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El que llamamos  Rio  de la Plata ha merecido catalogaciones 
geograficas  bien diversas, Solis,  acaso el  mas  acertado, lo  name  Mar 
Dulce, otros, com.o  Francisco  Torres, le dieron el nombre de Rio  
de Solis,  algunos lo  suponen un Golfo  y buen mimero  de ellos un 
Estuario. 

Dado el pasado geologic°  y las caracteristicas  de sus aguas, es 
a nuestro juicio el Mar dulce de Solis  un Mar en decadencia, que 
minno  perdiO  esa jerarquia.  Complejo en su constituciOn  oceano-
grafica  y batilitolOgica  y con  marcada escasez de vegetales y ani-
males exclusivos.  

Es un Mar Intracontinental, sin la salazOn  del Atlantic°,  ni la 
dulzura  de las aguas de un rio,  geograficamente  muy abierto pero 
con limites  bien determinados en sus propias caracteriaticas.  

El que podemos llamar  Mar de Solis,  evitando el nombre de 
rio y no  concediehdole  la condicion  inadecuada de Dulce, tiene ca- 
racteristicas  biologicas,  fisicas  y quimicas  de gran lago litoral  re-
cibiendo  notables aportes fluviales en el fondo de su seno continen-
tal y enfrentandose  a las aguas ocefinicas- 

Tiene  el Mar de Solis  fronteras geograficas  de un solo continen-
te,  pero goza tambien de limites  oceanogrfificos  cambiantes, cual co- 
rresponde a la inquietud de las aguas de un mar. Las luchas de 
&mini°  entre las aguas muy salinas y las salobres, aproxima o aleja 
sus fronteras bajo la  presiOn  dominante de masas liquidas  dificiles  
de mezclar. 

En  estas paginas intentaremos resumir las caracteristicas  del 
Mar de  Solis  considerandolo  como el medio de vida de los  peces, a 
quienes dedicaremos nuestras preferencias, destacando los raszos  
generales de su distribuciOn  y dando lista de  las especies que hemos 
conocido al traves  de la bibliografia  consultada. Pudieramos  olvidar 
involuntariamente determinados autores que no pudimos leer (no es 
posible en el primer intent°  pretender la obra acabada), pero ese  
olvido procuraremos subsanarlo en futuras contribuciones, destina- 
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das a completar o corregir, cuando hubiere lugar, las opiniones aje-
nas y tambien  las propias. 

En un curso desarrollado como Asesor de  la DirecciOn  General 
de  Pesca e Industrias Conexas, destinado a educar al personal de 
aquella dependencia mexicana, alojaba dentro de la Paleotalasogra-
fla  los acontecimientos en el pasado geologic°  de los oceanos.  Re-
petiremos el  nombre, ampliandolo  con la Paleolimnologia,  relativa a 
las aguas interiores en otras eras de la Tierra. 

Con los conocimientos Paleotalasograficos  y PaleolimnolOgicos  
podremos interpretar mejor la Talasografia  u Oceanografia  y la  Lim-
nologia  actuales. 

Deseo hacer constar, en honor a realidades, que milabor  ha sido 
posible mediante la ayuda eficaz y competente que me presto siem-
pre el Direct orio del Servicic Oceanografico  y de Pesca; aliento 
nectisario y doble de agradecer cuando la tarea se desarrolla  en el 
campo cientifico,  lleno  de sugerencias, de ulteriores posibilidades de 
aplicacion,  pero en el moment°  con  apariencias de utilidad remota. 

No podiamos,  ni debiamos  tampoco, emprender el estudio que 
nos proponemos sin buscar la cooperaciOn  ajena. La  totalidad  de los 
datos de la Campaila  del R.O.U. "Aspirante" que comentamos en 
el  transcurso  de este escrito, nos los procurO  el Capitan  de Fragata 
Ilispano  Perez Fontana, competente MetereOlogo  7  Oceanografo,  de-
dicado por entero al desarrollo de esas dos ciencias en el Uruguay, 
y a quien tengo por sincero amigo, con los recuerdos mejores de su 
paso por Espana  y por el Instituto Espaiiol  de Oceanografia.  

Muchos dias,  aprovechando la afectuosa  acogida del Director del 
Muse°  de Historia Natural, Dr. Ergasto H. Cordero, acudia  a con-
sultar  la  bien nutrida biblioteca de aquella prestigiosa entidad, pues-
ta por enter°  y con la mayor esplendidez a Mi disposiciOn.  En la 
tediosa lnisqueda  de los trabajos de consulta cooperO  con su prover-
vial amabilidad el Bibliotecario del Museo sefior  P. Cantera, acorn-
paf  andome  y prestandome  su concurso el seitor  Juan Soriano, dotado 
de competente inquietud juvenil. 

Para entrar en el  camp°  de la G-eologia,  intentando seguir la 
evolucion  del Mar de Solis  en eras no muy lejanas, pude consultar 
la bibliografia  clasica,  aprovechando la  eficaz ayuda del doctor Ro-
dolfo Mendez  Alzola,  bien conocido  por su saber en esa rama de la  
Ciencia. 

A todos agradezco la cooperacion  prestada. 
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PALEOTALASOGRAFIA 

Somos propicios a imaginar que las transformaciones morfolo-
gicas  de la corteza terrestre son producto de catastrofes;  nos son mas  
gratos los fenennenos  espectaculares y los cataclismos que la accion  
modesta, lenta, pero eficaz. Sofiamos  con formidables explosiones Vol-
canicas  o conmociones sismicas  que cambien rapidamente  la faz de 
la superficie de la tierra. Las realidades del conocimiento son menos 
espectaculares, se ajustan mas  al esfuerzo modesto, pero inmenso en 
el tiempo, de la denudaciOn,  el  transporte y el deposito,  suavizando 
las asperezas encaramadas y rellenando las tierras bajas. Con lenti-
tud secular y bajo la persistencia del trabajo modesto se modelan 
cordilleras, cambia el cauce de los'  rios,  las tierras anegadas: lagu-
nas, lagos y aim  mares, pierden profundidad põr  relleno de seclimen-
tos,  los vastos oc4anos  de  cuencas abismales invaden los continen-
tes o se alejan de  la tierra firme, dejando coma  recuerdo valles  secos 
cubiertos  de diversos materiales sOlidos.  

Convencidos de esa acciÓn  geomOrfida  lenta, hemos de creer  en 
la  formacion  sucesiva, debida a esfuerzos continuados en el  tempo-,  
de la cordillera de los Andes, formidable espina  dorsal de America  
del Sur. 

Los Andes, formados en el transcurso del Cenozoico, han influido 
deciclidamente  en la reparticion  de  tierras y mares, no solo por sus 
propios levantamientos que  transtornaron las capas sedin,entarias  
que  lo formaron, influyendo tambien  en terrenos proximos,  forzados 
a buscar nuevas posiciones, logradas con simples balanceos si se 
trata de  materiales sOlidos,  rigidos,  fortalecidos por la metamorfosis  
de  su intimiclad  petrografica,  u obteniendolas  plegandose,  rompien-
dose,  cayendo  o deslizandose,  si la  coesion  de los materiales desecini-
librados  no responde a los esfuerzos que soportan.  

Sin entrar a discutir el mo,do de formacion  de la cordillera an-
dina,  dentro de  nuestros conocimientos podemos busearle  dcis  orige-

sedimentos  acumulados eu  Opocas  precedentes leVantados  por 
presiones laterales que pugnaran por acortarles el espacio ocuPado,  
o acaso mejor, por la  resiStencia al avance del continente Sud Ame-
ricano al apartarse de Africa, amplianclo  la cuenea  atlantica:  El b1O-
que  continental deslizado hacia el  occidente pudo plegar su frente 
de  avance y transtornar a 1a  vez Con  intenSidad  variable de.  actierdo  



con la heterogenea  constituciOn  geolOgica,  los materiales sOlidos  de 
las inmediaciones. 

El corte transversal Medic)  de America del Sur parece tener la  
forma de un solid°  en movimiento. Por delante, la masa andina y 
sus proximidades raontaftosas,  ambas profundamente embutidas en  
el Sima, formarian  en eonjunto  el frente dilatado de la figura dinft-
mica,  adelgazado cada vez mas,  hasta  terminar en prolongada pla-
nicie continental hoy anegada bajo las aguas  del Ocean°  Atlantic°.  

Sin fijar atenciOn  en el  detalle, en rapida  vision de conjunto, 
reeordaremos  la  estructura geolOgica  de America del Sur, interesados 
especialmente en conocer la franja  transversal que cruza tierras uru-
guayas. Siguiendo de Oeste a Este un paralelo proximo  al majestuo-
So  Aconcagua, realzado de los proximos  abismos del Pacifico,  luego 
de atravesar la costa ehilena  con importantes accidentes de antigua 
contextura petrografica,  se  levanta el  impoliente  macizo de los An-
des. Sedimentos marinos acumulados en la segunda mitad del grupo 
Mesozoic°,  sufriendo sucesivas presiones de uno o varios origenes,  se 
levantaron de su leeho  en el  transcurso de la  era Terciaria, y con 
menos intensidad en el inmediato Pleistoceno, modelando por etapas 
la actual cordillera, en cuyas alturas, de miles de metros, se enca-
raman los recuerdos fosilizados de la fauna del mar secundario. 

Des.cendiendo  hacia el Atlantic°,  sigue a los Andes la Precordi-
llera,  originada a final del Paleozoico eon materiales sedimentarios 
formados con anterioridad en la  propia era. Gencralizando podemos 
continuar la  Precordillera con las  Sierras Pampeanas de Selzner, 
avanzada del fundament°  arcaico, roto, fragmentado, y hundido dan-
do cabida a depOsifos  en el largo periodo  comprendido entre el final 
de Paleozoic°  y los albores del grupo Mesozoico. 

Dejamos eras  cordilleras, sierras y montaiias,  entramos haeia 
oriente en la extensa llanura  Chaco-pampeana, hundimiento receptor 
de los productos de la  denudacien  y teatro de transgresiones y re-
gresiones marinas durante buena parte de la  Era terciaria. Limita 
la  llanura  hacia Oriente con el  bloque inconmovible de la Brasilia, 
entero y rigid°,  pero fuertemente desgastado por el  embate conti-
nuado de los agaites externos. 

La franja costera esta  formada por  los Brasilides de Keidel, ex-
tendidos por el Oriente del  Uruguay y tierras del Brasil- 

ORIGENES  DEL MAR DE SOLIS. — La llanura  Chaco-pam-
peana limitada de manera discontinua por las Sierras Pampeanas 



haul  el Occidente  y por el bloque arcaico de la Brasilia hacia Orien-
te, recuerda el pasado explendor del Mar de Solis.  

Si .abarcamos las Series Miocena y Pliocena dentro del EOgeno,  
durante este atimo sistema penetraron cada vez mas  profundamente 
las aguas atlanticas  en pleno continente Sud Americano. Movimien-
tos del bloque  preterciario dieron paso al extenso Mar Intraconti-
ncntal,  cuyo recuerdo, bien reducido en extension y profundidad, 

hasta nuestros dias.  
En los  estudios locales, al observar e interpretar la formacion  

de terrenos limitados, se ha venido explicando la sucesiOn  de capas 
e hiladas con diferentes origenes:  marino, lacur,tre, fluvial  o de tie-
rras emergidas, como resultado de modestos y sucesivos descensos  y 
elevaciones del suelo. No parece necesario acogerse a modestas osci-
laciones  positivas o negativas del bloque primitivo,  para comprender 
las alternancias de origen. La formaciOn  de suelos en el seno del mar, 
dentro de un lago o laguna, en la enema  de un rio,  o en las tierras 
secas, parecen debidos en la llanura  Chaco-pampeana  al continuado 
descenso de la Brasilia durante el Cenozoico, adentrando las aguas 
atlanticas  y limitando su extension en superficie y profundidad el  
ingente relleno  de sedimentos. 

No dudamos quo  el Mar de Solis fue  profundo y sus aguas de 
alta salinidad atlantica.  El hallazgo de restos fosiles  de Escualos 
nos afirma  en ese criterio. Por otra parte las perforaciones efectua-
dab en diversas provincias de la RepUblica  Argentina (Buenos Ai-
res, Cordoba,  Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca)  encontra-
ton estratos de  formaciOn  terciaria durante la transgresiOn Entre-
rriana hasta profundidades de  mas  de 350 metros sate el nivel del 
mar actual. 

Parece desconcertante el hallazgo sobre un mismo corte o  per-
foraci6ll del terreno, de  materiales y fOsiles  procedentes de facies 
distintas, de Ostras por ejemplo aglomeradas en bancos costeros ba-
Rados  en aguas de  salinidad variable, en areas donde es un hecho la 
lingua  entre el mar y los aportes de tierra adentro, de restos de Es-
cualos o Ballenatos  originariamente oceanicos,  llegados  cuando la 
salinidad alta del Mar de  Solis  permitio  su acres°,  de playas este-
riles  o pobremente pobladas  por fOsiles  marinos, que dejaron las 
rorrientes  o el embate de las olas, fangales endurecidos con el tiempo 
y poblados  de restos de Crustaceos,  Peres  y otros animales.  Esta 
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variedad se ajusta bien a un mar en evoluciOn,  formado sobre las 
tierras bajas  receptoras de i amensa masa de detritus procedentes de 
las margenes  o de las cueneas  fluviales extendidas per  las vertientes 
de los terrenos montaiiosos.  

Las transgresiones y regresiones marinas pueden tener explica-
ciOn  en este caso 'en el descenso secular del suelo, combinado con fe-
nOmenos  Paleotalasograficos  y PaleolimnolOgicos.  Un mar intracon-
tinental con gran carga de detritus reparte los materiales sOlidos  en 
muy diversas fades, que pueden sucederse sin cambiar de lugar, pa-
sand°  de mar profundo a costero, por Yellen°,  invadido por apretado 
banco de ostras, despues  cubierto de arenas, mas  tarde formando 
una laguna  salobre, etc., etc. 

Lo que parece includable  es el progresivo deseenso del suelo, al 
cual se debe la acumulaciOn  continuada de materiales, capa sobre  
capa, hasta dear el fiel recuerdo de la historia de un mar en in-
quieta evolucion.  

En los Momentos  de maxima  transgresion,  cuando el Mar de 
Solis  rodeo las Sierras Pampeanas formando islas, las aguas dulces 
o suavemente salobres ocupaban lagos o lagunas en la parte mas  
alejada del Atlantic°,  los aportes de las  vertientes y la fuerte se-
dfinentacion  fue  limitando la cuenca, primero en profundidad y lue-
go  en'extensiOn,  hasta formar valles secos sin bruscas pendientes, 
por donde corrieron los derrames fluviales. 

No dudarnos  que las aguas del mar cenozoico intratontinental  
eran mas  calientes que las actuales, lo pregonan ciertos representan-
tes  de su fauna Y la  misma densidad de los bancos ostricolas.  Se-
garamente  la masa ocefinica  ecuatorial avanzada por las costas del 
Brasil rebasaba hacia el Sur le entrada del Mar de 'Solis,  penetrando 
profundamente su influencia. 

El paso entre el continente y as islas Falkland,  cerrado en los 
comienzos del terciario y acaso aún  durante la transgresiOn  Entre-
rriana o a lo menos recientemente abierto, impidiO  o dificult6  la  
llegada  de las aguas frias  adelantadas por la Ramada corriente de 
Falkland.  

EL MAR DE SOLIS  EN LA ERA TERCIARIA. -- El antiguo 
bloque hundido, que al descender dejo  entrar paulatinamente, cada 
vez mas  adentro, aguas atlanticas  caldeadas y salinas, presenta fuer- 
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te desnivel. Las formaciones marinas del Cenozoic°  se encuentran en 
las barrancadas del rio -Uruguay  o del Parana,  pero en.  amplia zona 
de  la Republica  Argentina es necesario perforar el subsuelo y ahon- 
dar profundamente para tropezar con ellas. Acaso. responde el  des-
nivel al hundimiento del bloque arcaico, roto en falla, en fallas es- 
calouadas,  o solamente doblado en pliegue monoclinar, a lo menos 
entre el borde uruguayo emergido y su continuaciOn  bajo el mar 
ha sta la  costa Argentina, donde,esos antiguos terrenos se descubren 
a 300, 400 y aim  500 metros de  profundidad.  

Las aguas atlanticas  debieron comenzar su penetraciOn  a la al-
tura  de la bahia  de ,Samborombon  o sus proximidades, y en sucesivo 
deseenso  del terreno ampliarian  la boca del Mar de Solis  entre la 
costa actual del -Uruguay  y lugares cercanos a Mar"  del Plata,  aden-
trandose  profundamente por el litoral bonaerense y a lo largo y an- 
ch.o  de  la extensa cuenca actual del rio Parana.  Hacia occidente, 
baiiando  las faldas de las estribaciones de los Andes, el  Mar de  Solis  
cenozoico mezclaba  sus aguas con los derrames de la prOxima  ver-
tiente, inundando con aguas dulces y salobres extensa region, donde 
afloraban islas Y formal3a  la tierra emergida saiientes  peninsulares.  

En la loealidad  clasica  de  D'Orbigny, prOxima  a la ciudad de 
Parana,  sobre las barrancadas  del rio de  igual nombre, podemos se- 
guir  e intentar interpretar los  aeontecimientos  principales del Mai!  
de  Solis,  que tuvieron lugar en los Ultimos  tiernpos  de  la era Tercia-
ria.  Nos servira  de  guia el  estudio de  J. Frenguelli "ContribuciOn  al 
conocimiento de  la Geologia  de Entre Rios".  

En el primer avance del Ocean°  Atlantic°  al formar el Mar de  
Solis,  llegaron  eseasos  representantes marinos, dejando en recuerdo 
restos fosiles  de Cetaceos  entreraezclados  con materiales  del terreno 
inundad,)  y fangos o arenas. En las aguas tibias y salobres aparece 
pronto la fauna sedentaria; en la vegetacion  bafiada  en las margenes  
se  fija la  Ostrea parasftiea  y se forman bancos por la densa agru-
paciOn  de moluscos sobre un tapiz fangoso donde polularian los me-
nudos seres necesarios para alimentarlos.  

Consolidado el  suelo sumerjido, adquiriO  la sedimentaciOn  crecien-
te  importancia, robando cada vez mas  terreno al mar. Las arenas  em- 
pujadas por vientos se  'amontonarian  en tierra firme formando me-
danos.  Las aguas salvajes con cauces eambiantes cederian  materiales  
depcsitados en estratificaciOn  cruzada, transtornando de paso la re- 
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gularidad de los anteriores sedimentos. Zonas marginales anegadas 
de aguas dulces,  acaso formando lagunas litorales, fueron visitadas 
por animales terrestres. Tina  profusion de restos Miles pertenecien-
tes a variados grupos (Mamiferos,  Cetaceos,  Reptiles, Peces, Crust&  
ceos, etc.) esta  de acuerdo con la variedad de las facies. 

El continuado descenso- del subsuelo da franca entrada a nuevas 
masas oceanicas,  y con, el  aliment°  de la salinidad prosperan, esta 
vez con mayor intensidad, las formas sedentarias. Nos encontramos 
en el tipico Entrerriense con fOsiles  de Ostrea, Myochlamys,  Podo-
desmus,  Amusium, Mimophora,  Chione, Arca, Corbula,, Balanus, 
Briozoos y otros. 

No olvidemos que la  relaciOn  de acontecimientos se refiere unica-
mente a depOsitos  prOximos  a Parana,  y es de tener en cuenta que 
en el  mismo moment°  en que  aqui  prosperaba la fades  litoral de 
fondos fangosos  o de arena fangosa, densamente habitada por la  
ab-ondancia  de aliment°  menudo, en otros lugares del propio Mar de 
Solis  se formaban playas  sumerjidas, avanzaban las dunas y rompe-
rian  las olas o lamerian  las corrientes los sedimentos, dejando un 
claro  en la  sucesion  de los fenOmenos  locales. 

En las barrancadas del rio  Parana,  se superpone a la formaciOn  
del piso Entrerriense un manto de arenas y arcillas,  ademas  bancos 
calcareos,  en coincidencia con la  franca penetraciOn  de las aguas 
ccefinicas.  En osos  momentos el  Mar de Solis,  habia  aumentado en 
protundidad, dejando entrada a tiburones (Odontaspis y Carcharias) 
y ballenatos  (Balaenoptera). 

Rapidamente  pierde extension el  Mar de Solis,  la sedimentaciOn  
red obla sus esfuerzos y las margenes  se yen invadidas por las aguas 
dulces, dando origen en Ultimo  terrain°  a tierras lianas,  pulverulen-
tas,  que agita el  viento. Aquellos lagos o lagunas perdiendo pro-
fundidad por relleno de materiales sOlidos,  ampliarian  su superficie 
hasta dominar la  evaporaciOn  a los aportes liquidos  de la cuenca, 
dejando en recuerdo una cubeta de muy suave pendiente tapizada 
de sedimentos livianos que  el  viento se encargaria  de entremezclar, 
destruyendo  de paso los restos fOsiles  de pequefia  talla. 

Ese ciclo lacustre he podido estudiario  en los lagos de Zirahnen  
Patzcuaro  y Cuitzeo, de Mexico. La gran polvanera levantada sobre 
un valle 'lacustre,  que ha cambiado an  regimen  climatolOgico,  es bien 
conocida en el  valle de la  Ciudad de Mexico con el  nombre de "tol-
vaneras". 
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En las barrancadas del rio  Uruguay, cerca de Nueva Palmira, 
hay importantes depositos  del borde del Mar de Solis,  hasta la for-
macion de los densos bancos de Ostras que caracterizan el Entre-
rriense;  pof  encima la  denudacion  intensa debi6  arrastrar formacio-
nes  Dias  recientes. 

K. Walter en su estudio de los suelos sudamericanos incluye en  
la capa de Fray Bentos a los  recuerdos de la transgregion  que llama 
Paranense-Entrerriense, acontecida en el Mioplatense o mejor en el 
Ne6geno.  

Joaquin  Frenguelli en sus "Apuntes de G-eologia  Uruguaya" se-
fiala  en la barrancada del rio  Uruguay (Punta (lorda) la sucesion  
de tosca, amnia  sin fosiles,  arenas con restos de Lingula y arenas 
de origen fluvial,  soporte de una capa de tres metros de espesor, 
olocada  a unos 16-19 metros sobre el actual nivel del rio, y poblada 

por fosiles  de Ostrea, Myochlamys, Venus, Oardium  y Monophora, 
formando bancos o esparcidos por los sedimentos del final del Ne6-  
geno. 

En las Memorias explicativas del Mapa Geologico,  que debemos 
a Nicolas  Serra, no se seiialan  vestigios de la transgresion  entre-
rriana en el  Departamento de Soriano y en el Departamento de Co-
Ionia  se  esparcen, formando testigos aislados entre Nueva Palmira 
y el arroyo Conchillas. 

EL MAR DE SOLIS  EN LA ERA CUATERNARIA.  — Los se-_  
dimentos del Mar de Solis  quedan en seco al comenzar el grupo Pleis-
toceno: fangos de remansos, arenas de costas batidas, lagunas o la-
gos cegados por arcillas o arenas, medanos  encaramados a diferentes 
distancias por el  retroceso del mar, aluviones  de las cuencas fluviales 
aeumulados  en cursos de mansa corriente, bafiados  o turberas bien 
poblados de  vegetaci on  herbacea  y seguramente con esplendida  flo-
ra diatomficea,  como aquella que Joaquin  Frenguelli nos ha dado a 
conocer para el  piso Platense.  

Las formaciones continentales caracterizan el  Cuaternario sobre 
toda la  longitud y anchura del lecho cenozoico del gran Mar de So-
lis.  Los materiales, livianos y solo al comienzo de la diagenesis,  su-
fren el  embate del viento y la accion  intensa de los agentes externos 
de otra indole,  transtornando su posicion  relativa y creando nuevas 
formaciones. 
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rio  Parana  avanzando al traves  de lagunas y encauzado mas  
tarde por sedimentos en seeo, se mantenia  bien apartado del rio  Uru-
guay, curso principal de una cuenca mucho mas  antigua, extendida 
por terrenos  preterciarios y solo a su  termino  en contacto con las 
formaciones dcl Mar de Solis.  

El rio  Parana  entarbiado  por arcillas u otros materiales  livia-
nos  facilmente  arrancados por su modesta cohesion, lleve  por delante 
denso  manto  de aluviones. Al prolongar su curso durante el  Pleis-
toceno cambia la  direccion  del eauce  e invade rapidamente  el  fondo 
del Mar de Solis  avanzando, cada vez mas,  el delta. En fechas geo-
logicas  relativamente proximas  desapareceria  el Mar de Solis  bajo 
el  manto de aluviones  aearreados  por el  rio  Parana  y los depositos  
terminales del delta, si el subsuelo se mantuviera al nivel actual o 
aumentara de altura. 

Los depOsitos  contiuentales  que caraeterizan,  con el  nombre de 
Pampeano, las formaciones pleistocenas,  pudieron iniciar su forma-
cion  a fines de la  Era Tereiaria,  sincronicamente  con depOsitos  ma-
Tinos  o lacustres. Pero esa fase intermedia con caracteres mixtos 
Cenozoito-pleistoceno,  deja paso franco al mayor dominio del Pam-
peano,  limitando  al maximo  el  area sumerjida bajo el  Mar de  Solis.  

Segaramente,  sobre las pampas cambiO  el regimen meteorolOgico  
con elara  tendencia a la  aridez, la  humedad, la regularidad de las 
lluvias, la  suavidad de  los cambios de temperatura en las 24 horas, 
perdieron las caracteristicas  costeras, con dominio  del regimen con-
tinental. 

Proigue el  descenso del suelo y avanza modestamente el Mar 
de Solis  sobre las costas durante la llamada  transgresiOn  Queran-
dina.  Poeo  mas  tarde cambia la direcciOn  del movimiento epirogeni-
co,  dejando en seco los depOsitos marinos o lacustres y facilitando 
el ahondamiento del  Ultimo  tramo de los rios  Parana  y Uruguay, 
con formaciOn  de barrancadas en sus riveras que exteriorizaron per-
files de alto valor para el  estudio del grupo Cenozoieo- 

En  la costa uruguaya la transgresiOn  Quimandina  tiede modesta 
penetraciOn.  Hay depOsitos  de conchillas de Erodona y menos abun-
dantes Mactra, Pitar, Ostrea, Arca y otros en poca profundidad de 
casi todo el  frente occidental del Denartamento de Soriano, hay pla-
yas fosiliferas de la misma transgresion  en  el Devartamento  de Co-
Ionia  (Punta Francesa, Canteras  de Ferrando, cerisa de CoIonia,  etc.), 
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en Montevideo y otros lugares proximos;  el querandinense margina 
la laguna de Merin  y se  adentra modeFtamente pot  el curso del rio 
Cebollati;  en perforaciones efectuadas en el Chuy se ha encontrado  a 
70 metros de profundidad. 

En la  RepUblica  Argentina la transgresiOn  querandina penetra 
en cotta  extension a todo lo largo de  le  costa, hasta  llegar  a Bahia  
Blanca y sus proximidades. La penetraciOn es profunda al fondo del 
Mar de  Solis,  invadiendo el  centro de "Entre  Rios  y al Oeste de la 
Bahia  de SamborombOn.  

Nos acercamos a los tiempos actuales.  Hemos intentado con vo-
luntad, no  sabemos si con  acierto, el explicarnos  el pasado del mar 
intracontinental, el Mar de Solis,  ya viejo en el transcurso del Pleis-
toceno, con un intento fallido de rejuvenecimiento en la transgresion  
Querandina, y hoy en franca senectud por acumulaciOn  de aluviones 
llegados  por la cuenca del rio  Parana,  mas  modestamente los aca-
rreados por el  rio  'Uruguay  ÿ  por otros cursos de agua que derraman 
en las margenes,  a lo  que  se suma el Movimiento  epirogenico  en suave 
ascenso, que al parecer continna  en nuestros tiempos. 
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MORFOLOGIA DEL MAR DE SOLIS 

El Mar de  Solis,  intracontinental y en franca decadencia, no es  
morfolOgicamente  homogeneo,  sus fondos estan  formados por sedi-
mentos de diverso grosor, depositados los mas  livianos en aguas 
tranquilas y las formaciones de  playa bajo el embate  de las o1a8  o 
bajo el arrastre de corrientes de vario origen, limpias de fangos. En 
los limites  continentales, al fondo del Mar de Solis,  donde es clara 
la pugna entre el esfuerzo maritimo  en oposicion  al fluvial,  dos rios  
caudalosos suman su pujanza, el rio  Uruguay con cuenca abierta en 
terrenos antiguos, arrastrando modesta proporciOn  de materiales so-
lidos  en suspension, 7  el  rio  Parana  dividido en las ramas de  su 
dilatado delta, con aguas turbias por el  transporte de  sOlidos  arran-
cados a un suelo  de formaciOn  geologica  reciente. 

Much°  es el caudal de aguas derramadas al  termini)  de ambas 
c-aencas  fluviales, sobre el  tramo que podemos llamar  Uruguay-Pa-
rana,  eorrespondiente  al  antiguo estuario del Uruguay, en parte al 
menos, y el delta del Paraná  en imponente avance hacia el Oriente. 
La masa cargada de detritus se adentra en el Mar de Solis,  y al  
abrirse paso origina corrientes, influidas  radicalmente por la distri-
bucion  de las costas y la  batimetria.  

Corrientes paralelas o circuitos de compensaciOn  derivados del  
movimiento principal, debidos en principio a la  presion  del derrame 
fluvial y secundariamente a la  persistencia  e intensidad de ciertos 
vientos, sin descartar totalmente la irfluencia  mas  modesta de las 
mareas, da catheter  a la  litologia.  En las zonas de reposo o suave 
corriente se acumulan aluviones y originan bancos de variada ex-
tension.  

El Mar de Solis  tiene limites  geograficos,  los encuentra en las 
costas de Argentina y Uruguay, pero los pierde al  enfrentarse con 
el  Ocean°  Atlantic°.  En ese frente abierto, los limites  son exclusi-
vamente  oceanograficos  y la frontera se  establece  en el  equilibrio  en-
tre el  mar intracontinental y el  Atlantic°.  En ocasiones la presiOn  
de  las aguas atlanticas  adentra profundamente  en el  Mar de  Solis  
las aguas cargadas de sales, en  otrGs  momentos las aguas salobres  
avanzan ampliamente por cauces prefe-ridos  sobre la  extensa plani-
cie continental. En esta lucha de dominios juega importante papel 
la  clensidad,  por lo hondo Regan aguas' mas  pesadas cargadas de 
sales, por las capas superficiales avanzan las aguas de poca salini- 
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dad, y a este juego lentro, pero efieaz,  se sum9,n las mareas y bru-
talmente la presiOn  de los fuetes vientos. 

Comenzaremos nuestro modesto estudio morfolOgico,  que solo 
pretende establecer conocimientos generales para entender mejor la 
Oceanografia  y Biologia  locales, sobre el desague coman  de los rios  
Parana  y Uruguay, ligados inseparablemente. 

Acaso, en el pasado geologic°  no muy remoto, el rio  Uruguay 
derramO  sus aguas a nivel del actual RineOn  de Haedo, prolongando 
posteriormente su curso por largo estuario, extendido por lo  menos 
sobre el frente del Department()  de Soriano. Las aguas suavemente  
turLias del  rio  Uruguay reciben por su margen derecha sucesivas ra-
rnas  del delta paranense cargadas de detritus y las formaciones alu-
viales  se  establecen en otra direcciOn.  La marcha del delta hacia 
Oriente se frena bruscamente por la corriente del Uruguay-Parana  
y los aluviones forman deposit°  mas  alejarlo,  sobre la desembocadu-
ra  de la asociaciOn  de ambos rios.  

A nivel de la isla Martin  Garcia  se esta  formando una barn,.  
Numerosos "bajo fondos" se descubren entre la costa argentina y 
las  puntas Garibaldi y Martin  Chico en el  Uruguay. Excluimos el  
Banco Martin  Garcia que pudiera tener origen en corrientes de com-
pensacion,  formadas entre dos cauces que lo abarcan, nos referimos 
a los depOsitos  longitudinales aflorados a la derecha del Canal Mar-
tin  Garcia  (Figura 1). 

Figura 1 — Barra de la deaembocadura de la cuenca fluvial Uruguay-Parana,  
origen de nuevo  delta. 
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Siguiendo el eje profundo del eauce  Uruguay-Parana,  despues  

de la bifureacion  antepuesta al Banco Martin  Garcia,  es bien clara 
la  disminucion  de profundidad debida a relleno, en zona donde se 
enfrentan  las presiones fluvial y maritima.  Ese alzamiento del fondo, 

deseubierto  al enlazar el canal principal del rio  eon  el canal Martin  
Garcia  (figura 2) es tambien  aparente en el canal del Este prolon-

gado por el  canal del Tnfierno. 

Canal-  "Principal  
Rama oLaidenFal  as  

bi  liortacidrt Canal  M 41h  Cara&  
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Figura 2 — Perill  del eje profundo del rio Uruguay -Parana  prolongado 
por el canal Martin Garcia. 

En mis recorridos, aim  poco extensos, del rio  Uruguay, he po-
dido  darme cuenta de la intensidad e importancia de las corrientes 
de compensacion.  Un caso de este fenomeno  parece descubrirse en 
la distribucion  batimetrica  de la  Ensenada de San Francisco. Si-
guiendo las aguas a lo largo del canal del Este, prolongado por el  
canal del Infierno, se llega hasta proximidad de Punta Pereyra por 
el canal Nuevo de las Limetas, dragado para enlazar con el  Pozo de 
San Juan y mantener suficiente profundidad para la navegacion.  
El elioque  de las corrientes con los salientes eosteros  es causa for-
madora de un cireuito  de corrientes  de compensaciOn  (Figura 3), 

‘..:  

Figura 3 — Batimetria en la  ensenada de San Francisco y sus proximidades, 
con supuesta direccion  de las corrientes. 



— 17 — 

dirigidas paralelamente a la costa por una lengua  o canal de  mas  
d3 tres metros de profundidad (3.4 a 4.8 metros). 

En fechas relativamente proximas  el Uruguay-Parana  tuvo una 
rama occidental que corria  en su primer tramo paralelamente a la 
costa argentina. Quedan como  testigos serie longitudinal de pozos, 
en buena parte enmascarados por aluviones. 

Signiendo  el cauce  del  Rio Barca Grande se llega  en fingulo  
ando  a pozos longitudinales que  llevan  igual nombre. Cerca de la 
desembocadura de Rio  Barca Grande se sondan 7.6 metros, que en 
plena desembocadura se redticen a 5 y contimian  en canal de 2.8 a 
3 metros hasta alc,anzar  el  Pozo de Barca Grande, que a su vez 
se extiende nueve millas  y media, con anehura  de  600 metros como 
minim°  y un kilOmetro  200 metros como maxim-o,  sefialando  limites  
la isobata  de 3 metros. El eje profundo  del Pozo tiene dos tramos, 
el de  mayor longitud con sondas des.6.6 a 8.6 metros y el mas  corto 
de 6 metros. 

Al tramo mas  corto y menos profando del Pozo del  Barca Gran-
de afluy6  en el  pasado el  Rio  Parana  Mini. Queda como testigo del 
antiguo enlace la eanalizacion  profunda del cauce fluvial, en buena 
parte emnasearado  o totalmente cubierta  por el  manto de aluviones. 

Alas  al Sur se abre otro pozu, inominado  en la carta mimero 22 
quo consultamos  (Desde Puerto de Colonia hasta Puerto de Nueva 
Palmira. Servicio Hidlrografico  de 'la  Marina. Montevideo,  octubre 
de 1946), y que provisionalmente, pues nombre debe tener, lo lla-
maremos  Pozo del Parana  de  las Palmas,  recordando el  rio con el 
cual esta  practicamente enlazado mediantP  una canal sumerjida. 

El Pozo del Parana  de las Palmas es un tramo aislado  de la  an 
tigua  rama occidental del rio  Uruguay-Parana,  representando acaso 
la  antigua desembocadura sobre el  Mar de Solis,  antes del actual avan-
ce  de  los depOsitos  sumerjidos en Playa Honda. 

Siguiendo las inflexiones de la isobata de tres metros, se marca 
frente a Buenos Aires un pronunciado seno, que recuerda la  salida  
de aguas de la rama Sur del  rio Parana  de has  Palmas  y del rio Tres 
Bocas. Ese destacado entrante se prolonga hacia el  Oriente por los  
Pozos y continua  bien seiialado  en la inflexion  de la isobata de cinco 
metros. 

El cauce principal de  la  perdida rama del rio Uruguay-Parana  
y los eauces  afluentes de Barca Grande, de Parana  Mini, de Parana  
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Figura 4 - Supuesto origen de Playa Honda por sucesivo deposit°  de aluviones.  

Nu.  
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de las Palmas y de Tres Bocas,  arrastrando aluviones formaron sin 
duda g-randes  depOsitos,  cuya mayor extension e importancia diO  
origen a la gran Playa Honda, que nosotros extendemos desde el ca-
nal Martin  Garcia  y la Barra del Globo hasta las proximidades de 
la isobata de tres metros. 

En una primera epoca,  de plena  actividad de la rama occiden-
tal del rio  Uruguay-Parana  y cursos afluentes, lo s  aluviones for-
maron deposit°  en zonas tranquilas entre dos corrientes. La sucesiva 
afluencia de nuevos sedimentos mermO  profundidades, cortando los 
enlaces  entre la corriente principal y sus afluencias. Bajo el  manto 
de  arcillas  desaparece, primer°  la canal del rio Tres Bocas, mas  tar-
de la comunicacion  de Parana  de las Palmas y Parana  Mini. Final-
mente  se fragmenta en Pozos la corriente fluvial  principal. 

La corriente antes impetuosa pierde velocidad, desborda de sus 
cauces y derrama mansamente en la amplia zona hoy ocupada por  
Playa Honda. 

El avance del delta del Parana  al invadir el Mar de Solis,  ha 
sufrido radical cambio al tropezar con la corriente relativamente 
limpia del rio Uruguay. El cauce principal abre camino inclinandose  
hacia oriente y deja sobre la  margen occidental una antigua mina, 
sufriendo muy marcada decadencia amplia porciOn  Sur del delta, con 
inequivocos  sintomas  de senectud. 

En el  frente de la isla Martin Garcia  hay formaciones maritimo-
fluviales, existe una barra limitante del frente de conflicto entre am-
mas presiones. Nos encontramos por lo tanto, en la desembocadara  

del Uruguay-Parana  o en sus proximidades. La limitacion  no es pre-
cisa,  debemos sefialar  el  tormino  fluvial  con incertidumbre por la 
existelicia  de numerosas ramas y derivaciones en que se divide el  
cauce principal y la  serie de depOsitos  aluviales, formando relleno 
entre corrientes o en el  centro de circuitos de corrientes de com-

pensaci  on. 
El derrame fluvial sobre el  mar, disperso en el  espacio  Com-

prendido entre la  isla Martin  Garcia y antes de llegar a la altura 

ae  ColoDia,  esta  en franca y rapida  evoluciOn.  Presenciamos la for-
maciOn  de un delta Uruguay-Paranb,,  con la previa constituciOn  de  
una  o varias barras.  

Entramos en el  Mar de Solis.  Dejando sobre la margen izquierda 

el Banco Ortiz,  la zona mas  profunda, donde se deja sentir con mayor 
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intensidad la fuerza de las corrienteF, se aproxima a la  costa argen-
tina, hasta abrirse en ancha llanura,  sumerjida que conoceremos con 
el uombre  de "Plana del Indio". 

La Plana del Indio ocupa el centro del Mar de Solis,  descendien-
do en muy suave p.  endiente  hacia el Ocean°,  con mayor brusquedad 
eu  llegando  a unos diez metros de  profundidad. Es logic°  que la 
influencia de las aguas marinas se deje sentir en el fondo y las  dul-
ces en las capas superficiales. Esta caracteristica  fisica  dá  impor-
taneia  al escalan  limitrofe  de la Plana del Indio. 

La isobata que eruza  la  embocadura del Mar de  Solis  sobre los 
diez metros, tiene dos entrantes y un alzami.ento  separador. El en-
trante mas  amplio, al que daremos el nombre de  "Seno Oceanic°  de 
SamborombOn",  tiene como avanzada el Banco Rouen. El entrante 

mas  angosto, abierto sobre la costa uruguaya lo llamaremos  "Valle  
Oceanic°  del Este", (figura 5). El Banco Ingles  y el  Banco Arqui- 
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Figura 5 — El frente oceanic°  profundo del Mar de Solis.  resaltando 
Las  isobatas en supuestos escalones. 

mides de menos importancia, se levantan del fondo y se interponen 
entre  los dos entrantes. 

Es de observar, que  mientras la isobata de  diez metros recorre 
el Mar de Solis  de SW a NE, los Bancos Rouen e Ingles,  se orientan 
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de  Sur a Norte, y la pendiente de descenso sobre el Valle Oceanic°  
del Este, a partir del Banco Ingles,  es notablemente mas  pronuncia-
da que desde este -Ultimo  hacia el Sur, dirigiendose  hacia el Banco 
Rouen ( Figura  6). 

Figura 6 - Perfil del Banco Ingles  y del Valle Oceanic°  del Este. 
(Muy exagerada la escala vertical). 

La reparticiOn  litolegica  en toda la extension del Mar de Solis  
podra  orientarnos en la direccion  de  las principales corrientes. Los 
fangos nos pueden delimitar areas en reposo, mientras las arenas 
nos descubriran  espacios batidos por las aguas. 

Figura 7 - Rasgos generales de la distribuciOn  de los fangos 
en el Mar de Solis. 

Hay fangos (Figura 7) sobre el Banco Ortiz,  seialandonos  uno  

o varios centros de contracorriente en circuitos que bordean la costa. 
ToCo  el litoral argentino es fangoso e iguales materiales cubren la 

Plana del Indio  y el Valle Oceanic°  del Este. 
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Las arenas (Figura 8) pudieran tener varios origenes.  Sobre el 
Banco Ortiz  pueden senalarnos  el continuo lavado de los materiales 
depositados en el fondo por el empuje de corrientes. En el litoral 
uruguayo, al Oeste y Este de Montevideo entre las puntas de San 
Gregorio y Negra, es el embate de las olas y las corrientes de resaca 
o los circuitos do  compensacion  los que arrastran los materiales  li-
vianos  dejando arena. Las playas mas  profundas, aquellas que cu-
bren  el  Banco Ingles  y parte del Seno Samboromben,  extencliendose  

Figura 8 — Rasgos generales de la distribucion  de las arenas 
en el Mar de Solis.  

hacia mayores fondos, son tipicas  del primer tramo de la planicie 
continental, debiendo suponerlas esencialmente oceanicas.  

Para conocer los rasgos generales de la litologia,  hemos acudi-
do a la Carta de Pesca publicada  por el  Servicio Oceanografico  y de 
Pesca (Octubre 1945), a su vez inspirada en levantamientos efectua-
dos por el  Servicio Hidrografico  de la Marina y en ciertos detalles  
de cartas argentinas y britanicas.  Siguiendo al distinguido oceano-
grafo frances Thoulet, se catalogaron como arenas los materiales de-
positados en el  fondo con menos de 5 por ciento de fangos. No hemos 
tenido en cuenta los espacios intermedios entre las arenas de Thoulet 
o los verdaderos fangos, donde afloran  las rocas, ciertamente esca- 



— 23 — 

sas, o se mezclan  en proporciones diversas aquellos dos materiales 
de diferdnte grosor: Arenas fangosas con 5 a 50 por ciento de fang°  
y Fangos arenosos con 50 a 90 por ciento de fangos. 

Bordeando la costa uruguaya, desde el  Cabo de Santa Maria  o 
antes, hasta frente a Montevideo, la inflexion  de las isobatas nos  
sefialan  la  mucha extension del Valle Oceanic°  del Este (Figura 9). 
Geograficamente  es un valle alargado, que pudiera tener origen en 

hundimiento de los materiales basales, 7  oceanograficamente  tieno 
gran inters, como veremos mas  adelante, por ser via  de penetracion  
de las aguas oceanicas.  

Figura 9 — El Valle Ocefinico  del Este. 

Mantendremos el  criterio de que los limites  externos del Mar de 
Solis  estan  seiialados  por una frontera ocefinica  caMbiante.  Son las 
caracteristicas  fisicas  y quimicas  las que amplian  o angostan el area 
del Mar de Solis.  Pero si atendemos a la distribuciOn  litologica  y a 
las earacteristicas  batimetricas,  podriamos  aventurar que la boca del 
Mar de  Solis  esta  comprendido entre el Cabo San Antonio en la  Ar-
gentina y Punta Negra sobre el Uruguay, formando un embudo hasta 
Punta Piedras 7  Punta Brava, ampliado notablemente por la Bahia  
de Samborombon  y el  Golfo  limitado  entre Punta Brava y Punta 
Negra. 

Sin salirnos de la costa urn guaya, rompen las aguas del Mar 
de Solis  en barrancadas o margin= la  corda  pantanos litorales, tam-
bien  hay playas, preferentemente al Este de Montevideo, donde se 
han creado numerosos balnearios. La parte tipicamente  oceitnica  pa-
rece comenzar  en Punta Negra,  con sucesiim  de Puntas o Cabos, sa- 



— 24 — 

lientes costeros que rompen el movimiento  de las aguas, forman co: 
rrientes de compensaciOn  y depositan areuas en bellas playas de per-
files curvos. 

En ]a  zona ocefinica  del Este hay lagunas, como la de Jose  Ig-
nacio  dotada de barra angosta, rota por el empuje de las aguas ocea-
nicas  o recompuesta por los aportes de derra adentro. Otras lagunas, 
como la  de Castillo se alejan del mar libre y quedan ligadas a el  por 
una canal de recorrido sinuoso. En fin, otro tipo de lagunas litorales, 
representado por laguna Negra o de los Difuntos, ampliamente sepa-
rada del Ocean°.  

Estas diferencias que  observamos en las lagunas litorales, pue-
den responder a la edad de su formacion,  tambion  a la influencia  de 
un movimiento orogenico  positivo con diversa intesidad a lo largo 
de  la costa Este. 

De as formaciones ocefinicas  tenemos buen ejemplo en La Pa-
loma (Figura 10). El saliente rocoso  de  Cabo Santa Maria  forma 

Figure  10 — Playas, tombolo  y conchilla en la Paloma. 

extensas playas, que por el Oeste llegan  hasta Punta San Ignacio y 
por  el Este hasta Cabo Polonio, con pequellos senos secundarios que 
originaron modestas avanzadas de la tierra firme. En La Paloma 
observamos dos curiosas formaciones tipicamente  oceanicas,  un tom- 
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bolo  y una playa cerrada. Una isla roCosa avanzada y lamida por 
corrientes ha formado una lengua de arena, ligandose  con la tierra 
firme  y constituyendo  el tipico  tombolo  (Figura 11). El Puerto Vie- 

Figura 11  - TOmbolo  de La Paloma a vista de pitjaro.  

jo es una playa cerrada que se apoya en dos salientes de roca, con 
isla interpuesta en la boca de  acceso, recordando  la misma forma-
don  de  San Sebastian (Espana).  
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OCEANOGRAFIA  

LA CAMPARA  A BORDO DEL R.O.U.  ASPIRANTE. — Du-
rante un trimestre, de diciembre de 1937 a febrero de 1938, el Ser-
vicio Oceanografico  y de Pesca, dependiente de la InspecciOn  Gene-
ral de  Marina, explor6  las aguas prOximas  al sector de costa entre  
Montevideo y La Paloma. Los trabajos se  hicieron a bordo del 
"Aspirante", bajo el  Comando del U7eniente  de Navio,  hoy Capitan  
de Corbeta,  Gabriel Retamoso, y con la direcciOn  de los trabajos 
meteorolOgicos  y oceanograficos  a cargo del actual Gerente General 
del Servicio Oceanografico  y de Pesea,  Capital].  de Fragata Hispano 
V. Perez Fontana, a quien debo y agradezeo  los detalles del estudio 
realizado. 

Sobre XIV estaciones de trabajo, en  186 observaciones, se deter-
min()  la  temperatura de  las aguas a varios niveles, logrando a la  
vez muestras de agua para ulteriores analisis  de laboratorio, se  mi-
dieron  eorrientes,  fue  valorada la  transparencia del agua y se hi-
dieron pescas plantOnicas  o de fondo, completando los conocimientoa  
con sondeos y observaciones de las caracteristicas  meteorolOgicas  del 
m omento. 

Se emplearon durante lop  trabajos maquinarias o aparatos reco-
mendados intemacionalmente por su precision y  su eficacia. Con el 
sondador Lucas se explorO  la batilitologia, sirvie,adose  de dos mode-
los de sonda, la  Lucas en la captura de fondo,3  duros y el tubo "Ba-
leares"  en la obtenciOn  de largos cilindros de fango plastic°.  Con 
botellas  reversibles Richard o Copenbague  se lograron las muestras 
de  agua a varias profundidades, anotando las temperaturas leidas  
sobre la  escala de termometros  corregidos, de tipo reversible. 

Signiendo la  trayeetoria  del flotador  "Michel"  se conocieron las 
corrientes, y con el  disco Secchi blanco fue  medida la transparencia 
de  las aguas 

En la  pesca de planeton  se emplearon  durante la campalia  dos 
modelos  de redes, en la  captura de superficie y con el buque en mar-
cha la  Red Richard, y en la  pesca vertical o entre dos aguas la  Red 
Nansen. Como arte de arrastre de  fond°  fu e  empleada la  Red de 
estribos. 
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Un modesto observatorio meteorologic°,  dotado de Barografo,  
TermOgTafo,  AnemOmetro  y PsicrOmetro  fue  instalado a bordo. 

Siguiendo normas internacionales se situaron estaciones (St.) 
realizando operaciones (Op.) sobre ellas. La St. es un lugar de tra-
bajo  anotado en los  registros de las campailas  por sus coordenadas 
geograficas,  y en cada una de ellas se realizan una o varias opera-
ciones, cada una correspondiendo a determinado trabajo. 

Las estaciones llevan mimeros  romanos y arabigos  las operacio- 
nes. En el registro de la  campaila  del "Aspirante" St. I a 
XIV y Op. 1 a 186.  (Figura 12). 

Figura 12 – Estaciones (St.) de la  Campaiia  del R. 0. U. "Aspirante",  
1937-38, donde se realizaron operaciones. 

LISTA DE ESTACIONES  Y OPERA016NES  

St. 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 

Op. 

1-14 
15-24 

25 
26-47 
48--67 
08-74  
75-76 
77-96 
97-120 

121 
122-126 
127-128 
129-134 
135--186 

Fechas 

12-15/X11  
15-16/X1I  

16/X11  
16-20/XII 
20-22/X11  

22/1  
23/I 

23-24/I 
25-26/1  

28/1  
28/1  
29/I 
30/1 

15--25/11  

Long. S 

35°04'7 
35°05'8 
35006'  
35°08'5  
34°57'5 
34

0
55'  

35°00' 
35°00' 
34°45  
34°55'5 
34°58'6 
35°01' 
35°03' 
Puerto 

Lat. N 

55°45'5 
55°54' 
56°03'5 
56°13'5 
54°14' 
56°31' 
56'24'  
56°23' 
56°50' 
56°20' 
56°21'3 
56°00' 
55°36' 

La Paloma 

(1) 

Prof. 

16 rats. 
14 
11 
11 P  

PI  10 
7.5 Pp  

/7  8.5 
8.5 

f,  9 
/I  8.5 

11 
— 
18.5 

PP  6.6 

Naturaleza 
del fondo  

i.e.  
i.e.  
i.e.  
F.c. 
F.c. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 
F. 

F. 

(1)  Hay indudablemente error de situaci6n  dada la profundidad. Dojo  la 
duda exclufmos  los datos obtenidos en esta Estacidn.  
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TEIMPERATITRA  Y SALINIDAD.  - Para determinar tempera-

turas y recoger muestras de ague  se emplearon, en superficie un balde 
de madera, y a profundidad botellas reversibles modelos Richard o  

Copenhague, acompaiiadas  en ambos casos de termOmetros  corregidos. 

St. Op. Fecha Hera  Temp. 
•  

Profund. 

1  1 12/Nai  18. 18° 29.34 Sup. 

2 13/XII 10.50 18.  Sup. 

4 ___  11.10 18.6  Sup. 

11 14/YdI  19.15 17°6 32.18 10 rat&  
12 19.30 21.  22.46 Sup.  

II 15 15/NII  18. 19°6 17.83 Sup. 

16 18.05 17.7  23.90 10 mts. 
19 16/NII  12. 17°5 31.24 10 mts. 
20 12.30 19°9 8.68 Sup. 

IV 29 17/11I  11.10 18°8 31.24 10 tuts.  

31 -- 11.30 19°9 21.64 Sup. 

32 -- 16. 19°4 27.43 8 mts.  
33 -■  16.20 22° 24.90 5 mts. 
37 19/Y31  7.30 19'4  15.22 8  pats.  

38 ._..  7.40 19.3  13.51 Sup.  

39 10.15 20° 31.46 8 nits.  

40 10.25 21° 29.18 Sup. 

43 -- 14.15 23°1 23.50 Sup.  

V 48 20/N1I  18. 20° 8.76 Sup. 

51 21/N1I  9.30 20°1 28.07 Sup. 

57 -- 11.45 21°1 7.02 Sup.  

58 ..... _  15. 21° 23.84 Sup. 

60 17. 2005  23.05 Sup. 

61 _  19. 24°4 17.29 Sup. 

63 22/XII  8. 190  14.07 Sup. 

66 _  11. 20°5 29.78 Sup. 

VI 69 22/I 16.05 23°8 Sup. 
71 -- 18. 220  10.23 7 mts. 
72 22°6  Sup.  
73 20. 21°6 Sup. 

74 _  20.05 22°7 7 mts. 
VII 75 23 /I  10. 22.3  Sup. 

76 _  10. 22°3 2.38 Sup. 

VIII 77 -- 12. 21°7 7 mts.  
78 _  12. 23°9 Sup. 

79 _.  14. 2304  Sup. 
80 14.05 21.5  16.14 Fondo. 
82 16. 2105  21.21 Fondo. 
83 16.05 2305  Sup. 
84 18. 21°6  21.61  '  Fondo.  
85 18.05 23.5  3.42 Sup. 
87 20. 21'8  17.00 Fondo,  
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St  Op.  Fecha Hora  Temp.  Profund. 

88 23/I 20. 2304 2.82 Sup. 

90 24/I 8. 22°5 18.25 Sup. 

91 8.04 21°5  23.35 7  rritti.  

93 10. 22°7 19.31 Sup. 

94 10.05 21°6 22.01 7  nits.  

95 12. 22°5 20.16 Sup. 

96 12.05 22°5 20.58 7 mts. 

Ix  97 25/1  12.  2207  Sup. 

98 12.05 22°5 9 mts. 

100 14. 22°9 Sup. 

101 14.05 22°7 9 mts. 

102 16. 2205  Sup.  

103 16.05 2209 9 mts. 

104 18. 22°9 Sup.  

105 18.05 23°  9 mts.  

106 26/I 8. 22'5  Sup.  

107 8.05 22'2  9 nits.  

108 10. 22°4 Sup. 

109 10.05 22°4 9 mts.  
111 12. 22°5 Sup. 

112 12.05 2205  9 mts. 

113 14. 22°5 Sup. 

114 14.50 22'5  9 mts. 

115 16. 22°5 Sup. 

116 16.05 2205  9 mts. 

117 18. 22°5 Sup. 

118 18.05 22°5  9 mts. 

120 20. 22°1 Sup. 

yl  124 
125 

28/I 18. 
18.05 

23°6 
21°6 

13.73 Sup. 
10 rats.  

XII 127 29/I 12. 2105  24.90 Sup. 

128 12.10 21°3 28.10 Sup.  

XIII  130 30/I 10. 2105  31.96 Sup. 

131 10.05 19°9  31.76 10 rats.  

132 10.11 19°8 32.18 Fonda.  

XIV 137 15/11  16.25 22°5 33.40 Sup.  

139 16.42 22°2 33.42 Sup. 

140 17.04 21°8 32.86 Sup. 

142 17.21 21°5 33.06 Sup. 

143 16/11  15.15 22°1 Sup. 

146 17/11  7.15 20°3 Sup. 

147 19/11  8.55 21°0 33.57 Sup.  

148 9.08 21°0 33.75 Sup. 

149 9.30 21°0 33.57 Sup. 

150 9.45 20°4 33.57 Sup. 

151 10. 21°0 33.57 Sup. 

152 10.20 21°0 33.57 Sup. 
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Pondeados  en La Palorna  

St. Op. Peens  Hera  Temp. Preform.  

153 22/11  10. 20°4 32.34 Sup.  
154 10.15 20°4 32.56 5 rats.  
155 -- 12. 21°3 32.56 Sup. 
156 12.15 21°5 32.56 5  rats.  
157 __  14. 22°2 32.56 Sup.  
158 -- 14.30 22°1  32.56  5 nas.  
159 16. 230  32.14 Sup.  
160 16.15 2108  32.36 5 nAs.  
161 __  18. 23°1 32.14 Sup. 
162 -- 18.15 2203 32.14 5 rots.  
163 20. 22°8 32.14 Sup. 
164 __  20.15 22°4 32.14 5 nas.  
165 22. 22°5 32.14 Sup. 
166 22.15 22°4 32.14 5  rots.  
167 -- 24. 22°1 31.44 Sup. 
168 23/11  0.15 22°2 32.14 5 rats.  
169 -- 1.50 22°2 32.20 Sup.  
170 -- 2.05 22°1 33.28 5 nas.  
171 4.15 2108  34.69 Sup. 
172 4.20 2102  32.50 5 nas.  
173 6.00 22°0 31.65 Sup. 
175 8.00 21° 31.08 Sup. 
176 8.20 220  28.68 5 nas.  
177 12.05 24°7  28.73 Sup..  
178 12.15 21°2 30.12 5 nuts.  
179 25/11  10. 21°7 27.84 Sup. 
180 10.15 22°2 27.97 5  rats.  
181 12. 21°9 27.94 Sup. 
182 12.15 210  24.94 5 rats.  
183 14. 220  27.37 Sup. 
184 14.15 21°4 27.54  5 uas.  
185 17. 21°8 25.93 Sup. 
186 17.15 2107  25.93 5 nas.  

Las profundidades anotadas se refieren al nivel a que se torua-
ron temperatura y muestras de agua para análisis,  no a la hondura 
o distancia de la superficie al fondo, del lugar de los trabajos. En 
el Puerto de La Paloma la sonda die  6 metros 60 centimetros.  

CORRIENTES. - Para conocer la intensidad y direccien  de las 
corrientes me  empleado el flotador modelo Mitchell, de construccien  
muy simple y útil  para explorar aguas poco profundas. Consta de dos 
recipientes metAlicos,  generalmente de cobre; uno de ellos cerrado, 



— 31 

flotador, debe surgir apenas de la superficie para evitar la posible 
acciOn  del viento, el otro sumergido tiene forma de cubo. Ambos que-
dan unidos entre si  per un cordel de la longitud deseada. 

La deriva del flotador da la resultante de dos corrientes, la su-
perficial y la profunda- 

Se  obtuvieron los siguientes datos durante la campafia:  

ST. 

—  
OM FECHA 

—  
FLORA  

VIENTO 

DIRECCION  FUERZA  

—  —  

CORRIENTE 

DIRECCION  
—  

VELOCIDAD 

TNTS.  
—  

I  10 14/NII  18.50 E  9 KMS. S 75 NV  805 

13 15/NII  9.30 N  18  -- N 20 yv  1038 

II 17 15/NII  20.00 E 1125 

18 16/NII  11.30 NE  8 KMS.  NNE 160 

21 16/NII  14.30 E  15  -- N 548 

24 16/NII  17.15 E  25 ENE 900 

IV 27 16/NII  22.20 NE  14 -- NE 1700 

30 17/NII  11.20 NE  3 N 65 E 1038 

35 17/NII  16.50 CAHNA  SW  278 

36 18/NII  18.30 . CAHNA  SW  1700 

41 19/NII  10.40 S 10 E 280 

42 19/NII  14.00 NVSVV  1700 

47 20/NII  9.00 SE  -  1030 

V 49 20/NII  18.05 SE  35 KMS. NNW 675 
50 21/NII  9.00 NV  2151 

55 21/XII 11.15 S  1 KMS. SW  400 

59 21/NII  R7.  SE  30 KMS.  SE 1080 

62 21/NII  19. SE SE 635 

64 22/NII  8.05 TVINNV  2700 

TRANSPARENCIA..  — El linico  dato de transparencia, anotado 
durante la campaiia,  del  R.O.0 "Aspirante", se determin6  profrapii-
zando  el disco Secchi y observando verticalmente, para evitar los 
posibles brillos en la superficie de las aguas, hasta total desapari-
ciOn,  debida a la  opacidad de la capa liquida.  

St. I, Op. 7, el dia  13 de diciembre a las 13.40 horas, con cielo 
despejaclo  ...................... 3.50 metros. 

VARIACION DE NIVEL EN LAS AGUAS. — En el Mar de 
Solis  la marea astronomica,  repetida con perioricidad, tiene escaso 
valor en la reparticiOn  de las especies; las variaciones de nivel se 
dehn preferentemente a cambios de la presiOn  atmosferica  y eon 
mayor intensidad al choque brutal de los vientos sobre la superficie 
de las aguas. 
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En  varias ocasiones he podido presenciar la subida progresiva 
de  las olas bajo la persistencia de vientos llegados  del mar o la re-
tiradt,  continuada de las aguas al sufrir la presiOn  de los vientos lle-
gados  de tierra adentro. 

Las facies escalonadas existentes en los  mares con mareas as-
tronomicas  estan  totalmente transtornadas en el Mar de Solis.  El Me-

por ejemplo, prospera en niveles excepcionales, ocupando mayor 
hondura de la normal debido a que su zona de invasion, alla  donde se 
fija, queda largas horas y aim  dias  enteros en seco por la prolongada 
retirada de las aguas, bajo la persistente presiOn  de los vientos. 

La variacion  de nivel en las aguas no es uniforme a lo largo 
de la costa Sur del Uruguay. En Montevideo se deja sentir con 
mayor intensidad que en Punta del Este.  

Amparandonos  en los datos del aiio 1938 (1) se observa para Mon-
tevideo una amplitud de oscilaciOn  del nivel de 2.76 metros, corres-
pondiendo  a Punta del Este 1.84 metros al eomparar  los dias  de ma-
yor bajante y de altura  maxima, de acuerdo con los datos siguientes: 

Variacion  de nivel 

Minimo Maxii-no Medio 

Montevideo ........................  -- 0.29 2.47 0.965 
Punta del Este .................  -- 0.25 1.59 0.827 

Las masas de aire en movimiento, por variaciones de presiOn,  no 
suelen desplazarse horizontalniente  y la intensidad de los vientos pro-
ducidos cambia en el  tiempo, dando origen a las conocidas rafagas.  
Chocando las masas de aire en las aguas, a manera de  enorme ariete.  
presionan la superficie, la hunden y al formarse ancha depresion  
amontonan la rnasa  liquida  sobre las eostas,  elevando su nivel. 

La influencia de los vientos en las variaciones de nivel es bien 
aparente si tenemos en euenta  las cifras del afio  1938. En esa fecha 
en Montevideo, con alturas de mas  de 1.50 metros sobre la  normal, 
dcminan los vientos del SSW, SW y SSE (los tres en el  48 % de los 

(1) Hispano V. Perez Fontana y Francisco de Castro. — Estudio de co-
rrelaciOn  de elementoz  meteoro-oceanograficos en los puertos de Montevideo Y  
Punta del Este — Ail°  1938. Rev. Meteoroldgica.  Afio I, N.° 2, pp. 72-75. Monte-
video (Uruguay) abril  1942 
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casos), l.  S (12 %), el W (12 ch)  y con menos frecuencia el SE, ESE 
WSWy WNW (entre los cuatro el 28 % de los casos). 

Tambien  en Montevideo, con alturas de menos de 0.50 metros, 
dominan los vientos del N (36 % de los casos) y sobre el sector NW 
al NE pasando por el N, en el  82 % de los casos.  

Para mayor seguridad seleccionaremos los dias  en que la  marea 
era la mas  baja del allo 1938 en coincidencia con vientos del primer 
cuadrante : 

Viento 
Nivel del agua DirecciOn Fuerza 

9 de marzo  ..........+  0.04 ....................N 20 

23 de Julio   ..........±  0.02 ...........................calma 
15 de setiembie   ..........±  0.09 .................... N 36 
25 de noviembre  ......... — 0.29 ..................NE 30 

En Punta del Este acontece lo propio, el mar sube con vientos 
de los cuadrantes del Sur y desciende de nivel con vientos de los 
cuadrantes del Norte. 

El dia  en que las aguas llegaron  en Punta del Este a mayor al-

tura,  logrando 1.59 metros, coincidio  en 1938 con vientos del SW de 
30 kilemetros.  Niveles por encima de 1.40 metros se anotaron con 
vientos  del SE al  SW pasando por el  Sur (70 % de los casos) y con 
W  y WNW (30 % de los casos). 

El nivel mas  bajo de las aguas en 1938 en Punta del Este, de  
—0.25 metros, correspondio  a un dia  con viento N del 24 kilometros.  
Descendiendo la superficie por bajo de 0.50 metros, dominaron vien-
tos del N (39 % de los casos) y sobre el  sector del NE al NW pa-
sando por el N (84 % de los casos). 

OSCILACION  DE LA TEMPERATURA EN PUNTA DEL ESTE 
— Durante el  estio  el  calentamiento de las tierras es sensiblemente 
ms  rapido  que en las aguas, por el contrario durante el invierno la 
temperatura oceanica  se mantiene mas  alta que en Ja costa proxima  

Este fenemeno  bien conocido, originario de brisas, se'  descubre en 
Punta del Este. 

Nos referimos al aiio  1938. Las medias mensuales de la  tempera-
tura en el  agua de superficie y el  aire, no son identicas  al  paso de 
las temporadas, en junio  e  agua  esta  mas  caliente  que el  aire, en,  
diciembre acontece lo contrario. (Figura 13). 
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Ent.  Feb.  Mar Abr. May  Jun. Jul.  Ago  sap.  Oa Nov.  'plc.  

Figura 13 — Temperaturas medias mensuales  en superficie (linea continua \ 
comparadas con las temperaturas medias mensuales  del 

aire (trazos). Punta  del Este  1938. 

Podemos destacar mejor las variaciones estacionales, comparando 

la  temperatura del agua con la del aire y calculando diferencias: 

PUNTA DEL ESTE (1938) 

Wmperaturals  medias  mensuales 

Agua Aire Diferencia  

Enero   20°2 2003  — 001 
Febrero   2009  2004  ±  0'5 
Marzo   20°4 19°0 ±  1°4 
Abril   18°1 16°7 ±  1°4 
Mayo   15°9 13°8 + 2°1 
Junio   14°2 12°2 ±  2°0 
Julio   11'3  907 ±  1°6 
Agosto   10°5 9

0
4  ±  1°1  

Setiembre • •  •  • .. ..... 12°7 12°3 ±  0°4 
Octubre   1400 14°6 — 0°6 
Noyiembre    15°9 16°2 — 0°3  
Diciembre   19°1 19°9 — 0°8 

ANOMALIAS DE LA TEMPERATURA EN MONTEVIDEO. 

— Si eomparamos  las temperaturas medias del alio  1938 del aire Y 

de la  superficie del agua en Montevideo y Punta del Este, hay sen-

sible diferencia. Mientras en Montevideo la temperatura del agua 
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(17:1) es mks  baja que la del aire (18:6) en Punta del Este aeon-
tece lo contrario,  la temperatura del agua (16:1) es mas  alta que la 
del aire (15.4). 

R,efiriendose  exclusivamente a Montevideo, es de destacar la 
.constante temperatura mas  baja del agua en todos los meses del  ail°  
(Figura,  14). 

En -.  Febr.  Mar. Abr.  Mayo Junto  Jutio  A90510 
 

Sept. Oct.  Nov. Di( 

24°—  

23*--  

22°— 
21°—  

20°—  

19°— 

18°—  

17°— 

16°— 

13°—  

I 2°- 
110  

—/ 

10°  

  

  

Figura 14 — Temperaturas medias measuales del agua en superficie 
(linea continua), comparadas con las temperaturas  medids  

mensuales del aire (trazos). Montevideo 1938. 

MONTEVIDEO (1938) 

Temperaturas metlias  mensuales 

Agua 
—  

Aire 
—  

Diterencia  

Enero   22°3 23°2 01 
Febrero   22°5 24°6 2°1 
Marzo   21°3 22,0  0°7 
Abril   17°5 18°4 0°9 
Mayo ........................................  15'9  18°5 2°6 
Junio   13°4 15°0 1°6 
Julio ........................................  11°0 13°2 2°2 
Agosto   1005  13°6 ^  2°1 
Setiembre   13°5 15°5 2°0 
Octubre   16°6 17°5 0°9  
Noviembre   19°1 19°5  0°4 
Diciembre   22,0  22°9 0°9  
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En el  caso de Montevideo no se cumple la normal relacion  entre 
las temperaturas de tierras y mares. Alguna causa debe originar este  
interesante transtorno que observamos en el al.()  1938. 

AQUAS  MAS FltIAS  AL NORTE DEL BANCO INGLES.  — 
Las anomalias  acabadas de sefialar  para Montevideo, aparentes  al 
comparar promedios mensuales de temperatura del ag,ua  en superficie 
y  el aire, permiten presumir la existencia de una zonr  o area prOxima 
con especiales caracteristicas.  Para lograt  un estudio  acabado debia-
mos  disponer de observaciones  en el  mar espaciadas convenientemen-
te  para lograr nociones amplias y en el transcurso de -doce meses 
consecutivos, por lo menos; per()  solo disponemos de los datos limi-
tados de la campafia del R.O.U.  "Aspirante", que se refieren al fi-
nal de 1937 y los comienzos- del afio  siguiente. 

En el  sector marino comprendid3  entre Montevideo y el  Banco 
Ingles,  que abarcan las St. I, II y IV, la temperatura del agua, con 
logicas  variaciones en las diferentes horas del dfa,  disminuye al pro-
fundizar. Sobre 10 observaciones de superficie, 3 a ocho metros y 4 
a 10 metros, se descubre una variaciOn  media ,de casi dos grados de  

.temperatura entre los extremos del espesor de esa capa liquida.  
/  

TEMPERATURAS'  
MINIMA  MAXIMA  MEDIA 

SUPERFICIE    

 

8 METROS    

10  METROS  ,  

18
0 

 

19°4 
17°5 

23°1  
20 0 0  
18°8 

19°8 

_  19°6 
17'9  

La zona fria,  cuya extension seria  interesante delimitiar en varias 
temporadas, se extendia  en la segunda quincena de diciembre de 
1937 al espacio abarcado entra  las estaciones St. I y St. II, con las 
tEmperaturas siguientes: 

TEMPERATURAS  
MINIMA  MAXIMA  MEDIA 

ST.  I   18°0 21°0 18°8 
ST. IT    19°6 19°9 19'7  
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Todo el espacio explorado al Oeste de Montevideo, comprendido 
en las estaciones St. VI, VII, VIII, XI y XIII, es notablemente mas  
caliente en superficie. 

TEMPERATURA EN SUPERFICIE 

MINIMA  MAXIMA  MEDIA 

ST. VI   21°6 23°8 23°0 

ST. VII   22°3 22°,3  22°3 

ST.  VIII   22°5  23°9 23°1 

ST. XI    23°6 23°6 23°6 
ST. XIII   21°5 21°5 2105 

Las estaciones St. IV Y XII rodean la zona  fria  y estan  ligera-
mente influidas  por su temperatura. 

TEMPERATURA EN SUPERFICIE 

MINIMA  MAXIMA  MEDIA 

ST. IV   19°3 23 01 20
0

8  
ST. XII   21°3 21°5 21'4  

La estaciOn  mas  occidental (St. IX) se encuentra entre Montevi-
deo y el Banco Ortiz,  cerca de la costa, en profundidad de once me-
tros y sobre fondo de fango. Las condiciones termometricas seiialan  
extraiia  uniformidad que pudiera thlatarnos la  existencia de una zona 
no alterada por losi  movimientos generales de  ]as  aguas del Mar de 
Solis.  

Para el estudio de  la  St. IX disponemos de buena suma de datos;  

25 DE ENERO (12 A 18.05 HORAS) 

'  TEMPERATURAS 

MINIMA  MAXIMA MEDIA 

SUPERFICIE,  4 OBSERVACIONES   22°5 22°9 22°7 
9  METROS. 4 OBSERVACIONES    22'5  23°0 22°7 

26 DE ENERO  (8 A 20 HORAS) 

SUPERFICIE, 7 OBSERVACIONES   22°1 22°5 22°4 

9  METROS, 6  OBSERVACIONES   22°2 22°5 22°4 

TEMPERATLTRA  DEL AGUA EN LA.  PALOMA. — Durante la 
campalla  del R.O.U. "A spirante", dentro del Puerto de La Paloma, 
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en los dias  22, 23 y 25 de febrero de 1938, se toniaron temperaturas 

cii  superficie y a cinco metros de  profundidad, dia  y noche, en  es-
pacios  aproximados de  dos horas. 

TEMPERATURAS 
Dia  Horas Superficie 5 metros 

22 febrero .....................................  10-10.15 20°4 2004  
12-12.15 21°3 21°5 
14-14.30 22°2 22°1 
16 --16.15 23°0 21°8 
18 --18.15 23°1 22°3 
20-20.15 22°8 22°4 
22 --22.15 22°5 22'4  

24 22°1 
23 febrero .....................................  0.15 22°2 

1.50-- 2.05 22°2 22°1 
4.15-- 4.20 21°8 21°2 

6. 22° 
8-- 8.20 21° 220  

12.05  --12.15 24°7 2102  
25 febrero .....................................  10 --10.15 21°7 22°2 

12--12.15 21°9 21° 
14 --14.15 220  21°4 
17 --17.15 21°8 21°7 

Especialmente interesante  y digno de comentar es el conjunto 
de observaciones prolongadas desde las 16  horas del dia  22 a las 
12.15 horas del dia  23. En primer lugar, la temperatura no parece 
delimitar ciclos de 24 horas, faltan las caracteristicas  exclusivamente 
locales destacandose  la decidida influencia de los agentes marinos 
externos. 

En la maliana  del dia  22, toda la masa liquida  dentro del Puerto 
de  La Paloma, sobre la esta clop  de  trabajo, se mantiene a tempera-
tura practicamente  uniforme. Durante la tarde hay logic()  calenta-
miento de las capas superficiales, con la natural diferencia al com-
parar  con la zona profunda, menos sensible, por su mayor distancia-
rciento,  de las variaciones termometricas  del aire en el transcurso 
del dia.  Durante la noche y mathugada siguientes, la temperatura 
tiende otra vez a la uniformidad en toda la masa, desde la superfi-
cie  al fondo. En la maliana  del dia  23, en corto laps°  de tiempo, se 
adentran aguas frias  en el Puerto de La Paloma, avanzando por la 
superficie y calentanclose  bruscamente. 

El estudio de  los cambios de salinidad podra  explicarnos mejor 
la  intervenciOn  de diferentes masas de agua. 
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LA SALINIDAD EN 1938. - La cantidad de sales por litro de  
agua o salinidad, cambia en el Mar de  Solis  bajo la pugna constante 
de  dos raedios,  las aguas oceanicas  aproximadas y luego  avanzadas 
mas  aan  por el  fondo, manteniendo el nivel debido a su mayor den-
sidad, enfrentandose  con las aguas dulces  en descenso hacia el 
Atlantic°,  mezcladas en los circuitos de  corriente originados en los  
senos costeros, y como mas  livianas adentradas por la superficie. 

El caracter  primordial de la salinidad frente a las costas urugua-
yas,  en el  sector de  costa extendido entre Montevideo y Punta del 
Este, es la  variabilidad, con cambios sorprendentemente bruscos en 
ocasiones. Sobre los promedios, en Montevideo y en solo el ailo  1938, 
durante los meses  de abril, mayo y julio se observan los valores mas  
bajos de  salinidad, y los mas  altos en octubre y noviembre, como es 
de observar tomando datos de Perez Fontana y De  Castro (1924): 

SALINIDAD EN MONTEVIDEO, ARO  1938 

Promedio  Mfnimo  
-  

Maximo  
-  

Variacion  
-  

Enero .........................  8.74 3.48 21.35 17.87 
Febrero ...................  9.81 4.14 27.57 23.43 
Marzo  .........................  7.01 2.07 19.42 17.35 
Abril  ............................ 5.14   1.89 12.67 11.78 
Mayo ............................  5.09 1.98 15.41 14.43 
Junk)  .........................  10.52  2.34 19.69 17.35 
Julio ............................ 5.80  2.39 16.92  14.53 
Agosto ......................  7.59 2.05 19.73 17.68 
Setiembre ................. 8.13 1.60 19.42 18.82 
Octubre ...................  10.65 7.30 14.70 7.40 
Noviembre ..............  14.69 7.06 23.21 t6.15  
Diciembre ................. 12.72 7.21 20.52 13.31 

SALINIDAD EN PUNTA DEL ESTE, Afs-r0  1938 

Promedio 
-  

Minimo  
-  

Maximo  
-  

Variacihn  
-  

Enero .........................  26.17 13.75 31.00 17,25  
Febrero ...................  24.76 15.12 31.20 16.08 
Marzo .........................  26.55 19.70 32.63 12.93 
Abril  ............................  22.72 10.41 30.93 20.52 
Mayo ............................ 19.82 5.54 32.06 26.52 
Junio  .........................  27.23  7.63 32.63 25.00 
Julio ............................ 23.89 15.26 31.83 16.57 
Agosto ......................  21.94 14.09 31.24 17.15 
Setlembre  ................. 25.11 15.59 31.69 16.10 
Octubre .................... 24.11 16.24 32.18 15.94 
Nuviembre ..............  28.22 20.81 32.47 11 . 6 6 
Diciembre ................. 28.45 24.29 32.25 7.96 
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Aunque Punta del Este se aleja hacia Oriente de Montevideo y 
su salinidad media, para el  aiio  1938, es mas  alta (Montevideo 8.90 
y Punta del Este 24.91), el  juego de las aguas salobres y marinas 
es aim  muy sensible, llegando  desde un  minimo  de 5.54 al maxi-
mo  de 32.63. 

SALINIDAD EN EL PUERTO DE LA PALOMA. — Duran te la  
campafia del R.O.U. "Aspirante", en un lapso de tiempo de 26 ho-
ras,  comprendido entre las 10 horas del 22 de febrero de 1938 y las 
12.15 horas  del dia  siguiente, se obtuvieron muestras de aguas apro-
ximadamente cada dos horas, para determinar salinidades sobre ellas 
(Op. 153 a Op. 178). En el  mismo lugar, dos dias  despues  (25 de fe-
brero),  se continuaron los mismos trabajos entre las 10 y las 17.15 
horas  (Op. 179 a Op. 186). 

En el  transcurso de las 26 horas, las aguas dentro del Puerto de 
La Paloma se mantuvieron con la misma salinidad en la  tarde y no-
clue  del del dia  22, penetrando por la superficie aguas mas  densas en la  
madrugada y la mailana  del dia  23 (Figura 15). 

12  iebre.-0 25  itbrero 25 Ffercro 

101=  10  le  22'2  lb  612  10'2 10t  142  18t.  

35— 

2.7— 

25— 

Figura 15 — La salinidad en el Puerto de La Paloma. Linea continua  
en superlicie,  trazos de cinco  metros de profundidad. 

Brisas o vientos empujaron las aguas hacia el  puerto, originando 
senalado  desequilibrio en las densidades, que log-ran  compensarse ha-
cia medio dia.  
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Desde las 12 de la  mailana  a las 22 horas (dia  22), tanto en su-
perficie como en cinco metros de profundidad, la salinidad se man-
tiene practicamente  uniforme variando entre 32.14 y 32.56. Las 
observaciones realizadas  entre 4.15 y 4.20 del dia  23 des cubren mas  
alta salinidad en superficie (34.69) que a cinco metros de profun-
didad  (32.50), caracter  que persiste entre las 8 y 8.20 horas (en 
superficie 31.08 y a cinco metros 28.68). A medio dia  (12.05 a 12.15 
horas) as aguas de cinco metros pasan a superficie (S 28.73) y las 
de superficie profundizan (S 30.12), con legicas  variaciones modestas. 

Recordaremos que las aguas mas  salinas, llegadas  por la superfi-
die  y mantenidas en desequilibrio por inercia, bajo la presion  de  co-
rrientes, eran tambien  mas  frias.  

CORRIENTES.  --  Los rios  Uruguay y Parana  descargan sabre  
el  Mar de Solis  enorme caudal de agua, deslizado por sus vastas euen-
cas,  y ese aporte de aguas dukes, variable con el regimen  de Iluvias, 
produce empujes, origina desniveles y engendra corrientes. 

El movimiento general, sin transtornos ocasionados por vientos, 
se orienta hacia el mar libre descargando las aguas dulces menos 
densas por la superficie. No hay pot  tanto una frontera cortada ver-
ticalmente  que sefiale limites  precisos entre el  Ocean°  Atlantico  y 
su depPudiente Mar de Solis;  bajo las aguas dulces  o salobres pue-
den  encontrarse aguas de  mas  aha salinidad, Reg'  adas mansammte  
y adelantadas por los vanes sumerjidos, remontando en ocasionc:s y 
acompafiando  inmediatamente por debajo a la corriente de  salida. 

Es indiscutible que la frontera sefialada  por salinidades dife-
rentes no  se corta verticalmente,  la penetracien  profunda puede des-
cubrirse  en las estaciones de la camparia  del R.O.U. "Aspirante",  
En la St. II, por ejemplo, las aguas superficiales tienen 8.68 a 17.83 
de salinidad, y la capa prafunda,  a diez metros, 23.90 a 31.24. 

Na  hay en pleno Mar de Solis  frentes de agua tipicamente  con-
tinentales  y atlanticas,  por el  contrario juegan las corrientes con  
aguas  salobres mezcladas  en proporciones diversas. Este fenomeno  lo 
achacarnos  a corrientes de  compensacien  o reaccion.  

Toda corriente producida por el descenso hacia el  mar o al em-
puje  de los vientos, puede tropezar con salientes o senos coste-ros, 
originando circuitos secundarios de corrientes, movimientos opuegtos 
al regimen general, eon  amplitud y direccien  variable, que contribu-
yen  a la mezcla de  las aguas, proporcionandolas  el  caracter  sa:lobre. 

Mas  adelante afiadiremos  la aspiracion  de aguas salinas profun- 
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das, levantadas de su nivel por la fuerza de la corriente superficial, 
que encontr6  en su camino una pendiente del fondo en descenso. 

En  el Mar de Solis  hemos de conceder mucha importancia a la  
direccion  e intensidad de los vientos como agente productor de co-
rrientes. 

Disponemos de observaciones directas de  corrientes medidas du-
rante la  campaiia  del 11.0.H. "Aspirante", empleando para ello el 
flotador Mitchell. Son datos no aprovechables por la necesidad de 
couocer  los movimientos superficiales para calcular el desplazamien-
to  prof undo de las aguas El flotador es impulsado por el movimi  en-
to de  la superficie y el recipiente sumerjido, al nivel seilalado  por 
la longitud del cordel que  lo sostiene, bajo el empuje de las aguas 
profuhdas.  En conjulito, el correntometro  camina seem  la resultan-
te  de los movimientos superficial y profundo, y de no conocer  el  
primer°  no es posible caleular  el segundo. 

Aunque nos falten las mediciones directas de corrientes, no es 
dificil  convencerse do  su produccion  por vientos. Sin entrar de lleno  
en el cletalle,  patentaremos el fenomeno  apoyados en algunos ejem-
plos.  

En los primeros dias  del mes de febrero, del 1.o al 4, se anota 
ron en Montevideo vientos de  direccion  e intensidad variables, do-
minando los dias  6 a 7 el  viento Norte con fuerza 28 a 40. La sali-
nidad mantenida entre 2.34 y 4.99 los nrimeros  dias,  pasa a 7.38 
el  dia  7 y  a 15.94 y 19.50 los dias  8 y 9. 

Pudieramos  creer falsamente que con vientos de  tierra aumenta 
la salinidad, ello no es cierto en todos los casos, puede acontecer lo  
contrario, pero siempre el  viento fuerte y persistente produce co-
rrientes, sensibles por la llegada  de aguas de salinidad diferente. 

Los movimientos originados,  por un desnivel en descenso del 
fond°,  levantan las aguas profundas e influyen  en las caracteristicas  
de  las capas superficiales. Parece ser el  caso del area fria  situada 
al Norte del Banco Ingles.  

Solo disponemos para explorar ese desplazamiento debido a co-
rrientes  verticales de compensacion  de las limitadas observaci ones 
realizadas durante la campafta  del 11.0.TJ.  "Aspirante". Intentare-
mos con ellas descubrir  cambios de salinidad de fuera a dentro e 
inversamente en la superficie, que nos serialarian  la existencia de un 
circuit°  abierto de corrientes. 

Las estaciones St. VI, VII, VIII,  II y I seriadas de occidente a 
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oriente, sefialan  el necesario descenso de la profundidad y nos pre--  
sentan el  buceamiento preeiso:  

St  VI  .....7.5 metros. 
SC VII  .....8.5 
St VIII   .....8.5 
St II  ....14.0 
St I  .....16.0 

Por el fondo las ag;uas  pierden salinidad en su desplazamiento 
bacia  occidente: 

SC - I  ....a 10 metros S 32.18 
SC II  ...." 10 ". S 23.90--31.24 
St VII  ....- ...7 S 20.58--23.35 

Por la  superficie es brusco el ailment°  de salinidad al 'legar  a 
la  St. I,  como si del fondo ascendieran las aguas cargadas de salos. 

St VII y St VIII  ....S ....... 2.38--20.16 
St II  ....S ....... 8.68-17.83 
St  I   ....S ...... 22.46--29.34 

La  temperatura nos sefiala  el mismo camino que la salinidad.  
Por el  fondo  aumenta: St. I a cliez  metros 17°6, St. II a igual pro-
fundidad 1795 a 17°7 y  la St. VIII a siete metros 21°5 a 22°5. Por la  
superfieie  disminuye: St. VIII de 22°5 a 23°9, St. VII a 22'3,  St. TI 
a 1996 y St. I de 18 a 21°. 
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