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Área de estudio 

Las nacientes del río Bonete sobre el cerro homónimo, situadas en la latitud 27°47’18’’ S y longitud 
68°36’17’’O, marcan su límite norte. La unión del río Curacó con el río Colorado en 38°50’07’’S y 
64°58’47’’O señala su límite sur. Su extensión meridional abarca desde las altas cumbres de la cordillera 
de los Andes en el límite con la República de Chile hasta los límites de las Provincias de La Rioja-San 
Juan y Mendoza-San Luis. (Mapa 1) 

Las Provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa integran con sus 
territorios, en forma parcial o total, el área de la CRD. 

El río Desaguadero se considera el colector andino de las subcuencas de los ríos Jáchal, San Juan, 
Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel. (Mapa.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de la Cuenca del río Desaguadero (CRD), en Argentina, América del Sur, 
proyección mapa bioceánico. 
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Mapa 2: El río Desaguadero o colector andino y las subcuencas de sus afluentes conforman la CRD. 
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Objetivo General de la Tesis 
Determinar el tipo de cuenca y evolución de la CRD, analizando sus variaciones geomorfológicas debido 
a diversos factores antrópicos y naturales, a fin de aportar un conocimiento integral socio-económico y 
natural del comportamiento de la cuenca en pos de contribuir al uso sostenible del agua como un “bien 
común”.  

 

Objetivos Específicos 
1. Comprender los cambios estructurales en la corteza terrestre en la escala geológica que han definido 

la morfología actual de la cuenca en relación con otras cuencas fluviales que están presentes dentro 
del territorio argentino.  

2. Comprender los mecanismos del clima involucrados en las variables hídricas de la cuenca que 
modifican su comportamiento a lo largo del ciclo anual, en variaciones año a año y en las últimas 
décadas, tales como la precipitación (líquida y sólida) y la temperatura en la alta montaña de los Andes. 

3. Identificar las características fito-zoogeográficas y edáficas existentes en la cuenca. 
4. Validar la cartografía histórica, presente para la región desde el siglo XVIII, con reconstrucciones paleo 

climáticas disponibles en la región a fin de determinar los cambios ocurridos en la morfología de la 
cuenca. 

5. Determinar las características de la cuenca a partir de los parámetros morfométricos en el período 
instrumental (siglo XXI). 

6. Analizar el ciclo anual y las variaciones interanuales del caudal aforado de los distintos ríos que 
componen la cuenca en aquellos períodos con disponibilidad de datos a fin de comprender su 
comportamiento en las últimas décadas en relación al clima y al uso antrópico. 

7. Analizar las componentes subterránea y superficial del agua utilizada en el riego y su impacto 
económico en las cuencas inferiores. 

8. Determinar la influencia de las modificaciones de la dinámica del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-
Curacó (área del colector de mayor vulnerabilidad social) sobre la demografía con la información 
disponible desde mediados del siglo XVII al censo 2010. 

9. Cuantificar el uso de agua proveniente de la cuenca en las actividades económicas, actividades 
desarrolladas en el área y sus efectos contaminantes. 

10. Planteo legal del litigio interprovincial Mendoza-La Pampa a fin de entender las causas y 
consecuencias de las acciones legales sobre este sistema fluvial, siendo el más extenso y desarrollado 
íntegramente sobre nuestro país. 

11. Analizar los efectos observados en las obras de infraestructura  presentes  en la cuenca y plantear 
los desafíos que presentan los proyectos actualmente pendientes de realización.  

12. Asociar las características físicas, sociales y económicas que se han estudiado en cada objetivo 
específico mediante la implementación de un SIG. integral. 
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PARTE I    FORZANTES NATURALES 

GEOLOGÍA/GEOMORFOLOGÍA 

1.- La subplaca de Nazca y su ángulo de subducción en la placa Sudamericana incrementaron la 
actividad sísmica de la región y disminuyeron la volcánica provocando mayores movimientos en los altos 
valles de las cuencas de los afluentes del colector. Estos movimientos hicieron variar sus cauces 
primitivos ocupando diferentes territorios y dejando otros como paleocauces o llanuras aluviales 
desérticas. 

2.- Las sierras pampeanas se interpusieron en las escorrentías de desagüe entre la cordillera de los 
Andes y el Océano Atlántico diferenciando a las características de todos los sistemas fluviales que se 
encuentran al norte y al sur de esta cuenca.  

3.- La megafalla del Desaguadero es coincidente con la escorrentía superficial del colector señalando la 
soldadura entre los bloques de la precordillera y la llanura pampeana.  

4.- Los sedimentos encontrados en el cauce del colector evidencian grandes variaciones de caudal en 
diferentes épocas cuyas causas no son sólo debidas a movimientos orogénicos. 

5.- El tramo final del colector río Curacó tiene basamentos diferentes al resto del colector. Aguas arriba 
de éste encontramos paleocauces, con dirección al Océano Atlántico, que fueron rellenados con 
sedimentos de origen idéntico a los encontrados en las altas cumbres cordilleranas, origen de los 
afluentes del río Desaguadero. 

6.- Los corrimientos de los afluentes y el colector, cartografiados con la ayuda de sus paleocauces, 
reflejan la dinámica de la cuenca. 

Estos aportes de la geología nos permiten inferir que las grandes variaciones de caudales que 
evidencian la geomorfología de sus valles y cauces  tuvieron causas orogénicas y epirogénicas pero no 
explican que todas esas variaciones hayan sido solo producto de éstas. Las causas antrópicas fueron 
tan determinantes que produjeron conflictos legales interprovinciales que todavía no han logrado 
superarse. Los embalses y centrales hidroeléctricas modifican los ciclos hidrológicos de los ríos aguas 
abajo y no sólo alteran su temporalidad sino también la magnitud de caudales. La Provincia de La 
Pampa manifiesta en sus continuas demandas contra la Provincia de Mendoza que su acción antrópica 
ha modificado hasta el nivel de base del río Desaguadero dejándolo sin conexión con el río Colorado. 
Hecho que no sólo afectaría su escurrimiento sino que modificaría la cuenca integralmente.   

 

CLIMATOLOGIA 

Los forzantes atmosféricos y oceánicos tienen una clara incidencia en el comportamiento de la 
precipitación, temperatura y presión atmosférica en la CRD. La característica climática de la región, que 
se extiende de norte a sur entre los paralelos 26°S y 38°S, es la aridez consecuencia de la escasa 
precipitación pero beneficiada por las nevadas de la cordillera de los Andes. Los vientos húmedos del 
este y sur provenientes del anticiclón del Atlántico llegan en verano fortalecidos por el gradiente térmico, 
mientras los vientos del oeste, causantes de las nevadas cordilleranas en invierno, proceden del 
anticiclón del Pacífico Sur desplazado hacia el norte en los meses de junio y julio. 

Dentro de la clasificación mundial de tipos de clima, realizada por el Dr. P. Köppen y actualizado por 
M.Kottek; la CRD contiene climas tipo B y C, con su variantes BWh, BWk yBSk; Csb y clima de alta 
montaña. Estos tipos de clima caracterizan a la región con su precipitación de verano e inviernos secos; 
cuyas temperaturas disminuyen con la altura y la latitud. Estos factores favorecen la evaporación que se 
incrementa de oeste a este y la heliofanía  que lo hace en el sentido de los meridianos.  
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Los climogramas confirman la preponderancia de la precipitación estival y su escasez durante el 
invierno, determinando una clara diferenciación entre la fase húmeda del verano y la fase seca invernal. 

La presión atmosférica en el verano muestra la posición de los anticiclones del Atlántico Sur y del 
Pacífico Sur desplazados latitudinalmente hacia el sur y la formación en el continente del centro ciclónico 
de Chaco; los vientos húmedos provenientes del Atlántico logran así su mayor penetración hacia la CRD.  
Durante el invierno los anticiclones se desplazan hacia el norte, el gradiente de presión conlleva hacia el 
norte los vientos del oeste provocando mínimos de precipitación invernal pero dando a lugar  a la 
ocurrencia de precipitación nívea sobre las altas cumbres.   

El fenómeno del Niño/Niña, producto de las anomalías zonales de presión a nivel del mar en el Pacífico 
Oriental, distingue el ENOS de lengua fría (Niña) y el ENOS de lengua cálida (Niño), este último con sus 
variantes denominadas “sabores” que diferencian al Niño “Modoki” (Pacífico Central) o “Canónico” 
Pacífico Oriental) dependiendo de su ubicación predominante  en el Océano Pacífico. Las condiciones 
Niño parecerían favorecer las precipitaciones invernales y su consecuente resultado sobre los caudales 
de los ríos cordilleranos. Respecto a la precipitación estival en el pedemonte no se encuentra relación 
directa con el fenómeno ENOS.  

Para evaluar la tendencia de precipitación en el llano, se analizaron valores extraídos de las bases de 
datos del SMN para las estaciones de Santa Rosa (La Pampa) y Mendoza. Se evidenció una secuencia 
de años más lluviosos en las últimas décadas con valores de aumento de 211 mm para Santa Rosa y de 
113 mm para Mendoza. El trazado de las isohietas permitió visualizar esta tendencia al mostrar un 
incremento en las precipitaciones hacia el SO.  

La tendencia en alta montaña, analizada con valores de estaciones nivométricas ubicadas en el faldeo 
occidental de las cordillera de los Andes, muestran una disminución en los niveles de nieve depositados 
en las altas cumbres. Este resultado reflejaría una disminución de la precipitación nívea a pesar del 
aumento de frecuencias de ENOS que facilitan los avances de frentes fríos causantes de dicha 
precipitación. Esto significa que el forzante ENOS no es el único responsable del incremento de la nieve, 
dando lugar a la intervención de otro forzante vinculado al calentamiento global de origen antropógénico: 
Cambio Climático, causado por el aumento de concentración de gases con capacidad de absorber la 
radiación emitida por la superficie del planeta;  cambios en la irradiancia solar,  actividad volcánica, 
variaciones astronómicas etc. podemos mencionar acciones antrópicas que acompañan y favorecen 
estas causas: 

- Ganadería extensiva; deforestación, quema de combustibles fósiles. 

El cambio climático se ve reflejado en el aumento de la temperatura medida en los últimos 150 años y la 
variación de la precipitación. Su incremento no es homogéneo en todas las regiones del planeta; aunque 
se acuerda que la temperatura continuará aumentando si persisten las actuales condiciones. No hay un 
criterio unificado de un pronóstico pero en nuestro país, expertos en variabilidad climática del Centro de 
Investigaciones del mar y la Atmósfera (CIMA)/CONICET  y otras universidades, realizaron la 3ra 
Comunicación de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Las 
conclusiones alcanzadas para la región de la CRD son las siguientes: 

- Temperatura se incrementó 1°C entre 1960/2010 sobre casi toda la región de Cuyo, produciendo una 
elevación de entre 100 y 250 metros de la isoterma de 0°C. Resultando un retroceso en los glaciares, 
fuente de alimentación de los ríos cordilleranos.  

- Precipitación anual aumentó pero disminuyó la invernal y en primavera. Hubo una recuperación en la 
década de 1970 y 1980 volviendo a una fase seca que se extendió hasta el año 2000, donde parecería 
revertir esa tendencia. Es observable trenes u ondas de fases secas y húmedas inter-decadales.  

Los pronósticos de futuro cercano (2015-2039) muestran una elevación de la temperatura de 1°C para el 
futuro cercano y valores entre 2.5° y 7° para el futuro lejano. La isoterma de 0°C continuaría elevándose 
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en altura, los glaciares retrocediendo y la precipitación sería inversamente proporcional a la creciente 
demanda producida por las actividades antropogénicas. 

Siendo las variables climáticas analizadas importantes componentes de la movilidad de la cuenca 
podemos inferir que las anomalías observadas deben tener un correlato en la cuantificación de los 
caudales de la red hídrica, la cual debemos analizar en el capítulo correspondiente a hidrografía. 

BIOGEOGRAFÍA 

La flora y fauna de la CRD tuvieron cambios  a lo largo de los últimos 200 años debidos a variación de 
caudales que causaron la desaparición de humedales en las cuencas inferiores de los ríos San Juan, 
Mendoza y Atuel. 

La reducción de los  humedales modificó la estructura edáfica del área que ocuparon. Su espacio fue 
ocupado por  dunas y médanos que no sólo cambiaron sus horizontes superficiales en cuanto  a su 
estructura sino también modificaron en su composición química.   

La desforestación del bosque natural para implantaciones de cultivos en los oasis cuyanos y la obtención 
de recursos madereros en la peni-llanura occidental de la CRD incrementaron el área desértica 
modificando el “hábitat” de la fauna autóctona.   

Las adaptaciones de la flora y fauna a nuevos ambientes se ven reflejadas en la actualidad. 

Respecto a los suelos, la salinidad es la principal causa de modificación edáfica. La falta de mediciones 
sobre los suelos en la parte baja de la cuenca nos obliga a buscar otra metodología. La misma deberá 
basarse en el análisis de las aguas que ingresan a la Provincia de La Pampa y a su último tramo de 
conexión con  las aguas al río Colorado. 

La correlación de las estructuras edáficas y sus modificaciones causadas por la dinámica de la cuenca 
son motivo de estudios. Incorporándose  la variable riego artificial y sus optimización. 

La cuantificación de la superficie irrigada no llega al 0.6 % del total de la cuenca pero el significado 
cualitativo de esto es de tal magnitud que la economía regional se sostiene gracias a ello. También se 
debe considerar que el riego  ha modificado cauces,  y los embalses propiedades física-químicas de las 
aguas haciendo variar la normal escorrentía de las vías fluviales de la CRD. 

Apoyamos la hipótesis de los autores en que basamos esta identificación de las características edáficas 
y fito-zoogeográficas, las cuales  fueron modificándose por la dinámica de la cuenca; ya sea por 
forzantes naturales o por acciones antropogénicas. 

HIDROGRAFIA 

La cartografía histórica, a través de la herramienta de paleo-climatología, nos permitió establecer 
períodos de comportamiento arreico y endorreico de la CRD desde el siglo XVII a la actualidad. Pudimos 
observar la conexión y desconexión del río Bermejo-Vinchina y del último tramo del colector con el río 
Colorado. Los últimos 50 años, donde la acción antrópica ha sido más determinate en la desconexión 
integral del sistema, tuvo épocas de características semejantes por causas naturales. La cartografía 
histórica permitió visualizar esos comportamientos morfológicos de CRD.  

Hay diversas interpretaciones sobre el carácter arreico de CRD. El estudio integral de la Facultad de 
Ingeniería (UBA) considera la cuenca endorreica, a pesar de reconocer que el caudal no llega al río 
Curacó. Sostienen que lo hace hasta el nivel de base del complejo lagunar Puelches (Lag. Urre-
Lauquen, Dulce y Amarga). Los aforos indican que el colector tiene períodos de cauce sin aguas en su 
curso medio, lo cual indica que no siempre el desagüe del sistema alcanza ese nivel de base. Por otra 
parte la Fundación Chadileuvú (2016) considera la cuenca como arreica en el territorio de la Provincia de 
La Pampa. En el diccionario de Hidrología y Ciencias afines (La Lanza-Espino, 1999) se define la cuenca 
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arreica “…no es una cuenca en su sentido hidrológico, sino una región continental interior sin salida al 
mar y sin una red de drenaje definida…” respecto a la red de drenaje definida existe en  CRD pero se 
desactiva en largos períodos. Si bien es morfológicamente tangible es funcionalmente inexistente.  

Nuestra conclusión sostiene  que la CRD ha drenado directamente en el mar a través de los paleocauces 
río Chadileuvú- Bahía Blanca (drenaje exorreico); ha vertido sus aguas al río Colorado y al complejo 
lagunar Puelches (drenaje endorreico) y se han infiltrado los aportes del río Bermejo-Vinchina, río San 
Juan inferíor; río Desaguadero, río Salado, río Chadileuvú,  río Tunuyán inferíor, río Diamante inferíor y 
río Atuel inferíor (comportamiento  arreico).  

Los patrones morfométricos actuales nos muestran un ordenamiento del sistema muy difuso en sus sub 
cuencas inferiores. La numerosa afluencia de paleocauces o cañadones desactivados crean una red que 
dificulta el ordenamiento real o activo de las sub cuencas.  Períodos más húmedos crearon una red de 
drenaje que hoy solo refleja la topografía. El análisis morfométrico permite remarcarlo y conocer ese 
comportamiento de épocas pasadas. La curva hipsométrica muestra el comportamiento más maduro de 
la sub cuenca del colector comparada con la CRD, más juvenil, cuando es observada  integralmente. 

La cartografía en detalle, además de resultar un aporte como base para cualquier trabajo a realizar en la 
CRD, nos muestra la desconexión de todas las subcuencas con el colector en tiempos presentes. Los 
deltas desaparecidos de algunos tributarios, la interrupción por sectores del colector y cauces 
intermitentes que se infiltran antes de volcar sus aguas al sistema fluvial integrado.  

Los datos de  aforos, aunque carentes de continuidad temporal, nos permitieron construir hidrogramas 
de todos los afluentes y del colector. A pesar que los aportes del sistema provienen de las altas cumbres 
de la cordillera de los Andes es notorio como la creciente ordinaria de los tributarios, provocada por los 
deshielos, no llega al colector en la misma época. Retardos ejercidos por complejos 
lagunares/humedales/antrópico  hacen que estos aportes se incorporen al colector con diferencias de 
hasta 5 meses. Destacándose el aporte del A° de la Barda (río Atuel) que incorpora su mayor caudal tras 
la finalización de la temporada de riego.  

Datos de las estaciones hidrométricas también permitieron validar el comportamiento arreico de la CRD 
con mediciones de 0 m3/seg en varios lugares del sistema y períodos prolongados.  

Las líneas de tendencia trazadas con los promedios anuales de caudal y comportamiento de períodos 
más acotados muestran una pendiente negativa que pone una señal de alerta a las demandas del líquido 
elemento.  

Las aguas subterráneas, mensuradas por exploraciones hidrogeológicas, mostraron su magnitud que 
excede la demanda antrópica en las sub cuencas. No obstante su utilización todavía no se encuentra 
completamente estudiada ni sus reservas cuantificadas exactamente.  

El tenor salino de las aguas del colector, causante de tantos inconvenientes en los riegos de la cuenca 
inferior del río Colorado, resultó proceder del colector. Los aportes de su principal  tributario en la 
actualidad (A° de la Barda) lejos de aumentar su carga salina, la disminuye. A pesar de ello, su escaso 
aporte de caudal no consigue que el colector, cuando alcanza al  río Colorado, revierta ese tenor salino, 
peligroso contribuyente al problema de los regadíos de la cuenca inferior.     
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PARTE II  INFLUENCIAS ANTROPOGÉNICAS 

POBLAMIENTO Y VULNERABILIDAD 

Este capítulo de demografía tuvo un enfoque hacia las zonas de la cuenca donde la vulnerabilidad social 
recibe con mayor peso las variaciones de la dinámica del sistema fluvial. Desde la ocupación llevada a 
cabo por los Huarpes en los valles precordilleranos y su migración hacia las lagunas de Guanacache 
hasta los conflictos legales del río Atuel que incidieron en las poblaciones de la cuenca inferíor.  

Los Huarpes basaban su economía en la agricultura bajo riego. Los Incas le impusieron tributos pero 
introdujeron conocimientos para un mejor aprovechamiento de los canales de riego. Los españoles los 
esclavizaron con la “encomienda”, los  trasladaron a las minas de Chile y provocaron una huida hacia las 
lagunas de Guanacache. Este “hábitat”  tan diferente puso a prueba su resiliencia y lograron 
especializarse en la pesca, la recolección de sal y la tala de bosques para los insumos de los viñateros. 
Las condiciones ambientales y antrópicas secaron las lagunas, y el desierto sólo les dejó su fe 
inquebrantable y las ayudas que las fiestas religiosas suman a sus magros ingresos. Hoy los sitios 
Ramsar, con la construcción de azudes, han encendido alguna esperanza de reversión del desierto 
aunque los trabajos  en los cuales hemos analizado el acceso al agua potable y la distribución geo-
espacial de las precarias viviendas señalan a su área de ocupación como la más castigada por la 
reducción de caudales. 

Los pobladores originarios de la cuenca inferior tuvieron una historia bien diferente a la de los Huarpes. 
Los Puelches, ocupante del territorio al sur del río Diamante, sufrieron una transculturación que comenzó 
con la “araucanización” y finalizó con el mestizaje con criollos y españoles. Hoy son los Ranqueles o 
Rankulches los ocupantes de las tierras mencionadas. Sus orígenes los mostraba como cazadores 
nómades de los humedales y el desierto. La llegada del caballo europeo cambio su economía, sus 
costumbres y su territorio. La ganadería se convirtió en su principal actividad y con ella nacieron las 
confrontaciones militares que culminaron con la campaña del desierto.  

Tres poblaciones ubicadas en la cuenca inferíor nos muestran destinos diferentes ante variaciones 
ambientales/antrópicas en esa región: 

-Villa Atuel: fue destruida por un sismo y luego sepultada por cenizas volcánicas  pero la resiliencia de 
este pueblo logró vencer esas catástrofes y construir un presente. Tuvo también una herramienta negada 
a otros pueblos: el río Atuel nunca dejó de mojar sus tierras.  

 -Colonia Butaló: fue un sueño de colonos pampeanos a comienzos del siglo XX, la carencia de caudales 
o la abundancia incontrolada de éstos, sumado a una resiliencia no desarrollada cambiaron el sueño por 
frustración.  

 -Colonia Emilio Mitre: La población más representativa del pueblo rancul, con un presente auspicioso y 
lleno de gloria hasta la década del ´40, debido a los comienzos de las continuas sequías, fue 
apagándose lentamente. Hoy su lucha es la reivindicación de derechos ancestrales coincidente con la 
política Provincial respecto a sus demandas centenarias por las aguas del río Atuel. 

El aporte original, asociando lo histórico-arqueológico con los datos del censo 2010 a escala de radios-
censales y analizando esta información con la herramienta SIG., permitió el desarrollo del objetivo 
planteado. 

La vulnerabilidad social se hace notar a lo largo del colector andino arrojando elevados porcentajes de 
habitantes con carencia de vivienda y acceso al agua potable en la cuenca media del río desaguadero y 
en su área de nacimiento ubicada en los alrededores del vértice que une las Provincias de San Luis, San 
Juan y Mendoza. El oeste de la Provincia de La Pampa incrementa su vulnerabilidad social por la 
carencia de aguas superficiales y la mala calidad de las aguas subterráneas. (La población de Santa 
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Isabel, en el noroeste pampeano, se nutre de agua potable mediante un acueducto proveniente de la 
Provincia de Mendoza.) 

La marginalidad evidenciada con los porcentajes de N.B.I (necesidades básicas insatisfechas) está muy 
ligada a la dificultad en el acceso a ese “bien común” denominado “agua potable”. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las actividades económicas que se desarrollan en la CRD y tienen efectos significativos sobre ésta son: 
Agricultura, ganadería y minería. 

La agricultura es la principal actividad demandante de agua. Su herramienta, el riego, puede a través de 
la tecnología reducir el consumo hídrico incrementando así la superficie regable. El consumo/precio del 
vino es una variable importante en la reducción/incremento de las áreas regables. La variable climática 
altera la producción en forma directa (precipitación pluvial/granizo) e indirecta (precipitación 
nívea/caudales) pero el incremento/disminución de las superficies cultivadas dependen a mediano/largo 
plazo del precio.   

El valor de las tierras irrigadas es dependiente del alcance de los canales de irrigación, variando el precio 
entre  100 usd/ha (sin irrigación) a  superar los 10.000 usd/ha  en las zonas con servicio de riego.  

La ganadería es una actividad marginal debido a su tipo de explotación. Su carácter extensivo en tierras 
de escaso valor ocupa la región más extensa de la CRD. Su marginalidad está dada por la carencia de 
condiciones naturales aptas, sumadas a la falta de desarrollo en genética y tecnología. El ganado ovino 
que era característico y mayoritario a comienzo del siglo XX fue reemplazado por el bovino debido a 
varias causas: 

- Caída de precio internacional de la lana. 

- Incremento del precio de los cereales que junto a mejores condiciones           pluviométrica extendieron 
la frontera agrícola expulsando a la ganadería bovina a tierras marginales.  

Un análisis “a priori” sugeriría que también la disminución de caudales entrantes a la Provincia de La 
Pampa, procedentes del río Atuel, habrían causado la disminución de los rodeos. Sin embargo, son 
también el precio de la carne y el desplazamiento de la frontera agrícola los condicionantes del 
incremento/disminución del stock ganadero.  

- La Minería demanda una cantidad no significativa de agua respecto al caudal de los ríos donde se 
extrae. Su efecto nocivo radica en la contaminación que por fallas técnicas o usos de tecnología 
denominada “sucia” vuelca a sus vertidos. Numerosas demandas legales se originan por esta causa.   

- El tratamiento  del agua, como un bien común, no solo es mensurable por el valor agregado o mediante 
el costo/beneficio que produce en términos económicos-financieros; la valoración como un bien común 
deben ser determinante porque afectan a la población más vulnerable de la CRD.   

 

PROBLEMÁTICA LEGAL 

Este capítulo incorpora el tratamiento jurídico del río, basado en su perennidad, que es patrimonio de la 
acción antrópica. Este nuevo enfoque dio lugar a controversias judiciales que produjeron cambios en la 
CRD de profunda magnitud.  

Como causas y consecuencias de esta problemática judicial que soporta la cuenca del río Desaguadero 
se ha observado: 
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- Los desvíos del curso superior del río Atuel, denunciados por la Provincia de La Pampa han ocasionado 
varias modificaciones en la Cuenca. La colonia agrícola Butaló que pretendía ser un ícono del desarrollo 
del oeste pampeano quedó sin suministro de agua debido los “tapones de Ugalde” y desvíos de los 
brazos orientales del bajo Atuel.  

- Los incumplimientos de las sueltas de aguas comprometidas tras la construcción del complejo 
hidroeléctrico “Los Nihuiles” restringieron los caudales de acceso a territorio pampeano. 

- Las regalías hidroeléctricas reclamadas por la Provincia de La Pampa son sostenidas por el “principio 
del río” en contraposición con el “principio de la fuente”, sostenida por la Provincia de Mendoza; sin 
pretender abrir un juicio de valor al respecto, hemos reflejado como las demás Provincias argentinas, 
ante situaciones similares han acordado el concepto de la fuente del recurso hidroeléctrico como 
concepto aplicado en sus acuerdos de pleitos semejantes. 

- La interprovincialidad del río Atuel forma parte del fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
dictaminó en el año 1987. La postura de la Provincia de Mendoza para desestimar esa resolución forma 
parte de su estrategia de defensa más que de una postura académica. Tanto el Instituto Geográfico 
Nacional como la Sociedad Geográfica Argentina (entre otros) marcan el último tramo del río Atuel en 
territorio pampeano.  

- Los daños ambientales denunciados por la Provincia de La Pampa son registrados en el deterioro de 
los humedales del río Atuel. Las causas naturales y antrópicas fueron probadas. El porcentaje de 
incidencia de uno y otro son inciertos y la cuantificación no fue realizado con método científico. La 
Provincia de La Pampa lo valoró en su demanda con un monto de 100 millones de pesos anuales, 
cálculo que podría equipararse al precio internacional del agua para riego tomando el caudal mínimo 
exigido por la Provincia como parámetro de cálculo y un valor al m3 semejante al costo de desalinización 
de agua de mar.  También es indiscutible que las fuentes del río Atuel (glaciares de alta montaña) han 
ido disminuyendo sus tamaños y por consiguiente sus aportes a la cuenca.  

- La creación del Comité de cuenca del río Colorado (COIRCO) es un paso adelante y coincidente para 
arribar a un acuerdo entre las Provincias. Bajo el paraguas de su gestión entendemos puede hallarse el 
principio de una solución para todos. Sustentamos  esta afirmación debido a la coincidencia que ambas 
Provincias sostienen respecto a determinar el organismo que debería dirigir la gestión integral de la 
cuenca. Si tomamos en cuenta que es el trasvase, ya sea del río Grande al río Atuel o del río Negro al río 
Colorado, las obras en el río Atuel para la optimización del sistema de riego y las represas en 
construcción o proyectadas, obras que serán auditadas por COIRCO, es lógico atribuirle a este 
organismo un papel determinante en la resolución de los conflictos planteados. Máxime teniendo en 
cuenta que ni las legislaturas Provinciales ni el fallo de la Corte Suprema de la Nación tuvieron el 
consenso que tiene este organismo entre las Provincias que lo integran. 

- El fallo de la Suprema Corte de Justicia (La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de 
aguas. 1° de diciembre 2017) expresa en sus considerandos conceptos concordantes a la investigación 
de la tesis:  
  “…al ambiente como un bien colectivo, de pertenencia comunitaria, de uso común e indivisible… 
(Considerando 5). La regulación del agua como “eco-céntrica o sistémica”(Considerando 5) y el acceso 
al agua potable como derecho irrenunciable (Considerando 11). El problema de la desertificación 
enfocado desde la oferta y no solo de la demanda (Considerando 12). La gestión de la cuenca como un 
todo integral (Considerando 13).  
 
La tesis integra la problemática legal y las diversas acciones antropogénicas con los forzantes naturales 
utilizando una metodología holística, donde el todo, lo denominamos CRD. 
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OBRAS EXISTENTES Y PROYECTOS 
 

Las áreas protegidas contribuyen a evitar que las acciones antrópicas tengan un límite en polución, 
contaminación o sobreexplotación de los recursos naturales. Casi todas se ubican distantes de los oasis 
o centros de mayor actividad económica, lugares que más perjuicios causan a la degradación de los 
afluentes del colector Andino. 

Los sitios Ramsar junto a la población de la zona de Guanacache están trabajando en conjunto con el fin 
común de reparar acciones antrópicas que provocan desertización. Los azudes y trabajos 
complementarios son paliativos que si bien no devolverán al río su situación pasada, mejorarán la 
biosfera.  

Las obras de infraestructura que se observan en las vías fluviales tienen finalidades económicas que no 
coinciden con la protección del medio natural. Las aguas embalsadas se limpian de sedimentos y esto 
incrementa su poder erosivo. Las aguas procedentes de regadíos alteran su tenor salino perjudicando 
las sub-cuencas inferiores. La merma en los caudales es tangible en las lagunas de Guanacache y los 
humedales del río Tunuyán,  Diamante y Atuel. Protegen al hombre de crecientes extraordinarias pero 
los pobladores de las zonas inferiores pierden el líquido recurso. 

El río Jáchal entrega sus aguas al embalse Cuesta del Viento. El tenor salino que le vierte el A° Salado 
en su alta cuenca se vierte a las poblaciones aguas abajo, inclusive se trasvasa a la cuenca del río 
Huaco (Embalse Los Cauquenes) salinizando sus aguas. Desde hace muchos años se habla de una 
obra para solucionar este problema, sin resultados. Los problemas de contaminación nacidos  de las 
empresas mineras  ya han sido  tratados en el capítulo 7. 

Las obras en el río San Juan siguen proponiendo un aprovechamiento integral pero el que fuera el mayor  
aportante a las lagunas de Guanacache, se pierde en el desierto del sur de la Provincia homónima. 

El embalse Potrerillos, río Mendoza, ha permitido el control de crecientes extraordinarias que sufrían los 
centros urbanos, pero esas crecientes extraordinarias activaban los humedales del norte mendocino. La 
solución que se ha estudiado para paliar esa escasez de caudales  son obras de saneamiento en los 
canales de riego y vertidos urbanos de manera tal que puedan llegar aguas a la zona de los humedales. 

El río Diamante tiene un aprovechamiento integral de sus aguas, para riego y generación de energía, 
que es económicamente positivo pero ya sus aguas no llegan al río Desaguadero. 

El uso de las aguas del río Atuel  provocó uno de los mayores conflictos interprovinciales no resueltos 
hasta el momento. La ineficiencia en su utilización para riego ha provocado que esporádicamente 
puedan traspasar aguas a territorio pampeano. Las obras que se proponen quizás puedan rever esta 
actualidad.  

En el río Curacó se realizó una obra denominada Tapón de Alonso para impedir los aportes salinos de 
las aguas que llegaban al río Colorado y dañaban los cultivos ubicados en su valle inferíor. La justicia 
debió actuar para lograr su cierre mientras que pobladores aguas abajo del río clamaban por su apertura.  

En los proyectos que están considerados para su ejecución se observa el objetivo de lograr un mejor uso 
de las aguas y por ende, más ha. regadas. Objetivo lógico si no se considera que el cambio climático 
esté provocando  disminución de aportes en las  altas cuencas. Los caudales se reducen y las 
actividades económicas se multiplican. Ecuación de difícil solución y pronóstico reservado. 

Dejamos para el final la obra más controvertida. El trasvase de cuencas. Nuevamente para optimizar el 
uso de los recursos hídricos se ha pensado en dos trasvases. El del río Grande al río Colorado y el del 
río Negro al río Colorado. Los modelos matemáticos cierran las ecuaciones planteadas, la cantidad o 
volumen de agua que llegaría al mar sería la misma que hoy mensuramos. Las transformaciones de las 
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cuencas y sub-cuencas que se encuentran involucradas  podrían responder creando nuevas ecuaciones 
a resolver.  

 

 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

El cumplimiento de los objetivos generales y específicos posibilita redactar las conclusiones de la tesis. 

La CRD localizada sobre una sub-placa tectónica manifiesta un  comportamiento diferencial respecto a 
sus colindantes. Mayor actividad sísmica y menor vulcanismo. La  formación de las sierras pampeanas 
completa este escenario introduciendo un escollo a las escorrentías que desaguan hacia el este. Los 
paleo-cauces visibles señalan signos de caudales mayores en  períodos antiguos y una conexión directa 
al mar, evidenciados por los sedimentos encontrados en el cauce del colector. Los corrimientos de 
afluentes del colector son signos de una cuenca dinámica en el pasado.  

La geología marca de este modo un rasgo dispar de la CRD respecto a las demás cuencas imbríferas, 
especialmente a las que teniendo a la cordillera de los Andes como fuente de aportes, logran verter sus 
aguas en el mar. Grandes variaciones en los caudales, reflejados por la geomorfología,  pueden 
explicarse debido a causas orogénicas y epirogénicas, pero variaciones ocurridas en los últimos 200 
años tienen su origen fuera del ámbito de la geología.  

La digitalización de los paleo-cauces permitió visualizar la conexión de la cuenca con el mar y replantear 
escenarios pasados en los cuales el nivel del mar se encontraba en cotas superiores 

Los forzantes atmosféricos y oceánicos son responsables de la precipitación, presión atmosférica y 
temperatura en la cuenca. La aridez de la zona cuyana. Los vientos húmedos del este y sur, 
provenientes del anticiclón del Atlántico en verano. Los vientos del oeste, provenientes del anticiclón del 
Pacifico, causantes de las nevadas de invierno. La presión atmosférica muestra el desplazamiento 
latitudinal de los anticiclones del Atlántico y Pacífico hacia el sur, en verano. Período en el que se forma 
el centro ciclónico del Chaco, permitiendo una mayor penetración de los vientos húmedos atlánticos. 
Durante el invierno los centros anticiclónicos de desplazan hacia el norte, los vientos del oeste provocan 
precipitación nívea sobre los cordones cordilleranos que alimentan las sub cuencas de la CRD.  

Los climogramas permitieron visualizar en distintos sitios de la CRD las variaciones de temperatura y 
precipitación durante el año.  

El tipo de clima que caracteriza a la región de la CRD corresponde según M. Kottek, a los climas tipo B y 
C, subclases BWh, BSk, Csb y BWh. Los mismos son característicos de zonas áridas desde el llano a la 
alta montaña. Las temperaturas varían de acuerdo a la latitud y la altura. La precipitación disminuye de 
oeste a este  aumentando la evaporación y la heliofanía en el mismo rumbo. El trazado del mapa 
temático realizado delimitó los tipos de clima y sus subclases, de acuerdo a la clasificación de M. Kottek, 
en la CRD. 

El fenómeno Niño/Niña, producto de las anomalías zonales de presión a nivel del mar en el Pacífico 
Oriental, puede condicionar la variabilidad climática de la región. La condición Niño incrementa la 
precipitación invernal, debiendo producir mayor precipitación nívea. El incremento de la temperatura 
media anual provocada por el calentamiento global impide ese aumento de precipitación elevando en 
altitud la isoterma de 0°. Esto genera un derretimiento de los glaciares superficiales y subterráneos que 
mantiene los módulos de los caudales de los afluentes a pesar del menor aporte níveo. Las 
precipitaciones estivales en el pedemonte no encuentran relación directa con el fenómeno Niña/Niño.  

Las tendencias de precipitación nívea se extrajeron del análisis de bases de datos correspondientes a 
estaciones nivométricas chilenas, ubicadas a similares latitudes que las nacientes de los afluentes de la 
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CRD. Sus valores resultan decrecientes en la escala temporal observada. El análisis de datos 
provenientes de estaciones ubicadas en el llano permitió comprobar el incremento de precipitación, en 
las últimas décadas, en las zonas ubicadas al este del pedemonte. 

Para el  tratamiento de cambio climático se observaron las conclusiones elaboradas por los expertos del 
Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA)/CONICET  y otras universidades durante la 3ra 
Comunicación de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Para la región 
de CRD  se midieron incrementos de 1° C en los últimos 50 años, lo cual produjo el retroceso de 
glaciares de alta montaña. La precipitación se incrementó en la década del 70, disminuyendo luego hasta 
el año 2000, fecha en que parecería se revertiría esa tendencia negativa. Los pronósticos no son 
alentadores para las próximas décadas, razón por la cual es esperable un menor aporte níveo y un 
continuo retroceso de los glaciares. Estos pronósticos aceleran las necesidades de implementar medidas 
que atenúen las consecuencias que provocará un descenso en la oferta del suministro hídrico.  

Trabajos de diversos autores sobre flora, fauna y suelo, permitieron conocer su estado actual. Los 
humedales de la región de Guanacache se han reducido convirtiéndose en salares y guadales, 
desapareciendo la fauna ictícola, base de sustentación de los pueblos Huarpes. La peni-llanura 
mendocina, que albergaba grandes bosques de algarrobo, ha dejado paso a un desierto de jarilla y 
matorrales donde los médanos avanzan sin barreras. La desforestación se realizó para la extracción o 
para la  implantación de zonas de regadío.  La modificación edáfica no siempre mejoró las cualidades de 
los suelos.  

El riego, aunque  solo abarca un 0.6% de la superficie de la CRD ha provocado en algunas zonas un 
incremento en el tenor salino de los suelos. La cuenca inferíor del Atuel ha ido perdiendo sus humedales 
acentuando las características de desierto en el oeste pampeano.  

Se han confeccionado mapas temáticos fito-zoogeográficos  y de estructuras edáficas de la CRD de 
acuerdo a trabajos elaborados por expertos en cada disciplina. También se realizó un mapa de 
pendientes para visualizar las zonas más expuestas a la erosión. Mapas de alcalinidad y zonas de riego 
complementan los aportes al capítulo de Biogeografía. 

Los comportamientos dinámicos de la CRD a través de los tiempos han sido analizados 
hidrográficamente arribando a diversos resultados: 

- La CRD ha drenado directamente en el mar a través de los paleocauces, río Chadileuvú- Bahía Blanca 
(drenaje exorreico); ha vertido sus aguas al río Colorado y al complejo lagunar Puelches (drenaje 
endorreico) y se han infiltrado, desapareciendo de la superficie,  los aportes del río Bermejo-Vinchina; río 
San Juan inferíor; río Desaguadero, río Salado, río Chadileuvú,  río Tunuyán inferíor, río Diamante 
inferíor y río Atuel inferíor (comportamiento  arreico).  

 - La geología, climatología, Fito-zoografía, topografía y edafología permitieron utilizar herramientas de 
análisis que nos posibilitaron determinar los comportamientos sobre el drenaje de la CRD, pero la 
cartografía histórica validada por la  dendrocronología sumó un importante aporte a esta tesis. Los 
índices de Palmer, adaptados a los Andes Meridionales por Villalba y expresados en caudales del río 
Atuel por Boninsegna, fueron utilizados para validar cartografía datada desde el año 1650. La 
correspondencia entre las conexiones de diferentes tramos y períodos húmedos/secos determinados por 
los índices PDSI fueron utilizados para la validación. De esta manera, la cartografía extraída del Archivo 
General de La Nación  y de la colección de David Rumsey, habilitó una herramienta más para el análisis 
de drenajes.  

 - También se utilizaron patrones morfométricos actuales que permitieron trazar curvas hipsométricas del 
colector y sus afluentes. El resultado mostró el comportamiento juvenil de los afluentes y maduro del 
colector. Los diversos niveles de base del sistema y una presencia de paleocauces tan numerosa 
dificultó la extracción de los órdenes relativos del drenaje. A pesar de esta dificultad se confeccionó un 
mapa con los resultados donde se visualiza esta característica de la CRD. 



19 
 

- La base de datos hidrológica existente permitió actualizar hidrogramas de todos los afluentes al año 
2017. La correspondencia entre variaciones de caudales y  climogramas es notable en las altas y medias 
cuencas; mientras que en las cuencas inferiores el retraso de las ondas de creciente depende de los 
obstáculos naturales o antrópicos. La sostenibilidad de los módulos de caudales parecería compensarse 
entre las disminuciones de precipitación nívea y el aumento de deshielo provocado por el derretimiento 
de los glaciares.  

- La descripción de las sub cuencas y su digitalización utilizando imágenes satelitales permitió realizar 
una cartografía en detalle y actualizada.   

- La oferta hídrica generada por las aguas subterráneas excede la demanda antrópica. Existen reservas 
que todavía no están cuantificadas con precisión. La cartografía temática que la muestra debe 
completarse con nuevas zonas de estudio.  

- El tenor salino de las aguas del Colector excede los valores máximos para la explotación agropecuaria, 
mientras que los afluentes permiten el desarrollo de oasis en las  sub cuencas medias. La denominada 
“ruta de la Sal” responsable de la salinización de las aguas del río Colorado (períodos de sistema 
activado totalmente) se representó cartográficamente, visualizándose la mayor incidencia del colector 
respecto a sus afluentes. 

La segunda parte de la tesis trató la influencia antropogénica actuante en las modificaciones de la CRD.  

El enfoque sobre la población en la CRD fue centrado en las áreas de mayor vulnerabilidad social. 
Precisamente esas regiones coinciden con los primeros asentamientos humanos detectados. Los 
pueblos Huarpes basaban su alimentación en la fauna ictícola de las lagunas de Guanacache. Extraían  
frutos y madera de los bosques de algarrobo. Las “encomiendas”, la necesidad de madera por parte de 
los viñateros y la disminución de los caudales que alimentaban las lagunas, fueron causantes de su 
cuasi-desaparición. Hoy los sitios Ramsar, con la construcción de azudes, pretenden paliar su situación 
de pobreza y aislamiento. En  la cuenca inferior los primeros pobladores tuvieron una historia diferente. 
Los pueblos Ranqueles tuvieron una transculturación o “araucanización” adaptando su subsistencia a las 
costumbres de los pueblos araucanos. El sedentarismo de los Huarpes se contrapone con el nomadismo 
de los Ranqueles. La ganadería extensiva de las pampas del sur fue la principal actividad de estos 
pueblos, actividad que generaría confrontaciones militares que culminarían con las denominadas 
“campaña del desierto”.  

Un mapa temático fue realizado para ubicar espacialmente las regiones que ocuparon/ocupan los 
pueblos Huarpes y Ranqueles.  

En la zona de dominio Ranquel diferentes formas de poblamiento hicieron frente a las dificultades que el 
ambiente proponía. Hemos resaltado a tres poblaciones con resiliencias diferentes. Villa Atuel, destruida 
por un sismo pero con un acceso al agua que nunca faltó, continúa con un crecimiento sostenido. 
Colonia Butaló, pensada como una colonia agrícola frustrada por escasez del agua, agonizó hasta su 
desaparición. Colonia Emilio Mitre, con un pasado floreciente hasta la década del ´40, hoy deseosa de 
reivindicar las tradiciones ancestrales subsiste con una economía marginal.  

Para generar un diagnóstico más acotado de la vulnerabilidad social de la CRD se recurrió al SIG. en 
cuya base de datos se incorporaron los resultados del censo 2010 a nivel de radio censal. Con dicha 
escala se mapearon las NBI, los accesos al agua potable y la calidad de viviendas de las zonas aledañas 
al Colector andino. La marginalidad social disminuye de norte a sur. La región ocupada por los Huarpes 
lidera la carencia de necesidades básicas satisfechas, recuperándose hacia el sur, decaen los valores al 
ingresar en la Provincia de La Pampa. Para finalizar con una marginidad menor en el sur de la Provincia 
pampeana. La repetida carencia del acceso a ese bien común llamado agua es la causa motora que no 
permite un desarrollo sostenido.  
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Las actividades económicas que impactan sobre la CRD son aquellas en las cuales el insumo agua es el 
elemento de mayor significancia. La agricultura en los oasis es la mayor demandante de agua, ya que 
utiliza más del 90% del total. La industria y el consumo de los ejidos urbanos solo participan del 10% 
restante. La variable climática altera la producción en forma directa (precipitación pluvial/granizo) e 
indirecta (precipitación nívea/caudales) pero el incremento/disminución de las superficies cultivadas 
dependen a mediano/largo plazo del precio. Tanto significa el riego para las tierras de la cuenca que el 
valor de una hectárea regable puede superar los USD 10.000, mientras que carente de riego llega a USD 
50/ha.  

Se han mapeado las superficies de la CRD con los valores de las tierras, coincidiendo los menores 
valores con las áreas de marginalidad y mayor vulnerabilidad social.  

La ganadería es la actividad más importante a nivel espacial. Su tipo de explotación es extensiva con 
poca tecnología y genética. La escasez del agua y su mala calidad atenta contra su crecimiento. El 
precio de la carne y los cereales juegan para su expansión/retracción, ocupando los límites de la 
“frontera agrícola” de acuerdo al parámetro precio/precipitación. El ganado ovino era mayoritario a 
comienzo del siglo XX, la caída del precio internacional de la lana y el aumento del precio de la carne 
bovina disminuyeron sus stocks.  En la actualidad el ganado caprino se cría en las zonas marginales sin 
crecimiento de stock.  El ganado ovino está casi desaparecido. La disminución de los aportes del río 
Atuel a la Provincia de La Pampa fue “a priori” la causa de la disminución del stock ganadero, pero la 
baja del precio de la lana, fue determinante. 

La incorporación de algunos forrajes megatérmicos podría incrementar el rendimiento de las pasturas y 
por consecuencia de animales/ha. La estación experimental de Anguil, Provincia de La Pampa, está 
trabajando con este objetivo. Las aguas subterráneas carecen de cualidades aptas para la ganadería.  

La distribución del agua subterránea, su profundidad  y porcentajes de residuos sólidos, integra un mapa 
temático que se confeccionó sobre la región del oeste pampeano.  

La Minería es otra actividad económica desarrollada en la CRD. Su demanda de agua no llega a valores 
significativos pero su importancia radica en los peligros de contaminación debido a sus formas de 
explotación. Fallas técnicas o la utilización de “tecnologías sucias” ya ocasionaron problemas en las 
poblaciones de Jáchal y embalse Los Cauquenes, entre otras.   

Dos conceptos surgen del capítulo 7, actividades económicas, que deben formar parte de las 
conclusiones: 

  - La optimización del riego mediante tecnología de goteo e impermeabilización de los canales 
aumentaría la cantidad de ha. regables y permitiría un escurrimiento de las aguas superficiales 
garantizando un caudal fluvio-ecológico para toda la CRD.  

  - El agua debe ser tratada como un “bien común”,  de acceso solidario, desplazando la terminología de 
“oferta o recurso hídrico” como parámetro determinate. 

La cuestión legal parecería girar en torno al cumplimiento de nuestra hipótesis en cuanto ésta sostiene la 
factibilidad de un aprovechamiento sostenible de la cuenca integral.  

Los conflictos comenzaron en el siglo XIX, desde que se desvió el cauce natural del río Diamante por 
Miguel Meneses. Los posteriores desvíos dejaron sin acceso al agua a la colonia Butaló. La construcción 
de Los Nihuiles marcó un hito en cuanto a la disputa por el agua entre las Provincias de Mendoza y La 
Pampa. Incumplimientos, regalías y daños ambientales fueron temas que produjeron demandas legales 
que en la actualidad siguen sin resolverse. 

La Corte Suprema de Justicia de La Nación ya intervino dictando dos fallos (1987 y 2017) pero ninguno, 
hasta marzo 2018, logró la resolución del conflicto. No obstante, hubo hechos que sumaron al encuentro 
de una solución: 
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- La creación del Comité de cuenca del río Colorado (COIRCO). 

- La audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia de  La Nación, realizada el junio 2017, permitió 
ampliar los conocimientos del conflicto y difundirlos a todo el país.  

- La declaración del Tribunal Interamericano del Agua le dio tratamiento internacional. 

- La segunda encíclica del papa Francisco, Laudato SI, tratando sobre la cuestión del agua, 
específicamente sobre el derecho al acceso al agua potable. 

Las obras antrópicas que se encuentran en la cuenca pueden ser clasificadas por su función. Las hay 
con claros objetivos económicos y las que tratan de reducir el costo ecológico generado por las primeras. 
Las Reservas, Parques Provinciales y Nacionales junto a los sitios Ramsar están entre estas últimas. Su 
distribución espacial coincide con zonas de vulnerabilidad tanto humana como ambiental. Se destacan 
obras como los azudes, en el río Desaguadero, que intentan detener la erosión retrocedente y restaurar 
viejos humedales de antaño. 

Las obras que persiguen finalidades económicas generando electricidad o derivando aguas para 
regadíos sostienen las actividades en los oasis, donde la calidad de vida de sus pobladores alcanza el 
máximo nivel dentro de la CRD. Las consecuencias ambientales de estas obras se hacen sentir aguas 
abajo aumentando el poder erosivo de las aguas privadas de sedimentos, incrementando el tenor salino 
luego de su uso para el riego o restringiendo el suministro de los caudales.  

Obras como el dique Potrerillos han logrado controlar las crecientes que desbastaban cultivos y ejidos 
urbanos en el valle del río Mendoza, pero su costo ecológico se pagó con la desertización de sus 
humedales en la cuenca inferior.  

El río más caudaloso del sistema, el río San Juan, es aprovechado mediante tres grandes diques que 
proveen energía eléctrica y derivan aguas para riego al oasis sanjuanino; el costo ambiental se pagó con 
la desaparición de los humedales y lagunas que alimentaban el río Desaguadero. 

Las obras en los ríos Tunuyán, Diamante y Atuel, destinadas a sostener los oasis mendocinos, provocan 
que las cuencas inferiores de estos ríos se encuentren carentes de escorrentías hacia el colector andino. 

Los proyectos de futuras obras siguen contemplando el mayor aprovechamiento posible de los afluentes 
pero los caudales tienden a reducirse y las actividades económicas a aumentar. La ecuación tiene difícil 
solución. 

Las obras de trasvase de cuencas proyectadas para verter aguas del río Grande al río Atuel y del río 
Negro al río Colorado darían solución matemática al sistema. El interrogante sobre el daño ambiental 
está abierto.  

Los objetivos generales y específicos de la tesis han sido tratados. Las variaciones físicas analizadas 
como forzantes naturales y el tratamiento de la influencia antropogénica actuante validan la hipótesis 
general de la tesis: la factibilidad de un desarrollo sostenible en la cuenca integral. 
 
Para finalizar, verteremos  los aportes convertidos en reflexiones, construidos  desde aquella excursión 
fluvial en el año 1985 hasta el tratamiento académico de las investigaciones llevadas a cabo durante más 
de 30 años.  
 

Las herramientas provistas por la Geografía han permitido analizar el origen, historia, actualidad y 
probables escenarios futuros de la CRD. Conocimientos integrados  rememoran  la frase Aristotélica, 
cimiento de la posición metodológica y epistemológica del holismo, “…el todo es mayor que la suma de 
sus partes…”. La matriz social de los habitantes de la CRD es también consecuencia del ambiente. La 
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desertización observada en la actualidad ya no obedece a causas sólo naturales, la acción antrópica 
participa de ella.  

El fallo de la Suprema Corte de Justicia dictado el 1° de diciembre de 2017 señala  al  ambiente como 
variable insustituible  en la gestión de la CRD. No podemos precisar que a partir del fallo el tratamiento 
de la CRD y todas las cuencas del territorio nacional tendrán una gestión ambiental prioritaria, pero al 
menos, ninguna obra estructural asentada en su área carecerá de un estudio de impacto sobre la región. 
El efecto dominó que puede generarse también podría contribuir a litigar, con argumentos más sólidos, 
sobre el tratamiento de conflictos en nuestra cuenca internacional  Del Plata-Paraná-Uruguay. 

La eficiencia de los sistemas de riego en las Provincias cuyanas no sólo perseguirá la eficacia que 
permita disminuir costos operativos. El valor agregado estará dado en la preservación de los humedales 
situados en las cuencas inferiores.  

La gestión integral de la CRD implica la auditoría continua de la calidad de las aguas que circulan por la 
cuenca imbrífera. Los vertidos industriales, urbanos y mineros deberán ajustarse a las nuevas exigencias 
de auditoría, abriendo el camino a un mayor control por  contaminación. 

El conflicto por el río Atuel entre las Provincias de Mendoza y La Pampa no debería ocultar la 
problemática de los pueblos del nor-este mendocino, denominados “laguneros”. Las aguas proveedoras 
del complejo lagunar Guanacache ya no llegan a  las lagunas debido al llenado de las represas ubicadas 
río arriba. Situación similar al conflicto del río Atuel pero sin la trascendencia que correspondería.   

De realizarse las obras proyectadas, especialmente los trasvases río Grande-río Atuel y río Negro-río 
Colorado, se provocará un cambio que sólo un estudio de impacto ambiental a gran escala podría 
prever. El beneficio de un caudal mayor tiene un costo que esperemos no paguen las futuras 
generaciones. Estudios sectorizados e integrados son imprescindibles antes de ejecutar obras de 
consecuencias irreversibles.   

La reactivación de la CRD debería motivar la planificación, por parte de los Estados Provinciales y del 
Estado nacional,  de un desarrollo sostenible en la región, ya que el desierto no desaparecerá solo con la 
escorrentía de un cauce. 

Sin gestión adecuada, seguiremos  repitiendo la pregunta formulada por aquella  lejana editorial del 
diario La Arena (Junio 1985):                                 ¿existe el río Desaguadero? 
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