vilarino por 
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