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Resumen: En el suroeste de la provincia 
de Buenos Aires se emplaza una franja 
de dunas costeras que aloja un acuífero 
libre, éste constituye la única fuente de 
abastecimiento de agua potable en la mayoría 
de las ciudades balnearias. El objetivo del 
presente estudio es analizar las condiciones 
geológicas, hidrogeológicas y las actividades 
antrópicas que afectan la calidad del agua 
subterránea para consumo humano, entre 
las ciudades de Monte Hermoso y Punta 
Alta. Metodológicamente, la investigación 
se desarrolla con base en el estudio de 
información antecedente, reconocimiento de 
campo, censo de pozos, análisis litológico de 
perforaciones, interpretación de tomografías 
eléctricas y de datos hidroquímicos. 
Los resultados vinculan la calidad del 
agua subterránea con las características 

litológicas y estratigráficas del subsuelo, y se 
reconoce la presencia natural de elementos 
traza como F, As, Fe y Mn, así como 
características organolépticas (olor, color y 
sabor) no deseadas. Además, se observa la 
ocupación del suelo con acciones antrópicas 
potencialmente contaminantes (pozos ciegos 
o absorbentes, corrales, basurales a cielo 
abierto, etc.). Esta investigación pretende 
contribuir al conocimiento hidrogeológico, 
al aportar las bases conceptuales para la 
explotación y gestión del acuífero, en una 
zona donde el abastecimiento de agua 
se realiza sólo a partir del recurso hídrico 
subterráneo.

Palabras clave: hidrogeología, dunas 
costeras, agua subterránea, calidad, provincia 
de Buenos Aires, Argentina.  

   

Abstract: A coastal dunes chain is located in 
the southwest of the Buenos Aires province. 
These dunes contain the phreatic aquifer 
that constitutes the only source of water 
supply in the seaside cities. The objective 
of this study is to analyze the geological, 
hydrogeological and anthropic activities that 
affect groundwater quality for human supply 
between Monte Hermoso and Punta Alta cities. 
Methodologically, the research is based on the 
study of previous information, field surveys, 
well census, cutting analysis, hydrochemical 
data examination, and electrical resistivity 
tomography interpretation. The quality of the 
groundwater is controlled by the lithological 
and stratigraphic characteristics of the area. 
The natural presence of trace elements such 
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as F, As, Fe and Mn was recognized and 
unfavourable organoleptic characteristics 
(smell, color and taste) were detected in some 
locations. Land occupations with potentially 
contaminating anthropic actions (cesspool or 
absorbent wells, pens, open dams, etc.) were 
observed. This research aims to contribute 
to hydrogeological knowledge, providing 
the conceptual basis for the exploitation and 
management of the aquifer, in an area where 
the water supply is entirely based on the 
groundwater resource.

Keywords: hydrogeology, coastal dunes, 
groundwater, quality, Buenos Aires province, 
Argentina. 

INTRODUCCIÓN

El presente estudio se circunscribe a la ca-
dena de dunas costeras bonaerenses que 
se desarrolla en el litoral atlántico argenti-
no, entre el balneario Monte Hermoso y la 
Base Baterías (Punta Alta) en el suroes-
te de la provincia de Buenos Aires y orma 
parte del ambiente hidrogeológico costero 
(Auge, 2004).  Auge (2004), informa que en 
Argentina, cerca de 50% del abastecimiento 
de agua potable es de origen subterráneo. 
Los núcleos urbanos asentados en este sec-
tor costero son las villas balnearias de Pe-
huen Có, Monte Hermoso y Sauce Grande, 
las cuales reúnen una población estable de 
unos 11,000 habitantes (INDEC, 2010), in-
crementada significativamente durante el 
período estival.

 Este trabajo trata sobre las condicio-
nes litoestratigráficas e hidrogeológicas del 
acuífero libre del lugar y de las actividades 
antrópicas que condicionan la calidad del 
agua y sus potenciales usos. Se identifican 
y diferencian los impactos de origen antropo-
génico de aquellos asociados al origen natu-
ral de la calidad del agua. Se pretende con-
tribuir al conocimiento hidrogeológico para 
que los administradores del recurso hídrico 
subterráneo, cuenten con herramientas para 
realizar una adecuada gestión del agua sub-
terránea, y aseguren el uso sostenible del 
recurso.

 La investigación se desarrolla con 
base en el estudio de información antece-
dente, relevamientos de campo, censo de 
pozos, revisión de registros litoestratigráficos 
de perforaciones locales, complementados 
con el análisis e interpretación de imágenes 
de tomografías eléctricas del subsuelo y de 
datos hidroquímicos. 

 Siguiendo a Foster  (2006), que 
define las amenazas naturales a la calidad 
del agua, se reconoce la presencia de flúor 
y arsénico, vinculada a la profundidad de 
la captación y a cambios verticales de las 
condiciones litológicas e hidrodinámicas 
del sistema. También se han detectado 
otros oligoelementos solubles como hierro y 
manganeso, inherentes al paleoambiente de 
sedimentación. Estos últimos,  le confieren 
al agua propiedades organolépticas 
indeseadas como olor y color, las cuales 
provocan el rechazo social de la fuente de 
abastecimiento. Además, se identifican 
actividades potencialmente contaminantes 
sobre la superficie, como la presencia 
de corrales, pozos ciegos y captaciones 
de agua subterránea particulares, sin 
protección sanitaria adecuada. Se advierte 
que, si bien la preocupación principal de los 
gestores es el suministro del recurso, en 
cantidad y calidad, aparecen otros factores 
como la confiabilidad del abastecimiento y la 
sustentabilidad de la explotación, que deben 
ser considerados a futuro en estudios de 
mayor alcance y detalle.

METODOLOGÍA

El método de trabajo se basó en la recopi-
lación y análisis de bibliografía y datos an-
tecedentes, así como, interpretación de 
imágenes satelitales que permitieron identi-
ficar los sectores de interés. Los trabajos de 
campo incluyeron, censo de pozos, medición 
de profundidad del nivel freático con sonda 
piezométrica, características físico-químicas 
del agua in situ mediante un sensor multipa-
ramétrico portátil y toma de muestras para 
análisis hidroquímico. Se realizó un análisis 
del registro litológico de perforaciones y en 
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el sector de Farola Monte Hermoso, se rele-
vó el perfil estratigráfico tipo. Otra actividad 
de campo consistió en la ejecución de Tomo-
grafías de Resistividad Eléctrica (TRE) con 
un resistivímetro automático modelo ARES, 
marca GF Instruments,  con 48 electrodos. 
Se eligieron los dispositivos tipo Wenner y 
Schlumberger con el fin de obtener una ade-
cuada resolución, tanto horizontal como ver-
tical, del subsuelo. Las progresivas se reali-
zaron con longitudes entre 129.6 m a 235 m, 
con separación de los electrodos de 2.7 m a 
5 m. Los datos obtenidos tanto para la hidro-
química como la geofísica fueron analizados 
e interpretados en gabinete. Para los datos 

obtenidos a partir de la geoeléctrica se utilizó 
el software de inversión RES2DINV.   

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se ubica en la costa atlán-
tica suroccidental de la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Se extiende desde el bal-
neario Monte Hermoso a los 38º59´44” (LS)  
y 61º12´2” (LO) hasta los 38º55´37” (LS) y 
62º 3´37” (LO), Punta Alta por el oeste. In-
cluye la localidad turística de Pehuen Có y la 
villa Sauce Grande. Limita al noreste con el 
partido de Coronel Dorrego y abarca parte de 
los partidos de Monte Hermoso y Coronel Ro-
sales, en el sur bonaerense, cubriendo una 
superficie aproximada de 500 km2 (figura 1).

Figura 1. Área de estudio.

MEDIO FÍSICO

El área del estudio tiene un clima de tipo tem-
plado, propio de las latitudes medias. Datos 
de precipitación del sector rural de Pehuen 
Có indican un valor medio de precipitación 
de 732 mm/a y una temperatura media anual 
de 15.5ºC. El mes más frío es julio (8ºC) y el 
más caluroso enero (23.5ºC). La distribución 
interanual de las lluvias indica que éstas se 
producen principalmente a inicios del otoño 
y comienzos de la primavera, en tanto que el 
invierno y el verano son las estaciones secas. 
La evapotranspiración potencial calculada 
por el método de Thornthwaite (1948) arroja 

un valor de 780 mm/a, lo cual indica un pre-
dominio de déficit hídrico. 

 En el sector costero del sudoeste 
bonaerense se destaca como principal geo-
forma un cordón medanoso de orientación 
este-oeste. Éste limita al norte con la llanura 
pampeana y al sur con el mar argentino. En 
el límite norte (llanura) se generan sectores 
anegados, relacionados con el afloramiento 
de la capa freática. El sector se caracteri-
za por altitudes que oscilan entre los 0 y 40 
m.s.n.m. y presenta una importante cadena 
de médanos o dunas costeras, móviles o 
activas, semifijas por vegetación y fijas. La 
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faja de médanos se desarrolla por detrás de 
las zonas de playa. Las dunas tienen forma 
y altura variables y el ancho frecuente de los 
cordones varía de 3 a 5 km desde la cos-
ta. Se trata de un relicto arenoso generado 
por la acción del mar sobre los “sedimentos 
pampeanos” y expuestos posteriormente a la 
acción del viento (Auge, 2004). La presencia 
de agua en la superficie, en las zonas inter-
duna constituye una característica de estos 
ambientes. 

 Hacia el continente y en el límite en-
tre la faja arenosa y la llanura, se identifican 
también dos cuerpos de agua permanentes, 
las lagunas Sauce Grande (al este del área 
de estudio) y Unamuno (por el oeste). Se 
trata de depresiones topográficas con costas 
bajas, alargadas en sentido oeste-este y no-
roeste-sureste, respectivamente. En toda el 
área, el agua en superficie genera humeda-
les que han sido tipificados hidrológicamente 
por Ruffo y colaboradores (2019) (figura 2).

Figura 2. Humedales en la zona de médanos.

GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA

Los depósitos existentes se encuentran ge-
néticamente vinculados con las variaciones 
del nivel del mar, ocurridas durante el periodo 
Neógeno; se han encontrado depósitos tanto 
de origen continental como marino (Arama-
yo et al., 2002). La extensa cubierta arenosa 
limita los afloramientos más antiguos a sec-
tores de acantilados costeros o terrazas flu-

viales, los cuales han sido objeto de análisis 
por varios autores (Ameghino, 1889, 1898; 
Fidalgo et al., 1975; Fidalgo, y Tonni, 1982; 
Zavala, 1993, entre otros). A escasa profun-
didad se reconocen dos medios acuíferos.  
El más profundo de ellos corresponde a la 
Formación Monte Hermoso (Zavala, 1993), 
compuesta mayormente por limolitas arci-
llosas, limolitas arenosas y areniscas finas, 
correlacionables con los “sedimentos pam-
peanos” (Fidalgo et al., 1975). Dicha forma-
ción presenta un comportamiento acuífero/
acuitardo, aloja agua dulce a salobre con 
conductividades eléctricas medias de 2000 
µS/cm, de calidad química buena a regular, 
con tenores elevados de flúor y arsénico. Hi-
drodinámicamente se reconoce un flujo re-
gional de dirección norte-sur, el cual finaliza 
su trayecto en el mar. La recarga se produce 
tanto en la llanura pampeana, por excesos 
hídricos de las precipitaciones, como en el 
cordón costero, por conexión hidráulica con 
el acuífero sobrepuesto, alojado ahí.

 Suprayaciendo a lo anterior, se en-
cuentra un acuífero de carácter libre, alojado 
en sedimentos y rocas psamíticas pertene-
cientes a las formaciones Puerto Belgrano 
(Pleistoceno superior), Punta Tejada (Pleis-
toceno superior-Holoceno medio) (Zavala, 
1993) y a los depósitos modernos que for-
man los médanos costeros. Para este acuí-
fero freático se indican valores de coeficien-
te de almacenamiento en el orden de 0.2 y 
conductividades hidráulicas entre 2 y 9 m/día  
para un espesor ensayado de unos 20 m (Di 
Martino, Albouy, Cifuentes, y Marcos, 2014).  
Aloja agua dulce cuya conductividad eléc-
trica promedio es de 700 µS/cm, apta para 
el consumo humano; constituye la principal 
fuente de abastecimiento para las localida-
des balnearias del sector. La recarga depen-
de de los excesos hídricos generados por las 
precipitaciones y presenta un valor medio de 
30% de la lluvia (Carrica et al., 2018). El ni-
vel freático tiende a copiar de manera sua-
ve los rasgos topográficos, reconociéndose 
de manera local domos con flujos radiales 
divergentes hacia los sectores de interduna 
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(figura 3). De forma más regional, el cordón 
costero presenta dos flujos diferenciados, 
uno hacia el sector norte (llanura pampeana) 
y otro hacia el sur (mar). De esta manera se 

generan dos interfaces, una agua dulce-agua 
salobre en el sector norte y otra agua dulce-
agua salada en el sector sur.

Figura 3. Esquema hidrogeológico. Extraído de Ruffo et al. (2019). 

FACTORES LITOESTRATIGRÁFICOS QUE 
CONDICIONAN LA QUÍMICA DEL AGUA 
SUBTERRÁNEA

Formación Monte Hermoso (Mioceno su-
perior-Plioceno inferior)

La posición estratigráfica y relaciones latera-
les de las unidades geológicas del área están 
relacionadas con la evolución paleo ambien-
tal del paisaje, producto de cambios en el ni-
vel del mar y la migración progresiva de los 
antiguos valles del río Sauce Grande. 

 En el diagrama de la figura 4 se pro-
pone el  modelo geológico general y simplifi-
cado que caracteriza la zona de estudio, en 
dirección oeste-este, desde la ciudad de Pun-
ta Alta hasta el balneario Monte Hermoso. El 
mismo ha sido elaborado con base en el aná-
lisis litológico de perforaciones ejecutadas a 
fines del abastecimiento de agua, en las loca-
lidades indicadas y del registro e interpreta-
ción de tomografías eléctricas del subsuelo. 

 Los sedimentos más antiguos consi-
derados corresponden a los limos arenosos 
y arcillosos de la Formación Monte Hermoso 
(Zavala, 1993) del Terciario superior, deno-
minados informalmente “sedimentos pam-
peanos”. Tienen un comportamiento acuífe-
ro-acuitardo, portan aguas con salinidades 
entre 2 y 10 g/l y contenidos naturales de F 
y As variables (Auge, 2004). Esta circunstan-
cia hace que, comúnmente, las perforaciones 
para abastecimiento se interrumpan al tocar 
esta formación y la extracción de agua para 
consumo humano se haga a partir de la zona 
saturada alojada en los sedimentos supra-
yascentes.

 Los análisis químicos de perforacio-
nes que ingresan en los primeros metros de 
la Formación Monte Hermoso, indican que 
portan agua dulce con tenores de flúor y ar-
sénico propios de los sedimentos pampea-
nos (OSBA, 1990).

 La profundidad a la que aparecen 
estos sedimentos es variable, afloran en los 
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acantilados de Farola Monte Hermoso, para 
luego profundizarse hacia el este y oeste, 
alcanzando los 35 a 40 m.b.b.p. En proximi-
dades de Punta Alta y de Monte Hermoso, 
el techo de la formación se encuentra a me-

nor profundidad, rondan valores entre 10 y 
20 m.b.b.p. Dicha variabilidad es resultado 
de la evolución paleo-ambiental costera y de 
los procesos que dieron origen a la cubierta 
sedimentaria más moderna.  

Figura 4. Esquema geológico simplificado.

Sedimentos Post Pampeanos (Frenguelli, 
1950) (Pleistoceno inferior-Holoceno)

Suprayaciendo a lo anterior, se encuentra un 
acuífero de carácter libre, alojado en sedi-
mentos y rocas psamíticas pertenecientes a 
las formaciones Puerto Belgrano, Punta Te-
jada y a depósitos modernos que forman la 
cadena de médanos costeros. 

La columna sedimentaria ha sido reconoci-
da en perforaciones llevadas a cabo en el 
lugar (figura 5). Por encima de los “sedimen-
tos pampeanos” es común identificar niveles 
marinos de arenas con restos fósiles de con-
chillas,  que se asignan al Holoceno (Farinati 
et al., 2002). Están bien representados en 
Monte Hermoso, Base Baterías, Punta Alta 
y Bahía Blanca. Se reconocen espesores de 
unos 10 m en promedio y se acuñan hacia 
el continente. En Pehuen Có solo se reco-
nocen en la costa, mientras que no han sido 
identificados en el balneario Sauce Grande. 
Este paquete de arenas conchíferas está co-
municado hidráulicamente con las arenas de 

los médanos que lo cubren y son portadores 
de agua de baja salinidad, apta para el con-
sumo humano.     

Figura 5. Perfiles litológicos. A) Pehuen Có 
(cota 22 m.s.n.m), B) Monte Hermoso (cota 14 
m.s.n.m).
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Médanos fijos, semifijos y móviles (Holo-
ceno medio-superior)

Bajo esta denominación se agrupa a los de-
pósitos arenosos más recientes, dispuestos 
en distintos cordones medanosos presentes 
a lo largo de la costa sur de la provincia de 
Buenos Aires. De modo general, se recono-
cen aquellos más antiguos, fijos, parcial o 
totalmente, por vegetación y los médanos 
móviles, actualmente activos (figura 6). Estas 

unidades poseen elevada permeabilidad y 
porosidad efectiva, lo que les otorga gran ca-
pacidad de absorción del agua de lluvia, que 
los caracterizan como sectores  preferencia-
les de recarga en el ambiente costero. Son 
portadores de agua de baja salinidad, apta 
para consumo humano, pero sus característi-
cas litológicas determinan una alta vulnerabi-
lidad intrínseca a la contaminación del agua 
subterránea. 

   Figura 6. Médanos activos, semifijos y fijos.

 Una particularidad de estos depósitos 
es la presencia de niveles ricos en hierro y 
manganeso (tabla 1) en sectores de Monte 
Hermoso y el balneario Sauce Grande. Las 
perforaciones que explotan dichos niveles 
extraen aguas coloreadas, con olor y sabor, 
desagradables para los usuarios.

Tabla 1. Valores máximos medidos de Fe y 
Mn para el balneario Sauce Grande

Analito Máximo permitido 
según CAA

Máximo 
medido

Fe (total) 0.30 mg/l 11.2 mg/l
Mn (total) 0.10 mg/l 1.91 mg/l

Exploración de niveles acuíferos 

Como ya se ha mencionado, la presencia 
de los sedimentos pampeanos representa 
un condicionante en la calidad del agua 
subterránea. Las perforaciones que se 
adentran  pocos metros en ellos se ven 
afectadas por un incremento en flúor y 
arsénico respecto al agua alojada en 
el acuífero psamítico. Es por esto que, 
determinar de una manera indirecta el techo 
de estos sedimentos, previo a realizar una 
perforación, resulta trascendente para una 
explotación adecuada y sustentable.

 El contraste resistivo, producto de las 
diferencias litológicas y de salinidad del agua 
alojada, entre los sedimentos pampeanos 
y el paquete arenoso que lo suprayace, 
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resulta ideal para la aplicación de métodos 
geofísicos.

 Las tomografías de TRE, parametri-
zadas con perforaciones del sector, no sólo 
han permitido identificar el techo de los se-

dimentos pampeanos, sino que variaciones 
laterales, niveles salinos y sectores con pa-
leocauces quedan evidenciados con esta 
técnica  (figura 7).

Figura 7. Imágenes de resistividad eléctrica del sector costero.

FACTORES ANTRÓPICOS

La presencia de actividades antrópicas, 
puede suponer una degradación de las ca-
racterísticas naturales del agua. En el área 
de estudio solo se reconoce impacto de la 
actividad doméstica (no industrial, agrícola o 
ganadera). 

 El núcleo urbano con mayor inciden-
cia en el sector corresponde a la ciudad de 
Monte Hermoso. Presenta  una población 

estable de 6,494 habitantes (INDEC, 2010) 
e incrementa esa cantidad hasta aproxima-
damente 70,000 durante la temporada es-
tival. Cuenta con 70% de su área urbana 
cubierta por servicio de cloacas, mientras 
que 30% utiliza pozos ciegos o absorbentes 
para el vertido de efluentes domésticos. Los 
líquidos cloacales son derivados a piletas 
de decantación para luego ser vertidos al 
río Sauce Grande (Di Martino et al., 2014). 
Los residuos sólidos urbanos son deposi-
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tados en un relleno sanitario, el cual posee 
geo-membranas para evitar que los lixiviados 
afecten al acuífero. 

 El balneario Pehuen Có, de menor ta-
maño, posee menos de 600 habitantes per-
manentes, llegando a 10,000 durante el vera-
no (Revista hábitat, 2014). Carente de servi-
cios cloacales, 100% de las viviendas vierte 
sus residuos líquidos al subsuelo.

 Los residuos sólidos urbanos se de-
positan en un basural a cielo abierto, sobre 
las arenas del cordón medanoso y sin ningu-
na protección para evitar la migración de lixi-
viados.  

 Estos dos balnearios se encuentran 
ubicados en su totalidad sobre el cordón cos-
tero medanoso y utilizan como única fuente 
de abastecimiento de agua, el acuífero libre 
alojado en las arenas. 

 Los establecimientos rurales del área 
practican ganadería de pastoreo en sectores 
de dunas fijas y vegetadas, con baja densi-
dad de cabezas de ganado, mientras que la 
agricultura es una actividad casi ausente en 
el cordón medanoso.

 Ciertas actividades identificadas en 
el área podrían clasificar como  “amenazas 
antrópico-contaminantes” en el sentido que 
definió  Lavell (1994). Según dicho autor, 
estas actividades son aquellas relacionadas 
con procesos de contaminación derivados de 
efluentes cloacales o basurales a cielo abier-
to y derrames, que lixivian y contaminan acuí-
feros, como también depósitos de desechos 
líquidos y sólidos, de origen doméstico, sin 
canalización o procesamiento.

 El tipo de litología dominante, el ca-
rácter libre del acuífero y la profundidad al ni-
vel freático lo clasifican como un acuífero con 
un índice  de vulnerabilidad alto (Ruffo, La-
font, Carbajo, Albouy, y Lexow, 2017, 2019). 

 El análisis de las cargas contaminan-
tes identificadas en el balneario Monte Her-
moso (Lexow, Di Martino, Lafont, Albouy, y 
Marcos, 2016), sumado a la vulnerabilidad in-

trínseca del acuífero, ponen en evidencia un 
peligro de contaminación alto para el mismo 
(Ruffo et al., 2019).

 La influencia de los residuos líquidos 
domiciliarios en algunas perforaciones del 
ejido urbano de Pehuen Có puede compro-
barse por la presencia de  coliformes totales 
y bacterias pseudomonas en el agua (tabla 
2). El aumento estacional de la población, en 
sectores sin obras de saneamiento, influye, 
sin duda, en la calidad del recurso hídrico. Es 
así que durante el verano, los pozos del sec-
tor céntrico de Pehuen Có presentan olor y 
sabor desagradables. 

 La información suministrada por el 
Municipio de Monte Hermoso, indica la pre-
sencia de coliformes totales, en el agua de 
perforaciones particulares en sectores pun-
tuales sin red de saneamiento.    

Tabla 2. Resultados de análisis bacteriológi-
cos en el balneario Pehuen Có (Fuente: Mu-
nicipio de Coronel Rosales) 

Analito Máximo permitido 
según CAA Máximo medido

Coliformes 
totales ≤ 3 MNP /100 ml > 2400 / 100 ml

Pseudomona Ausencia en 100 
ml

Pseudomona 
Positiva

 Los resultados de muestreos del agua 
subterránea permiten afirmar que, en gene-
ral, los valores de nitratos medidos en el acuí-
fero freático de la cadena de médanos, no su-
peran el máximo establecido por el CAA (45 
mg/l), con un valor promedio de 3 mg/l.

 Otra actividad antrópica que podría 
afectar la calidad del agua subterránea es la 
extracción intensiva de grandes volúmenes 
de agua durante el período estival. Hipoté-
ticamente, la explotación del agua subterrá-
nea en sectores costeros podría inducir una 
contaminación por intrusión marina, producto 
del desplazamiento de la interfaz agua dulce-
agua salada hacia el continente. Situación 
que todavía no se observa en el área. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La falta de acceso al agua potable es con-
siderada una de las principales causas de 
enfermedades en el país y el mundo (Pera-
novich, 2019) y su disponibilidad se relacio-
na íntimamente con la calidad de vida de la 
población (UNESCO, 2019). 

 Uno de los acuíferos más extendidos 
de la provincia de Buenos Aires es el freático, 
alojado en los sedimentos pampeanos. Su 
principal problemática en cuanto a la calidad 
química es  la presencia de flúor y arsénico. 
Dichos elementos, de origen natural e ínti-
mamente ligados a la litología del depósito, 
condicionan la calidad del agua, tornándola 
en muchas ocasiones como no apta para el 
consumo humano (Puntoriero, Volpedo, y 
Fernández-Cirelli, 2014). Estos sedimentos 
constituyen el piso de las arenas del cordón 
de médanos costeros, las cuales presentan 
un acuífero libre, portador de aguas dulces y 
con bajos a nulos tenores de flúor y arsénico 
(Ruffo et al., 2019). 

 La falta de conocimiento o de divulga-
ción sobre la configuración del sistema acuí-
fero costero ha propiciado la construcción 
inadecuada de perforaciones. Estas atravie-
san las arenas e ingresan a los sedimentos 
pampeanos, con la consecuente mezcla de 
aguas y aumento de los oligoelementos ya 
mencionados, en detrimento de la calidad 
química y de su aptitud para consumo hu-
mano. 

 Las técnicas geofísicas de explora-
ción resultan una herramienta muy útil y rela-
tivamente económica que permite diferenciar 
estos niveles y logra un adecuado diseño de 
las captaciones. En particular, las tomogra-
fías de resistividad eléctrica han permitido 
también identificar sectores preferenciales 
para la realización de captaciones, debido a 
variaciones laterales relacionadas con cam-
bios en las características hidrolitológicas de 
los sedimentos.

 El desplazamiento de los cuerpos 
de arena existente en los campos de dunas 

propician el soterramiento de sectores vege-
tados (Montes et al., 2015). La descomposi-
ción de la materia orgánica en condiciones 
reductoras estaría asociada a la presencia 
en el agua subterránea de altas concentra-
ciones de hierro y manganeso como las de-
tectadas en sectores de Monte Hermoso y 
Sauce Grande.  

 La presencia de concentraciones al-
tas de estos metales en el agua subterránea 
altera sus características organolépticas y 
provoca aparición de manchas en los reci-
pientes que la almacenan y obturaciones en 
los sistemas de distribución, además de oca-
sionar el rechazo social del recurso.

 En el área de estudio se ha detecta-
do contaminación de carácter puntual, rela-
cionada con la disposición de los efluentes 
domésticos orgánicos en pozos ciegos o ab-
sorbentes. 

 La alta vulnerabilidad intrínseca que 
presenta el acuífero freático exige un orde-
namiento territorial adecuado, con miras a 
minimizar el peligro de contaminación del 
mismo. Esta circunstancia,  sumada a la fal-
ta total o parcial de obras de saneamiento 
adecuadas (red cloacal, disposición de los 
residuos sólidos urbanos en sitios controla-
dos y condicionados para tal fin, piletas de 
efluentes) en áreas urbanas del sector da 
como resultado un peligro de contaminación 
“Alto” (Ruffo et al., 2019). 

 El importante aumento en la deman-
da de agua dulce durante la estación estival 
y el consecuente incremento en los residuos, 
tanto líquidos como sólidos, hacen necesa-
rio contar con un plan de gestión acorde al 
sector, con miras en conservar la calidad y 
cantidad del recurso hídrico.

 De esta manera, las estrategias de 
gestión deben tener en cuenta, no solo la 
ocupación controlada del territorio, sino tam-
bién las características hidrogeológicas del 
área y la respuesta hidráulica del acuífero. 
Para ello, resulta transcendente conocer el 
recurso hídrico potencial (recarga), las ca-
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racterísticas hidrodinámicas del acuífero (red 
de flujo, gradientes hidráulicos y velocidades 
reales) y los parámetros hidráulicos, porosi-
dad eficaz y coeficiente de almacenamiento. 
Si bien hay información parcial sobre estos 
aspectos, actualmente se está desarrollando 
una investigación, en el marco de una tesis 
doctoral, sobre la hidrogeología en el sector 
de dunas costeras del suroeste de la provin-
cia de Buenos Aires y otros estudios específi-
cos destinados al abastecimiento de agua en 
la villa Sauce Grande.  

 El conocimiento geológico del sub-
suelo, junto con la formulación de modelos 
de explotación basados en el funcionamiento 
del sistema hídrico subterráneo, resulta clave 
para el diseño adecuado de las baterías de 
pozos y la generación de estrategias de pro-
tección. 

 Otro aspecto que se entiende como 
necesario, con miras a seguir la evolución 
temporal y espacial de la calidad y reserva 
del acuífero, es la construcción de una red de 
pozos de monitoreo en inmediaciones de las 
baterías que abastecen a las poblaciones de 
Monte Hermoso y Pehuen Có. 

 La sostenibilidad del recurso hídrico 
subterráneo, principalmente en los secto-
res urbanos costeros, dependerá del cono-
cimiento científico del sistema subterráneo, 
así, basado en éste, de las actuaciones que 
lleven a cabo los entes estatales (municipa-
les) encargados de la gestión del agua en la 
zona estudiada.  
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