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1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se procede a describir las características geológicas generales del sector 

donde se llevará a cabo el proyecto vial, específicamente desde el punto de vista 

geomorfológico, estratigráfico, tipo de suelo, hidrología e hidrogeología, sismicidad y flora 

y fauna autóctonas.  

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La localidad de Alejandro Roca se encuentra en la pedanía Reducción del departamento 

Juárez Celman. Desde la ciudad de Córdoba se llega a esta tomando la ruta Nacional 36 

en dirección sur hasta la ciudad de Rio Cuarto. Luego, se empalma con la ruta Nacional 8 

en dirección este hasta el acceso a Alejandro Roca, recorriendo un total de 282 km. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.3.1. GEOMORFOLOGÍA 

1.3.1.1. MARCO GEOMORFOLÓGICO REGIONAL 

La Provincia de Córdoba está localizada en la región central de la Argentina, entre 

29Á30ôS y 35Á00ôS y entre 61Á50ô O y 65Á50ôO. Sint®ticamente se compone de dos 

regiones geomorfológicas de primer orden: la zona de montañas y las grandes llanuras 
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(sensu Iriondo 1989a, 1990a y b). La primera abarca la zona oriental de la provincia 

geomorfológica de Sierras Pampeanas y comprende cinco unidades mayores: Sierra 

Norte, Sierras Chicas-Las Peñas, Sierras Grandes-Comechingones, Sierras de Pocho- 

Guasapampa y Valles estructurales. Esta provincia comprende además las grandes 

cuencas intermontanas como el Bolsón de las Salinas Grandes y de Ambargasta, 

correspondiente a una extensa área elongada N-S y con relieve escaso. Las planicies de 

la Provincia de Córdoba son parte del sector sudoccidental de la gran provincia 

geomorfológica de la Llanura Chacopampeana, que a su vez se divide en tres grandes 

regiones naturales a partir de sus características morfosedimentarias: Chaco, Pampa 

Norte y Pampa Sur, de acuerdo con la clasificación de Iriondo (2010). Cuatro ambientes 

geomorfológicos mayores se diferencian en la llanura cordobesa: Depresión de la Laguna 

de Mar Chiquita, Planicie fluvioeólica central, Planicie arenosa eólica del sur y Ambientes 

pedemontanos. 

Planicie fluvioeólica central 

Según la Figura 1.1, la localidad de Alejandro Roca se encuentra sobre la planicie 

fluvioeólica central, más específicamente sobre el paleoabanico aluvial del río 

Chocancharava. 

La Planicie fluvioeólica central, definida por Carignano (1996, 1997a y b, 1999), es una 

extensa llanura que se ubica al este de las Sierras de Córdoba, aproximadamente entre 

los 31Á00ôS y los 33Á20ôS y entre los 62Á00ôO y los 64Á00ôO. 

Tiene una superficie de más de 35.000 km2 y sus extremos altitudinales se ubican en los 

400 y 80 m.s.n.m. Está formada por grandes abanicos aluviales coalescentes generados 

por los ríos que tienen sus nacientes en las Sierras Grandes y descargan sus aguas hacia 

oriente: Suquía y Xanaes, que desembocan en la Laguna Mar Chiquita y los ríos 

Ctalamuchita y Chocancharava, que se unen para formar el río Carcarañá y desaguar en 

el río Paraná. La planicie está conformada entonces por los paleoabanicos aluviales y las 

fajas fluviales de cada uno de los cuatro ríos principales citados. 

Tal como lo señala Carignano (1996, 1997a y b, 1999), cada uno de estos mega-abanicos 

está construido por yuxtaposición, incisión y progradación de sucesivos abanicos aluviales 

generados por el mismo río en diferentes estadios (Figura 1.2), y cuya posición estuvo 

fuertemente controlada por los cambios climáticos  ocurridos  durante el Cuaternario  y  

por la actividad neotectónica (Degiovanni et al. 2005). Estos abanicos se formaron por 

acumulación de sedimentos aluviales y fluviales y a expensas de la removilización hídrica 

del loess que se acumuló en gran parte del área durante los períodos secos del 

Cuaternario Superior. Así, se conformó un complejo ambiente donde el depósito primario 

de loess fue alterado por los ríos con significativa capacidad de transporte de sedimentos 

(Figura 1.2). Eso dio origen a depósitos de apariencia loéssica con evidencia de acción 

fluvial. Frenguelli (1925), en un excelente trabajo, distingue la existencia de loess 

primarios y retransportados. En ese sentido Smalley (1972) demostró la importancia de la 

interacción de los grandes ríos con los depósitos primarios de loess, confirmando las 

observaciones pioneras de Frenguelli. 
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Figura 1.1: Modelo digital del terreno de la Provincia de Córdoba realizado mediante combinación de índice de humedad 

(wetness index), factor longitud de pendientes (LS factor) y sombreado analítico de tendencia de pendientes (analytical 

hillshading), para resaltar zonas deprimidas y concentración de drenajes (tonos de azul y celeste) y el gradiente de la pendiente 

en sectores elevados (tonos de marrón y naranja). Límites entre unidades líneas grises. SN= Sierra Norte-Ambargasta. SG= 

Sierras Grandes. SCo= Comechingones. SCh= Sierras Chicas. SP= Sierras de Pocho-Guasapampa. SaG= Salinas Grandes. 

SA= Ambargasta. b1= Abanicos aluviales del piedemonte. b2= Campos de dunas y zonas con mantos de arenas o médanos 

aislados. b3= Barreales y playas salinas. b4= Lagunas salinas. b5= Elevaciones estructurales. b6= Depresión estructural con 

drenaje deficiente. MCh= laguna Mar Chiquita. pl= Planicie lacustre. ls= Campos de dunas Las Saladas-Campo Mare. de= 

Planicie aluvial distal y delta del río Dulce. pd= Paleodelta del río Dulce. jm= Depresión de Jeanmaire. PFEC= Planicie 

fluvioeólica central. ps= Paleoabanico aluvial del río Suquía. px= Paleoabanico aluvial del río Xanaes. pct= Paleoabanico aluvial 

del río Ctalamochita. pch= Paleoabanico aluvial del río Chocancharava. pp=  Paleoabanico aluvial del río Popopis. BSG= 

Bloque elevado de San Guillermo. pon= Piedemonte oriental norte. ep= Elevación Pampeana. ag= Valle Estructural Alta Gracia-

San Agustín. plc= Bajada Los Cóndores. plp= Bajada Las Peñas. alp= Abanico aluvial del arroyo Las Peñas. at- Abanico aluvial 

del Arroyo Tegua. Ach- Alto estructural de Chaján. psc- Piedemonte oriental de la Sierra de Comechingones. AL= Alto 

estructural de Levalle. pmj= Planicie loéssica de Marcos Juarez-Corral de Bustos. Csa= Depresión tectónica de la Cañada San 

Antonio. Dcs= Depresión Curapaligue-Saladillo. Psd= Planicie sudoriental con campos de dunas. ppm= Planicie arenosa de 

Moldes y Malena. Dtm= Depresión del Tigre Muerto. Ddv= Campo de dunas de Villa Valeria-Laguna Oscura. Aec= Alto El 

Cuero. 
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La extensión y forma muy suavemente convexa a casi plana de los grandes abanicos los 

hace imperceptibles en la morfología plana del loess. Es así como en casi todos los 

trabajos se mencionan sedimentos loéssicos en general y subordinadamente sedimentos 

aluviales. Los abanicos aluviales están compuestos por facies de canales entrelazados,   

canales meandriformes, llanuras de inundación y palustres. Dentro de la unidad tanto en 

sentido vertical como lateral, las típicas facies fluviales alternan con facies netamente 

eólicas. Excepto la zona apical, casi toda la unidad está constituida por sedimentos finos a 

muy finos, fundamentalmente limos y arenas finas. En los interfluvios y en las áreas 

distales de la planicie, el depósito de loess aparece en su estado primario. En estos 

lugares se observan los típicos perfiles de loess ampliamente descriptos por numerosos 

autores (Döering 1907; Bodenbender 1890, 1905, 1921; Frenguelli 1918, 1921, 1925, 

1931, 1945, 1957; Bertoldi de Pomar 1953; Cantú y Blarasin 1987, Kröhling 1999; 

Kröhling e Iriondo 1999). La complejidad estratigráfica de este ambiente se simplifica 

desde el punto de vista geomorfológico. Con la ayuda de imágenes satelitales se pueden 

distinguir los cuatro extensos abanicos aluviales formados por el Suquía, Xanaes, 

Ctalamochita y Chocancharava, separados en sus zonas apicales por grandes interfluvios 

(donde exclusivamente se depositó loess) e interdigitados en sus zonas medias y distales 

(Carignano 1996, 1997a y b, 1999). 

La mayor parte de la planicie fluvioeólica central está conformada por los abanicos y fajas 

fluviales de los ríos Suquía, Xanaes, Ctalamochita y Chocancharava. En la parte distal de 

la planicie predominó la acumulación de limos eólicos sobre los fluviales, por lo que este 

sector se ha discriminado bajo la denominación planicie loéssica de Marcos Juárez-Corral 

de Bustos. Esta parte de la planicie es atravesada por la faja fluvial del río Carcarañá. 

El paleoabanico aluvial del río Chocancharava (Cuarto), de aproximadamente 6.000 

km2, tiene cuatro ápices principales que de oeste a este se sitúan: 6 km aguas arriba de la 

ciudad de Río Cuarto, en la zona donde el río intercepta la prolongación austral del 

Sistema de fallas de la Sierra Chica frente al alto del Espinillar-Chucul; en San Ambrosio, 

coincidente con el extremo norte del bloque de Levalle; en proximidades de Reducción, 

cuando el curso ingresa a la llanura y en La Carlota, previo a su ingreso a la depresión del 

Saladillo. Tal como lo señalara Carignano (1996, 1997a y b, 1999), esta megaforma está 

construida por yuxtaposición, progradación e incisión de abanicos aluviales cuya posición 

estuvo fuertemente controlada por los cambios climáticos ocurridos durante el Cuaternario 

(Figura 1.2) y secundariamente por actividad neotectónica (Degiovanni et al 2005). El 

paleoabanico del río Chocancharava se desarrolla hacia ESE-SE, entre los 470 y 120 m 

s.n.m., y está mejor representado hacia la margen sur del cauce actual. Su perfil 

longitudinal tiene una pendiente de 0,4ï03 % hasta Reducción y desde allí hacia el este, 

disminuye a 0,2ï0,1%. En corte transversal, en general, muestra un perfil ligeramente 

convexo inclinado hacia el sur, con gradientes muy suaves (0,3ï 0,1%). Presenta un 

relieve moderado a suavemente ondulado (desniveles del orden de 2ï10 m) resultado de 

la interferencia, durante el Pleistoceno tardío y Holoceno, de la actividad fluvial del río 

Chocancharava con la eólica asociada a la construcción del gran Mar de Arena 

Pampeano (Iriondo 1990a, b y c; 1999). En consecuencia, el paisaje conforma un mosaico  
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Figura 1.2: Esquemas de la evolución geomorfológica de la Provincia de Córdoba para el intervalo Pleistoceno 

tardío-Holoceno. (Modificados de: Carignano 1996, 1997a y b, 1999). 1) Escenario entre la penúltima glaciación y 

hasta ca. 50 ka. cuando adquieren su configuración mayor los grandes abanicos de las planicies 2) Escenario entre 

ca. 50 ka y ca. 30 ka. en el que se labró la red fluvial actual de llanura y se formaron los grandes lagos de Mar 

Chiquita y Salinas Grandes. El siguiente período húmedo (Optimum Climaticum) entre ca. 9 ka y ca. 3 ka replicó 

este escenario, aunque con menor intensidad. 3) Escenario entre ca. 30 ka y ca. 9 ka. en el que se depositó el 

manto de loess (planicie fluvioeólica central) y se formaron los mantos y campos de dunas (planicie eólica arenosa 

del sur) que condicionan la actual morfología de las llanuras. 4) Escenario entre ca. 3 ka y ca. 1 ka. que replica el 

escenario 3, y en el que se erosionan geoformas y removilizan materiales del escenario 3 y el Optimum Climaticum. 

a) Zonas con desarrollo de suelos. b) Zonas con desarrollo de suelos hidromorfos y pantanos. c) Zonas ocupadas 

por lagos y lagunas. d) Aéreas con disipación de geoformas. e) Formación de deltas. f) Desarrollo de fajas fluviales. 

g) depósitos de loess. h) Mantos de arenas y campos de dunas. i) Salinas y salinización de suelos. j) Lagos. k) 

Dirección de vientos predominantes. l) Generación de abanicos aluviales. m) Erosión de suelos. n) Generación de 

cubetas de deflación 
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compuesto por paleocanales de orientación dominante oeste-este y NO-SE (al norte y sur 

del cauce actual, respectivamente), cubiertos y/o modificados por deflación y acumulación 

eólica asociada a vientos del SSO y NNE. En las áreas deprimidas se desarrollan 

ambientes lagunares y de bañados. Toda el área está cubierta por depósitos arenosos 

finos a muy finos, con potencias variables, que constituyen campos de dunas 

longitudinales holocenas con variado grado de disipación y dunas parabólicas 

sobreimpuestas, algunas de las cuales presentan sectores activos. Cantú y Degiovanni 

(1984) y Degiovanni et al. (2005) identifican tres sectores: a) planicie medanosa con 

paleocanales cubiertos, b) planicie medanosa con paleocanales anegados y c) sistema 

lagunar La Felipa. 

a) La planicie medanosa con paleocanales cubiertos comprende el sector occidental de 

este abanico y una faja situada a ambos lados del curso actual, donde el relieve es más 

elevado, el nivel freático está más profundo, la cubierta eólica es importante y la mayoría 

de los paleocanales permanecen secos la mayor parte del año. Localmente el relieve es 

ondulado y las morfologías eólicas se superponen a las fluviales ortogonalmente. Así, se 

reconocen bajos elongados en dirección NO-SE, discontinuos y sinuosos, con anchura 

variable entre 100 y 350 m correspondientes a paleocanales de moderada sinuosidad, 

cubiertos por un patrón de dunas longitudinales de orientación SO-NE a las que se 

asocian corredores de deflación de igual dirección. En la actualidad algunos de ellos se 

inundan estacionalmente y constituyen bajos hidrohalomórficos. Dispersas en todo el 

sector, pero concentradas preferentemente al sur de Las Acequias, Reducción y 

Alejandro, se disponen dunas parabólicas históricas (PEH, Cantú 1992), de hasta 3 km de 

eje mayor, cuyas cubetas son ocupadas por lagunas en los ciclos más húmedos. En este 

sector (especialmente al oeste de Reducción), Degiovanni y Doffo (1993) y Blarasín 

(2003), en base a perfiles expuestos y perforaciones hidrogeológicas, describen la 

alternancia de secuencias fluviales areno-gravosas hasta arenosas medias, con otras más 

finas fluviales y eólicas. Los materiales más gruesos se vinculan a ciclos fluviales de 

mayor energía y clima más húmedo, del Pleistoceno medio-tardío y más antiguos, 

mientras que los más finos a los ciclos más áridos (Pleistoceno tardío y Holoceno tardío 

principalmente) y comprenden secuencias fanglomerádicas, arenosas finas, loéssicas con 

niveles de calcretos. 

b) La planicie medanosa con paleocanales anegados es un ambiente de pendiente 

general inferior al 0,2 % que se reconoce en el sector sur-sudeste del abanico y se 

caracteriza por presentar una condición de drenaje impedido, ya que el nivel freático está 

muy próximo a la superficie o aflorando. 

La densidad de paleocanales es más alta y la mayoría de ellos están ocupados por 

lagunas en rosario, de carácter permanente, asociadas a otras que sólo se anegan en los 

ciclos más húmedos. Las depresiones que ocupan estos humedales no conservan sus 

formas primitivas ya que han estado sujetas a distintos ciclos de deflación, proceso que 

aún continúa en los períodos secos, donde se exponen extensas planicies salino-

alcalinas. Los paleocanales tienen sinuosidad variable, desde rectilíneos hasta 

meándricos regulares, y tal como ya se indicara en este capítulo, tienen continuidad hacia 
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el este (Santa Fe). La potencia de la cubierta eólica es variable y las dunas longitudinales 

tienen menor expresión, aunque al sur de Los Cisnes y de La Carlota se reconoce un 

sistema de lagunas elongadas situadas en corredores de deflación. En algunos sectores 

dominan patrones de acumulación-deflación mientras que en otros, hay importantes 

cordones medanosos parabólicos, parcialmente activos. Los materiales que componen 

esta unidad también reflejan la alternancia de episodios fluviales/aluviales, lagunares, 

eólicos y pedogenéticos, pero dada su posición en la cuenca, en general las secuencias 

cuaternarias aluviales son finas (Degiovanni et al. 2005; Blarasín 2003; Chiappero 2013). 

c) El sistema lagunar La Felipa se localiza al sur de la localidad de Ucacha, en el sector 

medio septentrional del abanico, donde los paleocanales se interdigitan con el sistema del 

arroyo Chucul. Presenta un relieve ondulado con pendientes generales del 0,2 al 0,4 % y 

locales de hasta 2,5 %, originado por una sucesión de dunas longitudinales de orientación 

aproximada N 20ï25° E entre las que se sitúan cuerpos lagunares, elongados en la 

misma dirección, ocupando los sectores más deprimidos de los corredores intermédanos, 

sometidos a intensa deflación (Degiovanni et al. 2012). Las lagunas presentan un perfil 

asimétrico donde la mayor profundidad se localiza en el borde oriental. Muchas de ellas 

están colmatadas o en vías de colmatación constituyendo áreas de bañados. Entre las 

más importantes merecen citarse la laguna La Felipa, con una superficie actual de ca. 3 

km2 pero con un área ya sedimentada del orden de los 30 km2. El arroyo Chucul 

interconecta, ya sea naturalmente o canalizado, varias de estas lagunas donde desarrolla 

pequeños lóbulos deltaicos. En distintos sectores del área existen evidencias de 

paleoactividad fluvial, muy disipados por la cubierta eólica arenosa holocena. 

1.3.1.2. MARCO GEOMORFOLÓGICO LOCAL 

Localmente, la localidad de Alejandro Roca se encuentra sobre la faja fluvial del río 

Chocancharava (Cuarto). Esta comienza a partir de la unión de los ríos Piedras Blancas y 

Las Cañitas y pocos kilómetros aguas abajo recibe a los ríos San Bartolomé/La Invernada 

y de las Barrancas/Seco. En el sector pedemontano su traza está fuertemente controlada 

por estructuras conjugadas de rumbo SO-NE y NO-SE y, en menor grado norte-sur. En 

general todos los tributarios exhiben una tasa de incisión importante en este ámbito. La 

faja fluvial del sistema Piedras Blanc7as-río Cuarto y hasta la confluencia con el río Seco, 

tiene dirección SO-NE, ancho variable entre 600ï1500 m, dos niveles de terrazas, canal 

rectilíneo y lecho dominantemente rocoso/cohesivo, con rápidos y saltos menores, 

observ§ndose ñmeandros rectangularesò encajados o semiconfinados en secuencias 

cementadas de la Formación Pampiano (Pleistoceno medio a tardío) o Chocancharava 

(Pleistoceno tardío). A partir de los aportes de los ríos Las Cañitas, San Bartolomé y muy 

especialmente del río Seco, se incrementa marcadamente la carga de fondo areno-

gravosa, el canal se ensancha y adopta un diseño entrelazado ligeramente sinuoso (Ulla 

2008). 

A diferencia de los cursos anteriores, este río no atraviesa obstáculos estructurales 

significativos, desde que abandona el piedemonte y rápidamente adopta las 

características de un río de llanura, con cauce muy ancho y lecho arenoso. Desde la 
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confluencia con el río Seco y hasta la ciudad de Río Cuarto, corre en dirección NO-SE por 

una extensa planicie aluvial de unos 2 km de anchura media (y de hasta 4 km en 

proximidades de la ciudad homónima), con cauce de baja a moderada sinuosidad 

(Degiovanni et al. 2005), con dos niveles de terraza hasta el paraje Colonia del Carmen. 

Desde este sitio y hasta 20 km al este de Río Cuarto, profundiza su valle manteniendo los 

2 km de anchura media, controlados por estructuras tectónicas y presentando tres niveles 

de terrazas. En distintos segmentos de este tramo se exponen sedimentos cohesivos 

pleistocenos (toscas) en el lecho. 

Desde Río Cuarto y hasta la localidad de Reducción fluye en dirección este y, a partir de 

las fallas de Reducción y Alejandro Roca-Pampayasta, cambia su dirección hacia el 

sudeste (Degiovanni et al. 2005). Desde unos 10 km al oeste de Reducción presenta un 

cauce con un patrón meandriforme de alta sinuosidad y elevada tasa de estrangulamiento 

en una llanura aluvial bien desarrollada en la que se destacan meandros abandonados, 

algunos ocupados por cuerpos lagunares. En este tramo, se identifica un nivel de terraza 

muy discreto que se extiende hasta un poco al este de Alejandro Roca. A partir de allí, el 

río mantiene un curso general hacia el ESE encajado en sus antiguos derrames, hasta 

alcanzar aguas abajo de La Carlota una zona muy plana prácticamente horizontal, con 

depresiones generadas por deflación eólica que dan origen a grandes bañados. 

La cuenca baja está caracterizada por un curso de sección transversal reducida, 

canalizado en su tramo final, que ingresa a los bañados del Saladillo e incide en una serie 

de abanicos de derrames de edad holocena (Degiovanni et al. 2005). Aguas abajo de La 

Carlota se reconocen varios paleocauces; el río presenta un cauce meandriforme con 

dirección general al este, donde es canalizado hacia la laguna de Olmos o bañados del 

Saladillo. Hasta allí el curso del Chocancharava tiene una extensión de aproximadamente 

300 km. A partir de los bañados del Saladillo continúa hacia el noreste, con la 

denominación de río Saladillo, hasta confluir con el Ctalamochita, próximo a la localidad 

Saladillo, y formar el Carcarañá. En este tramo el valle fluvial tiene entre 2 y 5 km de 

anchura y profundidades cercanas a los 10 m, y está parcialmente cubierto por un campo 

de dunas holoceno. Cerca de su confluencia con el Ctalamochita se asocia al cauce del 

Saladillo un nivel de terraza discontinuo. 

1.3.2. ESTRATIGRAFÍA 

La localidad de Alejandro Roca, se encuentra sobre depósitos de arenas fluviales del 

Holoceno superior, que forman parte de la faja fluvial del río Chocancharava (Figura 1.3). 

Estos depósitos de arenas están asociados a canales y niveles de terrazas más nuevas 

que se reconocen en posiciones de cuencas medias y medio altas de los sistemas de 

drenaje actuales y manifiestan diferentes estadíos hidrodinámicos del curso. 

En el río Chocancharava, estos sedimentos están sobreyaciendo a la formación 

Pampiano y discordantemente, según la zona, a una o más de las formaciones 

Chocancharava, Río Cuarto, Las Lajas, Reducción, La Invernada y Laguna Oscura. Los 

cursos actuales se encuentran en un estadío de incisión vertical, desarrollándose sobre 

materiales arenosos a gravosos finos con secuencias de menor energía hacia el este. 



SIERRA GRANDE servicios geológicos 

12 

Los demás arroyos de la región se presentan en general en fajas fluviales bastante 

restringidas donde afloran depósitos de moderada a baja energía que, en muchos casos, 

presentan evidencias de obliteración del sistema, constituyéndose en ambientes leníticos. 

Estos pueden encontrarse interdigitados con los depósitos eólicos de la formaciones La 

Invernada o Laguna Oscura. 

 

 

 

1.3.3. SUELOS 

Descripción del Perfil de suelo para la localidad de Alejandro Roca, pedanía 

Reducción, departamento Juárez Celman 

Son suelos oscuros y bien drenados de las lomas casi planas y líneas o vías de 

escurrimiento poco manifiestas, dentro de un paisaje de lagunas y charcas 

intercomunicadas. Se ha desarrollado a partir de sedimentos loéssicos de textura franco 

limosa. 

Tiene una amplia aptitud para cultivos, forrajes y pasturas, aunque ya presenta alguna 

limitación climática. La capa arable de 22 cm de espesor (horizonte A1), es de textura 

Figura 1.3: Ubicación de la localidad de Alejandro Roca con respecto a la distribución 

estratigráfica. En verde se observa la Faja Fluvial del río Chocancharava y en amarillo la 

formación Laguna Oscura. 
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franco limosa, estructura en bloques moderados y de color pardo grisáceo muy oscuro. 

Hacia abajo, pasa a otro horizonte algo más arcilloso (horizonte B2, no textural) que se 

extiende aproximadamente hasta los 45 cm, es de color pardo a pardo oscuro, estructura 

prismática y con moderada cantidad de barnices en las caras de los agregados. La 

transición entre el B2 y el loess del substrato (horizonte C) es gradual. Este último se 

encuentra a una profundidad de 70 cm, es un material franco limoso, suelto y con 

moderada cantidad de calcáreo libre en la masa y con concreciones a partir de 1 m de 

profundidad. 

Å Ap 0-14 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco 

limosa; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable; límite 

inferior claro, suave. 

Å A12 14-22 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco 

limosa; estructura en bloques subangulares medios moderados; friable; límite inferior 

claro, suave. 

Å B2 22-43 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco limosa; 

estructura en prismas irregulares medios moderados rompe a bloques subangulares 

medios moderados; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; barnices (Clay 

Skins) comunes; límite inferior claro, suave. 

Å B3 43-70 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco limosa; 

estructura en bloques subangulares gruesos y medios moderados; friable; ligeramente 

plástico; adhesivo; barnices (Clay Skins) escasos; límite inferior gradual, ondulado. 

Å C1 70-97 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco limosa; 

masivo; muy friable; límite inferior abrupto, ondulado. 

Å C2ca 97 cm a + Color pardo (7,5YR5/4) en húmedo; franca a franco limosa; 

masivo; elevado contenido de calcáreo libre en la masa y en concreciones. 

Suelos de depresiones y vías de escurrimiento (Natralbol típico) 20%. Imperfectamente 

drenado; profundo (+ de 100 cm); franco en superficie; franco en el subsuelo; 

moderadamente salino; sódico en el subsuelo; bien provisto de materia orgánica; 

moderada capacidad de intercambio. 

Índice de productividad del suelo individual: 19 

Limitantes:  

- Drenaje imperfecto; el suelo permanece mojado por importantes lapsos de tiempo. 

- Salinidad moderada; afecta el crecimiento de gran parte de los cultivos. 

- Sodicidad moderada; manifiesta degradación física de los suelos, los cultivos se ven 

afectados. 
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Natralbol típico, franca fina, mixta, térmico. 

Es un suelo oscuro, profundo, ácido en superficie, pero alcalino-sódico en las capas más 

arcillosas. Su perfil se ha desarrollado a partir de un sedimento loéssico franco limoso. La 

parte superficial del suelo se divide en dos horizontes: uno superior (horizonte A1) hasta 

los 23 cm de color pardo grisáceo muy oscuro y estructura en bloques medios y otro 

inferior (horizonte A2) más claro y lixiviado, de unos 10 cm de espesor. Ambos horizontes 

tienen textura franco limosa. A los 32 cm se pasa abruptamente a un material más 

arcilloso (B2t) de estructura prismática; de color pardo oscuro y que se extiende hasta los 

80 cm. La parte superior de esta zona del perfil (horizonte B21t) es algo alcalino y con 

débil contenido de sodio intercambiable (11% de la capacidad de intercambio catiónico); 

en cambio la parte inferior a partir de los 54 cm (horizonte B22t), es alcalino, con alto 

contenido de sodio intercambiable (36 a 40% de la capacidad de intercambio catiónico) y 

alto contenido de sales que limitan el desarrollo normal de las raíces. 

Å Ap 0-14 cm Color pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2) en húmedo; franco 

limosa; estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable; límite 

inferior abrupto, suave. 

Å A12 14-23 cm Color gris muy oscuro (10YR3/1) en húmedo; franco limosa; 

estructura en bloques subangulares medios moderados; friable; límite inferior claro, 

suave. 

Å A2 23-32 cm Color pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) en húmedo; pardo grisáceo 

(10YR5/2) en seco; franco limosa; estructura en bloques subangulares débiles tendencia 

a masivo; friable; moteados escasos, finos, débiles; límite inferior abrupto, ondulado. 

Å B21t 32-54 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco arcillo 

limosa; estructura columnar gruesa fuerte, rompe a prismas irregulares medios fuertes; 

firme; pl§stico; adhesivo; barnices (ñClay skinsò) abundantes medios; moteados escasos, 

finos, débiles; límite inferior claro,  suave. 

Å B22t 54-80 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/2) en húmedo; franco limosa a 

franco arcillo limosa; estructura en prismas irregulares medios; ligeramente plástico; 

ligeramente adhesivo; barnices estructura en prismas irregulares medios; ligeramente 

pl§stico; ligeramente adhesivo; barnices (ñClay skinsò) comunes, finos; moteados escasos, 

finos, débiles; límite inferior gradual, suave. 

Å B3ca 80-110 cm Color pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4) en húmedo; franco limosa; 

estructura en bloques subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico; 

ligeramente adhesivo; barnices (ñClay skinsò) escasos muy finos; escasos n·dulos 

cementados; moderada cantidad de concreciones calcáreas y carbonatos libres en la 

masa; límite inferior difuso. 

Å Cca 110 cm a + Color pardo (7,5YR5/4) en húmedo; masivo; friable; escasa 

cantidad de concreciones calcáreas y alto contenido de carbonatos libres en la masa. 
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UNIDAD: MNud-4 (Figura 1.4) 

Índice de productividad de la unidad: 65 

Aptitud de uso: Clase III. 

Fisiografía: Pampa loéssica, planos tendidos. 

 

 

Suelos: La unidad está compuesta por: 

Å Suelos de planos altos (Haplustol ¼dico) 80%. Moderadamente bien drenado; profundo 

(+ de 100 cm); franco limoso en superficie; franco limoso en el subsuelo; bien provisto de 

materia orgánica; alta capacidad de intercambio. 

Figura 1.4: Cartografía de suelos del departamento Juárez Celman. 
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Índice de productividad del suelo individual: 77 

Limitantes: *Drenaje algo impedido; el suelo permanece mojado por cortos pero 

significativos lapsos de tiempo. 

Taxonomía al nivel subgrupo 

 

Capacidad de uso en miles de hectáreas 

 

Categorías de drenaje Natural 

 

Clase de salinidad y alcalinidad 

 








































































