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Este trabajo forma parte de un estudio integral sobre la hidroquímica de las cuencas 
fluviales desarrolladas en la vertiente oriental de la Sierra Chica de Córdoba. En esta 
oportunidad el objetivo es analizar la variación espacial y temporal de los elementos traza 
disueltos y su nivel de concentración en relación al uso antrópico del recurso en las cuencas 
de los ríos Ceballos y Salsipuedes (31º 05´ y 31°19´ S y 64º 15´ y 64º 25´ O). Los elementos 
traza (aquellos con concentraciones <1 mg L-1) son mucho más fraccionados que los 
elementos mayoritarios durante los procesos de meteorización y transporte; así sus 
concentraciones disueltas están controladas principalmente por su solubilidad y por 
procesos de adsorción/desorción, complejación, redox, bioacumulación, etc. (por ej., 
Gaillardet et al., 2005).  

Las concentraciones determinadas aquí varían entre 102 y 107 veces inferiores a aquellas 
de la corteza continental superior (CCS, McLennan, 2001), y están en general controladas 
por la solubilidad de los elementos en sistemas superficiales. Se observa un patrón común 
de distribución de los elementos traza disueltos para las dos cuencas analizadas. Los 
elementos que evidencian las mayores concentraciones normalizadas a la CCS (entre 10-2 y 
10-3) son aquellos más solubles como el As. El grupo que presenta concentraciones 
normalizadas entre 10-3 y 10-6, como por ejemplo el Se, Cd, Li, Mn, Ba, Cu, Co, Ni, Cr, Zn, V, 
Pb, Be, tienen una solubilidad intermedia. Los elementos que muestran las  concentraciones 
normalizada más bajas (< 10-6) son aquellos más insolubles, como el Al y el Fe, los cuales 
son, a su vez, susceptibles a los procesos de precipitación y adsorción (por ej., Pasquini et 
al., 2012). El río Ceballos presenta una mayor variación espacial de los elementos traza 
disueltos que el río Salsipuedes. En ambas cuencas también se observan mínimas 
variaciones estacionales, con  excepción del Fe el cual presenta mayores concentraciones 
en el periodo húmedo (noviembre-abril) en relación al período seco (mayo-octubre), lo que 
podría deberse a la removilización de compuestos del ión férrico.  

El Al, Se, Hg, Pb, y Ba son los elementos que exceden la normativa analizada en relación 
al uso antrópico del recurso (esto es, vida acuática, recreacional, riego, fuente para agua 
potable, descarga de efluentes líquidos). La fuente de origen natural es la meteorización 
química de los aluminosilicatos y los sedimentos de origen eólico que definen la 
composición litológica de las cuencas. Como fuente de origen antropogénica el Al, Hg y Pb 
pueden provenir de efluentes industriales y de servicio. Los niveles de estos elementos son 
mayores en la cuenca del río Ceballos en relación a la de Salsipuedes, debido a que esta 
última presenta una densidad demográfica menor, lo cual implica una menor antropización 
del medio natural. Sin embargo, las concentraciones determinadas aquí no exceden los 
valores promedio de ríos prístinos del mundo (por ej., Gaillardet et al. 2005). 
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