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INTRODUCCION 

I 

La provincia de Córdoba presenta ambientes de diferentes características según la to
pografía COHUO gradiente de valles y sierras lo que hace que se encuentren en ella, el 
paisaje serrano y'el de la pampa donde tradicionalmente se ha practicado agricultura 
extensiva de ~ecano. En el presente estudio se pretende, mediante el uso de una 
metodología sencilla aumentar la información ya existente, dado que a pesar de ser una 
región vastamente estudiada, presenta datos hidrometeorológicos insuficientes. 

La informática actual es una herramienta que permite aplicar los resultados a mapas 
obtenidos por software con regionalizadones según los parámetros elegidos lo que per-
mite caracterizar areas grandes. . 

De esta manera se logra delimitar mejor las diferentes regiones climáticas naturales y 
conocer cual es su vinculación con la actividad productiva. Por otra parte su comparación 
posterior con mapas de suelo, de vegetación y de uso de la tierra permitirá una mejor 
definición de las regiones hídricas concordante con los ecosistemas. 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Ubicación geográfica 
Se trabajó con la pro\lincia de Córdoba (Ag 1) cuyos puntos extremos son Norte: 29° 26' 

LS,64° 16'LW; Sur; 35°00' LSentre los meridianos 63° 23'y65°07' LW; Este: 32°54' LS, 61° 
46' LWyOeste: 31" 53'LS y 650 47' LW con una superfície total de 168.766 km2. 

CUma 
El clima es el recurso natural más importante de cuantos afectan al medio ambiente. 

Su variabilidad natural modifica al medio físico y biológico, influyendo sobre el 
ecosistema. 

La provincia estudiada pertenece a los clinlas de dornil ¡jo atlántico que están caracte-
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de llanura corres~ 
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e) índices de productividad, 

se concluye que taxonómicamente se han reconocido los siguientes órdenes: 

Alfisoles: representan e19 % de la superfície total de la provincia, correspondiendo la 
casi totalidad de los mismos al Gran Grupo de los Natracualfes. 

Se distribuyen en áreas de depresión del Río. Dulce al Norte y sectores inundables del 
Sur C General Roca, J. Celman, Río Cuarto, Presidente R. S. Peña y M. Juárez ). 

Aridisoles: ocupan el5 % de la superficie provincial y corresponden en la mayoría al 
suborden de OrUdes.Se localizan en el Norte y Noreste. 

Entisoles : ocupan el13% de la superfície provincial, de los cuales un 8 % correspon
den al suborden Ortentes. Se reconocen en el área serrana, y zonas de influencia, en la 
llanura medanosa al Sur y en los departamentos de Gral. Roca y Río Cuarto. 

Molisoles : abarcan el 63 % de la superfície total de la provincia con más de 10 millones 
de hectáreas. Los subórdenes más representativos son los Ustoles ( 43%) que se distribu
yen en Córdoba principalmente en el Centro y Centro-Norte de la misma. Le siguen los 
Udoles con 9% de superfície ubicados en el Centro-Este y Sudeste ( departamentos de M. 
Juárez y San Justo) siendo importantes por la superfície que abarcan y por la mayor pro
ductividad. 

VEGETACION 
Según la bibliografía consultada en la provincia de Córdoba encontramos los siguientes 

biomas: 

- Pastizal serrano. 

o Bosque subtropical. 

- Ecotono. 

- Espinal. 

- Pastizal pampeano 

- Pastizal serrano: su desarrollo se ve favorecido por la condensación de agua de las 
nubes que, provenientes del Atlántico, chocan contra los macizos. montañosos, lo que 
explica la asimetría que presenta la cobertura vegetal en estas elevaciones ya que es mu
cho más abundantes en las laderas orientales. Dicho bioma se halla entre los 1.100 y 2.200 
m. Se empobrecen en invierno y reverdecen al llegar las lluvias. Las especies vegetales 
que predominan son coiron,cebadillas, gramillas y arbustos como el piquillín, espinillo y 
poleo. La principal actividad que se desarrolla en los mismos es la ganadería de lanares. 

- Bosque sub tropical: Sus límites son de transición,Al occidente de la isohieta de 800 
mm señala su acentuada concentración estival con formas de vida adaptadas a inviernos 
secos y relativamente «frescos». Esto se refleja en la vegetación en el empobrecimiento 
de especies yen la disminución de la cobertura del suelo, especialmente en la faja occi
dental donde las precipitaciones pueden descender a 450 mm anuales. 
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En los contrafuertes de las Sierras Pampeanas se modifica su riqueza florística y ad
quiere la fisonomía de un bosque serrano. Se corresponde con el bosque caducifolio y 
xerófilo con dominancia de especies adaptadas a deficiencia hidrica. 

- Ecotono ó Bioma de transición : constituye una franja de superposición entre dos 
biomas (ecotono) presentando caracteres intermedios, con deficiencia de agua en el sue
lo, es sensible a la tala, sequías aperiódicas y pastoreo intensivo. Hay bosque de quebracho 
colorado sin presencia de arbusto de monte. ' 

- Espinal: la vegetación dominante son bosques xerófitos caducifolios alternando con 
sabanas. En el estado arboreo predomina una leguminosa: algarrobo, a la que acompa
ñan espinillo, chañar, tala, etc. 

- Pastizal pampeano: la formación vegetal más importante que son los flechillares y 
estepas formadas por diferentes gramíneas ha sido muy modificado por el hombre. 

Territorios Fítogeográficos 

Cabrera (1971) ha señalado para la provincia mediterránea los siguientes territorios 
fitogeográficos que pertenecen al Dominio Chaqueño: 

- Provincia pampeana 

- Provincia del espinal 

- Provincia chaqueña 

MATERIALES Y METODO 
La información utilizada para el desarrollo del estudio consistió en los datos climatoló

gicos de todas las estaciones de la provincia que se hallan publicados en las estadísticas 
del Servicio Meteorológico Naclonal (SMN) desde 1940 hasta 1990. Si bien el área en estu
dio es la provincia de Córdoba en su totalidad, se usó también información de localidades 
de provincias vecinas para así poder seguir la tendencia de las isolíneas en los límites de la 
misma. 

Se integraron los estadísticos posicionales correspondientes a temperatura media men
sual y precipitación media mensual de todas las publicaciones del SMN. 

Una vez efectuado este cálculo se procedió al cómputo de los balances de agua en el 
suelo. 

El Balance Hidrológico Climático (Thomthwaite y Mather, 1955), realizado ton valores 
normales de temperatura y precipitación, constituyó el primer paso para el conocimiento 
hídrico de los regímenes ya que permite definir la aptitud agroclimática de un área; ade
más en regiones como la presente en las cuales el agua resulta el principal factor limitante 
para el desarrollo de la agricultura, constituye una herramienta muy útil a nivel 
macroclimático para conocer la situación media del agua en el suelo. 

La evapotranspiración potencial se estimó según la metodología de Thornthwaite.Se 
utilizó la capacidad de campo correspondiente a 300 mm dado que luego se procedió a la 
determinación de la fórmula climática de Thomthwaite. 
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Una vez procesada la totalidad de la información correspondiente a 50 estaciones se 
trabajó con un programa computacional que permitió volcar los resultados obtenidos en 
un mapa, de acuerdo con las coordenadas geográficas de las localidades utilizadas y lue
go se realizó el trazado de isolíneas. 

Se graficaron los valores de precipitación media anual, evapotranspiración real anual, 
evapotranspiración potencial anual, temperatura media anual, temperatura media del mes 
más frío, temperatura media del mes más cálido, excesos, deficiencias de agua en el sue
lo e índices hídricos según la mencionada teoría. El cálculo de los índices hídricos permitió 
delimitar las zonas climáticas áridas, semiáridas y subhúmedas con el fin de lograr una 
mejor planificación de la agricultura. 

DlSCUSION y RESULTADOS 
Se obtuvieron una serie de mapas en escala 1 :2.000.000 para la provincia de Córdoba. 

Los cordones montañosos de la provincia no fueron tratados debido a la carencia de 
estaciones meteorológicas en las mismas,esto sumado a la variación espacial de los 
parámetros analizados hace imposible su consideración en la escala de trabajo propuesta 
y con la base de datos disponible. 

Los resultados obtenidos se encuadran en el marco de la escala mesodimátka. 

PRECIPITACION 
Las precipitaciones medias anuales del área analizada (Fig.3) disminuye de este a oes

te de 920 a 440 mm en sentido longitudinal, aunque ::.e observa un incremento en el área 
serrana, lugar en el que se registran valores entre 800 y 1000 mm (Atlas Total, 1981). 

El regimen de precipitaciones es monzónico, o sea que las lluvias se concentran en el 
verano (octubre-marzo).Esta tendencia a mayor concentración estival se acentúa según 
se avance al oeste en la provincia; donde esta marcada estacionalidad llega al 80% en las 
sierras pampeanas y disminuye en sentido sudeste. 

Según Canziani y Forte Lay (1993) la secuencia de estacionalidad en sentido decreCien
te es: verano, primavera, otoño, invierno, siendo el mes más lluvioso diciembre y el de 
menor precipitaciónjunio. 

Córdoba pertenece a la región central del país,al norte del paralelo 40° L.S., y por ello se 
encuentra bajo la influencia del cinturón de altas presiones subtropicales en el esquema 
de circulación atmosférica en la escala global. 

En esa latitud se produce subsidencia del aire que es la causa de la disminución de la 
nubosidad y por lo tantohay menor predpitación lo que junto con la alta radiación produ
ce mayor evaporación. . 

En el invierno debido a las bajas temperaturas que predominan sobre el continente y a 
que los anticiclones semipermanentes que están sobre los océanos a 30° L.S. se despla
zan unos grados de latitud hacia el norte, se forma un cinturón de altas presiones entre el 
COlllh lente y el océano que impide la entrada de aire hÚtuedo al territorio argentino. 
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En verano, en cambio, como Lodo el sistema sigue el movimiento del sollos anticiclones 
migran hacia el sur, se intensifica la depresión termo-orográfica del noroeste argentino, en 
consecuencia se rompe el cinturón de altas presiones y puede ingresar al país el aire 
cálido y húmedo proveniente del anticiclón del Atlántico, fuente de vapor de agua para las 
precipitaciones que se producen en la República Argentina. 

Ese incremento del vapor de agua en la atmósfera determinan que se activen los pro
cesos convectivos, frontales ó mixtos productores de lluvias. 

Del análisis grosero de las series anuales de precipitación se pueden observar que la 
mayoría de las localidades presentaban durante las últimas décadas (71-80) y (80-90), va
lores medios anuales sensiblemente superiores a los períodos decádicos anleliores. 

TEMPERATURA DEL MES MAS CAllDO 
En la FigA se observa la distribución de isotermas correspondientes a la temperatura 

del mes más cálido. Los valores más altos se encuentran en el extremo noroeste de la 
provincia superando los 27,0 oc. En toda la zona norte las isotermas siguen un diagrama' 
latitudinal hasta los 31 0 L. S. aproximadamente, luego se dispersan según un diseflo 
longitudinal. Los valores más bajos están alrededor de 22 oC en las cercanías de las sierras. 

TEMPERATURA DEL MES MASFRIO 
En la Fig. 5 vemos la distribución de isotermas correspondientes a la temperatura me

dia del mes más frío. Los valores fluctúan entre 8 oC al sudoeste y 12 oC en el extremo 
noroeste de la provincia. Las isotermas también en este caso siguen una distribución 
latitudinal encontrándose los valores más bajos en las cercanías de las sierras. 

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL ANUAL (ETP) 
La Fig.6 muestra que la evapotranspiración potencial anual sigue una marcha similar a 

la de la temperatura media anual. Los valores fluctúan entre 820 mm en el sur de la provin
cia y 980 mm en el norte, reflejando un aumento de valores de sur a norte. 

Las isolíneas siguen en la zona llana de la provincia el sentido de los paralelos. Estos 
niveles de ETP indican que hay una buena disponibilidad para satisfacer los requerimien
tos energéticos de una amplia gama de cultivos. 

EVAPOTRANSPIRACION REAL ANUAL (ETR) 
Las isolíneas presentan sentido longitudinal, observándose los valores más altos, 800 

mm, hada el este de la provincia, decreciendo hacia el oeste donde alcanzan el valor 
mínimo de 400 mm en el noroeste según se observa en la Fig.7 . " ... 

DEFICIENCIA DE AGUA EN El SUELO 
En la Fig.8 se exponen las isolíneas que representan las deficiencias anuales de agua en 

el suelo. En toda la provincia se registran deficiencias por lo menos en algún mes del año. 
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Los mayores valores de deficiencia se localizan en el noroeste del área estudiada, con 
valores de 600 mm, coincidiendo conun fuerte gradiente de los mismos. 

Las menores deficiencias se hallan en la zona oriental de la provincia con valores de 40 
mm. 

EXCESOS DE AGUA EN El SUELO 
En la Fig.9 se observan las isolíneas correspondientes a los excesos anuales. 

Los mayores valoresestan concentrados en el extremo sudeste de la provincia con 
valores que van de 20 mm a 100 mm. 

La isolínea correspondiente a O mm de excesos abarca el norte de la provincia y ade
más vemos una isolínea cerrada en el centro de la misma. 

Hacia el sudoeste encontramos una pequeña región húmeda con valores de 20 mm. 

INDlCE HIDRIGO 
En la Fig" 1 0, se hallan representadas las isolíneas correspondientes a los índices hídricos 

OH) de Thornthwaite. 

Analizando los mismos se observa que ellH == O que marca el límite entre los climas 
subhúmedos y húmedos, en la provincia de Córdoba tiene sentido longitudinal al oeste de 
la misma, coincidiendo aproximadamente con la isoyeta de 700 mm. 

E! IH == -20 que coincide con la isoyeta de 500 mm y separa los climas húmedos de los 
semiáridos poniéndole límite a la estepa, ocupa en dicha provincia el extremo sudoeste 
de la misma. 

El IH == -40 concordante con valores de precipitación de 250 mm ocupa una muy pe
queña porción perteneciente al sudoeste de la provincia y delimita las zonas de gran ari
dez. 

ClASIFICACION CUMATICA 
Según el sistema climático de Koppen (1953) en la provincia encontramos: 

Cfa: clima templado lluvioso con invierno suave sin estación seca. Verano caluroso. 

CW: clima templado lluvioso con invierno suave, con estación seca. 

B s: clima seco de latitudes medias ,la continentalidad es el rasgo dominante de los 
climas de estepa o desierto. 

La clasificación climática de Thornthwaite (1957) correspondiente a cada una de las 
localidades cordobesas cuyos climograrnas se incluyen en el presente trabajo, es la si
guiente: 

Laboulaye C2 B2' d a' 

Río Cuarto 
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