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1. DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS ESCENARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO RECEPTOR 
 
El medio receptor describe las condiciones abióticas, bióticas y antrópicas, limitado por el alcance 
potencial de los principales aspectos ambientales estratégicos (área de influencia directa). 
 
Los Componentes del Medio Receptor son unidades discretas con posibilidades de ser impactadas 
por los aspectos ambientales estratégicos y se definen teniendo en cuenta: 
· Sus características físicas 
· El grado de interacción entre sus elementos bióticos 
· La percepción de su importancia desde el punto de vista antrópico 
 
Cada componente del medio receptor comparte características comunes de impactos posibles y 
capacidades de recuperación, remediación y/o restauración. 
 
Descripción general. 
 
El ámbito territorial del PAI se ubica en el departamento de Tacuarembó, en el perímetro exterior de 
la zona urbana.  
 

 
Figura 1. Ubicación. Imagen extraída de Google Earth (julio 2016), editada por GEA. 

Decreto 221/009. Artículo 5°.- (Contenido) El Informe Ambiental Estratégico deberá contener: 
a) La identificación de los aspectos relevantes de la situación ambiental del área 

comprendida en el instrumento de ordenamiento territorial previsto y su área de 
influencia, analizando su probable evolución en caso de no aplicarse el mismo, incluyendo 
los problemas ambientales existentes en el área. 

 



 

 
El acceso al ámbito territorial se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 5 km 371, como se indica en la figura siguiente. 
 
 

 
 
 

Figura 2. Esquema del proyecto y acceso. 



 

 

A continuación se describen cada uno de los componentes del medio receptor. Como principal 
insumo para algunos de los componentes, especialmente los componentes del medio antrópico, se 
ǘƻƳŀ ŎƻƳƻ ǊŜŦŜǊŜƴŎƛŀ Ŝƭ άLƴŦƻǊƳŜ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ŜǎǘǊŀǘŞƎƛŎƻ ŘŜ ¢ŀŎǳŀǊŜƳōƽέΦ 
 
Componentes del medio abiótico. 
 
Componente: atmósfera (clima). Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (InUMET), para el 
período (1961-1990), la temperatura media anual para el área donde se ubica el ámbito territorial 
del PAI, se encuentra entre 17,5 y 18 °C. El rango de humedad relativa anual es entre 73% y 75% 
mientras que las precipitaciones anuales oscilan entre 1.400 y 1.500 mm. La presión atmosférica 
muestra valores promedios entre 1.014,8 y 1.015 hPa. Los vientos predominantes se encuentran 
entre 3 y 4 m/s con dirección ESE y E. 

 
Figura 3. Clima. Características climáticas. Imágenes extraídas de http://www.meteorologia.com.uy/ 
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Figura 4. Viento. http://www.energiaeolica.gub.uy/ 

 
Componente: geología. Con respecto a la geología de la región, el ámbito territorial del PAI se ubica 
ŘŜƴǘǊƻ ŘŜƭ DǊǳǇƻ .ŀǘƻǾƝ 5ƻǊŀŘƻ ǉǳŜ άŀǇŀǊŜŎŜ ŎƻƳƻ ǊŜƭƛŎǘƻ ŘŜ ŜǊƻǎƛƽƴ Ŝƴ Ŝƭ ŘŜǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜ /ŜǊǊƻ 
Largo y aflora luego como una faja continua de dirección N-S desde la ciudad de Rivera hasta el 
departamento de Durazno. Hacia el O esta faja aflorante queda cubierta por los derrames basálticos 
de las formaciones del Grupo Arapey y los sedimentos más modernos. Este grupo está integrado por 
ǘǊŜǎ ŦƻǊƳŀŎƛƻƴŜǎΥ /ǳŎƘƛƭƭŀ hƳōǵΣ ¢ŀŎǳŀǊŜƳōƽ ȅ wƛǾŜǊŀΦέ1 
 

 
Figura 5. Geología. Izquierda: Área de afloramiento del Grupo Batoví Dorado (Imagen extraída de Bossi, J., 
Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011). Derecha: Carta geológica del Uruguay a escala 1/500.000, 2001. 

Autores: Bossi, J.; Ferrando, L. (En color rojo se indica la ubicación del PAI). 

 

                                                 
1
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011. 
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La Formación Tacuarembó, donde se ubica el ámbito territorial del PAIΣ άŜǎ ƭŀ Ƴłǎ ŜǎǇŜǎŀ ȅ ŜȄǘŜƴŘƛŘŀ 
del grupo. El tipo de roca más abundante son las areniscas finas, a veces muy finas, bien 
seleccionadas, redondeadas o subangulares, feldespáticas, micáceas. El cemento es arcilloso y la 
coloración gris blanquecina a verdosa. Le siguen en orden de abundancia las areniscas finas a medias, 
bien seleccionadas, cuarzosas, micáceas, de cemento arcilloso con estratificación paralela. Presentan 
tonos verdosos a violáceos. Otro término abundante lo constituyen las areniscas finas a medias, bien 
seleccionadas, cuarzosas, con cemento arcilloso con estratificación interna, de color rosa pálido a 
blancuzco. Aparecen también esporádicamente limolitas y fangolitas muscovíticas, de colores 
ǾŜǊŘƻǎƻǎΣ ǊƻƧƛȊƻǎΣ ǇŀǊŘƻǎ ȅ ǾƛƻƭłŎŜƻǎΦέ2 
 

 
Figura 6. Geología local. Imagen extraída de http://visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/ editada por GEA. 

  
Componente: suelos. El ámbito territorial del PAI se ubica en la Zona 7. Esta zona agrupa todas las 
asociaciones de suelos formados sobre areniscas de Tacuarembó alteradas in situ o redepositadas. Es 
donde se encuentra los suelos más profundos del País (excepto 7.1 y 7.2) y los más pobres (7.31) 
inclusive con problemas de toxicidad de aluminio. La vegetación es de pradera estival con aceptable 
producción de verano, pero escasísima de invierno. Es posible realizar agricultura pero con medidas 
intensivas de conservación y muchos años de rotación con praderas. Todos los grupos de esta zona 
tienen Prioridad Forestal 
 
El ámbito territorial está comprendido dentro del suelo CONEAT 7.32. (La descripción que se 
presenta a continuación fue extraída de http://www.fagro.edu.uy/).  
 
Suelo CONEAT 7.32 
Ocupa extensas zonas en los alrededores de la ciudad de Tacuarembó, entre los arroyos Tranqueras y  
Batoví. El material  geológico está constituido por areniscas de Tacuarembó, de color rosado o 
areniscas retransportadas apoyadas sobre la  formación  Tacuarembó. El relieve está formado por 
colinas sedimentarias no rocosas con pendientes entre 6  -10%. Los suelos dominantes son Luvisoles  
Ócricos/Melánicos  Abrúpticos  Típicos (Praderas Arenosas gris amarillentas) muy profundos de color 
pardo amarillento oscuro, textura arenoso franca, bien drenados y fertilidad muy baja; y Acrisoles  
Ócricos/Abrúpticos(Praderas Arenosas) de color pardo amarillento oscuro, textura arenoso franca, 
bien drenados y fertilidad extremadamente baja. La  vegetación es de pradera estival, existiendo en 
algunas zonas pasturas finas que permiten realizar invernadas. Si bien  el uso es pastoril puede 
realizarse agricultura de verano con medidas intensas de  conservación.  

                                                 
2
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011. 

http://visualizadorgeominero.dinamige.gub.uy/
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Figura 7. Suelos CONEAT. Imagen extraída de http://web.renare.gub.uy/sl/coneat/ 

 
Componente: hidrogeología. El ámbito territorial del PAI se ubica dentro del área que comprende el 
Acuífero Guaraní, como se indica en la figura siguiente. 
 
9ƭ !ŎǳƝŦŜǊƻ DǳŀǊŀƴƝ Ŝǎ ǳƴ άŀŎǳƝŦŜǊƻ ǎŜŘƛƳŜƴǘŀǊƛƻ ǉǳŜ ƻŎǳǇŀ ŀƭǊŜŘŜŘƻǊ ŘŜ мΦлллΦллл ŘŜ ƪƳнΣ Ŏƻƴ ƭŀ 
mayor área en Brasil pero con máǎ ŘŜ прΦллл ƪƳн Ŝƴ ¦ǊǳƎǳŀȅΣ ŘŜ ƭƻǎ ŎǳŀƭŜǎ ŀŦƭƻǊŀƴ рΦллл ƪƳнΦέ3 
 
ά9ƴ Ŝƭ łǊŜŀ ŀŦƭƻǊŀƴǘŜ Ŝƭ ŀŎǳƝŦŜǊƻ Ŝǎ ƭƛōǊŜ ȅ Ŝƴ Ŝƭ ǊŜǎǘƻ ŘŜƭ łǊŜŀ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭŀ ŎƻƳƻ ŎƻƴŦƛƴŀŘƻ ŀƭ ŜǎǘŀǊ 
cubierto por unidades geológicas más modernas e impermeables, siendo la principal estructura 
ŎƻƴŦƛƴŀƴǘŜ Ŝƭ ƎǊǳǇƻ !ǊŀǇŜȅΦέ4 
 

 
Figura 8. Límite tentativo del acuífero Guaraní en Uruguay. (Imagen extraída de Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., 

Olveira, C., 2011). 

                                                 
3
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011. 

4
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011. 
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ά9ƭ ŀŎǳƝŦŜǊƻ DǳŀǊŀƴƝ Ŝǎǘł ƛƴǘŜƎǊŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ CƳΦ .ǳŜƴŀ ±ƛǎǘŀ ȅ Ŝƭ DǊǳǇƻ .ŀǘƻǾƝ Dorado. Constituido por 
las formaciones Rivera, Tacuarembó y Cuchilla Ombú, aflora como una faja continua en dirección NS 
desde Rivera a Durazno (aparecen relictos de erosión en el departamento de Cerro Largo). Hacia el O 
esta faja aflorante queda cubierta ǇƻǊ ƭƻǎ ŘŜǊǊŀƳŜǎ ōŀǎłƭǘƛŎƻǎ ŘŜƭ DǊǳǇƻ !ǊŀǇŜȅΦέ5 
 
άIƻȅ ŀōŀǎǘŜŎŜ олл ŎƛǳŘŀŘŜǎ ŘŜ .Ǌŀǎƛƭ Ŏƻƴ ǇƻōƭŀŎƛƻƴŜǎ ŜƴǘǊŜ рллл ȅ рллΦллл ƘŀōƛǘŀƴǘŜǎΦέ6 
 
A continuación se presenta el mapa potenciométrico donde se observa que el gradiente hidráulico 
disminuye hacia el SO y el espesor de confinante aumenta hacia el O. 
 

 
Figura 9. Espesores de basalto y gradientes hidráulicos del Acuífero Guaraní. (Imagen extraída de Bossi, J., Ortiz, 

A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011). 

 

En la tabla siguiente se presentan las reservas permanentes del acuífero Guaraní en su área no 
confinada (donde se ubica el proyecto) y en su área confinada. 
 
La zona no confinada ocupa 3.700 km2 con un espesor de hasta 100 m y los valores de transmisividad 
llegan a 150 m2/día. 
 

Tabla 1. Reservas permanentes del acuífero Guaraní (Tabla extraída de Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, 
R., Olveira, C., 2011). 
 

 Área (km2) Espesor 

acuífero (m) 

Porosidad 

eficaz 

Volumen 

(m3) 

T (m3/día)* 

No confinado 3.700 100 0,15 5,6 x 1010 25 a 150 

Confinado 38.000 600 10-4 2,3 x 109 250 a 1000 

*Transmisividad: 1m2/dia <> 0,11 cm2/segundo 

En la figura siguiente se indica que el ámbito territorial se ubica en la llamada Región IV, Unidad 
acuífera Batoví Dorado. 
 

                                                 
5
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011. 

6
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011. 
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ά9ǎǘŜ ŀŎǳƝŦŜǊƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀ ŘƛŦŜǊŜƴŎƛŀǎ Ŝƴ ǎǳ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ hidrogeológico. Las mismas están 
estrechamente relacionadas con la composición litológica de las unidades perforadas: 
ω CƳΦ wƛǾŜǊŀΥ ǇƻǘŜƴŎƛŀ рлƳΦ 
ω CƳΦ ¢ŀŎǳŀǊŜƳōƽΥ ǇƻǘŜƴŎƛŀ млл ƳΦ 
ω CƳΦ /ǳŎƘƛƭƭŀ hƳōǵΥ ǇƻǘŜƴŎƛŀ сл ƳΦέ7 
 
El ámbito territorial se ubica en la Formación Tacuarembó por lo que presenta una potencia de 100 
m. 

 
Figura 10. Regionalización hidrogeológica del Uruguay. (Imagen extraída de Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., 

Olveira, C., 2011). 

 
Componente: hidrología superficial. El principal río del departamento es el río Negro, oficia de límite 
político sur y sureste. Atraviesa el departamento de norte a sur su principal afluente, el río 
Tacuarembó. Se agrega el arroyo Tacuarembó Chico y el Sandú, ambos vinculados a la ciudad capital.  
 
El río Tacuarembó, nace en el departamento de Rivera, desemboca en el Río Negro y atraviesa de 
norte a sur el departamento, recogiendo los arroyos Laureles, Lunarejo, Cuñapirú, Yaguarí,  
Caraguatá y el río Tacuarembó chico. Es un eje vertebrador y divisor del departamento y principal 
tributario del Río Negro.  
 
ά[ŀ ŎǳŜƴŎŀ ŘŜƭ ǊƝƻ ¢ŀŎǳŀǊŜƳōƽ ŀƭ b-NE del país, delimitada al oeste por la Cuchilla de Haedo, al norte 
por la Cuchilla Negra, al este por la Cuchilla de Santa Ana y al sudeste por la Cuchilla de Caraguatá, 
con alturas máximas promedio de entre 200-300 metros. Estas cuchillas constituyen las principales 
divisorias de aguas de escorrentía superficial que tiene al Río Tacuarembó como curso fluvial 
receptor. Resulta de gran interés para la sociedad uruguaya dado que en gran parte del territorio que 
ocupa la misma es en donde se produce la ǊŜŎŀǊƎŀ ŘŜƭ !ŎǳƝŦŜǊƻ DǳŀǊŀƴƝΦέ8 
 
El 21 de agosto 2013 se constituyó las Comisiones de Cuenca como órganos asesores de los Consejos 
Regionales de Recursos Hídricos, según artículo 29 de la Ley de Política de Aguas 18.610, con la 
finalidad de dar sustentabilidad a la gestión local de los recursos naturales y administrar los 
potenciales conflictos por su uso. 
 
Con respecto a la hidrología superficial local, el límite noroeste del polígono corresponde al arroyo 
Sandú y uno de sus afluentes. 
 

                                                 
7
 Bossi, J., Ortiz, A., Caggiano, R., Olveira, C., 2011 

8
 Achkar M., Domínguez A., Pesce F., 2011.  
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El arroyo Sandú nace próximo al polígono en dirección suroeste y desemboca en el arroyo 
Tacuarembó chico, luego de interceptar la ciudad de Tacuarembó.  
 
El Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Tacuarembó y su 
Microrregión, identifica al arroyo Sandú como una de las Zonas de Protección Ambiental (ZE9). La 
ZE9 se define como un retiro a ambos lados del medio del cauce, de promedio de 20 m, y si 
corresponde deberá de tener en cuenta la planicie de inundación, que será determinada. El retiro es 
de aplicación desde las nacientes hasta Avenida General San Martín. 
 

 
Figura 11. Hidrología superficial. Imagen extraída del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible 

de la ciudad de Tacuarembó y su Microrregión 

 
En la cuenca alta del arroyo Sandú, próximo al PAI, se proyecta una presa reguladora de crecidas, 
como se indica en la figura siguiente. 
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Figura 12. Hidrología superficial. Presa en la cuenca alta del arroyo Sandú 

 
Componentes del medio biótico. 
 
La información más detallada con la que se cuenta para el área, acerca de su grado de naturalidad, es 
a la escala de las cartas geográficas del Sistema Geográfico Militar (escala 1:50.000). A dicha escala, 
el grado de naturalidad del área del predio en estudio se encuentra entre el 67,37 % y 77,98 %, 
siendo el ambiente natural de mayor importancia, el matorral. (Brazeiro et al. 2008) (Ver Figura 
siguiente). 
 

 
Figura 13. Grado de naturalidad (Brazeiro et al. 2008). (En color rojo se indica la carta geográfica donde se 

ubica el PAI) 

 

Según Soutullo y Barthesaghi (2009), la carta geográfica en la cual se encuentra el ámbito territorial 
en estudio presenta entre 21 y 30 especies a representar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 


