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RESUMEN 

La evaluación hidrogeoquímica de los niveles acuíferos del Grupo Neuquén, considera la 

localización de pozos de captación de agua, previamente perforados en el departamento General 

Roca de la provincia de Río Negro 

Esta investigación comprende el desarrollo de diferentes etapas, desde la recopilación 

bibliográfica, revisión de  imágenes  satelitales, elaboración de mapas geológicos, 

hidrogeológicos, diagramas con iones mayoritarios,  croquis de pozos y análisis de los resultados 

que permiten identificar el comportamiento del acuífero. 

Se cargaron los datos químicos de los pozos de captación de agua del Grupo Neuquén, brindados 

por el Departamento Provincial de Aguas (DPA), a tablas Excel. Con estos datos cargados se 

realizaron diagramas y tablas para analizar e interpretar el comportamiento del acuífero 

confinado y ver si existe un posible impacto hidrocarburífero.  

El área de estudio se encuentra dentro de la denominada Cuenca Neuquina. Esta cuenca fue 

rellenada por tres grandes ciclos sedimentarios, Jurásico, Ándico y Riográndico. El Grupo 

Neuquén, donde se encuentra el acuífero confinado que se estudia, pertenece al ciclo Riográndico 

que abarca el Cretácico Superior. 

El acuífero del Grupo Neuquén comprende sedimentos continentales con importantes variaciones 

litofaciales, originadas fundamentalmente en los distintos ambientes de sedimentación sobre los 

que se desarrollaron. Los antecedentes de las perforaciones realizadas indican que los acuíferos 
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explotados, en general son arenas limoarcillosas intercaladas con capas de arcillas (Román y 

Sisul 1984) 

La interpretación de los datos con los diagramas de Piper y Schöeller nos permiten inferir que el 

acuífero presenta aguas cloruradas y/o sulfatadas sódicas. La salinidad varía generalmente en los 

pozos situados en el valle del Colorado a los más alejados, situados en el área del Alto Valle. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El agua es un recurso fundamental para cualquier tipo de vida, y para el desarrollo 

socioeconómico. Las reservas de agua dulce son las más importantes y a la vez el recurso menos 

abundante. 

Dentro del ciclo hidrológico, las aguas subterráneas son fundamentales tanto como fuente de 

agua potable para la sociedad, como para el mantenimiento de muchos ecosistemas acuáticos. En 

zonas áridas tiene una mayor importancia, debido a la escasez de fuentes superficiales. 

Tanto el cambio climático como la actividad humana pueden modificar el comportamiento 

hidrológico. Asumiendo una futura escases del agua es importante estudiar la cantidad y calidad 

de la misma en los acuíferos. La demanda del recurso puede conducir a una sobreexplotación. 

En el Alto Valle y en la zona de Catriel, actualmente, la principal fuente de captación proviene de 

los ríos Negro y Colorado. Es importante, de igual modo, tener presente que este recurso está 

siendo impactado tanto por actividad industrial como humana. 

Las industrias representan un desarrollo económico importante, pero generan residuos y efluentes 

de imprescindible control para prevenir y resolver los problemas relacionados directamente con 

los recursos hídricos superficiales o subterráneos (Hernández, 2010). En la provincia, se está 

incrementando el desarrollo de la industria petrolera y se puede observar a lo largo de los años el 

aumento de yacimientos hidrocarburíferos en sectores donde antes no era una actividad principal.  

Es por esto que se hace necesario realizar una evaluación de la calidad hidroquímica del acuífero 

confinado de Grupo Neuquén. A través de este estudio se busca saber la calidad y tipo de agua de 
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cada yacimiento, la variación de la conductividad eléctrica y evaluar un posible impacto de la 

actividad hidrocarburífera. 

1.1 Área de estudio 

El área de estudio se encuentra localizada dentro del Departamento General Roca (Fig 1.1), 

donde se localizan el mayor número de yacimientos hidrocarburíferos de la provincia de Río 

Negro. Coincidentemente con esto es la zona más poblada, con dos de sus ciudades más 

importantes (Cipolletti y General Roca). 

Geomorfológicamente se encuentra dentro de un ambiente de mesetas y planicies, rasgo que 

abarca casi toda la provincia. Este ambiente a su vez se subdivide en tres regiones geomórficas 

nítidamente diferenciadas. El sector de estudio se encuentra dentro de la Región Septentrional, 

integrada fundamentalmente por la presencia de una planicie aluvial y los valles del río Colorado 

(hacia el norte) y Negro (hacia el sur)(González Díaz y Malagnino, 1984). 

En el área de estudio se diferencian dos actividades económicas, en la zona de Catriel, hay un 

fuerte desarrollo de la actividad petrolera y en menor medida pastura y fruticultura. 

En el Alto Valle predomina la fruticultura y la actividad gasífera que se incrementó en el último 

quinquenio. 
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Figura 1.1 Área de estudio. 

 

Las locaciones que se tomaron para llevar a cabo el siguiente Trabajo Final de Licenciatura son: 

Señal Picada, Catriel Oeste, Centro Este - Meseta Alta, Medianera, El Medanito, 25 de Mayo-

Medanito SE, El Santiagueño, Entre Lomas, Agua Salada y Estancia Vieja. El criterio de 

selección fue debido a que son las zonas que presentan pozos de captación de agua a Grupo 

Neuquén y mantienen un registro más amplio. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar las propiedades hidrogeológicas e hidrogeoquímicas de niveles acuíferos en el Grupo 

Neuquén para el área de estudio.   

 

1.2.2 Objetivos específicos 

¶ Evaluar el comportamiento hidrodinámico e hidroquímico de los niveles acuíferos. 
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¶ Identificar los tipos de agua en los yacimientos de la zona de estudio 

¶ Evaluar en el tiempo la tendencia de la conductividad eléctrica 

¶ Determinar la calidad hidroquímica del agua subterránea para consumo humano 

¶  Determinar el posible impacto de la actividad hidrocarburífera sobre las aguas 

subterráneas 
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2. METODOLOGÍA  DE TRABAJO 

2.1 Tareas realizadas 

En una primera etapa se definió el área de estudio a partir de datos aportados por el Departamento 

Provincial de Aguas de la provincia de Río Negro. Se recopiló información bibliográfica e 

imágenes satelitales. 

Posteriormente se hizo una valoración e interpretación de la información, se cargaron los datos a 

tablas de Excel, se elaboraron mapas geológicos, geomorfológicos y se interpretaron datos de 

precipitación. 

Con los datos de conductividad eléctrica se pudo realizar gráficos de dispersión para una mejor 

interpretación. Con estos datos se elaboró un mapa mostrando las distintas conductividades de 

cada pozo de captación. Con los resultados químicos cargados, se elaboraron gráficos de Piper, y 

Schöeller y mapas de salinidad, para identificar la hidroquímica del acuífero. También se preparó 

un mapa de diagramas de Stiff. 

Con el programa Croquis LT 2.0, se llevó a cabo la representación gráfica de los pozos de 

captación de agua, donde se visualiza ubicación y profundidad del pozo, sus datos constructivos y 

la litología que atraviesa y sus edades geológicas.  

 

2.2 Antecedentes de trabajos previos 

La recopilación de antecedentes comprende numerosos trabajos de distinta temática, relacionados 

con el estudio. 
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Desde el punto de vista socioeconómico la información obtenida se tomo de la siguiente página: 

http://cfi.org.ar/wp-content/uploads/1999/07/rio_negro_sintesis.pdf 

Relacionado al ambiente geológico y geomorfológico, la información referida al Grupo Neuquén 

es amplia. Gran parte de la investigaci·n fue obtenida del libro ñGeolog²a de la Cuenca Neuquina 

y sus sistemas petrolerosò de Ponce et al., 2015. También se consideró el Relatorio del XVIII 

Congreso Geológico Argentino, realizado en la provincia de Neuquén, donde se destacan los 

trabajos aportados por Garrido, 2011.  

Los antecedentes hidrogeológicos son escasos, por lo que se enfatizó en el Relatorio de la 

Provincia realizado en el año 1984 destacando los aportes efectuados por Sisul y Román, 1984. 

De este último y de un Inventario integrado de los recursos naturales de la jurisdicción 

rionegrina, realizado por el INTA, se caracterizó el contexto regional. 

Los datos químicos, fueron aportados por el Departamento Provincial de Aguas, que lleva un 

control de calidad hidroquímica de la explotación y de los volúmenes mensuales extraídos. 

2.3 Caracterización hidroquímica 

Los datos químicos que se utilizaron para caracterizar el agua del acuífero confinado de Grupo 

Neuquén, se muestran en la tabla 2.1.  

Se utilizaron los iones mayoritarios (cloruro, sulfato, bicarbonato, calcio, magnesio y sodio) para 

realizar los diagramas de Piper, Schöeller y Stiff, que permitieron determinar el tipo de agua. 

Con la conductividad eléctrica se realizaron gráficos que muestran su variación en los distintos 

años de los que hay información. Los mapas de calor se realizaron en un Sistema de Información 

Geográfica para una mejor visualización de los resultados en el área de estudio. 
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La calidad de las muestras de agua para consumo humano se determinó en base a los parámetros 

físico-químicos establecidos en el Código Alimentario Argentino (CAA) y por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS).  

PARÁMETRO UNIDAD 

Conductividad Eléctrica (C.E), uS/cm 

Cloruro mg/l 

Sulfato mg/l 

Carbonato mg/l 

Bicarbonato mg/l 

Calcio mg/l 

Magnesio mg/l 

Sodio mg/l 

Manganeso mg/l 

Hierro mg/l 

Aluminio mg/l 

Cromo Trivalente mg/l 

Cromo Hexavalente mg/l 

Cinc mg/l 

Cobre mg/l 

Níquel mg/l 

Vanadio mg/l 

Arsénico mg/l 

Flúor mg/l 

Mercurio Total mg/l 

Cianuro mg/l 

Plomo Total mg/l 

Cadmio Total mg/l 

Hidrocarburos mg/l 

Grasas + aceites mg/l 

Fenoles mg/l 

Detergentes mg/l 

 

Tabla 2.1 Elementos químicos analizados. 
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3. CARACTERÍSTICAS  GENERALES 

3.1 Contexto regional 

Para comprender el comportamiento del agua subterránea, se elaboró una caracterización general 

de la provincia, para luego profundizar en el área de estudio. 

La provincia de Río Negro se encuentra al noreste de la Patagonia Argentina. Al norte limita con 

la provincia de La Pampa; al este con la provincia de Buenos Aires y las aguas del Mar 

Argentino; al sur con la provincia de Chubut, y al oeste con la provincia de Neuquén y la 

República de Chile (Fig. 3.1). 

 

Figura 3.1 Mapa de la provincia de Río Negro. 

 

La provincia de Río Negro posee una superficie total de 203.013 km
2 
y se extiende desde el mar a 

la cordillera por lo que los factores geográficos de clima y de relieve marcan las condiciones de la 

actividad económica y de población. 
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3.2 Clima 

La posición geográfica, permite diferenciar tres tipos de climas: 

¶ Marítimo 

¶ Continental  

¶ Propio de zonas montañosas 

La distribución areal de los valores medios anuales de las precipitaciones presenta una zona de 

mínimos, donde los registros son inferiores a 150 mm (en la región central de El Cuy), 

ensanchándose hacia el sur (localidades de Mamil Choique y Cona Niyeo) (Román y Sisul, 1984) 

(Fig. 3.2). 

Las tierras con climas secos en latitudes medias, aumentan las precipitaciones al incrementarse la 

altitud o al aproximarse a la zona invadida por masas de aire marítimo. Los máximos valores se 

presentan en la zona cordillerana (El Bolsón, Bariloche), con medias anuales superiores a 1200 

mm; como así también los aumentos progresivos de las precipitaciones medias en dirección este 

(Viedma) y noreste (Río Colorado), hasta superar apenas los 400 mm (Román y Sisul, 1984). 

El setenta por ciento de la provincia tiene precipitaciones medias anuales menores de 350 mm 

(Román y Sisul, 1984). 
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Figura 3.2 Mapa de precipitaciones para el año 2010 ï Tomado del Departamento 

Provincial de Aguas (DPA). 

 

Siguiendo la clasificación de Thornthwaite, se puede incluir a la provincia de Río Negro dentro 

del clima árido mesotermal con exceso de agua nulo, para ir transformándose en forma paulatina, 

desde Ingeniero Jacobacci hacia el oeste, hasta alcanzar el tipo húmedo mesotermal con 

deficiencia de agua nula o pequeña (El Bolsón, Bariloche) (Román y Sisul, 1984) (Fig. 3.3). 
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Figura 3.3 Clima en la provincia de Río Negro según la clasificación de Thornthwaite. Se destaca 

en la figura la región climática para el área de estudio. Tomado y modificado del INTA, 2009. 

 

 

3.2.1 Evapotranspiración  

La evapotranspiración obtenida de los registros meteorológicos, sobrepasa como promedio a las 

precipitaciones en todo el territorio con la sola excepción de la región cordillerana (Román y 

Sisul, 1984). 

Este marcado déficit hídrico se mantiene durante todo el año, acentuado durante los periodos 

estivales (Román y Sisul, 1984). 
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Los promedios anuales de evapotranspiración superan los 700 mm, llegando en algunos casos a 

900 mm. Estos valores altos se ven favorecidos por los vientos con direcciones predominantes 

noroeste y sudoeste e intensidades media anuales de hasta 20 kilómetros por hora, que actúan en 

forma constante durante todo el año intercambiando masas de aire saturadas (Román y Sisul, 

1984). 
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4. HIDROLOGÍA  SUPERFICIAL  

La provincia de Río Negro está conformada por 9 cuencas hídricas superficiales (Fig. 4.1): 

¶ Cuenca del río Colorado 

¶ Cuenca del río Negro 

¶ Cuenca del río Limay 

¶ Cuenca del río Neuquén 

¶ Cuenca del río Chubut 

¶ Cuenca de la Planicie Aluvial Antigua 

¶ Cuenca de Vertiente Atlántica 

¶ Cuenca de Vertiente Pacífica 

¶ Cuencas Endorreicas Centrales 
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Figura 4.1 Cuencas y regiones hídricas superficiales de la provincia de Río Negro. Se recuadra el 

área de estudio. Tomado de FAO, 2015. Documento de Trabajo N°2. 

 

A continuación se describen solo las cuencas y regiones hídricas del área de estudio: 

 

4.1 Características regionales del río Colorado 

La cuenca del río Colorado es una importante cuenca exorreica configurada por el río homónimo, 

originado a partir de la confluencia de los ríos Grande y Barrancas en las provincias de Neuquén 

y Mendoza. Desde su nacimiento, en la Cordillera de los Andes, hasta su desembocadura, en el 

Océano Atlántico, los ríos recorren 1.200 km en dirección noroeste-sureste, de los cuales 910 km 

corresponden al Colorado. Sus aguas son compartidas por las provincias de Mendoza, Neuquén, 
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La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Configurándose como límite natural norte de la Provincia 

de Río Negro (FAO, 2015). 

El régimen hídrico del río Colorado es fuertemente estacional, nival. Las mayores crecidas se 

registran entre los meses de octubre a marzo (FAO, 2015). 

Posee un caudal de 149 m
3
/seg y drena un área de 48.000 km

2
. El río se encuentra regulado, en su 

cuenca media, por la presa Casa de Piedra, compartida con la Provincia de La Pampa. Aguas 

abajo de Casa de Piedra se encuentra la central hidroeléctrica de Salto Andersen (FAO, 2015). 

Dada la interjurisdiccionalidad de la cuenca se ha creado en el año 1976 el Comité 

Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) organismo regulador de la cuenca (FAO, 2015). 

4.2 Características regionales del río Neuquén 

La cuenca del río Neuquén tiene una superficie de 52.400 km
2
 de los cuales solo 4,6% 

corresponden al territorio de la Provincia de Río Negro (FAO, 2015). 

El río Neuquén nace en la Cordillera, próximo al límite con Chile recorriendo 540 km hasta la 

confluencia con el río Limay. Sus principales afluentes en el ámbito cordillerano, son los ríos 

Varvarco y Troncomán. En su tramo medio recibe el aporte de los ríos Agrio y el arroyo 

Covunco. De régimen torrencial, sus violentas crecidas son reguladas por el dique derivador 

Portezuelo Grande y el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, en la Provincia del Neuquén 

(FAO, 2015). 

Su hidrograma anual presenta dos picos de crecidas a lo largo del ciclo hidrológico, el primero 

por acción de las precipitaciones entre mayo y julio y el segundo por el deshielo entre octubre y 

diciembre (FAO, 2015). 
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En su tramo inferior se encuentra el dique derivador Ballester, compartido entre las Provincias de 

Neuquén y Río Negro, bocatoma del canal principal de riego del Alto Valle del río Negro (FAO, 

2015). 

Según registros de la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Nación (SRHN), obtenidos entre 

los años 1903 y 2004, el caudal medio anual del río, en la estación Paso de Indios aguas arriba 

del dique derivador Portezuelo Grande, es de 310,9 m
3
/s. (FAO, 2015). 

4.3 Características regionales del río Negro 

La cuenca del río Negro se origina a partir de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay y 

constituye una de las cuencas hídricas más importantes de la Argentina. Atraviesa la provincia de 

Río Negro a lo largo de 720 km en dirección noroeste-sudeste recorriendo, en su tramo inferior, 

un sector de la provincia de Buenos Aires, constituyéndose en límite natural con la provincia de 

Río Negro. Drena un área de 125.500 km
2
, desaguando finalmente en el océano Atlántico (FAO, 

2015). 

Tanto el río Limay como el Neuquén poseen importantes obras hidráulicas que permiten la 

regulación de los caudales de ambos ríos. Asimismo estas obras han afectado los procesos de 

sedimentación que dieron, en el pasado, origen a las terrazas y a gran cantidad de islas que se 

formaron en su cauce (FAO, 2015). 

El río transcurre por un valle conformado a partir de un intenso proceso erosivo desarrollado en 

las mesetas patagónicas. Dicho valle posee un ancho variable, desde 5 km en Chelforó hasta 25 

km en Choele Choel, limitado por ñbardasò y niveles de terraza de altura variable (FAO, 2015). 
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La pendiente del río disminuye desde los 0,574 m/km en la zona de la confluencia hasta los 0,023 

m/km entre Viedma y la desembocadura en el océano (FAO, 2015). 

El río Negro, al igual que el Colorado, se constituye en un emisario de una cuenca superior, no 

contando con afluentes a lo largo de su recorrido. En su desembocadura no posee cono aluvial 

dado que las corrientes marinas que ingresan al río a partir del régimen de las mareas son las 

encargadas de ñbarrerloò y por esa misma raz·n tampoco presenta estuario en su desembocadura 

(FAO, 2015). 

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SRHN) posee dos estaciones hidrométricas, 

en Paso Córdova (próxima a la localidad de General Roca) y aguas debajo de Primera Angostura 

(FAO, 2015). 

Dada la interjurisdiccionalidad de la cuenca del río Negro, en el año 1985 se crea la Autoridad 

Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro; integrada por las 

Provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires (FAO, 2015). 

4.4 Sistemas de riego 

Los sistemas de riego se encuentran distribuidos de manera heterogénea en el territorio 

provincial. La mayor concentración de la superficie irrigada se da en la región del Alto Valle con 

el 44%; seguido por Valle Medio ïincluyendo valle de Conesa- con el 33%; Valle Inferior el 

11%, río Colorado el 11% y por último los sistemas menores de la Línea Sur y zona andina con el 

2% . Principalmente, se abastecen de la red hidrográfica de los ríos Neuquén, Negro y Colorado 

(FAO 2015). Los mismos cuentan con una infraestructura de distribución de riego compuesta por 

más de 5.000 km de canales principales, secundarios, terciarios y cuaternarios. La red de drenaje, 

menos desarrollada, cuenta con menos de 1.000 km de extensión aproximadamente. Estas obras, 
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han sido realizadas a partir de la intervención humana con inversión del Estado nacional 

principalmente y provincial en los últimos 100 años. Esta red de canales, no sólo ha permitido el 

desarrollo de la agricultura irrigada sino que también, impulsaron el asentamiento y crecimiento 

de las poblaciones en el corredor de riego (FAO 2015). 

Los sistemas que proveen de agua a la agricultura irrigada funcionan, en términos generales, a 

partir de la captación de agua en forma libre desde un curso superficial por medio de una 

bocatoma, de allí se canaliza a una conducción principal y finalmente a las derivaciones para 

proveer del servicio a los usuarios. La administración, operación y mantenimiento de las mismas 

es una tarea conjunta y con responsabilidades delegadas entre instituciones provinciales (como el 

Departamento Provincial de Aguas (DPA) y Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSE), los 

consorcios de riego conformados y los usuarios (FAO 2015). 

Se describen a continuación los sistemas de riego del Alto Valle y de la zona Norte de la 

provincia según el Documento de Trabajo N° 8 de la FAO, 2015. 

4.4.1 Riego en la región del Alto Valle 

El sistema de Riego del Alto Valle constituye la infraestructura de riego más importante de la 

provincia de Río Negro, pues permite la sistematización con riego de 60.282 ha. 

Cuenta con un total de 130 km de canal principal, 239 km de canales secundarios y 333 km de 

canales terciarios y cuaternarios. A esto, se debe sumar una longitud de canales comuneros de 

aproximadamente 1285 km. 

El desarrollo de la agricultura bajo riego del Alto Valle ha dado lugar a un complejo urbano-rural 

que se extiende a lo largo de 120 km y en el que se asientan más de 300.000 habitantes. 
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La alimentación del sistema de riego nace a partir de la regulación de un pequeño embalse, el 

Dique Rodolfo Ballester (Fig. 4.2). El mismo se ubica sobre el río Neuquén, en cercanías a la 

confluencia con el Limay. 

 

Figura 4.2 Dique Rodolfo Ballester 

Desde allí da inicio el Canal Principal, este es del tipo telescópico, y cuenta con 130 km de 

longitud. A medida que se originan los canales secundarios se va reduciendo su sección. 

Fue proyectado para conducir 45 m
3
/seg, pero actualmente transporta hasta 75 m3/seg. 
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4.4.2 Riego en la región de Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde. 

 

Los tres sistemas ubicados en el norte de la provincia toman agua para riego desde el río 

Colorado. Su agrupación se debe particularmente porque los mismos se ubican cercanos unos de 

otros, pero cada uno tiene características particulares: 

4.4.2a Sistema de riego Catriel 

El abastecimiento de agua al Distrito Catriel tiene su origen en el Dique derivador ñPunto 

Unidoò, que alimenta al Canal Principal SAM (Sistema de Aprovechamiento Múltiple) de la 

colonia de riego de 25 de Mayo, en la provincia de La Pampa. Este tiene 22 km de longitud, 

provee de agua de riego a la sección 1ª de 25 de Mayo, a la central hidroel®ctrica ñLos 

Divisaderosò y luego al canal principal IV, que en su progresiva 2.354 km se encuentra con una 

dársena de distribución donde tiene su origen el canal de alimentación al sifón de cruce del río 

Colorado, que termina en el Canal Matriz del Sistema de Riego Catriel en Río Negro. 

Como alternativa de aducción al Canal Matriz del Sistema de Riego de Catriel cuenta con una 

toma libre directa al río, que se acciona en emergencias debido a roturas o mantenimiento del 

SAM 25 de Mayo, La Pampa. 

El Canal Matriz y Descargador del Sistema de Riego de Catriel (Fig. 4.3) alimenta la vieja red de 

riego conformada por los canales X1 y X2 sobre el área urbana de riego; y mediante una nueva 

red de riego compuesta de un Canal Principal y un canal Secundario I se provee de agua para 

riego a toda el área rural del valle. 
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Figura 4.3 Canal Matriz y Descargador del Sistema de Riego de Catriel. 

 

4.4.2b Sistema de riego Peñas Blancas 

El sistema de riego de Peñas Blancas se inicia en un edificio de toma que se emplaza sobre un 

cauce natural que se vincula a una red de brazos secundarios que posee el río Colorado en esa 

zona (Fig. 4.4). La variación de caudales en dicho cauce aductor responde en forma directa al 

régimen de caudales del río. 



Mariana E. Garrido Página 29 
 

Figura 4.4 Obra de toma y brazo aductor del Sistema de Riego Peñas Blancas. 

Para caudales normales y bajos el edificio de toma funciona en forma eficiente, dado que posee 

compuertas descargadoras de excesos de caudales que regulan la altura del agua frente a la toma. 

Para derivar los caudales de crecidas se construyeron aguas arriba de la toma, sobre la margen 

izquierda del brazo aductor, terraplenes de desborde que actúan como fusibles, procurando 

desviar las aguas a otros cauces menores y evitando el desborde del agua en la zona de la toma. 

La red de riego consiste en un canal principal o matriz de 2.030 m de longitud que alimenta a un 

canal secundario y al canal Terciario 1 que riega el área de la colonia más próxima al río. 

4.4.2c Sistema de riego Valle Verde 

El edificio de las compuertas de toma del Canal Principal de riego se emplaza sobre un brazo 

menor y ubicado al sur del cauce principal del río Colorado (Fig. 4.5). Este brazo presenta un 
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cauce único de trazado serpenteado y meandroso que recorre aproximadamente 18 km desde el 

lugar de origen donde se separa del cauce principal hasta el lugar de la toma. Posee un ancho que 

no supera los 10 m en época de estiaje, produciéndose desbordes en algunos sectores en épocas 

de crecidas. 

La disponibilidad de caudales en la toma de Valle Verde depende exclusivamente del caudal de 

ingreso y conducción que se produzcan en este cauce natural. Al lugar de origen del brazo se lo 

denomina Boca Toma, y en él son frecuentes los trabajos que se realizan para posibilitar el buen 

ingreso de caudales, que por ser una toma libre, depende de la altura del agua en el río. 

Desde la Boca Toma se distribuye el agua al canal Principal, a dos canales Secundarios y a un 

colector de drenaje. 

 

Figura 4.5 Esquema de aprovechamientos del río Colorado en zona Norte Río Negro. (Elaboración: 

Viviana Hernández). 
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4.5 Contexto socioeconómico local 

La provincia presenta como actividad económica cuatro áreas de rasgos característicos (Fig. 4.6):  

1) Área agrícola e industrial, correspondiente a la zona de valles irrigados, entre los que se 

destacan el Alto Valle del río Negro. Los Valles Alto y Medio del río Colorado y Valle Inferior 

del río Negro presentan un área  más bien agrícola-ganadera. 

2) Área minera, turística, pesquera y de servicios portuarios, con centro en Sierra Grande y 

San Antonio Oeste. 

3) Área turística, que convive con la actividad forestal y nuclea una alta concentración de 

recursos humanos, dedicados al desarrollo tecnológico y del conocimiento, con centros en las 

ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, en la zona andina lacustre. 

4) Área central semi-árida dedicada predominantemente a la ganadería ovina y, en menor 

medida, vacuna y con incipiente actividad minera (http://cfi.org.ar/wp-

content/uploads/1999/07/rio_negro_sintesis.pdf)  

 

http://cfi.org.ar/wp-content/uploads/1999/07/rio_negro_sintesis.pdf
http://cfi.org.ar/wp-content/uploads/1999/07/rio_negro_sintesis.pdf
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Figura 4.6 Distribución territorial de las principales actividades económicas de Río Negro. Tomado de 

FAO, 2015. 

 

La zona de estudio puede caracterizarse a partir de dos áreas: 

¶ Área Catriel-río Colorado 

La producción inicial agrícola-ganadera de la zona norte de la provincia de Río Negro, quedó 

relegada con el descubrimiento de petróleo. De ello resultó una fuerte migración interna, 

principalmente de chacareros mendocinos, que tuvieron que adaptarse por razones económicas, a 

las nuevas posibilidades de la región que los recibía, aprendiendo los oficios de la industria 

hidrocarburífera. A partir de 1960 casi el 90% de los ingresos de la región dependían del petróleo 

(Hernández, 2010). 
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Cuando comienza la reestructuración de YPF, con la privatización de las áreas petroleras, los 

organismos provinciales y la municipalidad de Catriel realizan y complementan estudios 

regionales para llevar a cabo nuevos desarrollos productivos (Hernández, 2010). 

Las distintas etapas económicas de la zona, han sido influenciadas por el valor del crudo a nivel 

internacional, por realidades financieras nacionales y por la disponibilidad del producto para su 

extracción. Debido a esto, desde el gobierno provincial y municipal se ha ido analizando distintas 

variables para lograr esa reconversión del área (Hernández, 2010). 

¶ Área Alto Valle del río Negro 

En el Alto Valle existe una gran variedad de actividades relacionadas con la fruticultura, siendo 

la de mayor peso económico el cultivo de fruta de pepita (Fig. 4.6).Este complejo frutícola, 

dinamiza en gran medida el empleo y los ingresos de la región de los valles. Comprende además 

de la producción primaria, las etapas de empaque, frío y procesamiento, y una gran variedad de 

servicios conexos (tales como los de asesoramiento, venta de maquinarias, fertilizantes y 

agroquímicos, transporte y logística, etc.) (FAO, 2015). 

Asimismo, en la localidad de Allen se ha incrementado en los últimos años la explotación de gas 

de reservorios no convencional (tight) (FAO, 2015). 

4.6 Características poblacionales 

El último censo de población de 2010 (INDEC, 2010), menciona 638.645 habitantes para la 

provincia de Río Negro. La ciudad capital es Viedma y está dividida en 13 departamentos con 

poderes políticos y administrativos propios. 
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La tasa de crecimiento poblacional entre censos en los últimos cincuenta años fue muy elevada y 

entre las primeras a nivel nacional. El crecimiento poblacional se debe a factores migratorios y al 

incremento vegetativo (el crecimiento vegetativo o natural es el incremento de la población 

durante un período de tiempo estimado a partir de la diferencia entre nacimientos y defunciones).   

Si bien la correspondencia no es absoluta la dinámica económica se relaciona con estos procesos 

(FAO, 2015). 
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5. MARCO GEOLÓGICO  

5.1 Geología regional 

El área de estudio se encuentra dentro de un engolfamiento, denominado Cuenca Neuquina (Fig. 

5.1).  Debe su nombre al hecho que abarca alrededor del 90% del subsuelo de la provincia de 

Neuquén, más el sector oeste de la provincia de Río Negro y las partes suroeste de las provincias 

de La Pampa y Mendoza. Se extiende al norte, a lo largo del eje de la cordillera de los Andes 

hasta los 31°S en la provincia de San Juan (donde se la conoce como cuenca Aconcaguina), 

presentando, entre los 34° y 37° S una orientación elongada en dirección norte-sur, mientras que 

al sur de los 37° se amplía hacia el este, donde se la conoce como engolfamiento neuquino 

(Montagna, 2012). 

Alcanza un espesor máximo de casi 6000 m., y está labrada entre los cratones de la Sierra Pintada 

y el macizo de Somún Cura, al noreste y sudeste respectivamente; y el arco volcánico ubicado 

mayormente en territorio chileno en el oeste (Montagna, 2012). 
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Figura 5.1 Mapa de distribución de los afloramientos del Grupo Neuquén, Cretácico Superior 

continental de la Cuenca Neuquina (tomado de Garrido, 2010). 














































































































































