
DINÁMICA DE LA CONCENTRACIÓN DE SOLIDOS SUSPENDIDOS Y DISUELTOS EN UN RÍO 

ANDINO DE CUENCA EVAPORÍTICA Y RÉGIMEN NIVO-GLACIAR 

En contraposición a un comportamiento quimiostático (concentración 

constante‒Q variable), el análisis de la covariación [STD]‒Q mostró un 

comportamiento quimiodinámico (pendiente de la relación logSTD‒logQ ≠ 0) 

indicando un suministro de solutos constante diluido por cantidades variables de 

agua (Godsey et al. 2019). Considerando separadamente las concentraciones de 

iones mayoritarios, [Na+]-[Cl-] presentaron un comportamiento más 

quimiodinámico que [Ca2+]-[SO4
2-]-[HCO3-]. Este fenómeno es relevante porque 

ante la disminución de Q, la proporción relativa de Na+ aumentaría, deteriorando 

la calidad del agua para riego. 
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En cursos de agua superficial, las concentraciones de material particulado en suspensión ([MPS]) y sólidos totales disueltos ([STD]) 

varían en función del caudal (Q). Esta relación depende de diversos procesos hidrológicos y biogeoquímicos y su conocimiento 

permite modelar los efectos de las  variaciones de Q en la calidad del agua. En un contexto de cambio climático tales herramientas 

resultan imprescindibles para la gestión de los recursos hídricos, sobre todo en zonas áridas como el centro oeste de Argentina. 

En el río Tunuyán (Mendoza) se analizaron las series 1999-2020 para [MPS] (N=458) y 1996-

2020 para [STD] (N=110). Considerando la mediana mensual de [MPS], se observó un patrón 

de histéresis [MPS]‒Q coincidente con el modelo “forma de ocho”: sentido horario (H⟳) para 

los meses de menor Q y anti horario (H⟲) para los de mayor Q. Este patrón refleja, en el 

largo plazo, la evolución estacional descripta para cuencas glaciarizadas de régimen nival 

(Carrillo y Mao 2020), donde la fusión de nieve predomina entre octubre‒noviembre (Q en 

aumento y disponibilidad de sedimentos del cauce; H⟳) y aportes glaciares prevalecen 

durante diciembre‒marzo (Q en retroceso y alta disponibilidad de sedimentos proglaciares; 

H⟲). 

En el contexto de cambio climático, este enfoque adquiere importancia debido a 

que permite estimar posibles variaciones de la calidad del agua en respuesta a 

modificaciones de caudal en los ríos de régimen nivo‒glaciar del centro‒oeste 

árido argentino, donde la cantidad de agua y su calidad son factores limitantes 

para el desarrollo socioeconómico. 

Si bien se ha observado que durante períodos de 

retracción de glaciares se registra un incremento 

de la masa transportada producto de la 

movilización de los sedimentos proglaciares (Lane 

et al. 2017), cabe hipotetizar que frente a procesos 

de retracción masiva de glaciares en cuencas 

sedimentarias como la del río  Tunuyán, el aporte 

de sedimentos disminuirá y consecuentemente 

también la contribución de nutrientes vegetales 

adsorbidos a dichos sedimentos (i.e. fósforo). 


