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P R E F A C I O  

LA Cwporaci6n de Fomento de la Producci6n, en cumplimiento de 
su misi6n de impulsar el desarrollo-econ6mico del pais-de que dion 
testimonio las numerosas obras de progreso realizadas por ella en el 
tranwurso de 10s dltimos diez afios-no se ha preocupado tan s610 de 
incrementar la riqueza o loa recursos materiales, sino que, compren- 
diendo que el Cxito de su cometido depende, en gran parte, de la prepa- 
raci6n de 10s colaboradorea, y del perfeccionamiento de 10s conoci- 
mientos relacionados con nuestro ambiente fisico, econ6mico y social, 
h a  tratado por todos 10s medios de estimular estos valores. 

Es asf como. entre otras medidas conducentes a1 mismo o pare- 
cido fin, la Corporaci6n cre6, en el aiio 1942, la Fundaci6n .Pedro 
Aguirre Cerda.. cuya misi6n es ayudar a la formaci6n y perfecciona- 
miento de estudiantes chilenos, especialmente en las disciplinas cien- 
tfficas y tknicas. 

Ella, tambibn, proporciona medios para divulgar, a t ravb de la 
formaci6n de bibliotecas tknicas. de la traducci6n y publicaci6n de 
obras de texto, de la participaci6n en congresos y conferencias cienti- 
ficas, econ6micas, etc., conocimientos que propenden a1 foment0 de la 
producci6n nacional. 

Entre los trabajos realizadoa por la Fundaci6n que han contada 
con el m h  decidido apoyo de Ia Corporaci6n de Fomento por la ayuda 
que prestara como obra de consulta en general, y, aun, para la funda- 
mentaci6n de determinados estudios y planes, la presente Ceografla 
Econdmica de Chile es uno de 10s mas meritorios. 

Este libro est& Ilamado, tambibn, a despertar el inter& de 10s es- 
tladiosos por 10s indudables mbritos que refine, entre 10s cuales merece 
dcstacarse el de remediar la esee~ez de tratados de este gbnero que 
existe entre nosotros; el de propwcionar dtiks y modernas nociones 
que eerviran para el mejor conocimiento delpah y de sus habitantes: 
Y el de demollerar el progreso alcanzado en Chile en el campo de la 
investigaci6n cientffica-t&nica. 

, 

s- 4 G E R M h  PIC6  CARAS, 
Ejocutivp de h 9rporaciQ 

p%%to de la Ruducc16n y Readants de 1b 
P~ndrciQn * M b  kguirn  Cwdaw. 
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I N T A O D U C C I O N  

Loe dos primeros voldmenes que fortman parte de la p~osonte Gee- 
grafia-la obra completa constad de tres voldmene4-ap-en a la 
luz pdblica en un momento particdormente interesante de nueetra 
evolucibn econbmica, que se distingue, en lo idm16gie0, por el &an 
de mber lo que el pafs pwitivamente dispone en cuanto se refiere a W- 

curms naturales, humanos, financieros y econ6micos en gener-es- 
pubs de haberse divulgado muchas opiniones indecisae o contradicto- 
rias aobre est= materias-y la medida y forma en que bstm pueden 
utilizarse para acrecentar el prbgreao nacional; actitud que, en lo e% 
pontttnea si no en lo crltica, 9610 podrh parangonam con la revelada 
por I& estadistas de las pimems bpocas de la bpdblica. Singularha 
adn m&s el period0 que vivimoa, el inusitado desarrollo que se advierte 
en laa mas diversas ramas de la produccibn naeional, y el sentido de 
lo econ6mico que, desde no hace mucho mAs de una dbcada, ha pren- 
dido, podrfarnos decir. en la conciencia de la poblacibn. 

La presente obra se inclina, aunque en grado muy modesto. a sa- 
tisfacer aquella justa y provechosa inquietud. 

Barrows ha definido la geograffa como la cecologla del hombre,. 
En este sentido le corresponde revisar. desde un punto de vista cri- 
tico, tanto la realidad territorial misma como la manera en que el hom- 
brt ha logrado establecerse, y el destino y us0 que ha dado a la tierra. 
En la geograffa moderna, expeaiones tan usuales coma *vocacih del 
paisaje., sdestino geogrilfico., shoriaontes econbmicma, indican cla- 
ramen* que actualmente a las gebgrafoe no sblo se lea pide un hven- 
tario, aino que, en calidad de hambm de cianeia, deben abordar el 
analieis metidoso de las d idades  para fijar, m a  eierto hfasis, to 
que el hombre puede haeer razonablemente s o h  el pafio de tierra 
que habita, y asegups de we m d o  su pros&dad y atcarmar SUI des- 
tino. 

Algo de este heme tratado de hacet en tas peBinas sipuientsa. 

. 
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INTRODUCCSbN 'MI 

y Director del Instituto de Geologla de la misma; Tomb Vila, Jefe 
de la Seccibn Eatudios Generales de la Corporacih de Foment0 de la 
Producci6n y autor de variaa obraa de c d c t e r  econ6mh-minm. y 
Reinaldo Wilhelm, ex-jefe de la 5ecci6n Estudios Estadisticos y de 
Produccibn del Departamento de Economla Rural del Min i sko  de 
Agricultura. 

De la labor de las personas antedichas. ha resultado una obra 
que, aun cuando cada parte de ella representa el trabajo personal de 
10s autores sefialados en el indice, es, hasta cierto punto, la conse- 
cuencia de una eIaboraci6n colectiva por la reciproca ayuda y el inter- 
cambio de ideas que ha presidido su planeamiento v ejecuci6n; no 
obstante, por razones fdcilmente comprensibles, 10s autores asumen 
la responsabilidad correspondiente a 10s capitulos que aparecen bajo 
sus respectivas firmas. 

E4 necesario destacar, tambikn, la colaboraci6n prestada por mu- 
chas otras personas ajenas a la Comisi6n Redactora, a parte de las 
cuales individualizaremos luego a1 referirnos a1 contenido de 10s di- 
versos capitulos de esta obra, cuyas informaciones y consejos han sido 
de un valor inapreciable. y a quienes nos complacemos en expre- 
sar aqul nuestros cordiales agradecimientos; pero no queremos seguir 
mis adelante sin mencionar a 10s seiiores Alvaro hlarfb, Jefe de la 
Secci6n Finanzas de la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n; 
Fernando Salas, Asesor de la misma; y Flavidn Levine, profesor de Eco- 
nomfa v Econometrla en la Escuela de Economfa v Comercio de la 

G 

iiversidad de Chile, quienes se han tomado la molestia de revisar 
chos de 10s capltulos contenidos en la Segunda y Tercera Partes 
esta obra, y a cuyo buen criterio y versaci6n en materias econ6micas 
finadcieras se debe que este libro haya sido evpurgado de muchos 
fectos de que adolecia. 

No obstante nuestros esfuerzos para redactar la obra con un len- 









mfin tm fuertemente traWas o m  he de S ~ ~ ~ S S Q  Y Q'W+ 
se hwe muy diffcil mantener la diviaih en 01 terreR0 ~ o n h k o .  pot. 
Otra parte las modificaciones clidticas que llevan d c h a  wedimfa- 
neo, empiezan a producirse ya en Zapallar; y el Aconcaglua e~ el printer 
rfo con regimen nivoso franco. 

I V .  C o n c e p ~ i b n  y l a  Frontera.-Desde la linea Laja- 
Blo-Bio hacia el sur se empiezan a observar niodificaciones esencialee 
que poco a poco toman cuerpo y obligan a considerar esta regibn como 

a la madera. Comprende las provincias de Concepci6n, Bio-Bio, Malle- 
0, Arauco y Cautfn. 

L a  R e g i 6 n d e 2 o s L a g o s.-Como se ha dicho, el valle 

 OS, que se ernplazan a vecee en la parte externa de la Cordillera de 10s 
Andes o bien en su interior. Ellos le dan categorta espeeial a1 paisaje. 
Desde el punto de vista vegetacional dominan las selvas, que es el 
cmdro obligado de &as paites de Chile. Deljido a que 10s rfos pre- 
sentan declives m& modeetos, muchos de ellos son'navegables y faci- 
litm lk9 romuruicaciones. Un elima de grandes pmcipitaciones y sin 



Inmrporada a la Ilgeion&d€d d&dk 1118 
importantes centms industrid= y comerciales 
nantes son las agrfcolas p pecuarias. 

Esta reg& comprende las provincias de Valdivia, doma L b -  
quihue. 

VI. R e g i d n  d e  1 0 s  Canales.-Comprende he 
de Chihe, Aysh y Magallanes. El relieve de toda esta re 
m i a d  por !a Cordillera de 10s Andes que o c u p  toda la pwte mnti- 
nentat, a excepci6n de algunos paiios en sus faldas orheales que se 
desarroltan sobre las mesetas pataghicas. En la isla de Chilok, e 
Chonos y en tas Guaytecar, todavla se observan 10s rasgos prop;& 'de 
bs r & h &  de la Cordillera de la Costa. En toda la regibn, las a c c h e s  

do$ primeros voI6menes de esta obra e s t h  divididos en tres 
mera de [as cuaks trata sobre 10s f 

demogdfkos. y la tercera sohe  
a de estas Partes est& dividida, 
examinaremos en forma samera 

I 



tro p&. En a t e  sentido se inchye w eetudio g a l e a 0  $e Wd- 
mientoa minerale%. 

capftub represents un estudio modenro y eOw1MO gg. 
bre loe climas de nuestro pais, en la medida en que log trabjos an&& 
cos y las observaciones permiten hacdo. En a t e  sentido hernos con- 
tad0 con la colaboracidn del eeiior Eliaa Almeyda Amoyo. prof- 
de Climatologla y Geografia Agdcolas de la Universidad de Chile, q u h  
nos facifit6 datos y sus valiosos mapas meteorolbgieos, alpunos de e h  
aun inbditos, y del Instituto Meteorolbgico de Chile que n s ~  propor- 
cion6 sodas las series de observaciones que hemos utilizado. Eaoplean- 
do la clasificaci6n propuesta por Koeppen en aus Slltimas formes, el 
autor ha kratado de presentar un estudio tan completo corn fuera po- 
sible de las provincias climLticas de nuestro pais, sintetizando en un 
mapa confeccionado ex-profeso las Areas discernibles. Ea el primero de 
esta lndole que se elabora en nuestro pais. 

En el quinto capitulo se estudia la hidrografla. Los datos que han 
servido de base para este estudio, tambih el primero de esta natura- 
eza que se publica, fueron suministrados principalmente por la Em- 

press Nacional de Electricidad S. A. (Endesa), por conduct0 del seiior 
urn Quintana, quien nos procur6 muy valioaas informaciones. Tam- 
n nos proporcionb datos el Departamento de Regadio de la Direc- 
n General de Obras P6Micas. 

El capltulo sexto, dedicado al estudio de 10s sueIos. constituye tam- 
b$n una novedad: es el primer ensayo de exponer, organizados siste- 

ti'camente, 10s sueios que se presentan en Chile. Para conseguir este 
ficultades, primero desde el pun- 
de antecedents necesarios para 
hem= contado con la colabora- 

n de 10s ingenkeros agr6namos seiiores Carlos Mathews y Manuel 
Rodriguez, cuya larga evperiencia y preparacidn cientlfica constituyen 
una garantla en lo que se refiere a sus puntos de vista y consejos. Los 
gnvmtamientos sistemdticos que ee presentan de las provincias de 

bo-Blo, Llanquihue y Osorno se reproducen con la autori~au6n del 

El 

Carlos Muiioz P., Jefe del Departamento de Investigaciones Agrf- 

En el capltulo de Biogeografla se ha contado con la colaboraci6n 
i' -.iapreciable del Ingeniero Agr6nomo seiior Edmundo Pisano, en cuya 

compaiila se redact6 el capltulo correspondiente. En 81 tse preseptan 
Cas farmaciones vegetales climax de nuestm pals, y tarnbibn mnstitu- 

41 
Ir ye una sfnteais que se intenta por primera vez, despuC de la tcntativa 
. de Rei& (1911). A estos antecedentes se agregan las faunas asociadss 
r a 10s cuadros vegetacionales, para cuya confeeci6n hemos contaulo m n  
' la ayuda de loa aefiores Guillermo Mann F. y Rodulfo Amando Philippi 

n -  
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B. Se incluyen tams& abonas in 
de 
principalmente de Mche  y del Informe de 
americana, 

El capltulo sobre el mar y sus recutsos, ha $&hWt5&ado en tXWI* 
pGfa del &or parrnenio Ygiiez, Director del * ~ ~ ~ t 6  de BblWfB 
h l d n a  de la Universidad de Chile, en colabwatikb Can d SefiOr Mil- 
ton Lobell, Tknico de la Corporaci6n de Fomento. En $1 ae dan IS 
caracterfsticas de 10s mares chilenos desde el puhtb de vfsta f h h ,  Y 
se hace un inventario racional de 10s recums peaqueros que encima. 
La colaboraci6n del seiior Lobell ha sido garticularmena Yalfew en 
esta Clltirna parte. 

S e I: u n d a P a r t e. Los factores hwmnos.-En el prim& capfhb  
SI dcscriben 10s elementos etnicos que han formado la poblacih t3xtle- 
na, Ias circunstancias que favorecieron la uni6n de estos factarek y la 
formaci6n de la sociedad, dedicando atenci6n preferente a aquelbs 
hechos y rasgos que facilitan la comprensi6n de las actuales condicio~ies 
espirituales de la poblaci6n que tienen mayor trascendencia econ6mica. 
Este capltulo ha sido redactado por el seiior Eugenio Pereira Salas, 

ofesw de historia en el Instituto Pedag6gico de la Universidad de 

El segundo capftulo se dedica a1 examen del volurnen, distribucibn 
y composici6n de la poblaci6n, destacando especialmente las retaciones 

rrollo econdmico del pals. 
el capltulo tercer0 se analizan las causas de las variaciones de 

a de Ias actividades de la poblacibn, la corn- 
poblacidn activa y la deeocupaci6n. cm- 

recientes y las finicas de que diq&'m 

quint0 son la organkacifin de la e&&&; 

plantas y las cartrcteedsticas de 

* 

distribuida por actividades. . ?-? 
I 

Ia brmaci6n deJ prdesorado; las caracterfdcas y el 
ensefianza primaria, media y superior; la extensibn cdWr 
tigackh cientifica y tknica; y, finalmente, el analfabetiuam. b t a  BeE- 
ci&n de la obra constituye una sfnteeis bastante cornpleta s 6 b  la' edu- 
caci6n en Chile y uno de 10s pocos estudios de 
dispone en ef pais. En su preparaci6n se cont6 con 
tj6n de 10s seiiores Egidio Orellana, DiPPctor dhl 111s 
Enrique L. Marshall, Secretario General de la 
Martin Bunster, jefe del Departamento TiknSco 
rio de EducacE6n, y Horacio Melbndoz, Difeccctar 
Profesional. 



~1 capftulo sexto, dedkado al standardde vidade lapblaeibn c$i+ 
lens, est& dividido en tres partes, en que Be tratan, reepectivamenw, 

r a t e  loa consums y la segucidad social. La primera, d d r r a d a  
a rentas, contiene las informaciones & acabadao y recientes de 
que se dispone, conthduse entre ellas algunas que no se encuentran 
publicadas en ninguna otra obra. La parte en qw se trata de la seguri- 
dad social, para cuya redacci6n se cont6 con sustanciales indicaeiones 
del Dr. Julio Bustos, Director General de Previsi6n Social, constituye 
la slntesis m&s completa de lo que se realiza en Chile en esta materia. 

T e r c e I a Estructura de la Econom4a.-En el primer ca- 
pltulo se describe someramente la evoluci6n de la economla chilena 
dede  la Colonia hasta nuestros dias, dedicitndose mayor atenci6n a 10s 
acontecimientos posteriores a 1930. La historia de 10s sucesos anterior- 
a 1900, se prepar6 sobre la base de antecedentes proporcionados por 
el distinguido historiador don Francisco A. Encina. Complementa este 
capltulo un estudio sobre las caracteristicas y desarrollo de la industria 
nacional, y un anitlisis sobre algunos interesantes problemas que gra- 
vitan sobre nuestra economfa, como son la devaluaci6n de la moneda, 
la disminuci6n de su poder adquisitivo, y 10s ciclos econ6micos. 

En la eIaboraci6n del capltulo sobre Recursos Naturales (agricolas, 
minerales, energeticos, marinos y turlsticos), segundo de esta parte, 
que constituye un compendio bastante acabado de las mejores y m&s 
recientes informaciones sobre estas materias, se cont6, en lo que con- 
cierne a recursos energeticos, con la valiosa cooperaci6n del seiior 
Rad1 %a, Jefe del Departamento de Obras y de la Secci6n Estudios 
de la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa). 

El capltulo tercero, dedicado a 10s recursos financieros, consta de 
cuatro secciones, destinadas, respectivamente, a la renta nacional, ba- 
lama de pagos, formaci6n e inversiones de capitales y recursos fiscales. 
La introducci6n de la primera de estas partes se hizo de aruerdo con 
!as ideas del seiior Sergio Fajardo, ingeniero comercial, especialista de 
la Corporaci6n de Fomento en renta nacional. Mientras se realizaba 
el anitlisis de la formacidn e inversion de capitales, se cont6 con las 
dtiles sugerencias del seiior Ewald Hasche, experto de la Corporaci6n 
de Fornento en estas materias. El mCtodo de este mismo espefialista 
se utiliz6 en el c&lculo de 10s impuestos, que forma parte de la seccidn 
ddcada  a 10s recursos fiscales. En esta parte rue, tambien, de mucha 
utilidad la crltica del sefior Alvaro Rencoret, Director' de Impuestos 
Internos. 

La Wcasez de informaciones concluyentes sobre 10s costtos de mu- 
cho8 rubros de la pr~ducci6n nacional, nos ha impedido der al capftulo 
correpondiente, cuarto de esta parte, mayor extensidn y minuciosi- 

P a  r t e. 
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P R I M E R A  P A R T E  

LOS FACTORES NATURALW 

C A P f T U L O  I 

SITUACION, CONFIGURACION, SUPERFICIE Y LIMITES 

i. S i  t u a c i 6 n.-Chile estA situado en el extremo suroccidentd de la 
AmGm del Sur, entre 10s paraleloe 17 y 56, eirvi6ndole de eje el meri- 
diano 70" W., en una poaici6n totalmente exh t r i ca  denho del WD- 

tinente euramericano. A cansecuencia de esto, q& fuem del hemis- 
ferio que forman la0 granden manas oontinentalea de la t iem. M& 
all6 del Mar de ITrake-.fOrmado por la uoi6n de Ion doe &a en el 
extrema terminal del continente americeao-chile continha, sin 
embargo, en la AntArtida, en don& recorta un tribgulo que llega a1 
mimo Polo Sur, entre lo6 meridianon 53 y 90 de long. W. Entre h 
dltimaa islae eolidariaa del continente euramericano y lm primerae 
anteti- apenas se miden 700 h e .  de distancia. 

En lae &nap dguientes, cuando 8e diga Chile, se entended 
por tal la porci6n del pais enclavadadentro del umtinente wrameri- 
cano; la porcidn situada en el continente polar del sur la designaremos 
con el mmbre de Cbile anthrtico. 

El aialamiento de nuestro p a s  con relacidn a Im maeas continents- 
lee dal mupdo $e destaxa bien ai cone idmoe  loa hechon siguientea: 
el conjunto de tierras que forman Eux~~ia, Africa y Awtrolie, totali- 
zan &F,5 millom de kms'. Las don A m e r i ~  reunidas Wnae alaazan 
10s 37,6 miUanes de h e * .  Mientraa la Amkgica del Nor& ne en-tro 
prkthmente d d a d a  a lar masas termbe* del hemieferie n e ,  
nuestro mnt$nen€e, con m e  12,6 millonee de be'., 8e =para notabfa 

% ' / I  







ente anthico, nuestro pais cubre una superfiue 
000 h s 2 .  Como la mayor parte de eIla es moe- 
tomada en eon&deracih para las observaciones 

el norte, Chile tiene lf- 
en condiciones miis ex- 

argo de todo su territorio; 

1 norte, come paralela a1 trazado del ferrowril de Aria 



cia de la6 aguwa o linea de Ire  mAn al- -bm*, sino q u  p r d 6  
a e l k  atendiendo a un bud0 a r W d  l i d o  por el 8qr de Inghterra, 
en el cuaI se tanarm principalmate w mts l a  de p d 6 n  
que ae hubieran ejercitado, sobre Ire t i e h  en disputa, por c d f p k a  
de 10s d a  estadoa. 

El hecho de que el territorio chileno se difate de norte a sur a tra- 
vke de m& de 38 gradoe de latitud, ham que laa condiciones fteicae 
y el tapiz vegetal del pars varlen continuamente. En el norte se deea- 
rrolla un gran deeierto, que podrla coneiderarae como un cuadro adverso, 
per0 ea kste un desierto rico, y gran parte de la vida de la naci6n de- 
pende de las riquezls que & kl se extraen. Tambikn la Cordillera de I- 
Andes es un verdadero bloque o barrera montaiiosa que no tolera gran 
deneidad de ~oblacibn; sin embargo, d d e  el punto de vista econhnico, 

ene que Euchar el hombre para establecerse. 

F o r m a  y d i m c n s i o n c r . - C h i l e  ofm una gran despropor- 
6n entre eu largo y su anchura. Mkntras que en el sentido de 10s me- 
ianos sobrepasa 10s 4.200 be., su ancho ea siempre reducido. De 

ura del Estrecho de Magallanee, donde abnrca del Pacffico hasta et 
tic0 dentro del continente: dede  la h n t a  Dung~ess hasta tos 





STWACS~N, cctnmmnudiw, *. thGVpEs Z 

En URO Orcermibs! t a b  gnurde, ifi el * CeeJUmmtm demtude a h  
d i d &  de 1- rneridinnolF, hay mfiwib prrrr guc tcdo cambje: es a& 
COIFIL) nuwto pa%, que comienaa cam gfafutm decaisrso%, tedsa WJB 
&m&m ialotw a w m d ~  desp&de habos d a h  4 t h  pats el d a s  
r rok  de laa eetepan, det matorrd mdiderriaeo, dol besqne MMtsal 
y de l~ praderae. 

Algunas heskas gemPtiwa coneluirh de poner en relieve fa 
cendenda que la extmrdinaFia bgitud t h e  para la gemgmffa de 
nwotra pafs. Gradas J continuado m a ?  en latitud, la durktm det 
dla m&a largo del aiio fluctfia entre 13 y 17 horas. En el cuadro siguiente 
se da la duracidn del dfa m$s largo para algma latitudes d a t r o  de 
nuestro pafs y em las latitudes del continents ant&tiro. 

CEII@ METROPOLITAN0 

17 grados lat. ...... 13 hs. 
34 s D . . . . . .  14 hs. 
41 D . . . . . .  IS hs. 
53 2 s . . . . . .  16 hs. 
56 3 8 . . . . . .  17 hs. 

CBJLE ANTh'McO 

...... 63gradoalat 20 hs. 
66% w 2 ...... 24 > 
67" 25' lat.. ....... 1 mes 
69' 51' lat.. . . . . . .  2 meses 
78O 11' lat. ...... 4 mews 
90" . . . . . . . . . . . . . .  6 meses 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  

............ 249,7 - 
N o t a 4  entLende pm dL aqmlco el n l o r  medlo de la IlUlol.dda .oh el ecllador. 

5. D s s a r r o l l o  t s r r i t o r io l -Seg6n  la Consritucidn de 1833, 
Chile ee extendla gdeade el Despoblado de Atacama haeta et Cab0 de 
H O M ~  y deed des, haeta el mar P d c o ,  co111- 
prendiendo el tadas lne i s h  adyamtea y las 

1 





lenm ne desplazan hacia etw repionen en forma de b d o n a e .  L m  
roces que a2 producen con loe autoridadee bolivianar, ere& un dima 
de violencia que lleva a la guerra del 79, mediate la cual Chile se 
incorpora por el norte loa territoriae de la provincia de Antofagaeta, 
boliviana, y la de T a r a p d ,  primitivamente peruana. 

En lo que va corrido del eiglo actual, Chile ha puesto particular 
inter& en la ocupaci6n de 10s territorios que le correaponden en la Pa- 
tagonia d e n t a l ,  10s cualea, en la actualidad, puede estimarse que 
se encuentran casi totalmente ocupadoe por chilenos, en parte venidoe 
del centro y sur, y en parte provenientes de la Argentina. 

Un proceso similar a1 que Ilev6 al minero hacia el norte a explorar 
10s desiertos, ha llevado continuamente hacia el sur a loberoe, bum- 
dores de or0 y nutreroe. De eeta manera, todas lae islas de loe canales, 
hasta las de Wollaston y Hermite, han eido continuamente visitadas 
per elloe. Algunoe a h  han sido capacea de cruzar el Mar de Drake y 
llegar a las idas subantarticas, organizando su base de ope&ones en 
la isla Decepci6n. Como, por otra parte, Chile se ha considerado con 
derechos sobre la pom56n que se le ave&a del continente surpolar, ha 
hecho declaraci6n explfcita de sue poeeaonee en 61, fijando final- 
mente, en 1940, loe Ifmites de la Antartida Chilena. 



C A P ~ T U L O  1 1  

O R O G R A F I A  

EL relieve condiciona la economfa de una manera ten deeiuia e d m  el 
clma o cualquiera de los otros datos naturales we forman la beat? de 
la vida. De las formas que ee han distinguiklo en el dim m, 
debemos considerar como favorables para el hombre p a - ,  
porque ellas no entraban las comunicaciones y ,  simpre q w  las bene- 
ficie un &ma normal, son susceptibles de pleno laboreo &cola. Las 
montaiias, en las regimes templadas, representan siempre &mea en 
donde la poblaabn e8 menos densa, y atin desaparece, pueeto que el 
descenso de la temperatura con la altura crea condiciones clim&licaa 
desfavorables. En un pds tan largo como Chile, la cifra en que el hom- 
bre deja de establecerse definitivamente en la altura, varfa mucho. 
En el norte deSertic0, en donde Is Cordillera de lcm Andes pre6ent.a Ilu- 
vias que crean, sobre 10s 2.500 m. de altitud, una raja de p t o s ,  el 
hombre remonta mucho en altura con SUB establecimientoe. MdW, a h ,  
se deearrollan a gran altitud. Particulsrmente en Ma, hay un ntirnero 
considerable de villomos y aldem que se encue- aituadcm por en- 
cima de 10s 3.500 mts. Per0 a m d a  que, hacia el sur, la disptreicldn 
de loe relieves y el desaparecimiento de la e e t d t h  lluvfoea crean CQBL 

notablemente en altura. hf, en Is re 
dilleras de Antof 

' 



ta*lM euenta lee dmia ni lQnrduEier,Be -, Bll dod. 
in-ntivo scon6mi p d a r i d o  h e  d r  ancnnsko~te kt erfa- 

b-entoa humenor. En el valle del C+p6 quedsa a p m &  de 
2.3m mts. En le medida en que ss ganan latitudes m& meridiodee, 
~ t e  altura deeo'ende comel~tivameute. En Santiago erton e 1- 
ma.; en Curic6, a pow m b  de 1.000.mts.; en Llanquihue, a 760 mts. 
De alll hada el sur el hombre deserta las alturas, para establecerae a- 
cldvarneate en las parten bajaa. 

, Si la montafia no ee favorable para el hombre en general. juega a 
veces up papel indirectamente benaco, que no puede deecuidsrae. En 
su condici6n de biombo climtitico y en su papel de almacmdora del 
agua y nieve para 10s climas con estad6n s e a  o lluviae inapientes, 
represemta un beneficia considerable. 

Chile es un pals de montaiias. Calcutadas sobre el rnapa de la 
Oficina de Mensura de Tierras, lae planiaes, aean ellas bajas o altas, 
interiores o litorales, no repreaentan m8s de un 20% de la superficie del 
pafs. La trascendmcia de este rasgo se advierte si consideramos que, 
seg6n las recomendaciones de Ios agr6logos, no e8 conveniente cultivar 
terrenoe con inclinaciones superiores a 15 grados y que inclinaciones 
superiores a 40 grados excluyen a6n el destino forestal. 

Los relieves en Chile ee ordenan, en general, conforme a las tres 
entidades fundamentales que todo el mundo conoce: Cordillera de 10s 
Andes, Valle Longitudinal y Cordillera de la Costa. De esltas tres gran- 
des entidades orogrficas, a610 la primera-Cordillera de 10s Andes- 
constituye un rasgo continuado a travks de todo el territorio. Las otras 
desaparecen o se estompan exasivamente en varias oportunidades, de 
tal manera que, al hacer una deecripcidn de norte a sur, no siempre pue- 
de contarse con ellas. 

Como se verti en el capltulo que eigue, 10s relieves en Chile 8e 

generan par la formacih de la cadena andina en el crethmo medio, 
esto es, en la faae l a rh i ca  de diaetrofrmo. FuCgraciae al plegefiliento 
de los materides que hasta eee mmento ae hablan depositado en la 
cuenca andina, como surge el pds. Est- relieves podemos wamderar- 
loe o(1111a continuadoll transveranlmmte dede el eje de la cadena kasta 
el mar cret&cioo, que en sue grandee IlnePs coincidla eon el actual. No 
habia, puea, ni Cordillera de la Costa. ni Valle Longitudinal. D M e  
entonme haeta nuestroa d b ,  d a a  fawe de $iSetr&emo Vertical han 
r e j w e m d b  o zasjuatado el relieve, ai mismo gempo que los -tes 
extemw trab48ban mkjando la auperEcie de l& rnmtadas. Debida 
al juegp Cranbindta dp amnbw factoroe, en la actualidad so ha &gad0 
spa @he c@qtr&h qusmtA muy I+ de repreeentar un estada 
de'oqp1wbtio. 

FOC a finer dot Wrciario, en circwstandas que lae fuersae ex-& 





O p o Q M F h -  13 

1. C o r d i l l e r a  d e  l a  Cos ta . -El  relieve frontal q w  conouma 
con el nombre de Cordillera de la CW, llpce unos 20 h s .  d sllr del 
puerto de Arica, en donde el cerro Camaraca es un primet t e e t i m d  
de 61. Ensanchhdoee en bise1 hacia el SUI, lo encontramos bien confor- 
mado al sur de la quebrada de Vitor. 

La cordillera costanera, en la mayor parte de su extensib ae 
levanta bruscamente del mar, de tat manera que no deja lugar, eti la 
mayorla de los casos, sino a reducidas formas litorheas. A1 nOrte de 
Iquique, el salto de la falla, visible desde el mar, repnsenta un valor 
que oscila entre los 500 y 10s 800 m., per0 inmediitamente al sur de 
este puerto el ealto es adn mayor. En los alrededores de la audad se 
desarrolla una terraza de abrasi6n marina de 1 a 2 kms. de ancho. 

Fuera de.las fallas exteriores que limlitan la montaiia, en su sen0 
encontramos numerosas fallas orientadas con variada direccib, las 
cuales son responsables de los rasgos orogrAficos principales que se 
observan. En la regi6n de la pravincia de T a r a p d ,  Brllggen (1936) ha 
pcdido constatar que las fallas transversales modernas presentan sus 
frentes intocados por la erosi6n y que botan sistemhticamente hacia el 
norte, lo que viene a explicar el estompamiento que la cordillera p r e  
senta en este sentido. - 

La Cordillera de la Costa tiene un ancho ~nedio de unos cincuenta 
kil6metros y representa un relieve senil. Muchas veces son fallas las 
que concurren para dar la impresi6n de una superficie rugosa. Fuera de 
los accidentes constitufdos por las partes eminentee, existen numerosas 
depresiones sin desaae, que corresponden a bolsones tfpicos, casi siem- 
pre ocupados por depdsitos salinos. En este dltimo cas0 reciben el nom- 
bre de salares. Cuando estPn ocupados por material detritico sin sal 
visible, se les denominapampas. El mPs extenso de los salares de la Cor- 
dillera de la Costa es el Salar G h d e ,  al SE de Iquique. A1 mirar las 
fotograffas abrem, llama la atenci6n el estompamiento general del re- 
lieve bajo 10s derrubios de las pampas y las proporciones de las rampas 
de deyecci6n que se han formado J.r pie de modestas serranlas. Lae U- 
neas de relieve organizado son escasas, y casi siempre se presentan en 
la cercanfa del mar. La &i6n de las w a s  corrientes se acusa en algu- 
nas quebradas que, cuando desembocan en-un frepte de fala, apareeen 
como quebradas .colgantes. 

Tad- los rasgos anteriores concurren para crear la impresi6n de 
una meseta rugosa que asciende impereeptiblemente hacia el interior. 

En la medida en que 8e avanza hacia el Sur, la Cordillera de la 
Costa p a  un poco en altum. Mientras en el interior de Iquique el 
Punto culminante alcanza apenas a l a  1.715 m. el sur de la descmbo- 
aadura del Loa, los de Colupito sobrepaan los 2.000 m. (Cerro 
coho, 2.335 m.). m h o  tiempo, su aspepto tabular empieaa a ver- 
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~e ~lubstituldo por forenaa mb definidh y tieaden a p d a d n m  torc 
ae =hF 

desarrolladas., 
Qrca del puerto de Antofagasta, entre Mejflanes y &de@ Cab@ 

se advierten fonnaa litorheas muy bien desa f io l l ab  Una pl- 
de abrasibn marina, de un ancho no inferior a loe 3 hkt. la 

donas Orientadas lOngie&me. 9 manmen 

&iba ,  s i m  de asieato a la ciudad de btd8Wa- * 68 de 
u n a  40 m. Ha& el norte sigue en forma de un ~~~ la 
m i l l e r a  de la Costa y 10s relieves de la Penfneula de Me1-0. 
All[ su &ura  logra ser de 126 m., a1 miamo tiWp0 que SUb!&Ufda 
en la parte externa por una planicie de sedirnentaci6% d - 0  10 
forman conchas trituradas. 

Entre Antofagasta y Paposo, la Cordillera de la costa Be p m n t a  
nuevamente como un relieve maazo, sin dar fonnas deearrolladae en 
el litoral. Culmina aquf toda la Cordillera de la Cmta en la Sierra Vi- 
cuiia Mackenna, con 3.030 m. sobre el nivel del mar (”). 

Dede Paposo hasta la bahla de Totoralillo, la cordillera se pre- 
sen& fuertemente despedazada, debido P la 4 6 1 1  de laa aguae corrien- 
tes, de tal modo que ofrece un gendno aspeeto de montab. CordoDee 
bien desadhdos ,  con tendencia a acuchillarse, dan el raago caracte- 

co de las formas del relieve. Las alturas mAs importantes avednan 

e a1 Valle Longitudinal. En muy pocos aitioa ella prewsta un 

y se relacionan con ella por medio de m&m 
donde las avenidaa, con ocaei6n de laa Ihvh ,  
8 0 s  intervalos, bajan en forma de corrigntm de 

encuentran la rnayorfa de loa Bake6 y 1~ p&, 
d i t r e ,  de tal modo que muy frecum@mm& 

del =litre) -m 1- 

2. L a  d e p r c s i b n  i n t c r m e d i a . - E n  el n m b d e  
desarrollada con mayor o menor ai- desde 1 
de Arica hmta Inca del Oro, un 
un authtico Valle LongiMjna 

(9 R b P a W n  adma LZW m. a 
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est$ cubic- por eedimentos dd y CUadeaiLpiiO, 
b s  cuales matda lm do welleno d &onli!Mna k& @race 
superior. Bara el viajere que v h  , apa- coma ana p l k  
nicie cubiorta par arena, araik aleSQe,-- 

mds o meum deiarsoHa8sn de material r d d o  yiteeuensae 
dep6sitos ee;liama. 

del vaUe central, esb ea, desde 
Arica hasta el La, rd'o muy 6 &&de en tarde se h t a  de la pampa 
alguna ooYna farnda por lae mimas m a s  que forman ambae cor- 
dilleras y que repmeentan loll puntos eminentee del Felieve oculto por 
el relleno detdtico del desierto. 

El rasgo mOe importante que se puede advertir es una estreehura 
que se presents al sur del Salar de Bellavista, la angostura entre 10s 
cerros Cachango y Gordo, que separa a a q d  del Salar del Viejo. Esta 
angostura tiene tambih imrmportanua, como podremos seiialarlo mls 
adelante, para el almacenamiento del agua subterhea.  

AI sur del Loa, colinas y cordones constituyen la regla, y la pampa 
se ve continuarnente surcada por dorsos desprendidos de ias montaiias 
marginales, los cuales individualizan paiios relativamente aislados de 
planicie, dando la impresibn de que el Valle Longitudinal se interrump. 

Este cambio en el carkter del paisaje se ve acompafiado con modi- 
ficaciones de altitud. En el extremo norte, ella es considerable. En la 
parte central de Arica es de 1.400 m. y al interior de Pisagua se encuen- 
tra a 1.100 m. Lluvias m h  abundantes en la Cordilfera de 10s Andes 
Lacen que de aquf hacia el norte, ella se vea cortada por varios cauces 
que forman profundos &ones, originando una discontinuidad que no 
existe desde Zapiga hasta Chacance. De este modo, allf se individuali- 
zan varias pampas separadas por los tajos profundos de qrcsbr& in- 
ternitentee: las de Tana, Suca, Camarones, vitor, Higuera, Azapa y 
Zluta. A causa de esto se dietinguen, eaumerando de narte a sur, las 
siguientea fracciones del Valle Longitudinal: pampas &n nombre en 

ica, Pampa de Chaca, entre la quebrada de Higuera y la de Vitor, 
osada a la Cordillera de la Costa; Pampa de Camarones, entre lae 

qmebradas de Vitor y de Camarenes; Pampq de Chiza, enbe Ian de 
Carnarones y de Sum; y Pampa de Tana, entre lag quebraaias de Suca 
Y de Tana. AI sur de la quebrada de Tana empieaa la pan Pampa del 
Tamarugd. 

l't!ento que las quebradas de Zapiga al narte se encuentran en 
fam erosiva, en eete primet trozo de la depresibn longitudinal no vamtw, 
a encontrar matmialee detdticm madernoa, y lq pampa prsecnta di. 
rectamente en su sqmr&& loa materialee dd temiasio y c u e t e e ,  
que PPoouran ma a p r i i a i e  clmamelonada. 

La Pampa dei "E'am-4 w extjende sin ninguna intemtpibn 

En la prirolero parap 

I 





signada por Up (1944) con el nmbre de Sector 
Ies. En ekcto, en el borde oriental de la Pampa 
de vprano, relativamente abundantes, han dado origen a numeram 
quebrhdas, que bajan de la Cadtkra principal y que islrgrimen SU eelta 
a la *&I con sus conos de deyed6n, 1os cuales, al en- lateralmen- 
te en CDIPrJtCto, crean una faja de piedmont muy caracterfatica. 

De &e rnbdo, el viajero que pasa de la depre 
la Cordiliera de 10s Andes, lo hace por inrnensos planos im: 
caractgr detritico, que se estredtafi hacia la montaiia. La 
esas Iluvias estivalea se acpsa tambiQn en un fino m 
cerros, los cuales mucfias veces presentan SUB vertie 
numerosos surcos erosivos. 

4. L a  C o  r d i 1 1  e r a d e  Eo s A tt d e s.-Enelnortede Chile, lacor- 
dillera de los Andes tiene un cadcter completamente distinto del que 
le conaxma5 en !as latitudes centrales o meridionales. En efecto, los 
relieves porfiriticos e s t h  alli ocultos por grandes emiaiones de lavas 
daclticas, las cuales han formado un relleno de gran espesor. Los per- 
files de la Fig. 2, tornados de la obra de Brtiggen, dan una idea clan 
de la estructura de la cordillera en el norte y hacen suponer filcilmente 
10s rasgos que en ella dominan. En efecto, el relleno volchico mcderno 
genera grandes planicies, planos inclinados de lavas intereatratificadas, 
con sus tobas, areniscas y conglomerados, que las m a s  comentes lten 
cortado profundamente, poniendo a1 descubierto, en el fondo de los 
caiiones, las rocas de la formaci6n porfiritica. Las partes 4 s  emi- 
nentes del relieve, formadas por Qsta, sobresalen algunas veces de1 
anegamiento de Iavas terciarias en forma de cordones que logran pro- 
longarse hasta constituir rasgos definidos de la orograffa. Estos cor- 
doiies son mas importantes en la provincia de Tarapad, donde logran 
constituir serranfas dentro del eistema andino: la Sierra de Huaylillas 
y el macizo de Yabricolla son las m8s conocidas. 

En la Cordillera de los Andes, pues, es posible distinguir dos $ar- 
tes: una exterior, a veces formada por serranias, otras sirnplemextte 
por un plmo inclinado, y otra tahuliforme y dilatada, con reliew 
VoldnSicas aobreimpuestos, que en TarapaCa se designa con el nombre 
de Altiplano y en Antofagaata con el de Puna. 

lano o Puna, el rasgo orogr&fico m&s importante lo 
ea de Conm volcbicos. En general, sobre el alti- 

plano de lipEr$tW y dacitae BC han formado inmeagos conos, que elevarr 
cpmbree.a rne~~qdp & encima de 10s 6.000 rn. La altum relativa 

de eqos C ~ O B  es muy vadagle, per0 entie enoS ae cumtan dguims 
de ,hponenb nmus y farmas elwantee. Los m8e hermame aon lor de 
Pal*acbatii, a AFha, y e: Lieancabur, frente al Saler de Atacaraa. 

. 
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La p&eros alcmzan a he 6.330 m. y a. 
Machdn de ssms volcan6a meiensa de 
szufre. 

Los due alcanzan, sisr embargo, mayor a l t i t u d h  ~naontnrmor 
m b  ol ,our; entre ellos 11c cumtm el Llullaillaco, eon 6.710 ill. u. m., 
y el grupo del Ojoa del %do, urn de C U ~ M  eumbres bgra taner 
6.880 m.' y a, en oonseatm&a, el cerro mB% elwado de Chile. 

a Varios de eetoe volcanes son activoa. El que se ha demostrado 
con actividad mBs viva ea el Lascar, que peri6dicament.e time pa- 
roxismos. En fase de furnarolae rnuy a mendo se encuentran loa vol- 
eanea de San Pedro y Pablo, en el departamento del Loa. 

B 
; 
8 

rincip&mntc por sedimentas mesadc 

aepulteda por abanicas organisados al pje L h wra- 
GI &cava, haeiQrdw mde Iuerte hacia la bpe de 
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agregaa €onnae BeCU- 
epreaiones Ips fot.EIpIM 

. El relieve organi- 
ente reconocible en 

cia, se pnede hablar pedectamente de valles transver- 
tuyen el rasgo dominante de la regi6n. De este modo, 

hidrogrkfica es lo que da, en gran parte, la com- 
en tanto que mas a! sur el trazado de las cordille- 

tanta importancia, que debe considerarselae como 



OaOlaBptA a i  

.peetiva, y otm, coltera, formads por grand- pP&i de abrasibsl 
marina, que remontan padatinamen@ hacis el interior y que h a  side 
rnb o menol dtseeeadas por la erd6n de las quebradas y de 10s rfos. 

1. EI s e c t o r  d e  CoPiap6. -Las  planicies de abrasi6n marina 
empiezan a desarrollarse al sur de Punta Achurra, en donde, siguiendo 
el valle del rlo Salado, ya penetran bastante hacia el interior. En los 
alrededores de Caldera estan mejor desarrolladas y marcan con re- 
lieves tabuliformes toda la Cordillera de la Costa hasta Piedra Col- 
gada, a1 interior del vtdle de Copiap6. En Carrizalillo penetran tan 
profundamente, que el cerro Cristales presenta una tesraza de abrasi6n 
marina en las cercanlas de su cumbre, cuarenta kil6metros aI interior 
de la costa (v6ase J. BrIlggen, 1929). 

, 

I 

r 

L 0. 

FIG. 3.-PerliI de la Cprdillera de la Costa: con terrazas marinas de abrarih, 
entre Carrizalillo y el cerro Crietales (8eg6n BrUggen). 

Las fluctuaciones de la costa se manifiestan en los vallea de 106 

rlos por sistemas de terrazas, que son la continuaci6n de las terrazas 
marinas al interior. 

En la mantaiia, el relieve anterior a los levantamientos del pliaceno 
pareee haber sido un paisaje senil, en el cual dominaban formas redon- 
deadas. For eso, cada vez que 10s cordones transversdes ganan las 
alturas, presentan un paisaje de formas amplias y redondeadas. 

el escaso volcanismo del terciario y del cuaternario: Parece que los 
dltimos volcanes son 10s que se encuentran a1 interior de Copiapb. De 
alll hasta llegsr al Tupungato, en la cordillera andina de Santiago, 
no se conoce hasta la fecha ninguna estructura volchica, con la dnica 
excepcibn de una manifestacidn al interior de La Serena. 

La Cordillera de los Andes, en todo este sector, mantiene alturas 
cmsiderablee. Comienza con el grupo de grandes w r o B  que, orienta- 
dosde cste a oeste, son el San Francisco (6.02Om.3, el Incahuaei (6.620), 
el b i l e  (5.960), el Sin Nombre (5.990). el Ojos del Salade (6.880) y 
el. TP*  mew ‘6 620). De esta cordillera tan rnacixa se deapmnde una 

Otro rasgo importante y sui generis de este sector lo constituye, 





Teld b... ... .. . .. .. . . 2DII m. Punta de Dlaz.. . . . . *Om. 
PoFceauelo &-a .,. 546 s' 

CaetilLa , .. . .. . .. . . . . 
Algarrobal ... . . . . . . . 459 * 

B a r n  Lute -..... I . ,  4m * Chacritas , 633 D 
331 

La hltima &uca comespade SI &el mall de f~ $hi&, junto 
a1 mile del I%asoo. De dill se baja b-te a 1pe p- tenwas 
del rfo, hasta llegar a Vallenar, que quede e 350 m. s. sn. 

La Cordillera de la Costa-en wta  pa^& se pede % b h  de BUE- 
se presenta como un siatoma muy fuertemente deapekzado pot la 
acci6n de las quebradan intamitentee y n i v e l d  pm Ia ad6~1 $el 
mar, que ha penetrado 40 kms. al interior, aterrazando 10s Comoa. 

AI sur del. valle del Huasm vuelve a aparecer esta forma. El Llano 
del Pajonal y la cuenca de Domeyko correaponden poaiblenxente a Mlte 
mimo Valle Longituddinal incipsente que ee observa eatre Hwsco y 
Copiapb. En lo restante, el pafsaje es confuso, con relieves ingentes y 
con valles que cortan muy profundarnente ese relieve sobreelwado. 

2. E l  s r c t r t  d b  Huosco.-El valledelHuaecoesamplioy ha 
sido fuertemente aterrado. Esta~ terrazaa, a la inversa de IO que 81~- 
cedfa en el de Copiag6, alcanzan gran deearrollo y son cultivadss en 
ea& &a eu extensicln, PUM el mayor mdal del do permite captar 
aguas paoa reRop superficies eohddwabha Frente a b audad de VaUe- 
nar, el M e  del tlo, con sub termwi, prewmta un ~1 imlerior a loa 
20 h e .  Eetnr em& cifra ds, ma idea de la imprtaneia que tiene para et 
No& Chiem srhgmta eterrazasniento de 10s des, a expensas de bs 
movimiatos de la costa. 

AI nw del mlle del Huaseo, la alta cordillera pamce o r g d a r  
8us ~ W W ~ B  dRdndoae a le -6n de las sg;mae eorrjpmtes. En pste 

PmGb y del CQ~QP;. am- 
m&ntaBPa cop m a  +- 
rronrfddoJeWa4aa- 

046 
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prinoipd. G d a s  a esta pnetrdh del mar, &t q u p h b s  L m(t 
dmm b&ud premtan fondce plan@ baen, cbmdbh. Oodos 
estas formas planae aleanzan a selc &W eorr et agcra dbpdbk, per0 
debidoa elks, la superhie de mltivm aumemta ectnsi&rabmente en 
este valle. LOB pmtm mbs altos a que aImm6 el mar h d a  e1 interior, 
seeQn B e g e n  (1929), se encuentra a 165 m. aobre lq ive l  actual, y 
haeta allf alcanzsn loe depbeitos de conchas marinas. 

FIG. 4.-Terrazas marinas en La Serena ( s e g h  BrUggen). 
La parte hachurada correaponde P h a  mcas lundamentaleo; la dejada en 

blanco, a Ian terramas. 
I 

Ssgfin ese mismo autor, 10s niveles de las terrazas en la parte ex- 
serlan 10s sikuientes: 

1. Terraza principal. .............. 
2. Terrazamuyestrecha ........... 96 s 
3. Terraza un DOCO m8s a d a .  .... 

110 m . 
36 

I 4. Terrazaes&cha . . . . . . . . .  
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4. Ei 6 C t 0 r (0 s t r a  ~.--lla~es de akmmm el fin de la 
=tpm~s  estudiado, ae deaa~xdlan tdawfe &t@ma@ 
&re magmihid. &entad= traewrsalmene. 

&bid0 a que ha precipitaciones aummtblll c Q d d e r & h ~ ~  

Cuentes. Entre el Copiapb y el Huasco era neaewrfo remmer 165 knm 
en lfnea recta; entre este dltimo y el Elqui, 160. Ahom d o  16) kine. 
*paran al Elqui del Limari, 90 a1 Limari del Ghoapa, 3' otros tan- 
al Choapa del La Ligua-Petorca. MAS a1 sur, el Acam-ua queda se- 
parado del anterior por una distancia de 60 Inns. 

En la dltima parte del sector, claros rasgos de transicibn se ad- 
vierten ya, y el Valle Longitudinal empieza a hacerse aentir con de- 
presiones alargadas en el sentido de l- meridian-. A h  en las partes 
eminentes se hace sentir el juego de las fallas longitudinales que fonnan 

Valle Longitudinal mhs a1 sur. Ad, en la Cuesta de Espino se ad- 
erten dos plana de fallas paralelos, confonne a 10s cuales se cortan 

lieves andinos y 10s de la costa, para dejar lugar a un paisaje ele- 

. 
I 

la progreSi(3n hacia el sur, 108 sistemas fhd&9 W3Il &hW fm* 

on caracterlsticas smiles. 

Sector un claro desplazamiento hacia el oeste, de tal modo que 

se miden s610 90 kms.). Despues de 10s nudos que fonnan 10s 
rtolas y Olivares, la parte mas aka de la cordillera queda a1 

. 

a prwntan un 

una idea del vs- 



existencia de qtaebradgs de rriodeeto desarrolio lon&udisal, per0 qw, 
Gadas a loll rmouirnie~ de la cmsto, han tenido ocasibn para d e -  
nar BU fondo con grand= cantidadee de aluviones y qde --, en 
consecuencia, formaa amplias, que ehpalmgs con las planieies litorales. 
Las de Casnto, de Quilim-I y de LOS Mdles son buenos ejmplos. 

Por BU parte, las terrazas litorales pierden mueho de su impor- 
tancia entre Tongoy y Puerto Obaeura. Ellas se remontan en altura, 
y el aspect0 de la costa es abrupt0 y accidentado. AI sur de ese punto, 
tienen nuevamente dimensiones apreciables. En general, su an&o no 
es muy grande, per0 penetran profundamente al interior por IOS dtios 
donde 10s rfos han preparado el carnino a1 mar. 

El cordbn transversal que separa a1 valle de La Ligua del de Acon- 
cagua es estrecho, sin desarrollo montaiioso notable. 

El valle del rfo Aconcagua presenta fmmas completamente dis- 
tintas a los anterimes. Las terrazas casi no tienen desarrollo, y el rfo 
parece encontrarse mejor en una fase de sedimentaci6n activa. En 
muehas partes corre casi directamente en superficie, formando amplias 
\Pegas. Hacia su desembocadura, las terrazas marinas se manifiestan en 
un nivelamiento de las serranfas bajas que forman 10s cerros de fondo 
en Concdn y en Viiia del Mar; no engranan, en consecuencia, con 10s 
niveles de sedimentacibn del rfo. Por otra parte, el valle es relativa- 
mente estrecho. La zbundancia de fas aguas y condiciones particutares 
de abrigo y orientaci6n de ciertos sectores, hacen que sus campos sean 

ticulannente fertiles y que se hayan podido desarrollar cultivos 

I I I .  E l  N P c l r o  C c t t t v * e l  

Por otta parts, la Cordillera de lea Andes, que habfa cmntinuado 
p-ntqndo BUS CW&WWI~~ impomntee at estsde l~ctivieolia, p & r a  
ebii eMafe bcordihm~deS~ntiagu. Eatawe, sin anbPrgs, son eelievea 
v d e h k f ~ ~  fpe wrbpeaonen XIUS eeWuctumm m Iae cnmbree de la mm- 

, 
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ue no sobrepasan 10s 4.500 m. Hacia 10s 35O lat. S., doe Oerros pasan 
~1 4.090 m.: el Tinguiririca (4.300 m.) y el Peteroa (4.090 m.). 

Crrmo 10s volcanes generalmente se organizan en Ilneae. swede 

vernadaw, en do& Smr w#nm 
een durante lm rne~gs de fe.6sta- 

mzis o menos avanzada de la eardil$ra se 
ve refarzadpr en & p a s  pertea por la circunetancia de qae en el ter- 
ciado rnedio y supedor, se ha manenid0 un volcanism0 efusivo muy 
inteneo, d o n a n d o  rallenos volCaniws que, sin gener- carno en 
el nmte BaUemo, contribuyen a refonar las planiciea de altura. 

For el morte cornienza la cordillera con cumbres muy impomtes. 
Algunaa corresponden ya a volcanes c u a t e d m ,  otrae a complica- 
ciones tect6nicas. Entre la6 primeras cabe m d a n a r  el Tupvngato 
(6.650 m.), el San Jos6 (5.830 m.) y el Maipo (5.290 m.1; entre las 
segundas, el Nevado del Plomo (6.050 m.), el Pollerae (5.960 n.). el 
Piuquenes (6,000) y el Marmolejo (6.100 m.). A los 34O 2(Y, una bmsca 
i n f l d 6 n  del llmite hacia el ceste hace que hta abandone la ku?a de 
relieves COnSDiCUOS, y el cord611 divkotio sigue hacia el sur e ~ n  s h r a s  

ue lae alturas principales coinciden s i e m p  con llneas de voleanism0 
igente. Uaa de ellas la forman el Descabezado Grande (3.830 m.), el 
:erroAwl-(3.810 m,), el Las Yeguas y el L-vI (3.210). Ella queda 
t interiw de la cordillera, pero es perfeetwente visible, puesto que 
mn& el relieve conspi-hntal. En el I l m h ,  una clpula voldnica, 
11 Campawin, llega a 4.000. 

Consemando eatw raegos esenciales, la cordillera se deprim hacia 
ur, y lae a l tum oopitan entre 10s 2.000 y lo(u3.000 m. Los N d o s  
Cf&lib sm&&an la b e a  externa de volcanismo y so11 60s hiem 
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F I G .  .(.--Crnqois de la cucnca de Santiaco (aegln BrUggen). 



o si 
la am- 

f UQeOQ pmte &E pfs. La 
Go &ma por el. sur par 

L a M a s  es 
$maevereal 

continudo, e l . d w e  ve intmrumpido &lo por el &bd va4ledei ester0 
de Angostura, que trae aptas de fa cuenca de Ran-. La cuenca 
mide una 100 km4. de rmrrbe a sur y time un ancho me& & 35 kms. 
Lae fdaae que le dferen -&ea se reconocen fttciheate. Ella mite una 
digitd6ri hacia b-costa, eiguiendo el C U ~ Q  dol do M a i p ,  de tat ma- 
nera que puede rewooerse bien haeta El Monte. 

Ef fond0 de la cuenca ha aiao rellenado poi sedimenios glaciates, 
que, cuando se conservan en superfiae, forman paiegjes de morrenas, 
y por el aluvionamiento posterior de loa rfos Maipo y Mapocho. El 
primer0 de btos cubre casi toda su extensi6n con un inmemo y perfecto 
con0 de rdados, que no termina sino a Ios pies de la Cardillera de la 
Costa. El con0 del Mapocho ea m4s mdesto, per0 puede recanecerse 
en el trazado de las curvas de nivel. (Fig. N . O  5). 

AI norte de Santiago, la cuenca muestra caracteres morfol6gicoa 
disthtos. Debido a que no existe niag6n rfo importante que depoaitara 
$us aluviones, la superficie de la planicie ha quedado por debajo de loa 
conoa de deyeccibn mencionada, dificultando e1 drenaje de las aguas. 
Un cord6n sumergido, desprendido de la Cordillera de loa Andes y 
cuyas cumbrea aparecen en Renca y en el Cerro Navia, entraba el dre- 

e prcfundo. De este modo, la parte mencionada prrsenta una fuerte 
inidad de Iw, suelos, puesto que el agua s610 esmpa por evaporaci6n, 

pitqdo sua sales en la superficie. En ia parte mas deprimida, se 
samolla la Laguna de Batuco, en parte dwaguada, a a610 481 m. s. rn. 
A causa de su niorfologfa, la cuenca de Santiago presenta a l tum 

variables, a pesar de dar la im?resi6n de una planicie horizontal. Los 
puntos eminentea seencuentran en loa sitios en que los rfos a h d u n a n  
la Codillera de 10s M e s ,  para penetrar en ella (Apoqrrindo y Puente 
Alto, 700 m.), De allt el terreno de deprime en tcdas direcdonce, hasta 
PrewtMr a d t U M  mfmh?a en el sur.extr~~zo (Hoapital, 384 m.) y en 
‘la Cordiiletwde I t l  Cwre (Talagante,\343 m.). En 8u b d e  oriental 
presenta un herm-0 phdmont, que sube haata loe 8ao m. 

Fuera de Is8 fwmae generales de hs comeidea, la planicie ne pre- 
senta acddenfnn, &mmhdq ma~l$n8a a la euperfkk; se ob- 

cm. E x i ~ l e n ’ & & l  i l ~ .  .Wen Lbnqrb de-cwwmque se 
leventeap &I.brmdo a@d‘sculnc de -i&a y ‘kpecorneh- a las 

ha& el a m  to: dCerro  
, el Eheua, el Ceno koa MWQS, d Cur0 

knmuwh Cwli lb ,  MaipB;BarFan- 
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3. L a M o n I a fl  a . - w  Cdc6 hacia el sur, espoAdicamente, y 
dede Linaree como ua r m  continuado, be encuentra al oriente del 
Valle Longitudinal, una faja de reliwes poco conspicuos que se ante.- 
ponen a 10s relieves andmos, constituyendo un palio montafioso bien 
diferenciado. Losrelieves aqul, en 10s puntos m9s eminentes. 6610 eobre- 
paaan 10s 1.000 m. 8. m., en casos muy contados; lo corriente e8 que 
estae atturas den un nivel general de unas 400 8 500 GI., bastante arti- 
culado, con accidentes de modesta entidad, algunm vecee mamilares, 
otras con tendencia a preeentar creetas. De vez en cuando se pueden 
observar cordones m9s continuadcs, que se singularizan en el conjun- 
to y que se deearrollan m9s o menos en el sentido longitudinal. 

A w a r  de lo dicho anteriormente, domkan allf 10s relievee con 
tendencia a la planizaci6n. 

Eatos rasgoe morfolbgicos ae ven acentuadoa por algunos petro- 
grAficoa, que concluyen de poner de manifiesto que no ae trata, en ab- 
solute, de relieves pertenecientes a la Cordillera de loa Andes, sino que 
constituyen una entidad, geo&ka y mor€ol6gieamente, distinta del 
sistema andino. En efecto, 10s materides dominantes son monwms. 
dep&&oa lacuatres y gladlacustree, acarrem fluviajes, e t c  Eatoa 61ti- 
moa casi simple ae encuentran aontenidoa por cordones morrkicos 
dispuwtos en guirnaldaa, loa cuales se apoyan, aqul o all&, sobre a b -  
ncs relievee porfirlticos, morfol6gicamente independientes del relieve 
andino, y que constituyen lca cordonea con desarrollo longitudinal 
de que hsblamas anteriormente. Eat- cordones h a  caaetituldo una 
suerte de wmrcW-iSlae, antes del depdsito de 10s materialea glaciales. 

En la reetQn de Parral, San Carlos y ChiUdm, eata entidad 
fiw 98 pwfeasrmente diferenciada por lim habitantes, quims la deaiman 
con el nmnbm de .La Montailw, a t e n d i d o  priacipahente. ad beeho 
de e ~ c m t m i i e  cuMerta por- d boequo. crecntes que el r4rmino 
Pude  ~~~~fmrtmme, p q u e  $&pa a un cuerpo a r m c o  bien dife- 

E* W b ,  que en fa paste nwte tiene un andm rmde~ta, 
Om* Peuk-te en amplittad, en la medids em que 90 B V B N ~  hacis 

mnda0. Q1 





duhcirmes, damam p3r.a p r d h t e k t ,  $azido rnh la i m p d b  de una 
que de una manida. Eetas earacterIetic& p d e n  

kwmme0rSe lI&B el lbkule. 
Urn raego que no es posible Lscuidar, es la existencia de grandes 

q u e b b ,  que, teniendo SUB edgenee en la miema cordillera, han labra- 
do con 8110 aguas anohos valles, en 10s cuales el aluvionamiento ha crea- 
de  fondom planos, amplios y viejos, de tal modo que presentan suelos 
muy buenos. La quebrada de Casablanca en Valpardso, la de Yali en 
O’Higgins y la de Nilahue en Colchagua son excelentes ejemplos. 

AI sur del Maule, la cordillera sufre algunas modificaciones. En 
efecto, poco a poco empiezan a distinguirse dos cordones de relieves 
importantes, uno cerca del mar y el otro hacia el Valle Longitudinal. 
Entre ellos se presentan grandes cuencas intermontanas, que alcanzan 
mucho desarrollo y que juegan un papel en la economla. Ellas son las 
de Cauquenes y de Quirihue. Parecen tener origen tectbnico. La exis- 
tencia de un cord6n continuado a una distancia media de u n a  15 kms. 
del mar, hace que las planicies litorheas, a pesar de presentarse clara- 
mente, no tengan gran desarrollo. 

AI sur del Itata, la Cordillera de la Costa se deprime ahn mhs. 
Mirada desde el Valle Central, siempre parece un rasgo decisivo del 
paisaje, pero cuando se trepa por et camino que une a Chillh con Con- 
cepci6n, se advierte luego que corresponde mejor a una meseta disec- 
tada, con una altura media no superior a 10s 500 m. Los cerros mas im- 
portantes son el Cayumanque, que sobrepasa ligeramente 10s 700 m., 
y el Quilme, que no 10s alcanza. 

IV. La F r o n t e r a  

UNA combinacidn distinta de 10s rasgos orograficos del paL la encon- 
tramos inmediatamente a1 sur del Bfo-Bfo. Rasgos del relieve y carac- 
terfsticas de la cubierta vegetal son factores que explican por que 10s in- 
dios araucanos se mantuvieran independientes hasta 1883 en esta parte 
de Chile. En efecto, la Cordillera de la Costa de scibito cobra nuevos 
brlos, y con carkter de muro se alza por encima de 10s 1.000 m., con- 
tinentalizando el c h a  de las regiones situadas mls  al este: es la Cor- 
dillera de Nahuelbuta. El Valle Lofigitudiaal 8e tramdonna en una 
planicie he#emente ondulada, con un relieve local que sobnqasa loa 
200 m. %a dla queda notablehate mas elevada que los dltimos gee- 
torel dei Wmo anterior. Mientt&>?hnbel est& a 148 m., Collipulli 
queda B 244 y Wada AI .infadpie, las ondulaciones se deben a 
la existencia rfo viejds dle?iales de BLP*t@b, per0 mls al sur las rocas 
fundamentalee aparecen deattudas en au sPperficie. 





h s  raegos &inales que hemos resefiado anteriormente dew- 
al Bur del md6n  transversal que eirve de d i v i d a  de agnas entre la 
hoya del rfo ToMn y lo del rfo VoMivia. ate c0rd6n transvemd repre- 
senta un acudente OrogrAfico tan bien definido Y conlnuado, que el 
ferromrril, para salvarlo, debe cruzar el tunel de Afquint6e. Su im- 
portancia climktica es tan grande, que a 61 se Oiiie la iwyeta de loa 
2.500 mm. 

Laa regionee que se desarrollan hacia el sur consthyen una por- 
a611 difmnte del pats. Lagcia de grandee dimensiones articulan la 
Cordillera de loa Andea corn la depresiin intermedia, y el relieve en 
tres fajas longitudiiales tiende. a restaurarse, aunque todavfa subaste 
por un breve trecho la eetnretura en vaUes transvereales que hem- 
anotado anteriormente. En efecto, el valle del rfo Valdivia queda perfec- 
tamente enmarcado por el sur, p r  otro cord6n trmsversal, que, sin 
embargo, no se ha conetitutdo m barrera para las comunicaciones ni 
para el clima. La Cordillera & la Coata, desapareada durante un breve 
trecho, surge definitivamentedsur de Valdivia, per0 ahora se presenta 
formada por un cord6n r.latiramente estrecho, puesto que la mayor 
parte de ella ha sido devastada por loe agentes externas, tanto en su 
frente vuelto a1 mar como en el interior. Sedimentos marinos del ter- 
ciario, desarrolladoe en pleno Valle Longitudinal, n- dicen, en efecto, 
que el mar ha penetrado por estaa regiones a1 interior de 61. 

La Cordillera de 10s And- sufre profundas mcidificaciones, en IO 
que se refiere a lae caracterfetierrs de su modeldo. La acci4n de 10s 
hielos tiene aqul una freenua ~ o m o  no se manifiesta en los sectorea 
m8s septentrionales, en &de era necesario entrar mucho en su in- 
terior .pans encontrarla en el estado en que ahora se presenta hasta 
la parte externa de la montaes Las morrenas del avance poet-glacial 
de 10s hielos se ubi- fuera de la Cordillera de 10s Andes y, en come- 
cuencia, son dae  laa que cetrwcan 10s grandea lagan en la raja piemon- 
tana. La maymka de aetas lwoa tienen una parteeatrocha al interior 
de la cordillera y otra redondeadn buera de eh. 

Loe dopaw eomtiatien cmteaiando las cumbres m b  eIeva&s, y 
en la meclida en que dlcs ne agrupen, .se van a producir &= cone 
pieuoR-Bltm&nmam nn e h e n t o  obligada del paiwjp, y por t& par- 
t- eqihmmtib QOB aua Q O ~ O S  f a m e n t e  rnevdms. 

El cord& que contiene a1 Villanice y al Quetru@b culmina a 
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V I .  C h i l o & ,  e l  a r c k i p i 4 S a g o  d @  lor Chonos j l o  
p e n i n s u i a  d e  T a f t a o  

LA Isla Grutdr de Chitao, en nu p w e  oceidontal. roprownte mma cam- 
tinuacih meridiad de la CerdiuPra de la Crsta, nth alU del caarpt 
de Chaaaio. Ee e610 su c d i u 6 n  inmala €a que nm i d w e  a B o l d  
aparte. 

A1 sur de Puerta Mmst, el VaMe Longh&nal se depshe de t.L 
manera, que el mar penetra profunbaw pof laa partse &as de la 
Cordillera de la Costa, haata ocupar caei completmeote la porchln 
que le corresponde en el relieve Ia@Wdinal, La primera penetraeidn 
todavfa tiene una configuracib de rfa, peroal slll de la Isla de Child 
ella es amplia y ~e preaerrta en f m a  de ancha Iaja, qme e d t w y e  el  
accidente designado con el ncrnbse de B a a  de Huafm 

En el relieve de'fa isla de Child vamw a encontsar los mismos 
casgos que hemos a n d m  en laa prmrincias de LEanqUihue y OSO~Q.  

En efecto, ella preaenta dos porciones Fin  individualizadas: una 
oriental, vuelta hacia 10s mares interiorm, que es una h i d e  de abra- 
s i h  marina, posiblemente, eon recabrimiento glacial, earacterizada 
pw dorsos de gran amplitud y con vdles deprimidos en 80 m., con re- 
laci6n a la planicie, en la parte inmediata a: la costa. Esta planicie ter- 
mina hacia el Oeste con la cota de 300 m. y tiene un ancho medio de 
30 kms. La otra porci6n la constituyen Las suranfas centrdes (cordi- 
Hem) y la cara de la isla vuelta k i a  et Padfico. hagta cuyas riberas 
fIegan continuamente estribos desprendidos de las serranias mencio- 

Las cordilleras centrales ccmienzan con sermnias inconexas un 
poco sur de Funta Corona, que edminan en el c~no  Caicai. La Cor- 
dillem de Piuchu6 empieza al sur del do Chepu y €orma UB relieve 86 
bresaliente y uniforme, que culmina con eumbres vednas de loa 900 
m. Ella mpr6senta un muro climatolbgico que sew el litoral de1 Pa- 
clfico, &ado por ventiecae y fuertee aguaceros, de la costa hmani- 
zada del interior. En Child, la parte cordillerana ee denanthada 

A1 aw de la depreeih transvereal ocupada pot 1 s  lag- Cucao Y 
Huillinw, que amanwan cortaz le isla en des* 8e desarrdlan serranfas 
bajsn. Sdamente la ida San Pedro, en pOsiei6n.ex~~tri~, mpmsenta 
un m n  b laue  sdevantadq, que alcanra una altitud de 975 m. 

t A travh del wchipi6l~ode loa Chcutoe, y hPeta la peninsula de 
Taitao, cantinda la mima eatructura en tres fajas loneftudineles del 

rnenciodo y la parte ooEidontal $e la p&aSula 
igd&$Csmente, @utdes f o r m d m  que CSU- 

P Wit& y del contiaente, mde al norto. Way, sin 
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bido. P la fuew grl&&h exiatente en el WhaaQePr 
esta regibn me awmejara en squebla 6pm as$ Omttet Adrtida &h, 
lar hielos no 8610 uaabm loa cmulea pam CBIWI a# Bin0 SI& cu- 
brim todo el paieaje, transfombdob prduadunenoe. Deapameieron 
asi tcdas las formacionee de materid bias& que alguna vea hubhen 
cubierto las ialm, para dejar a1 deacubierto el basamento cristalino. 
Le falta de welos en la mayor pprte de elk defermina cd ic imes  
particularmente severas para la .wBtaci6nn, y el Bosqw &lo se desam 
Ila a veces en Bus bordee, en f0ma de una estrecha faja. 

Loa canales que separan a las diversas i s h  han sido Sabradm ci- 
iibndose a diaclasas y a un reticuladade falIas orientadas de SE a NW 
y de NE a SW, cruzAndose en hgulo agudo. Esta estructuw ea general 
para toda el area y, en consecueneia, en el interior de Ias i s h  se la re- 
conoce claramente; alli loa ,canales se rontinlan por medio de valles 
ocupadoa por doa y lagoa. 

Una excepcibn a esta regfa la constituye la parte oriental de la 
isla Hoste y la isla de Navarino, ubicadas al sur del canal de Beagle, 
en donde se presentan extensas superficies m h  o menos planas. con 
tierrae de buena calidad, que se explotan para la crianza de avejuncs 
y vacuncs. Por lo demiis, toda el area archipielagica no representa, 
por ahora, valor agdcda o ganadero ninguno. 



El v o l d m o  que hema tenido o p o f i d d  dr d- en Pa- 
ginas aoteriow, se eontinfia hacia el sur, lmate Tierra &I Fume, y 
vuelve a a p m r  ea la Antestida chilena. 

Tal como murre mhs al norte, loa volcaaes est& u K i e s  en el 
borde &dental de la Cordillera; sus prinupdw repreaentanCer, son 

. . . . . . .  2.185m. Yantele e.... ....... 2.Q50134. 
2.410111. Melimoyu .......... 2.400111. 

. 2.300m. M a d .  

que entre el San clemente y el Monte Buney (a la w t d a  
ode Illtima Eeperanza), no conocemoe otras eatructltrae vd- 
. Es muy pwible que en esta parte haya algunaa en la vertien- 

oriental de losl Andes, per donde desde el norte se desarrolla un 
tenso voltanismo, principalmate intrusivo. 

En Ia parte septentrional, el oord6n divisorio ee preeenta algo 
teelevado. AM existen variae cwnbres que tienen alturas vecim 

os 3.000 m. A partir del Yelcha ae deprime notablemmte, y &lo al 
sur del Ap6n vuelve a prenent- wbrelwtado, de tal modo que 
muchospicachos sobrepaan 10s 3.W m. y umadee 4.000 (Sm Valentla;), 

Hada el sur, la cordilleracontinfa ooa m w  wmejantes, an- 
eon una glaeiaeibn mPs intenea y r n b  profir*w& derpedaesda pm 

el paisaje y, en comsecuencia, no e B l ~  IB lirei&rm a modelar lae 
Iw fiord&, sino que toda ella ha si& haFcnmente nebajda 

acci6n deltipo de hie locont inentdPor~~toead  marspnM Pa- 
cffim, eomo en el oriental ee 
planicie de modelado 
favorecido l a d h  
~ I l m  amplioe, de fade i 

hielos. Puede estimarae que en oclm im hidm enhiam 



pronunuah. 
Enere el B a b r  p l a  enaabQe; m e  a,Wltins 3ii4maVUNz8, b cor- 

dibra  auPsem't&vls lineoiocrr. AI eat, L 8 6 6 ~  6 lolr hjelos 
a n d ~ p n d m  ha aids 8an rd?gica, qne la ha SEwipfl& p a  me- 
dio & P I ~ B T ~ S O B  fiordos. LQS p h e r o ~  q r r ~  IS so- t o t a h a  y pe- 
ne- hasta la vertienw oniental, s- I c s  de Ultima Eaperanaa. w 
a1 sur, loe h i e h  encaueado~ del euaternario han loerado tmduzmar 
tcda la pmta terminal del contjlrenb en reg& de idas y canales 
(archipi6legps de la Tierra &I Fuepo). Debido a laaaci6n mpS anhgica 
de 10s h ieh ,  la8 a l tum son menoree. lk%ept~aa en el sector aaaeriOr 
se obeervaban cumbres numerows que sobrepasabari loa 3.000 m., al 
sur del Estrecho de Magdhea, mwy contadas sobrepasan I- 2.OOO 
(Monte Sarmiento y Cordillera Darwin). 

3. S e c t o r s u b B n d i n  0.-Dde Futaleufu hacia el sur, Chile 
alcanza a extenderne sobre las pendienteci subandinas orientales de la 
codillera. Conviene dar algunos rasgw que permi- earacteriZar a osta 
raja de relieves, muchos de 10s cuales se apoyan en la Cordillera de  lo^ 
Andes, per0 que siernpre es ronveniente diferenciqr de &a. En efecto, 
loa relieves que ae observan en eeta parte, so presentan orientados per- 
penndiculamente a la direccibn en que 8e deaarrollan 10s relieves an- 
dinos. Desde Aydn hacia el norte. estos relieves e s t h  constitufdos 
por tobas, areniscas y andeeitas, constituyendo, en parte, la formaribl 
andesftica de Ferruglio y ,  en parte, la formacidn porflrica de ese mis- 
mo autor. De Apdn hacia el sur iatervienen areniscas y piearras, con 
variada intensidad de plegamiento, que corresponden a 10s dep6sito-s 
del geoainclinal de Magallanes. (MuiIoe Cristi). 

Dede Futaleufu hacia el sur, estos relieves aparecen en fajas tras- 
vemles, altemadas con fajae deprimidaa de aocavado glacial. La ma- 
yorfa de las veces, les fajm rnontafiMlcrs se apoyan direetameate an fa 
cdillcra, y &lo de vez en mendo un valle de erosidn establece la dis- 
mntimnidd. Dmmninan aqcd IQS relieves del tip0 euesta, las mesls y las 
mesetas. Cuando las aimas erdn constituldas por capas Wnglomer6- 
dicas, dan origen a cumbres con aspect0 dentade. Los materialea que 
forman estw relieved en su parte superior, aparecen dbbilmente conme 
vidoa por b ae&tmes tectshicas. Entre el Lago &rcwre &res y el 
Lago Coehrame se $wamlla la Oordillera de Buenos Aim, en la cual 
= dvhte  dambin- la mqlwkde Ice *ve8 0 qua nm laferi- 
mos oameagraade a a pllvpo diesctodo mor Lo, eFBd6u de 

hidm y-& kea agues carhtw. 

. ' .  . 
, ,' , *. - e-:. 



wnido de seitalarlo, loa valles de 10s rfo% la 
de la c~rdilera, aon estrechos, en tanto que en ambas 
mpIi=. ES en la vetiente oriental donde ge ab- mPs Y 
1- wnsiderables, enmarcados por cordones We OCuPm P a w  rea- 
ptadas de lae mesetas patagbnicas. Este ensanehe se debe a que los 

que s&an de la cordillera fonnaban Klaciam de pied- 
onde el hieio, por diminucibn de fa pendiente, se velra obli- 

alto do Cisnes nos ofpece un primer ejemplo de este tip0 de 
as. Los valles de Coyhaique y Simpson le signen hacia el BUT. La 
cuenca del lago Buenoa Aires corresponde a dos lfneas de dhen- 
n con hielos provenientes de la alta montaiia: la del lago misrao 
que es recorrida en la actualidad por el rfo Ib&iiez. Son lm ampiha 
ones modnicos instalados a1 este, 10s que retienen laa aguw de 
cuerpo lacustre, el mPs grande de todo el sur. Las oueneap de los 
Cochrane y San Martln, en Chile, y Viedma y Argentiam, hers 

el territorio chileno, reprodueen -os semejantes. En Ultima Eepe- 
y Magallanes, los senoe Ultima Esperanza (golf0 Almiranta 

tt]? Skyring y Otway representan ejemplos de cuencas del mismo 
pero invadidas por las aguas marinas, puesto que, por primera vez, 

En Tierra del Fuegoe ielas adywnks se abswvan los mimos ras- 
que hemos puesto en relieve hasta aqui. La Cordillera Darwin, 

ente enmantada por loe hieles, prpwonta altitudes ve&w & 
s 3.000 m. El raego estructural mPr importante lacon&Dye s? ulco 

describe la Cordillera de los Andes desde h 5 2 O  de latitwld aurV de 
manera que en la isla Hoe* ella Wins por orient- el& 
ente con dimci6n el SE. 

tas mzan la cordillera y paaan a la vertiente oriental. 

v I I I. L o r  p a m p a s  m a g a l l l n i c a s  

tabulare8 que w deemoIIan aI este de k .ggmgk h d a  +*- N Magallanes Y Tierra del Fuege, CMle ~t e@m& rabm la 

La ciudad de Piinta Arenas mima ert$ sn-~ )a mea 
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d-de lam relieve8 acloecldos a lon Anader ban &EM-. Whda dede  
el mar, se advierte que ella ea l e v a  E&= UR d s m a  de toneFwl q u ~  
las aguas del estrecho han labrado aoke Ins sedbn+oudd tereiario, 
que forman el subauelo de la Pgtagonia dmtal. Sobre ss&m aediien- 
tos, un relleno glacial de eepesor muy variable se desamalla hacia el 
interior, de manera que solamente en 10s caiiadonee de 10s rfos se ob- 
tienen afloramientos de 10s primeros. 

Estas pampas magallhim corresponden, en realidad, a 1as pro- 
longaciones meridionales de lan mesetas pategbnicas. Estas termhian 
mucho antes, dando origen a relieves del tip0 cuesta. La Sierra Doro- 
tea y 10s cerros de Palomares son 10s m e  notables. Estos relieves em- 
palman insensiblemente hacia el este con la pampa y terminan con 
ineignificantes a l tum en la punta Dungeneas. 

Esta articulaci6n del litoral corresponde a una prolongaci6n m o d -  
nica. En efecto, la ruta del Estrecho de Magallanee fu6 seguida durante 
las Cpocas glaciales por s u d v o s  ventiequeros, 10s cuales dejaron BUS 

arcos de morrenas terminales, primer0 en pleno OCeano Atlhtico 
(punta Dungeness y cab0 Catalina); en Tierra del Fuego y en la 
Primera Angostura, despub, y en la Segunda Angostura, finalmente. 

Las planicies de Tierra del Fuego ofrecen 10s miamos caraoteFes. 
Algunoe relieves que se marcan en 10s mapas con 10s nombres de Sierra 
Balmaceda y Sierra Carmen Silva corresponden, en parte, al paisaje 
subandino, esto es, el recortamiento, por las masan piemontanas de 
hielo, de las mesetas patag6nicas, y, en parte, a los arcos de morrenas 
que hemos mencionado. 

i I X .  L a  A r l b r t i d a  c h i l c n a  

ENTRE 10s 53 y 10s 90 grados de long. W., se extiende la parte del con- 
tinente anartico que pertenece a Chile. Las caracterieticas del relieve 
de esta parte del continente polar ofrece una notable semejanza CM 
10s rasgos que hemos rewnocido en las cordilleras patag6nicas. Consti- 
tuyendo un arc0 que, por el sur, hace juego con la curvatwa general 
del ex-0 terminal del continente americano, se presenta alll una 
prolongaci6n del continente anthtico, en forma de alargada penhsula, 
festoneada en nu parte occidental por UII Area isleiia. Tarito la parte 
peninsular, comela isleiia, aon de carhcter montaiioso. 

En esta parte de la Ant&& puede observarse la mima did- 
metrla que pmenaa el continente americano: un frente vuelto hacia 
el Pacffico (Mar de Bdl ip~ha~~m) ,  abrupbo, de costae a h ,  franquea- 
do de innumemblea idM montahsaa, y ma vcrtiente vuelta hacia el 
Atlilntico (Mar eb Weddel), en el mal domhan laa f m a s  deprimidas. 
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1. AdM- #.tbWitWbC-% 

3. T i m  de OWggins (ex-Palmer). 

. A r c k i p i l l a g o s  s u b a n t d r J i e 0  
ages que forman d arc0 de la8 Antillas 
le el de Ias Shedads del Sur. Fo- 

2. ArclrwaBgfx4 d r t p e - o e ,  Y 

Elfas son principahente islas vddicarr, 
0 Decepdbn y Clarence, presentan atin en 

de actividad. Si la isla Greenwich (PW. 
bres +e sobrepasan 10s 1.000 m., ea 1s 

a una cadena voldniw, fuerteinente tnW& por !as 
a han seccimado en diver- gimnes. 

i l l a g o s  s o l i d a r i o s  d e  J E  A n S & + t i d a . -  
anterior por el estrecho de Bwsiield. se deamellan las 

den a las partes del continente antiktim invdidas 
estan constitufda principalmsnte p sflor& 

a y s a  el hom6logo de la archipielagoe de la 
a pwcianes del continente, individualizdaa 

08 hieloa encawados, que han racmtado pm- 
tw bajas del continente’ Son tambih idas monta- 

cter- %gkn las observaciones hechas por E. 
de las doa expediciones chilenaa, enas e d n  

orita, muy semejantes a 108 andinos. 
uy elevadss (2.6170 m.), lo que pone 

iento eorsesponde a la actha am56n 
n h  de demeneo de la eoeta. 



ge mxmn wnWn PW 1 
per0 eUas se ePlcuenW 
creth$ca y del terciawio, 
des, en su carttcter petrog 
de las regiones magalhicas. 

Lca picachos que se O&WM en la cordillera de lur pearneuiS de 
O ’ W j a ,  alcmzaa tambib alturas considerablem. La &tufa general 
de ellos aumenta hacia el sur, de tal manera que koe la& prcrminen- 
entre loe conocidos se encuentran ya en el jnteriw de Bahla Margsaita 

Hacia el interior del contbente antQrtico continfia, p a  la parte 
chilena, la regi6n montaiiosa, formendo h a s  que aumgntan pau- 
fatinamente en altura hacia el polo. Se considera que 6sta es la parte 
mas inaccesible de toda la Antsrtida. Estas montaiias se encuentran 
anegadas por espesores considerables de hielo continental, que per- 
miten aflorar s610 las partes m b  eminentea de ellas, en forma de 
cordones, de Ponde 10s hielos se deacuelgan hacia las planicies rubiertas 
por hielo continental, en forma de grandes ventiqueros. 

El estado actual de nuestros conmimiento8 no no8 permite hacer 
un analisis mas detallado de estas partes de la Anth-tida. L a  regi6n 
polar misma corresponde a una meseta de una altura wcina a 10s 4.000 
m., enteramente desprovista de relieves. 

X. L a s  i s l a s  c s p o r 6 d i c a s  

CHILE powe en el d a n o  Pacffico varias islas. Las mas vecinas al con- 
tinentp suramericano son las de Juan FernAndes y las de San F4li.u 

d c z.-Las islas de Juan FernAndez 
, MAS a Tierra y MQs Muera, entre 
cierta extendfh, que se conoce con 
Son islas de naturaleza vol&ica y 
las cuales no se observan planieies, 
en las cuales el hombre pude  esta- 



el wte (Q. Baqudano), en dande st eneuenDra la 
no presents terrenos bajes en nlnsyna otra parte. 

extenso, hoy dwaparedo. 

2 . 1 8  a u d 6 P o  s c I( o.-h isla de Pmcua (180 h.3*  e& fermada 
por un gran con0 voddinieo. el Maunga Terevaka, de auave~ pendlerraS, 
el mal culmina a 600 m. s. n. m. Esta estructum cub= laa tres martan 
partes de la wtenei6n total de la isla, y tiene numemms Vo!canen ad- 
venticios, entre 10s males el rnh importante ea el Ran0 Raraku. Ads- 
critos a sus extlwnos SSW y ESE se encuentran doe esOnacturae vol- 
chicas independmntes, 10s volcanes Poike y Rano Kao, lae cualea CUI- 
minan a 490 y 410 m., mpectivamente. La mayorfa de las formas de 
la isla son suaves, disponi6ndose en ella, en consecuenda, de buenos 
campos de pastoreo. S610 las partes vueltaa al mar, e intersectadas por 
la acci6n de Ias olas, presentan acantilados. Existen, sin embargo, nh- 
merosaa cdetas en donde loe buques pueden atracar. No presenta vallee 
bien oonformados, y s6lo algunas quebradas incipimtes. 

la C O h k  
111111 bh canre  

Wep*mh dishdnim, que correeponde a una p d d n  de 

3, 0 i r  a s i I 1 a s.-Las otraa islas esporaicas que pasee Chile en el 
San Fblix y San Ambrosio y Salas y G6mez, reprenentan 
siodes ter-ales, algunas de ellas cani inaccesiblee por 
de sus riberas. 

En el primer capltulo hemos dado la u b i d 6 n  de ellas. 
La isla de S a h  y Ghex time la forma de dos promontonos disi- 

mbtricos, unidos por una estrecha faja de tierra. En nus alrededores 
existen algunos roquerfca. 

FcZix y &an Ambrosw, forman un pequeao umjunto consti- 
estas dm idan principales y por algunes paones pintorescos 

hue se levantan en sus alrededores. San FUix ea la tinica acceaible. Est& 
Eormada por varios conca voldnicos, que segpramente son adyenticha 
de una estructura grade, hoy d L  dentrufda por el mar. En sun alrede- 
dores ath la isla Gwzdlez y las pinto- agujm que ne conocenmm 
ef nombre de la Catedral de San Petwborough. San Ambrorio es ea&- 
mente inaccenible y tiene formu mqasrtgs a ta anterior. 

B I B L I O G X A F f A  
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lea, etc. 
Ee en la Puna en don& ne o b e r v ~  Ls existencia de un megamiento w 

e oculta loa relieves andinos. Aauf re nos preaenta uns planicie e&ucturd de 
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gran iataeS eoon6mie0, pueato que mmP0rt;an Iw mantas earbonlfems. 
AI Bur del Imperial, ISCardillera de la Cueta M encuentra reducida, por pcncpfs- 

nie&&, d -dm de a v b ,  lwan th jma  a stanem de mom&& las mdl(cr.. 
de Yshuidaneb y Irt Shms Omel. 

R e g  i 6n d e  1 o s  L a g  o s.-Tanto en la dltima parte de este sector, como en' la 
primera que se denarrolla m b  a1 sur, domina e n d  pals una estructura en uallea tranc 
vereales. El rfo Imperial se ve limiiado por el sur en su hoya hidrogrhfica por un cor- 
d6n continuado, que 6610 se diauelve muy c e r a  del mar. Lo minmo sucede al sur del 
Toltdn y a1 aur del Valdivia. Ea en La Unibn donde nuevamente .e obaerva la divi- 
si6n en rajas longitudinales, caracterbtica de CbGe. Deade aqul hasta Puerto Montt 
nuevamente ne deaarrolla el Valle Longitudinal. La Cordillera de la Costa ae regenera 
igualmente a1 sur de Valdivia, en donde forma la Cordillera Peladit. dividida en dos' 
por el valle-desfiladero del rlo Bueno. Hacia el Bur. Csta se deprime y tumina much0 
antes del rfo Maullln. 

Tanto en la Cordillera de 10s Andes. comaen el Valle Longitudinal, encontramon 
numeroarm lagos, los cualea forman el rasgo caracterlstko de eata parte de Chide. Esros 
corresponden a laa aguas eatancadas por cordone8 mordnicos y a las deaigualdadee 
del modelado glacial en el fondo de loa vallea Son lagoa-dedos. 

En lo parte uterna de 10s Andes y por el seno de ell08 8e observan nuOmmaOs 
cones volebnicos de gran belleza, que prestan un singular encanto a loe paisajea dc 
esta regibn. 

* 

a r c h i p i b l a g o s  d 6  los G n a i J s c o s  2 d l  10s C h o n o s  y 
1 a d 8 T a i 1 a o . 4 n v i e n e  agrupar eatas partes del pais en un solo 
o g r P ~ ,  porque representan la continuacibn austral de la Cordillera de 
e, debido a1 profundo Mcavado glacial, aparece &ora invadida por el mar 
s bajaa. 111 principio, laa pemtracionea son amplias (Canal de Chaw0 y 

Eoca de Huafo), pew despueS corresponden a nurrpemsos valles que ban cruzada el 
pad encauzando 10s hieha durante las glaciaciones. 

En Chiloe ae pueden distinguir dos partes: Una montaitosa, de costas abruptas. 
que ee ubica bacia el oeate, y otra que eorreaponde a UM planicie de abrasi6n mari- 
,ma, diasctada pm lan aguas eorrientes, hacia 10s mares interiorea. En Cata ea don& el 
hombre se ba estableeido de preferencia. 

Las islas Chonoo y las Guaitecas forman un conjunto que corresponde a las par- 
tea eminentes de la Cordillera de la &&a, que se levanta por encima del nivel del mar. 
La altum general de la6 blaa aumenta paulatinamente bacia la penlasula de Taitao, 
en cuyas inmediacionea me encuentran las mAs a h a .  

L a s  c o r d i l l r r a s  palqg6nicas . -Todo el resto del pals se ba englobado 
bajo la e x p d 6 n  de cordilleras patag6nicam. puesta que a1 our del golf0 de boas 
dwapame delnitivamenh. la divieih tripartita del pals.% dmtingwn aqul dos por- 
cionw: un &rea arehipid(lpiea, constitulda par la8 blas y 10s &aka, y o w  andina 
Pmpkiaente rd. 

~baWpid&jg1Fs ea p-ta depimida, COIL nhcidn a1 Mspue .adine. hadm 
el e- t!@* L eaee wctor, Ian akuras andinau aamcrtan haeta e l  Ssn Valenth 

, 



del Fuego tienen nu punt0 

L a s  p c m p o s  a a i a l l d n i p a s . - ~ k s ~ c a a E I C C h i l e  awma baoir el 
este, l o w  extend- mbre planicie-9 extenma, que conwmnda a La pha m&&m 
nal de la Patagonia oriental. Un relieve articulado, que corresponde a depdaitos gla- 
rial-, forma d nsgo dominaotC. 



C A P f T U L O  I11 

G E O L O G I A  

I. G e n e r a l i d o d e s  

AL TRATAR de establecer la conformaci6n geol6gka del territorio chile- 
no, es precis0 extenderee algo a otras regiones del continente surame- 
ricano, pues la configuraci6n geogrhfica de nuestro pafs, con su gran 
longitud y escasa anchura, influye en que las diversas formaciones ee 
presenten de un modo fragmentario, lo que impide una concepci6n 
cabal de cualquiera de ellas. 

Durante los tiempos transcurridos con anterioridad a1 comienzo 
de la era paleozoica, o sea, en lo que pudieramos llamar la prehistoria 

' de la tierra, la distribuci6n de mares y continentes es poco conocida, 
lo que se explica por el hecho de que en todo este lapso debieron pro- 
ducirse muchlsimas modificaciones en la distribuci6n de estos elemen- 
tos, las cuales no las podemos seguir con la misma exactitud que las 
ocurridas en 10s tiempos paleozdcos y posteriores, por faltarnos los 
fbiles, es decir, la dnica herramienta que se ha empleado hasta ahora 
para establecer correlauones de las estratas en distancias apreciables. 
El otro procedimiento, basado en la determinaci6n de la edad absoluta 
mediante mbtodas radioactivos, ha tenido hasta &ora una aplicaci6n 
sumamente Iimitada. Per0 sabemos con relativa seguridad que el 
tiempq del cud Wnemos registros por los restos fhiles, es mas o menos 
la cuarta parte de la edad de las rocas m b  antiguas conocidas. 

A fin de facilitar la lectura de esta reseiia geoMgica, dammos a 
continuaci6n la tabla de las formacioaes geoldgicas desde la, tiempas 
m&s aytigua, a lks actuales, consignando especialmente laa subdivi- 
siones apllcablee a nuestro pais. Esta escala del tippo es casi univer- 
sal, puee &lo Estados Unidas emplea una nomenclatura diferente en 
rnuchas aapeetas. . 

3s 
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LA GPAN duraci6n de loe tiempos anterioree al pafeozoico ha teaidoeomo 
resultado que en tdas partes de la tierra donde existen f d m e s  
eedimentarias de esta bpoca, ellas han sido afectadae por plegamientas 
inteneos, 10s cuales Ias han transformado en mayor o menor pado, 
mediante 10s incrementos de presi6n y temperatura, de modo que raei 
nunca aparecen con sus caracterlsticao primitivas de depasitadbn. En 
cambio, en las Cpocas posteriores, loe movimientos orogen6ticos que 
experiment6 la corteza terrestre, actuaron simuldneamente eobre fajaa 
relativamente estrechas, pero de gran longitud. Asf, la oroghesis del 
ciclo alpino se dej6 sentir solamente en una faja de rumbo E-W que va 
desde 10s Pirineos hasta el Japbn, y en America se nos gresenta otra, 
N-S, desde Alaska a Tierra del Fuego. Una montaiia ya plegada no 
vuelve a ser afectada por e1 mismo proceso (este proceso dura generat- 
mente algunas decenas de millones de aiios), pws adquiere gran rigi- 
dez, de modo que 10s esfuenoa posteriores que actlen sobre ella se ma- 
nifestarh solamente por fracturas. 

Durante el Arcaico y prechbrico nacieron varios sistemas mon- 
taiiosos, loa cuales se han ido sddando mutuamente, hasta abarcar 
pdcticamente toda la tierra. Asi se explica que todas las formaciones 
p;edmbricas, aparezcan afectadas por el metamorfismo regional. 

En la AmCrica del Sur, donde los estudios geoldgicos detalkdos 
han abarcado &lo regiones restringidas, es muy dificil separar de un 
modo precis0 el Arcaico de1 predmbrico, per0 es seguro que ambos 
se encuentran sdlo en la parte oriental, mientras que en la occidental 
se bresentan anicamente terrenos prechbrieos. Por tal motivo, se en- 
globan generalmente las formaciones prepaleozoicas bajo Ea denomina- 
ci6n de d c a l o  cristalinos, el cual viene a constituir la base sobre 
la cual se apoyan las formaciones sedimentarias mas modernas. 

Donde este z6calo adquiere un mayor desarrollo es en el Brasif, 
por lo cual ha sido designada esta masa continental antigua con el 
nombre de Eacudo Brasileiio, el cual ocupa casi toda la parte oriental 
de la America del Sur. Se encuentran tambien restos aislados de estas 
formaciones en las sierras pampeanas argentinas, en la cordillera andi- 
na de Ped, Ecuador y Colombia, en la Patagmia argentina y en la 
CordiMera de la Costa chilena, al sur de Coguimbo. Parece que en la 

de,& Cwta existen solamente loa terrenos predmbficoa del 
zkalo.84i(&,* nada sabemos con aeguridad respecto de la 
exietancia de otroa n C&QB arcaicoa a1 wste del continente americano. 
a w m  de lo cual la opiniones e s t b  muy divididas. 

, Cordill 
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M ~ , - J , ~  &logos y georrsic- conaideran que la cuenca del hf- 
fico ha &&do cmo tal w e  el mamento en que se comienza a for- 
mar la c o m a  primitiva, habihdose originado, segdn &WnW Par el 
despmndimiento de una porci6n de esta - C O e a  Para formar la luna. 
En cambia, otras opinimes estiman que exiptra un an&uo carrtinene 
en,el Padfico. Esta segunda manera de pensar ti@m much0 mP- Par- 
tid&iS que la primera, per0 a1 estudiar la ~0rOg.fa ohilenb'Ve~~@X 
que hay antecedentes, si no concluyentes, a lo men- baetante ValbJS, 
que apoyan este segundo punto de vista. 

Los dltimos plegamientos acaecidos durante el p r h b r i c o  son 
10s del ciclo huroniano, durante el cud los sedimentos acumulados en 
torno del Escudo Brasileiio, en su parte occidental, se levantan del 
mar e incrementan de un modo considerable la masa continental afro- 
bdle i ia ,  de modo que toda la AmCrica del Sur actual seguramente pa- 
s6 a constituir una parte de ella. 

En Chile no tenemos seguridad absoluta de la existencia de rocas 
prrhbricas, porque nos falta el an tedente  decisivo, que serIa la 

&lo distritos espor6dicos ocu- 
ta entre Chaiiaral y Taltal; la 

os que, en contact0 con 61, existen formacionea paleozoicas que 
n experimentado metamorfismo y que se depositaron cuando ya 

de rocas consiste en micacitas, cuarcitas y rocas verdes anfib6licae, 10 
cuai nos indica que se trataba de un complejo de sediment-, con lavas 
in tercaladas. 

2.-En la segunda regi6n, las rocas metambrficas alcanzan un gran 
desarroh a 10 largo de la Cordillera de la Costa y son, en su mayor 
Pare, identicas a 1ae recien mencionadae para la zona del Choapa. E1 
tiPo petrogrhfico predominante es la micacita, aunque en mu&oe set- 

el metamorfismo es menos acentuado, pasando en tame a Con+ 
t i t k  fifhs. Hay tambikn alga de cuarcitae. A juzgar por el metamor- 
fismo de c a h t e r  regional, dobe tratame de una aerie muy ailtigua, y, 



pmb que sabmoe de Is r q i h  delCkaapn, aeelan em&!timm# &,Pale~- 
aoicar, sunque no ~~~ amnprobdmes &tectm, pumlos - 
f d U h o e  m6n rntlguolr rnpapuestos a d h  BOD ha phmm y 
rherados neotrihicos de Quilacoya y Nielol, en laa psdnelas de Con- 
cepci6n y Cautfn, respectivmente. En las provincias de Cautfn, Val- 
divia y Child existeqdentro de la eerie de rocas metm6Acae1, algunon 
pequeiios macizos de peridotitas, en 10s cuales se han formado dep6si- 
tos de aabestos de actinolita y tremolita. L.as peridotitas contienen, en 
algunas partes, indicios de cromo, nfquel y platino. En la Cordillera de 
la Costa de Arauco se hax! encontrado itabiritas, per0 su contenido 
en fierro cs bajo. Adem&, se mencionan pequefios depbeitos de manga- 
neso. 

De las rocas metam6rficas de esta regibn habrla que separar un 
conjunto que aparece en las provincias de Maule y Icfuble, el cual, 
cuando esta en contact0 con el batolito de diorita andina, muestra un 
metamorfismo muy acentuado, per0 en loe lugares alejados del con- 
tacto tiene las caracterlsticas de un sediment0 normal, que corresponde 
posiblemente al trihsico. 

Por estos motivos, la regi6n que podemos considerar con mas pro- 
babilidad como ocupada por las rocas prechbricas, es la situada al s. 
del rlo Itata. A partir de su desembocadura, ella abarca toda la Cordi- 
llera de la Costa, salvo las Areas ocupadas por sedimentos terciarios; 
pero, por lo general, estos forman una faja muy estrecha pegada a la 
costa, salvo en la provincia de Arauco, donde adquieren mayor exten- 
si6n. La otra intermpci6n la constituye el macizo de diorita andina de 
la Cordillera de Nahuelbuta. En la parte S de la provincia de Cautfn 
y en la de Valdivia, el &rea de rocas metambrficas avanza hacia el in- 
terior hasta la regi6n de los lagos, situaci6n que tal vez se mantiene en 
la provincia de Llanquihue, aunque aquf 10s sedimentos glaciales y 
materiales vol&icos modernos no permiten ver el l h i t e  oriental, per0 
su existencia en la costa oriental de los golfos Ancud y Corcovado ha- 
cen muy poeible esta suposici6n. 

A1 sur del canal de Chacao, las rocas metam6rficas constituyen la 
mayor parte de la i4la de Child, los archipielagos de Guaitecas y Cho- 
nos y la penfnsula de Taitao, terminando en el golf0 de Penas. 

En la provincia de Aydn aparecen las rocas metam6ficas tam- 
bi6n en la falda oriental de 10s Andes,espedalmente a1 interior del 
lago Buenos Aim, donde llevan algunos grueaos bancoe de ndrmol, 
con yacimientoa de plomo y zinc. (Fig. 6).  Se ha puesta en duda la 
correspondencia de lae rocaa metam6rficae del lago Bueaoe &res 
con las de la Cordillera do la Coeta, atdbuyhdoles una edad pa- 
leozoica anti~ua, en vista de que w rnetamorfismo serfa menoe a m -  
tuado. PWQ, w n  hernos vista, dentro del conjunto metam6rfiem de 
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FIG. 6.-PerBI geol6gim de la costa del l a p  Buenos Aim ( e 6 1 1  Heim): 
# - tilitas ad-; I - c a l h s :  m - mbrmol; mi - mrirumlimpreg- 
nado con siderita, dr6psido y menas; e - mineral de p l o m ~ ~  - graah: a a d &  

sita Cali; b - diquss Wis. 

3.-En el golf0 de Penas desaparece el complejo de rocas metam6r- 
ficas. para reaparecer posiblemente en la penfnsula Muiioa Gamer0 y 
continuar en forma de una faja estrecha por la parte occidental do la 
isla Riesco y de la penfnsula Brunswick y proseguir despub por la isla 
Clarence, la isla Capitan Aracena y la regi6n meridiona4 de la iela 
Crande de Tiena del Fuego. 

La dnica demostraci6n que tenemos en la parte occidental de 
la cordillera andina de la exiatencia de rOeea metatn6rficas en mtae la- 
titudes, es su presencia en lae islas Evangelistas, peso estc dato ea p 
cis0 tomarlo con mucha reserva, por la cereani del batolito andislo y 
lo restringido de loa afloramientos. 

El conjunto de rocam metam6lficas de la Patagonia auatrsl 
muchas analogha con el de m b  al nore, pucs aqai tambib p n d o m b  
las micacitas, cuarcitaa y FOEBS verdu. 

La formacibn metam6rfica que acabmw dp analitat, &ate tam- 
&& en muehos sectom de la parte deaml de la Cdilleta & 
Andes a m t i n a ,  dercannando sobre e1ib 10s ledhinen- p d d m a ,  

, lo que en Chile mrre nohmte 811 la pfdncio a Caqukmb. En 



b-, aaatmr~e B &IM dpll W m b r i e o ,  &-ta eS k l e ~ e ~ ~ i - ,  6 ~ -  
m d o  Chile parte del c e n t h e m  prutagdnko. 

Lae seflales del vdceaiwno duramte el precaanbrimo rcra poco 
&dentes Fuera L Iss foca-s verdes que lternos atribufdo a b a a  M- 
sicas y de Ice pequafios wacizos de peridotitaa, mo encantramon seiides 
claras de otras manikstaciones. Poeiblesnente exintieron tambih efu- 
siones Lidas, por el hecho que en la regi6n del Puelo y del laga BUM 
Aires se menciona la  presencia de porfiraides (p6rfidos metarnorfosea- 
dos). Ademas, es dignede mencionarse que todos 10s rodados que exis- 
ten en las fmaciones basales paleozoicas y mesmoicas eorreeponden 
a queratbfiros cuarcfferos y granitos, loe cuales pdrfan prcrvenir de 
regiones situadas al pmiente de la costa actual. 

111. P a l c o r o i c o  
A COMIBNZOS del Paleozdco, durante el chbrico,  se produce una in- 
gresi6n marina sobre el continente de Brasilia, formandose un extenso 
golfo, cuyos sedimentos se encuentran en una angosta faja de la Cor- 
dillera Oriental de Per& Bolivia y Argentina. Esta incwsidn se va 
acsntuando eon el tiempo, y durante el silbrico el mar ha logrado divi- 
dir el actual continente awamericano en doe masas, separadas por un 
mar epicontinental relativamewte eatreeho, que va deade el Ped hasta 
Ian aierras de la provincia de Buenos Aim. En realidad, la ligaz6n de los 
sedimontoe pdeozoicos sildricoe de la PrOcordilIera argentina, con 10s 
de las Sierras de la provincia de Buenoe Aires, en hipotbtica, y pame  
que 10s sediment- paleozoicos se extienden tambih a lo largo de la 
ladera oriental de la cordillera andina, hasta la PatagMia. Per0 est0 
no afecta mayormente la separaci6n postulada de los macizos continen- 
tales: Brasilia y Patagonia. 

Lo6 sedimentoe depositados en estos mares paleosoicos son afec- 
tados en repetidas d o n e e  por movimientos oroghicos. loa cuaks 
transforman poco a paeo lrra cuencae marinas en grendes rnantaiiw y 
areas continontalee, & m d e  que a fines de esta era ya &&os mares 
han desaparecido y vuehmn a eoldarae loe macizos de B d l i a  y Pata- 
gonia, para Ilqar a cwetituir, junto am Africa, India y Australia, el 
gran continente de Gondwana, el cual tiene su apogeo desde el p6rmico 
hasta el triasico. 

L ~ B  fannaeionw, g a t d m  en Chile tienen paca pr-, 
a acsptmas que te& el Cox$tmke de rata wetam6dkas d d m a  an- 
teiomrOnar e- ak;pm&&rko. Dwcribimnoe smeramente 

re&ne~ dmde 6a m t e  d W d m :  
. ,  r" 



Pajiblemenr corresponden tamkxih d 
areniscas cuardticas y pimras descritas PQF 
h a  de Atacama, donde forman la base de 10s 
dimat andino. Ellas, lo nliemo que las de T q i l l a ,  
ci6n occidental de las format5ones pdeokoieae qUE o d w e a  
sierras &dentales de la provinua de Salta. Come el a p c t o &  

le*wntSaua- 

as es muy difereate del conjunto metam6rfic0, a peear de eetsj e b  
una zona de intensos plegmientos, tendrfamoo en esta cimunstan- 
otro punm de apoyo para consid6rar la aerie metw6rfim COFII(J 

antigua que el Palemoico. 

o r r i n c i o  d e  Copuimbu.--En ella eneontramos laa folrma- 
es pdeozoicas mejor definidas del pdm, que SE encuentran em dm 

s e g b  Gr6ber (cornunicacih verbal), sedimentos congnentdw 
ma de tilitas, que 61 considera de edad plrmice. 

a mejor dehida con sedimentoe paleozoicos e8 la weta de 
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de cuarzo, queraMrm y pimwsar cristalinaa; y loe eogusidm, en 
pizarraa arcilloeas con banquitw de arsoiecas. Indudablemente, el pri- 
mer grupo ee continental y el segundo, marino. Desgraciadamente, no 
se puede observar la conexi6n entre ambca. A este conjunto, que ae- 
guramente est4 eeparado por una discordancia del anterior, le atri- 
bulmos la edad neo-carbonlfera. (La edad de 10s Estratos de Totoral 
podrla ser tambih tribska). 

El tercer grupo de dimentoe paleozoicos es el mejor definido, y 
lo hemos denominado CEstratos de Huentelauquen.. Elios descanaan, 
claramente en discordancia, sobre 10s doe anteriores, aunque no es PO- 
sible ver una superpoaici6n bien definida. Esta serie parece que tiene 
en su base una tilita (morrena antigua), con intercalaciones de conglo- 
merados y areniscas. Sobre ella se apoya un complejo muy potente 
de pizarras arcillosas, con escasas intercalahes de arenisCas y calizas, 
las cualee pasan en la parte superior a areniscas gruesas y conglomerados. 
Los f6siles encontrados en las calizas y pizarras indujeron a Fuenzalida 
(1940) a colocrar este conjunto enel carbonifero superior, por compara- 
ci6n con el carbonlfero del lago Titicirca. Per0 10s estudios recientes de 
Dunbar (1945) han demostrado que estaa capas son, en realidad, per- 
micas, de modo que 10s Estratos de Huentelauquh serlan tambibn de 
esta edad, y equivalentes, por lo tanto, a capas an6logas conocidas en 
la Precordillera de la provincia de San Juan. 

Los Estratca de Huentelauquh tienen su mayor propagaci6n en 
ios alrededores del curso inferior del rlo Choapa, tanto a1 N. como 
a1 S. (Fig. 7). 

i 





clinal. 
Pero &a no ds la tinica cuenca de sediment&& forma& en el 

Mesozoico, paes en la parte auetral de A m e m  del Sur se forma otra, 
que denominaremos geoeinclinal de Magallanes, rnediante una trans- 
gresidn del Atlhtico, que parece haber avanzado haata arm de Bari- 
loche. Su bode occidental estuvo, a1 parecer, en el maeizornetam6rtico 
de la Pa tagda  occidental el oriental en la Patagmia argentina. Este 
geosincliaal nlagallinicm Sraa en el cretaceo inferior y desaparece con 
10s movimientos a c d d o ~  posiblemente durante el oligoeono, de modo 
que no es sinm6nico eon el geosincllnal andino, que nace y desaparece 
con anterioridad. Tambidn su evoluci6n y oroghesis son bastante dife- 
rentes. 

Pero las dos cuencas presentan una caracterfstica m L n  y es que 
en sus comienaos tienen lugar grandes efusiones de lavas icidas, de mo- 
do que, posiblemente, el hundimiento y las efusiones son fen6menw 
relacianados. 

A fin de ser mas claros en esta exposici6n, trataremos ambaseuen- 
cas independienernente. 

1. E l  g s o s i n c l i n a l  a n d i n o  w 
a) Tri&h 

LA REG16N donee paClemnos estudhr mejor los comienzos de ta historia 
del geosinelinal andino, es la Cordillera de la Coata de las provincias de 
Coquimbo y Aconcagua, don& encontramos sedimentos que van desde 
el triisico medio hasta el dagger. 

En Los Vilm, la base del trilsico eat& cmsritufda pm 10s d m e n -  
tos palemoicos que hemas denomindo .Eat~atos de LMI VilaP., cuya 
edad atribufmm a1 dev6nieo o ciwboaffero imfedor. SUI conaacto con el 
triisico est4 seiialado la Btoeageis de una bmcha, de mbs Q meno8 
10 m. de ecrpasor, e@ a l e ~ ~  felid& de z m b o  E-W y Mo de inclim- 
ci6n a1 S, e IP., eat- WIB hre sedimentas triasicoe snperpuwtae. 
El wigen de bilhchll b -as atr3bulr a ecmynbm de Id& o 
relleno de bIeane ea una L &ma Mrtieo, el cual haWa lup- 
d'orninada d auperim y t d t k i c ~  inferior. Sobm esta 
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p a q ~ w  de pizwra marittar, de & 0 men= m m .  abs-s * 
una fauna que pennite asignarle una edad 
del tri&ieo superior). Sobre dlpe he;r 

emjunto un ea- enorme de querat6hroe, eeYmm 
m. etos q u e r a w  I h  en SUB nivdw m h  al- m~ intwcp- 
l&aes p b t h a e ,  que demueetran et d e n 0  de la amea m d n a  
per estas hvau Pero ku epocae de emem& parema ser webem, 12yes 
a poca distancia de h eapae plmtfferaa eg C n W a  eatre 106 Wer&t6- 
firos un espeaor enorme, tal ve.z sob= 1.000 m., de p i e m  de 
dad n6rica, las cualee, a su WE, s a  cubisstas por q m t h h  con ia- 
tercalaciones delgadas de pizarraa, a \rgoe8 mariaas y o m ,  cmthenta- 
res, es decir, tenemos un r6gimen de Oecilaciones provocadee p a  
movimientos del fondo del mar o por la llegada de un -8 de mate- 
rial de relleno a lari cuencas. 

El triAsico tennina en esta re&n eon un conjllnto de' areniecae y 
conglomerados finos, con reetos vegetal-, loe cuales debmw atsibair 
al fitico. 

Otra regi6n muy intereaante donde se c o n e  el deeeRalIa del 
triaSico, e8 la del valle superior del rlo Huasco, al E de Alto del Car- 
men (BrUggen, 1934). MU, sob= laa micacitae antigum, descanaan 
p6rfidos cuarcfferas y tobas, con un eepemr superior a 880 m., y sobre 
ellos hay pizarras marinas con fhiles del triaeico errpertcn, cubiertoa 
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eeoejneliad andino tiem 1u1 am dgiW&b*d i*14&?& dso 
pre w n t a  entermente indepediente del t&dm en fi* 
inferior. En cambio, en la sqperkr d 6 t e  Una truMieiBh PSuhfh h- 
cia el ereteceo inferior, de modo que e~ precise mwblmr una -am- 
&n bien marcada entre las formackeS que vam dwde el dttWhio 
a1 neocomiano, por una parte, de lae ~urespodiabse a 
En este d p i t e  no8 referimw sbto a esta bltima. 

EI Lapso llasdogger es una 6poeg de muy paca tranquilidad en a 
dwarrollo de 10s fenthenas gedc%gicas, debido a l a  intensidad de los 
pr-os volchicos, lo cud tiene por consemencia tambith una gran 
inestabilidad de la corteza, orighhdose por el0 repetid- av&lleea y 
retrocesos del mar. Per0 antes de tratar de ~&&zac toe acontecimien- 
toe, describiremoe brevemente las lomlidades donde so con&?n la8 
formaciones de esta &oca. 

En la provincia de Tarapad, en el Mmo de Aria, existen, Scgan 
Douglas (1914), mknentw marinos calovimos, dtmach con lava0 
porfidticas. y estas formaciones siguen dorando a lo 1-0 de la Cor- 
dillera de la Costa hasta un poco m& al S de IqVique. En las cercanfm 
de esta ciudad, en las minas de plata de Huantajaya y %ta Roes, lo8 
sedimentos intercalados entm tas PoTfiritaa cormponden d bajociano. 

En la provincia de Antofagarrta eneBntramo8 en algunorr kgares 
las capas que forman el yacente del j u a c o .  h l ,  en Lim6n Verde 
menciona Wetzel (1927) una aerie d m m t a r i a  conethhia por d b a 0  
del Ilas y dogger inferior, deacaneazlda diactwdantemmte, por m d o  
de un conglomerado, sobre p6rfides cucMclkror, tdbkw. 

Una localidad muy conocida por la Bran ab&& de fSiIes 
doggerianos es Caracoles, en el departmento de Anmfagarrta, dPeerit.6 
Por Steinmann-Stehn (1924). S e g h  est- aut-, la barn del M ~ o -  
roico cmsistida en un granito antiguo no C(I m (kpfo Men cm-  
probado). La5 r- lluperpue~tas emeiaen eu S ~ ~ M ~ O D  que dcrrde 
el bajaciano al calovieno, con intercdacoaeS dp m d a b r  @ r f W .  
Sobre el cabviano ae encuentra un mmto de v w ,  de 10 m. & v, 
que se atribuye a1 oxfordiano y que e&& cubkt0 por scdhm-&l 
malm. La faja de redimenrol deggdmoa ak m t W a  hwh el S pm 
la Cordillera h e y t o .  

A1 intcpior de PotnriHw, em ekmh & Ibdarn~dar, -, 
wenzel (1938), una gruesa d e  de sedimentor cormgmdimtm 
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h d m  cxlklvia0 &?l g d l .  
En la provincia de Atacama es muy conocido el jurseiaa de La 

por Stebann (1896) y 
&ul la baae del jurlsieo ead 
(i&th?), sobre los cualee dcs- 

canaa un potente horizonte & sedimeatoa porfirfticoa, mnaktentm 
en areniacps tobfferas rojas, w n  intercalaciones de calizas, las cuales 
p a n  hacia arriba a conglomerados porfirfticos, Condiciones anllogas 
se encuentran en la regibn de Amolanas, Jorquera y La Iglesia, en el 
valle superior del Rlo Copiap6, seglln las descripciones de Marick 
(1894). 

Tambih en el valle superior del rlo Huaeco, a1 este de Alto del 
Carmen, menciona BrUggen (1934) la existencia de conglomerados 
porfirlticos jurbicos, dexansando sobre sedimentos tribicos. 

En la prwincia de Coquimbo, en la Cordillera de Doiia Ana, se 
encuentran, s edn  Bayle-Coquand (1851), sedimentos lilsicos inter- 
calados entre rocas porfirfticas. MPs a1 sur de esta localidad parece 
que ya no vuelven a aparecer en la cordillera chilena 10s sedimentos 
del lfas y dogger, hasta la regi6n de Tinguiririca. Per0 aquf las capas 
n i b  antiguas del caloviano pareckn no tener materiales porfirfticos, 
sino porffricos, de m d o  que laa porfiritas comenzarfan mi6n en el 

M h  a1 sur del paralelo 390 ya no existe la formaci6n porfirftica, 
pues la cordillera eeta constitulda exclusivamente por la diorita andi- 
M, pizarras cristalinas y rocas efusivas terciarias y cuaternarias. Esta 
desaparici6n podrla atribuirse a las intrusiones y erosiones, pero es 
diffcil suponer que se hubieran conservado las rocas cristalinas anti- 
guas y no kaa porfiriks. Mayores visas de vermimilitud tiene la supo- 
sici6n que la zma dtW, en la cual se produjeron las efusiones del ju- 
h ico ,  termhe en erte sector. 

En la Cordillera de la Costa se presmta bien desarrollado el co- 
rnienzo del Urn y en la parae sur de la prodncia de Coquimbo 
y en la de Aconcagua, cera de La Ligw (Fig. 8). Aquf (MuBoe Cristi, 
Mil), la bauedel l h  e& oonstitufda por coaglomersuios r&icoe pro- 
veflientea de la destruwih & los quwat6firt-m n6ricOs,sobm les waks 
se epoya una poten& sePie de slpniacam, piramam y c d h  corres- 
pondientea a1 Ifw iaferiw. En la d 6 n  euperinr .parecen q u e r a -  
ros con intercalacionee de tobas, Cali- y pizarras, que en SUB tramos 
superioren llegan hmta el bajociano. MBs arriba en el @l, comienza 
reci6n la f0rmaCi6n pofidtica, con lavas, tobaa y bhchas porfirfticas. 

malm. Igual cosa ocurre, s edn  Felsch (1915), en el alto Bfo-Bfo. % 



d m m c a  que meiste en arcllim, c o n g l o m w  B manta de 
carbonat0 &ico, la cual est4 cubierta pW Pdriapb Y m b  P e f  
cas del bajociano. 

pen, no simpre el terreno sobre el C U ~  dermrnaon  la^ efueia@n P6i- 
firfticas corresponde a los mimos niveles ze-m, p u e ~  en la %e- 
&3n de Longotoma e k e  pUeden $w q U m t 6 A d  8a-t *-@ 

&anas o granitos y queratbfirw trihsico~. 
En la parte sur de la provincia de Coquirabo, en 388 cabeceraa del 

ester0 Millahue, la base de la formacih porhritiCa est4 constitufda 
por coaglomerados, con rodados de queratbfiros provenienm de la 
denudacibn de los queratbfiros nbricos, de modo que ha ado  denudado 
por la erosibn un tram0 considerable de las rocas neotrihkas, p d -  
blemente durante el rhtico, 6pma en la cual esta regi6n habria coneti- 
tddo un Area elevada, expuesta a la denudacibn subdrea, m d v o  por 
el cual tampoco se depositaron 10s sedimentos l i icos ,  y reciQl en el 
bajociano empieza la sedimentacibn normal de 10s materialee porfirl- 
tic-. 

Este hecho nos estarfa demostrando tambi6n que a fines del tr%- 
sic0 se han producido movimieros tect6nicos intensos. 

Desde la provincia de Santiago hacia el sur no aparece la base de 
la formacibn porfiritica, porque las Areas correspondientes a ellas han 
sido invadidas por la intrusi6n de la diorita andina, per0 a lo menos 
en la provincia de Santiago estA evidente la existencia de las porfritas 
mesojurhicas, como queda atestiguado por el contenido fosilffero de 
algunos sedimentos intercalados. MAS al S de Santiago continla la 
formacibn porfirftica en la Cordillera de la Costa y en algunaa cerroB 
aislados del Valle Longitudinal, mAs o menos haeta el limite de lae 
prwincias de Talca y Maule. Cerca de Santa Cruz, la% pizarra inter- 
caladas en la formacibn porfiritica llevan fauna del cretaceo inferior. 

De los d a b  anotados anteriormente podemos daduoir que, excep- 
tuando la regibn wrdillerana de lae pr&x&a de A m a  y C&m- 
bo, lawfusionea porfiriticas comemaron en el doeger, per0 su inicieci6n 
no ee sirnulthea en todo el geaainclmal a,n&no. 

chileno, m i  la totalidad del perfil de eeta @oca ofit8 p e p r m M 0  p ~ r  
Debid0 a la intensa actividad eru#va dal jufico en el 

 lava^, t o b  Y brechi voldnicae, cgn escaem i n ~ l ~ i ~  & dm 

BlBLlOTECA NdClONAL 
S E d N  Wulyl 
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Frc. S.-Perfil geológ ico por la parte nor-occidental de la provincia de Aconcagua. 
A =lavas y tobas de querat6firos (triásico superior); B = piznrras plant[feras (triásico superio r); e a piza rras 6Uticas con filones de pórfidos cunrcUercs y granitos (Paleoz.oico); D • porfirita (jurAsico); 
E .. granodiorita s, tonal :tas, gabrcs (mesccret!l.ceo); F -granito apUtico (mesccretáceo); G - pizarras, margas y calizas (lias inferior y medio); H - querat6fi rcs (lias superior); 1 - Discordancia (?); 

J - porfiritas, brechas, tobas y conilomerados porfirlticos (jurásico). 

FJG. 9.-Perfil geológico esquemático por el paralelo 32° 50'. 
A • areniscas Y pizarras (¿triásico?) ; B - querat6firos, areniscas, calizas (lias); e ... porfiritas, calizas , pizarras (dogger); D = conglomerados porfirfticos del Tabón. (titoniano·neooomiano); E • porfiritaa y 
sedimentos porfidt ioos (titoniano·neocomiano) ; F- Areniscas, calizas, yeso (titoniano·neocomiano); G.,. diorita andina (mesocretáceo); 11 -andesitas y basaltos (terc iario); 1 -aren iscas marinas {cua

ternar io); J - rellenos de valles actuales (aluvium); a • fallas probables; b- corrimientos posibles; e- discordancias. 
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FIG. 10.-Per61 geol6gico enqudt im entre Csramlos y cengs de la Sal (pmvis- 
cia de Antofagasta) (segln Steinmann y Briiggen). 

Jurdrico: 9s = sedimentos porWims ju&icos; L = dogger; m - Ealovhno; g - 
yew; & = faliis superiores; p = porfuiitae; G = granito de edad indeterminada 

(Segln Steinmann). 
Tironieno-ncoconriono Q: A = areniseai de Purilactis; C = conglolherados de 

Purilactis (SepSn Brltggen). 
Tcrciarw: CT = conglomerados de Tamborea; Ay = arcillas ycsfferas; L = lipa- 

rib; Cu - cuatmario ( S e g h  BrUggm). 

En el centro de la provincia de Atacam0, el titoniano-neocmniano 
tiene una amplia propagacih y est& constitwtdp por an grueao paquete 
de margas y calizas, intercalado entre las rows parhdticrre (Bieee, 
1942). En este complejo es donde se encueman la yacimientas de 
plata m L  importantes, como el de Ch&am&@o. Pfabablemente *a 
raja de sedimentos sigue hacia el NNE, y cclrreppmaden 4 d la  loa aedi- 
mentos que se encuentran al interior de Cala~ns, y por el !% haeta Pmt, 
Colorada. 

MAS a1 S., en el valle del Rlo Elqui, predomina la formacibn 
firftica, constitufda por lavas, breehasl, tobas, aremiwe y aroilltre Fajm, 
y no se ven !os dimentoe del valle de CopiapS, lo cual.ae &be, q w  
rmente, a que amentan las inmllwionoe p d d t i w  mtm SOe 9&- 
matus,  b t a  1legar a pnbcmhst, perm ein que & m a n  taw'- 
mente est- Iltimos. 



Ep d =~XQ del depmamenaode ovmd% ticlnaa 
10s sedimentos porfiriticos, constitufdmtpm cpgkmerdar. srenieear y 
tobas P&S, con estratificadh bien perfects, y entre lw condomera- 
dm se eneuentran *nee cantos de calizas, proveaiehzs qpmmente 
de la erosi6n de las dizae del dogger. E&- estrm, d,imentcm ee inter- 
calm lavae porfidtirae. Eata serie muestra a lo largo del rfo Hurtado 
un pbgmiento suave. En condicionea idhticas encontramas la fer- 
macibn porfirltica en CombarbalP, Salamanca, y posiblemente llega 
hasta la cordillera del Ilmite. Igual cosa ocurre en las provincias de 
Aconcagua y Santiago. 

En la regibn del Tabon, del ferracarril de SantiagoaValparaho, te- 
nemos demoetraciones claras de la transgresi6n, la cual e a 6  seiialada 
por un conglomerado porfirftico grueso, con interealaciones de tobas 
(Fig. 9) .  Este conglomerado descansa sobre porfiritas amigdaloideas, las 
cuales corresponden probablemente a1 dogger, pues son la continua- 
cibn de las de Quillota (bajocianas). 

En las regiones situadas mPs a1 sur de Santiago, salvo la Cordi- 
llera de la Costa de la provincia de O’Higgins, parece que toda la for- 
macibn porfirltica corresponde a1 titoniano-neocomiano, pues, sin 
excepci6n, las intercalaciones fosilfferas que se mencionan acusan f6- 
siles de esta edad. 

La formaci6n porfiritica titoniana-neoconiana lleva un grueso pa- 
quete de pizarras y calizas fosilfferas en 10s siguientes lugares: 

Campamento Valdh (en el valle superior del Rlo Maipo), Vegas 
del Flaco (en el valle del Tinguiririca), La Lajuela (cerca de Santa 
Cruz, en la Cordillera de la Costa) y cordillera andina del Maule. 

Estas tres intercalaciones nos indican la existencia de episodios 
importantes de sedimentaci6n marina, pero no sabemos si las tres nom- 
bradas son sincrbnicas. Parece que ellas presentan las mismas carac- 
terfsticas que en la provincia de Atacama, es decir, se acuiian a lo 
largo de la corrida. Las calizas que encierran constituyen una reserva 
muy importante de materia prima para la industria. 

Per0 tambih se intercalan en la formaci6n porfirltica sedimentos 
lagunares, como son las pizarras y calizas de Veta Negra (a1 Oriente 
de Melbn), y de pantanos, representados por pequeiios mmtitos de 
carbbn en Chacabuco, Cerro Ram6n, Cerro Escorial y otros lugares. 

Los conglomerados porfirlticos, que hemos mencionado como muy 
caracterlsticos para el titoniano-neocomiano, se han originado segura- 
mente por la transgrembn del mar sobre las fonnaciones velshicas 
acumuladas en la parte occidental del geosinclinal durante el dogger, 
y como las efusionea han contiausdo hasta el neocomiano en la mima 
regib, el desarrollo de 10s conglomerados pudo ser considerable. Eataa 



ma-* p d ~ a  pvwa~ q~ Q haran a8s e1 E, Y 
pasgo a aedimasft3e &$6W-& 

~p &mwb d d  titmimm- iiemina pixailderneme 
en el barremipno o &pban% QoCp en W@ -a a 
prOdy&m el m-0 del mar, a 6tmsecueneiu 6 & h&&db tb 1- 
movimientw que originaron la cordillera de 10s And- Por eBocte de 

m w ,  IW formaron en la d l l i e r a  de J m d  potienm ~rapae de 
Yeso. 

Resumiendo la historia del geosinclinal andinq tendrfaxnoe toe 
siguientes acontecimientos: 

1 . L E n  la parte occidental del continente de Gondrana se pro- 
ducen grandes efusbnes de querat6firos, seguidas de un hundimiento, 
lo que trae como consecuencia el avance del mar desde el W al NW, 
el cual depositb, sob= 10s canglomerados basales, provenientes de la 
destrucri6n de 10s querat6firos y granites, una sene de sedimentos 
marinos, a 10s cuales siguieron nuevas erupciones de queratbfiros, que 
a veces lcgraron rellenar parte de la cuenca, per0 luego viene un nuevo 
hundimiento, avanzando el mar y depositando varios cientos de me- 
tros de sedimentos marinos. Esta transgresibn se conoce desde la costa 
del Pacifica, en Lce Vilos, hasta Mendoza. Parece que el Area afectada 
tiene la forma de un gran golfo. Otro avance se conoce en la regi6n de 
Concepci6n; 

2.0-Lca sedimentos y lavas son afectados por fuerzas or&nicas, 
estableci6ndose un relieve, destrufdo. en parte, por la erosi6n y sedi- 
mentaci6n subdrea acaecida durante el rbtico; 

.3.O-A comienzos del Ifas, el mar avanza nuevamente, depositando 
sus sedimentos sobre la superficie denudada o sobre 10s sedimentos con- 
tinentales del rbtico. En la cordillera andina de Atacama y Coquimbo 
tienen lugar efusiones de lavas porfirfticas, mientras que en la Cordi- 
llera de la Costa de Aconcagua y Coquimbo las efiwiones son de que- 
ratbfiras; ambas se intercalan entre los sedimentoe. Durante el dagger, 
todas las lavas tienen carkter porfirftico; 

4.O-A fines del caloviano retrocede el mar, debido talvez a1 fuerte 
relleno coil materiales volchicos o a movimientocr orogbnicos, y ep 
w a s  partes, apecialmente en la Cordillera de 10s Andes, e? depm- 
tan potentes capas de yeeo; y 

5.-En el titoniano comienza una nueva transgresi6n, -ten- 
zada por sedimentos nonnales en la orilla onentd y e e d i m w  PO&- 
r ~ t i c ~  en la midental. htoa B I h a  a vecee son i n t e r m q i d ~  por 
gmeeaS acumulaciones de marga y d a w .  Se wacden oontbumente 
re%mene8 nmhos y continentdra. La eedimentaci6n &arm hmw el 
neaa iano ,  de un modo ininterrumpido. A1 final de eeta bppoca, el mar 
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r e t r d e  nilevamente. debido a1 ccmienzo de l a  movimientos que 
originaron la Cordillera de 10s Andes, depositandose en algunas partes 
espesores considerables de yeso. 

2. E l  g e o s i n c l i n a l  d e  M a g a l l a n e s  

a) Cmsrdidadcr 

AL TRATAR del basamento cristalino, formulamos la opini6n que la 
Patagonia chilena durante el Paleozoico constituy6 una zona conti- 
nental estabie, per0 hicimos notar tambien que esta opini6n es muy 
discutida, pues muchos de 10s geblogos que se han ocupado de este 
asunto se inclinan a considerar que las rocas metam6rIicas de la Cor- 
dillera patag6nica serfan sedimentos paleozoicos. Con el estado actual 
de 10s conocimientos no se puede dar una soluci6n definitiva a este 
problerna. Pero cualquiera que sea el punto de vista que se adopte, 
queda en claro un hecho, yes  que desde comienzos del Mesozoic0 hasta 
el jurAsico medio, posiblemente, esta regi6n constituy6 un Area posi- 
tiva, la mal formaba parte del continente patagbnico. 

En la Patagonia, lo mismo que ha ocurrido en tcdas las Areas con- 
tinentales, sobre todo en aquellas formadas por rocas no muy antiguas, 
llega un momento en que se rompe la estabilidad y cornenzaron a pro- 
ducirse 10s fen6menos caractedsticos de las hpocas de inestabilidad, es 
decir, erupciones volc&nicas y hundirnientos, 10 que t w o  por resultado 
un avance profundo del mar sobre el continente, formhdwe m a  
cuenca de sedimentaci6n que denominamas geosinclinal de Magallanes, 
el cual se extiende desde la costa atlhtica de Tierra del Fuego tal vez 
hasta Fas cercanfas del lago Nahuelhuapi, es decir, tiene la misma lon- 
gitud, aproxirnadamente, que la regibn de b s  canales de Ja Patagonia 
occidental. La anchura de este geosindinal es relativamente redudda, 
limitando por el poniente con la cordillera pataghica y por el oriente. 
ya en territorio argentino, con 10s p6rfidos judsicos, 10s males descan- 
san posiblemente sobre rocas antiguas. 

Si trazamos un perfil en direccibn NE, desde la cordillera hasta el 
eje del geosinclinal, encontramos las siguientes formaciones: 

1.0-Basamento cristalino, formado por rows metam6rficas de 
edad indeterminada (posiblemente prechbricas], atravesado pm el 
gran batolito de diorita andina mesocretkeo; 

2.O-Serie porffrica, integrada por p6rfidos y querat6firos cuar- 
clferos, con capas de tobas; 

3.0-Complejo sedimentario titonian~-neoc~miano, canstituido pm 
areniacas y arcillas marinas, que, en su parte infeticr, engranan con la 
sede porffrica; 

t 
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par c4mhewh. n i t -  y--apS#urrae, e, en P- m w ,  
pasa a continental y encierra mantas de 0a-7 y 

S."--Sedimentos continentah ({miocenos?), eon rnucho material 
volc8nim. 

Pasando del eje haua el IVE debe repetirse la misma serie, hasta 
llegar a la sene porffrica que &ora en la casta atlhtica, per0 loa do- 
ramientos es& ocultos por Ios sedimentos terciarios modernos y cuater- 
narios. 

Este geasinclinal muestra varias discordantias, unas de c h c t e r  
tect6nico y otras por cambios en las condiciones de sedimentaci6n. 
Si se revisan los diversos perfiles descritos, puede apredarse que no to- 
das las discordancias de una u otra clase tienen carkter general, sino 
que ellas se manifiestan en distritoa m b  o menos extensos. Por tal 
motivo, se ha discutido acaloradamente durante muchos afios si exi5 
te o no discordancia entre el crethceo y el Terciario de la Patagonia. 
Los dltimos estudios de Feruglio (1944) han venido a demostrar que en 
algunos sectores hay discordancia y en otroa concordancia. Esto no 
tiene nada de extraiio si se considera la anchura relativamente redu- 
cida de la cuenca, lo cual impidi6 un movimiento libre de 10s sedi- 
mentos. 

Describiremos a continuaci6n las caracterlsticas de las diversas 
formaciones que integran este geasinclinal, prescindiendo del basa- 
mento cristalino, a1 cual ya nos hemos referido WAS arriba. 

COMO ya lo mencionamos, el miembro m&s antiguo del jurhsico es la 
serie porflrica. 

El perfil mhs completo de esta serie es el dado por Kranck (1932) 
para el Monte Buckland (a1 sur del canal Gabriel, que separa la isla 
Dawson de Tierra del Fuego). Esta montaiia tiene una altura de 1.850 
m. y presenta la eiguiente suceei6n de capae, de abajo hacia arriba: 

El basamento esta conetitufdo p a  eaquistas m i c k  negras y 
sobre CI se apoyan mas capas fuertemente tectonizadas, que se puede 
seguir por 50 m. verticales, y encima aparece una alternaci6n de pbr- 
fidos y conglomerados, predominando en estos loa materiales volclni- 
cos, la mal abarca 300 m. verticales. A e lk  se superpenen eodimentoa 
toblferos, con 150 m. de espeeor, loa cuales pasan a una alternaci611, 
en capitas muy delgadas, de tobas y q u i e t a s  con radiolarios, loa cuales 
llegan a predominar hacia arriba hata la cumbre. Estas pizarras muos- 
tran un fuerte plegamiento, con planos axiales casi horizontales. 



Lsimae&dedssct.lepd€6 
M d l a  y h n e m  Aim,  y est$ 
m&fiena. 

bm etaPeianes de p O A k  eqmmut WI &rea ea-, pe wa dede 
el 1-a Nahuehuapi hasta Tierra dei Fuqp; por el deate Sbga a la 
asta atlbnka, y e a  el p d e n t e  se propaga hasta le faMn erienoal 
de la C d M e r a  de los h & s .  No exiseen antecedenten para d&&r ai 
el l lddc  pmniente estuvo rnaS alffi del actual, porque mai toda la cor- 
d i l h  en esta regibn est& ocupada por la diorita d n a  meaocretha. 
Pamce probable que las lavas de la aerie porflrica ne hayan repartido 
solamente en la8 regiones donde se produjeron con posterioridad laa 
transgresianes del eretho. 

Las Iavas de la serie porffrica no evolucionaron hacia faees m b  
bhicas, como murre en el geosinclinal andino, pues sdlo en Ayrb  se 
conmen (Raiz, 1946) lavaa porfirlticas, que se intercalan entre Ice se- 
diment- auperpuestos a la aerie porffrica, peso ellas no adquirieron 
mayor desarrollo, como ocurre en el anterior. 

Muchas v e w  se ha querido paralelizar la serie porffrica del gee  
sinclinal de Magallanes con la de composicibn petrogdfica an&loga que 
tiene gran propagacibn durante el neo-tribico en el geosinclinal andino. 
Per0 10s trabajos recientes de F m g l o  (1944), referentes al lago .4r- 
gentino, han venido a demostrar qye la primera es de edad neejurPsica 
a eo-crethcea, de modo que tas efusiones de pbrfidos y querat6firos cuar- 
ciferos tuvieron lugar en la Patagoaria mucho despuk que en el geosin- 
clinal andino. Per0 en este dltimo, durante el jurdsiro y hasta el eo- 
c n t h o ,  se produjennr efusiones de porfiritas, de modo que las partes 
m8s altas de estas tiltimas son sincr6nicas COR log pbrfidos de la Pata- 
gonia. 

Preacindiendo de la 6poca en que tienen lugar tas efusiones, las 
dos cuencas presentan la caracterlstica comen que et hundimiento es 
precedido de efusiones Padas. 

Las rocas superpuestas a la serie porffrica en la &bn de Magalla- 
nes son sediment- obecuras de grano fino, con aspect0 filftico, y etnn- 
prenden esquistas arcillosar margosasy grauvacas. En las primeras se 
encuentran abundantes restos de radiolarios y algunce f i l m  de rmas 
bksicas. El espesor de esta serie, en la cordillera de la penlnaula Bruns- 
wick y Tierra del Fuego, debe alcannu a Varice milea de metros, y nu 
tCmino est& aefialado por una regresi6n ocslliooada eegununente por 
una &am de intensos plegamientos, que afectaron @nupa!mente el 
W e  poniente del ge&clinal. A caneecueneia de este pl-ento, 
tiem rvgar la intrusibn de h diorita andina. Por la tanto, eats fase 
rdgeniea es contemp0r&neu em la pimora fa= de morimientaa en 
la Co&lIera de lam Andea del ctntro y mste de Chih. 

h 

B 
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&e 4 ~ 4  d&g&fb pa *wd&#l& b&&bM all.ad*mw 
suave en &dad -0 PQSia SO 811 ~ E W W M  pube 

10 -entra, ~ e m h ,  en el senoniano, en el b Amntino ~i 8- 

blemente, tambiQ Mw-- 
yaghen y f )ucldd.  L ~ S  @lcw~ de la C 
daominrrn M e  Pre-Remaresble, por aer mds ple.8igua q ~ a  
m e d o  R e m d l e ,  el cual maKa la disodanaia ~ E I  el =mi-. 

&& petrolem efeetuadoa por la CorporSCi6n de Fanento han sumi- 
d s d o ,  para la parte superior de esta serie, el siguiente perm, en sen- 
tido ascendente: 

pisarros & &bo Frowrd.-Son pizarrps sillcoas muy contor- 
sionadas; 

pisanas P*r, 1.725 m.--Piearras obsmras, w n  intercalaciws 
arenosas; 

Arnriscas y Pisawas BaJmrce, 1.080 m.-Se hacen g r a d u a b t e  
m b  gruesas hacia arriba; 

Armkcas y Congknnwados Id.&, 500 m.-AreNscas grueeb, con 
estratificaci6n cruzada y fajas de conglomerados; 

henkcas GmglomModos Nassau, 1.200 m.-Se dividen en 10s 
ientes miembros: 
500 m. Areniscas con estratificaci6n cruzada y algunas piedra6 

700 m. Areniscas bien estratificadas, con much0 material volcA- 

Pisonar & Bourn&, 400 m.--D-cansan con transici6n gradual 
bre las anterior-. A ellas se superpone discordantemente el Congto- 
rad0 Remarcable, que marca el comienzo del senoniano. 

El espesor total de 10s sediimentos mencionados &a de 3.180 m., 
o es precis0 tomar en consideraci6n que eeta cifra se refiere &lo a 
parte m b  alta de Ia serie titoniana-neoeomiana. 

Como puede deducirse de este perfil, en la parte superior se pro- 
ce una regresi6n marcada, seguramente a consecuencia de los mo- 
mientos oroghicos ocurridos a mediados del cret6ceo. 

esta misma sene tambien en la regi6n de Natales, donde 
erta por el Conglmerado Remarcable, lo mismo que en 
e8 mencionadas anteriormente. 

sarrollo de la serie titoniana-neocmiane hacia el oriente os 
muy poco conocida, pues elIa no aflara ni en la Patagmia oriental ni 
en Tierra del Fuego, debido a la cubierta de sedimenton terciapioe y 
cuaemarios, de modo que 10s dnicos dabs que powmw eon lam ob- 
nidos por sondajee o por p&s slsmicoe, loll oudw indican una die 
minuci6n apreciable del -or cerca de lo C&8 atl&atica, de m& 

oongls 

En la peninsula BrunsM'dr e bla Rieeco, les t m b j a  de p p e c  



* h.ppae m b  pdu& .$c la a ! i I ~ ~ ~  wta &&lea esml6 *v* 
mente wcina de la di l lem. Adem&, en h prte miemtal el p w  
mienta ae haco mukha atae anme, y h’dimcwdaneia am he apaa eupor- 
pueetaa ea mema acentuada. JWos hedm 
niendo que el plepniento maeocretaCeo ea &in6 por ma compre- 
sidn que venb dede el pomente. 

Sobre la propagacibn de &as wpaa hacia el poaiente no tenemaw 
antedentee concretos. Poddan comaponder a etlas iaa pizarras y 
calizas de la iala Diego de Almagro y del arcbipi6lago Madre de Dim, 
pero hasta ahora no se ha encontrado ningfin Gail qae pudiera dar 
alguna luz reapecto a su edad; tampoco ee conocen laa capas yacentes 
ni pendientes. 

pedrtsa exphar, 

c) Nmw& 

EN LA misma cuenca donde se depositaron loa sedimentoa titoniano-nee 
comianos tuvo lugar la sedimentacidn senoniana, aunque algo d s  res- 
tringida, por efecto de 10s movimientoa orogbnicos ocurridos durante el 
mesocretleo, de modo que el Area continehtal del poniente debid acre- 
cer, reduciendose el Area marina. Tambib se observa la transicidn a1 
rbgimen continental en la parte norte, depositandose sediment- conti- 
nentales discordantemente sobre el titoniano-neocomiano. La regresi6n 
que ae produce en la parte norte del geosinclinal, seguramente no tiene 
origen tectdnico, sino que se debe m8s bien al relleno de la cuenca, el 
cual avanza paulatinamente en sentido meridional. Asf se explica la 
interca!acibn de algunos niveles fosilIferoa marinoa entre los sediment- 
continentales. 

Desde Natales hacia el sur, el senoniano se presenta con caracte- 
rIsticas marcadamente marinas, lo cual indica que el retroceso del mar 
que avanzaba desde el norte no 11eg6 hasta esta regi6n. All(, sobre el 
eo-cretaceo, existe un conglomerado con 150 a 200 m. de espesor, el 
cual engrana hacia el E con areniscas y ardllas. Este conglomerado 
marca el comienzo de la transgresibn, de modo que se iuceden tambih 
en sentido vertical. Segdn 10s levantarnientos de la Corporacidn de 
Fomento, el perfil generaliiado para esta regidn serla el siguiente: 

Remarcable. . . . . . . 150-200 m. Conglomerados 
Bonita . . . . . . . . , . . 
Rosa .... ...... . . . 600m. Arenisca m a c h  
Fuentes. . . . 

300 m. Arenibs  y pizarras delgadas. 

Alteraa6n de areniscas y @a- 
mas, que se adelgazan bada 
el N. 

RodZoai 1SOm. Areniscaa (en Cerro Dorotea). 



miem0 se p& fijar tambibn en el C o o g k d  -e, el 
c ~ a l  tiene grun a w i 6 n  en algnnas isIas de sem m, e w e  en la 
isla Escarpada, y en la casta N Y S de itdQ 
de la C o r p o d n  de Fmercto, 01 Perfil par 
cendente, es (v&ase la Fig. 11): 

Congbmmdo Ranarcable, 170-190 m-Es en 
so, con cantos mayores que 5 cm., figurando en 
dados con rest- de amonites y equinodermos, dioritas andinas, pizarras 
metam6rficas finas y p6rfidos. Sa base seiiala una discordancia de ero- 
si6n y tect6nica, pues descansa sobre diversos niveles. La presencia de 
roclados de diorita, indica claramente una edad posterior a la intrusi6n 
de la diorita andina. 

Piznwas y Arnriscas Bonita, 300 rn.-Pasa gradualmente hacia 
amba a: 

Armisca Rosa, 265 m.-Esta se ha dividido de abajo hacia arriba 
en las siguientes partes: 

80 m. Areniscas finas, con rnadera carbonizada, rajas de rodadoa y 
concreciones. 

65 m. Pizarra cakLrea gris. 
5 m. Arenisca gris gruesa. 

65 m. Pizarra caldrea pris con pequeiios Baculites. 
50 m. Arenisca arcillosa fina, gris verdosa. 
Pieorra Pllentw, 1.200 rn.-Pizarra con concreciones calcareas y 

Armism Romllosa, 220 m.-% divide en loa siguientes tram-: 
20 m. Arenisca arcillosa con algunas piedras en la parte superior. 
20 rn. Pizarra caldrea gris. 
10 rn. Arenisca fina. 

125 m. Pizarra caldrea gris. 
45 rn. Arenisca arcillosa gris. 

Sobre ellas sigue un potente complejo de arcillas, en el cual se 
de& producir el paso a1 Terciprio. 

En la penlnsula Brunswick, el senoniano mueetra un peffil an8lap0, 
per0 hay variaciones en loa espesoreo, loa cuales lae resume H o m e r  
en la siguiente forma: 

El Condomerado Remarcable y la Arenieca Rosa, en general, 
engruean hacia el borde occidental de la cuenca. En m b i o ,  18 A p  
cilia F m t e s  es miis gruesa en el S que en el N, lo mal re e%@i&fa par 

algunos bancos de areniscas. 
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A • Formación de Tres Bra2os ; B =Formación de Skyring; C"" Formación de Rocallcsa; D = Formaci6n de Fuentes; E -Formación de Rosa; F ""Formación de Bonita; G -Formación de Re
marcable; Ji = Formación Pre-Remarcable. 



xu8 En. AreniEa pllro 4xmmd&a, f- con &n 
QzIwda y alguna~ fajm de mddm y mgntcle do li@dW 

En la penfnsula B r d c k  ae preaemta el T d f ~  b f d m  OIM 
caracteristicas adlogas, pro es p d o  ham que la mayor pasde 
del tram0 correspondiente a la Areniaca de Tree Braea est4 mejor 
clasificada que en la w t a  N de Riesco, aunque simpre se trata de 
una arena muy suaa. El perfil cortado por la sonda R-2 en Tres Puen- 
tes en esta arenisca, es el siguiente, de abajo hacia arriba: 

El fondo del pozo est6 a 10s 1.170 m., o sea 898 m. bajo el nivel 
del mar, dentro de las Arcillas Skyring, y m& o menos a 1.500 m. so- 
bre la ubicaa6n probable de la Arenisca Rocalloea. 

PPOFUNDI- BSPBSOP 
D m  

580 m. 590 m. 

575 m. 5 m. 

389 m. 186 m. 
319 m. 70 m. 
218 m. 101 m. 
190 rn. 28 m. 
140m. 40 m. 

Arcilla Skyring, que hacia arriba ae ham algo 

Areniscas okuras arcillosas, con intercalaciones 

Areniscas, con indicios de petrbleo. 
Arcillas arenosas, con areniscas intercaladas. 
Areniscas, con indicia de petr6leo. 
Arcilla. 
Areniscas con arcillas. 

arenosa 

de arenisccas caldreas. 

MAS arriba siguen: 

Areniscasdc Loreto.-Son areniscas de granos variables, entre finaa 
y conglomerados finos, con intercalaciones arcilloeas, bancoa fosillfe- 
ros y rnantos de carbbn. Est- lltimos se han pcdido ubicar a las si- 
guiedtes alturas, por encima de la base de Lmeto, en los sondajes de la 
regi6n del rlo Pam: 

80 m. Potencia 0,34 m. 
151 m. s 0,SO m. (En otras parten 1,SO m.) 
162 m. s 030 m. 
184,60 m. * 1,60 m. 
228,20 m. * 1,40 m. 

‘ 243,50 m. 1,SO m. 
24730 m. 8 420 m. 

potencias indicadaa mn poco exactas, per0 siempre va~ores 
mfnimos. 



en la p&mia de AreElle; '$lrjr*in$. 
*I 

una raja de r m b o  Nw, que baidea la parte ext%titm de Is zons de 
mesetas rituadaa a1 pie de Ea mdiUera, fe -1 rienc m h  o mema Lo 
kms. de anchura en la isla Rieaco y a0 h a .  en la pe&nda B r m d .  
Ella llmita por el SW con loa sedimentos cretkcme, y por el NE con 
10s materiales glaciates cuatornsrios. 

' 

Lm dimenkm i ~ & r i g %  qae k w  amnerada 

e) Rdacipnss rt~&.p6ficas del smodnw-mcmo 

DE LOB datos a n d -  se pu& aledueir que loa aconteeimientos aeae- 
cidos con posterioridad al plegamiento mesocretho e intruei6n de la 
diorita andina son loa siguientes: 

I."-El mar avanza sobre e1 Area continental que se habfa OM- 
nado durante la bpoca orogbnica meaocretAcea, formhdose el Condo- 
merado Remarcable en la superficie de discordancia. En la parte orien- 
tal de la cuenca, es decir, en T i m a  del Fuego y la costa a th t i ca ,  sub- 
sistieron las condiciones marinas, de modo que el eornienzo del sene 
niano queda seiialado &lo por una deb2 diacopdancia angular y rapas 
de areniscas. Durante loa comienzoa de la sedimentaah senoniana- 
eocena, la costa oscilb repetidas voces, lo que trajo como consecuenua 
la depasitacibn de las F i i r a s  y Areniscae Bonita y de la Arenisca 
Rosa; 

2 . O - H  mar avanza considerablemente hacia el poniente, dimen- 
tandose la Pizarra Fuentes; 

3.-Un nuevo retroceso del mar da l q a ,  a que se forme le Are- 
nisca Rocalloaa, la cual eo tambiCn el resultado de osellacionea de Ea 
Ifnea coBtmera: 

4.-Se produce ufi nuevo avance en sentido ooeidmtal, aim- 
tandowe la Ae l l a  SkyFing, dentro de la cwal se observan tambib pe 
queilaa oailaciones. Hacia el final de eeta bpoca, las &Iadones BOE~ 

mBs acentuadas, originhdose la Amnieca de T w  Braoe; Y 
S.&Ekpu& de d e p d t d a  esta a l b a ,  Viene una 6 p w  durante 

la cual tMa la re@& eat& acupda por un mar piayo, de mdo q\le ae 
suceden &pidamate e p i s a m  matERaa p conthentaka, caracwhadce 
IW jdiit& psi tdlllnak, lom -dw w ck w- 
bbn. En eata mima  Opwa iaickrae una acaiVided ~oldaiea, h- 



1) &o&M&.T &glmaIfa 

YA ~aefaaros visto anteriornmte que la primera faae de mevike&ta 
or&&os que afect6 a1 geosinclinal de Magallenes ocurri6 dwmte el 
mesoeretbo o a cornienzos del cretaeeo wperior, produci6ndose a1 
mismo tiempo la intrusih de la diorita andina. Estos rndrnientos 
afectarm espeaalmente la parte occidental de la cuenca, rnientras que 
la oriental 10s experiment6 en muy pequeiio grado. 

El grueso paquete de sedimentos depositado con posterioridad a 
esta 6poca diastr6fica, vuelve a ser plegado por movirnientos ocurridos 
probablemente durante el oligoceno y de caracterfsticas muy analogas 
a 10s anteriores. Los pliegues originadas por ellas son braquianticlinales, 
con las alas occidentales de menor inclinaci6n que las orientales. La am- 
plitud T el cierre de estoe pliegues disminuye graduslmente hacia el 
orientt$b decir, son muy abrupt- en las regimes vecinas a la cordi- 
llera y casi imperceptibles en la parte NE de Tierra del Fuego. Lcq 
ejes de estos braquianticlinales son ondulantes, de r n d o  que se han 
originado varias rdpulas, con buenos cierres para la acumulaci6n petro- 
lifera. 

Estos movimientas terminarm definitivamente con el rkimen 
marino, convirtihdose toda la cuenca en un ambiente de sedimenta- 
ci6n continental desde el mioceno. 

g) ddwcsno 

LQS S E D I ~ N T O S  del mioceno aparecen repartidoa espor6dicamente en 
la regi6n de las meseta 
lomerados, areniscas 

un valle ancho. 
Los Estratos de Palornares, en lae regimes occidentdes, yacen 

sobre las formaciones mls antiguas, con una discordancia de erosi6n 
muy acentuada, resultado de la discordancia tectbnica; pero hacia el 
oriente, especialmente en Tierra del Euego, parecen estar superpueetoe 
concordantemente a loe Estratoe de Lomito. 



3. O r e g l e e s i s  d e  Za c o r d i l l e r a  ' a n d i n a  

Cows Hemoe vieto em loe capftulos anteriores, a fines del neucmiano 
la confmaciBR gmgd6ca del territm'o &lmo se caracterizaba por: 

a) Un gran golf0 que cublla toda la superkie desde Conepci6n 
a1 N, encontdndwe e u  orilla oriental en el borde E de la actual cor- 
dE1Per-a aadlna-y que 8c prolongabai hacia el SE haeta el Neuqub. 
Denrro de este giMo habfan muchaa islas voldnieas, y 

8) Un golf0 que se extendla dede  Tierra del Fuego en direeci6n 
NW y estaba limitado hacia el poniente por un macizo ae rocas an- 
tiguas. 

En la regidn ocupada por el gecainclmal andino, se produjo durante 
el cretbceo medio una oroghesis intensa, que podemos coneiderar 
como la primera fase de la formaci6n de la cordillera andina, o sea, el 
comienzo de 10s rasgos orogracficos que van a caracterizar mnb adelante 
a1 territorio ehileno. 

Eat- movimientos -on una raja que se extendfa desde el 
N de Chile hasta 10s nacirnientos del BIo-Blo; mnb all5 nada sabemos, 
porque faltan Eas #ocas mesmoicae que pudieran atestiguarlo. En sen- 
tido E a W, la faja abarcaba desde la costa actual, o regiones situadas 
aun m&s a1 poniente, hasta el pie oriental de la cordillera andina. Per0 
parece que en &a esta anchura, losmovimientos no fueron simulthos, 
sino que comienzan en la parte occidental y ee prapagan lentamente 
haeia el oriente, de modo que en el Neuquen y Mendoza los movimien- 
tos prineipales tienen lugar durante el Terciario. 

Las caractedsticas generales con que se presenta el plegamiento 
andina &an las de.un monoclinal, con inclinacih a1 E en la parte 
occidoaPrtal, cor- par varias fallas discordautes, y un plegamiento 
suave en la park? central, el mal se acentda hacia el oriente, para dis- 
minu5 en eepu3da. de I ~ C I  que en la aka cordillera encontramon 
plieguee abruptos. InduWemente. eate estilo de plegamiento se debe, 
en parte, a la wan competencia de las capas porfidticas, pues donde 
existan gmeeos paquetea de d h e n t o s  intercalados entre ellos, estos 
exhiben una @cMnioa relativamente compleja. Tal f d m e n o  se puedP 
obsernror muy bien en la cuesta de Los Homos, en el camino de Illawl 
a CombarbalB, donde loe coplglomerados y brechhae pmfidticas -n 
formando anticlinaiee y sincbnales ampliocl, mientras que 10s daw y 
arcillas yecrlfem in~grwladaa muestrm una tect6nica baetarrte cmn- 
pleja,eegarmente per el dwarrollo de p l i m w  de arras*. 

Bumkhanit (leea) cd&6 eI acortamiento produddo 
fil de 14Q Km., enere Cud& y Mads Colorada en la -6b 
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4, La d i 0 ~ 4 8 a  andincr 

EN Tono el r U r i t O r i 0  chileno, una parte muy impmtiu~te de BU 
subauelo est4 constitufda por un batolito integrado por r& plut6- 
nicaa, cuym car&terluticae pe t r e f i cas  varian entre t o n a l i i  y gra- 
nodioritae en la masa principal, per0 son frecuentes tambits Ice deri- 
vados de tpndencias Acidas y basicas, formando 10s primeros m h o s  
exter im o cuecpoa pequeficx de rocas granlticas, especialmente grani- 
tos aplftiees; y en cuanto a 10s segundos, e s t h  representados por ga- 
b- y anfibohas. No faltan tampoco las rocas hipabisales, tanto asqufs- 
ticas como diaaquleticas, predominando entre las primeras las dioritaa 
porffricas; y entre las segundas, las kersantitas y espesartitas, m o  
miembros baaicos; y las aplitas, como Pcidos. Verdaderas pegmatitas 
son poco frecuentes. A este conjunto lo denominamos diorita andina. 

Si observamos el mapa geol6gico de Chile, podemos ver que este 
gran batolito debe constituir el subsuelo, a cierta profundidad, de todo 
el territorio, prolonghdose hacia el poniente por debajo de la parte 
oriental del Pacffico; y hacia el oriente, hasta el borde oriental de la 
cordillera andina. Esta suposia6n la basamos en el hecho. muy gene- 
ral en todo Chile, que en las tierras bajas, es decir, en loa fondos de 10s 
valles, afloran las rocas de la diorita andina, mientras que Ios cerros 
que laa separan e s t h  constitufdas por las rocas cobertizas, principal- 
mente las correspondientes a la formaci6n porfiritka. Pero est0 no 
significa de ninguna manera que la superficie de este batolito est6 cons- 
titulda por un plan0 horizontal o de mendiente relativamente uniforme, 
pues muchas veces encontramos a h  en las partes altas de la cordillera, 
macizos extensos de p tas  r o w ,  atravesando la formaci6n porfiritica, 
de modo que ellos constituyen enowes protuberancias por encima del 
nivel general del techo. Se podria pensar que estos macizos corres- 
pondieran a intrusiones posteriores, que han perforado la roca con- 
solidada de una etapa anterior. A primera vista, nada se podda ase- 
gurar, porque no hay suficientes estudios detallados que permitan es- 
tablecerlo. El aaunto es, indudablemente, de gran importancia, poque 
gran parte de loe yacimientos metalfferos se acumulan en torno de estoe 
macizos que horadan las rocas cobertizas. 

Reepecto a la mednica de la intnrsi6n batolitica, tenemos muy 
pocos antecedenten. Parece que en algunas regiones, especialmente en 
la costa de Santiago, la intrusidn se ha prcducido mediante la inyecci6n 
forzada &J Ifquido n ~ ~ B t i p 0 ,  acwnpafiada de cierta migmatizaci6n. 
de modo que es en eatas regiones donde encontramos la mayor variedad 
de rocan, tanto on BUS Bspectos petrol6gicos, como estructurales. Per0 



- dl tJEaOwbrm0aitka . _  
en e partee parece l i b  pred-0 d m-qw m @ % d t k %  de 
modo que hay una sept~ecibn SltidP @W e n ~ e a  Y el 
batolito, encontrdndoae M Ian cetcanfa del ~ t ~ t o  bFBch. QrUp 
tiva, con cautes equinadoe de la q p j d w a ,  e n d -  par el 
matend bamtioo, ea dedr, 1. aaimi$d&i &a @u& eu eada 
muv reduada. 

Brl$gen (1934) ha analizado cktenidamente los fedm6bos q m  
se prducen en 10s contactm en* el batelit0 y las r o w  ~ h ~ s j d t r r a a ,  
que generalmente corresponden a la formaddn poriirfth, y 11-a a la 
conclusi6n que el aspect0 n&sico d b i d u  por el batolito en la8 cer- 
canfas del contact0 se debe a atizacih. Indudable- 
mente, hay numerm casos e roducidn cierta mig- 
matizaci6~1, per0 esta explica mconvenientes, puea se 
encuentran con frecuencia zonae n&sicai y xmditas que han experi- 
mentado s610 una recristalizaci&, adoptando texturae granoblhtictur. 
Por tales motivos, estimamos m8s probabre la aupOeid6n que el aspecto 
n&isico se deba a estructuras primarias plegadas e inyectadas par file 
nes en las etapas mas avanzadas de la c o n s o K ~ 6 n  magmhtica. A d  se 
explicarfa la fuerte ac&n cataclhica que presentan algunos filones 
aplfticos inyectados en estas roc&. 

El aspecto nbisico y la migmatizacih que muestra la diorita an- 
dina esta mucho m&s desarrollado en la Cordillera de la Costa, debido, 
posiblemente, aque en ella se encuentran 10s niveles m8s bajos visibles, 
donde 10s fen6menos magmhtiux ban podido desarrollarae con mayor 
eficiencia, y bsta ha sido la causa de que hasta hace pocos afios se haya 
considerado el batolito costanero como una forma15611 antigua. BrUggen 
(1934) ha demostrado por el an&tisis de numerosos afloramientos, que 
la intrusi6n no puede ser m8s a n k  que el eecretiiceo, porque siem- 
pre las capas de esta edad han experimentado el metamorfismo termal. 
Podrfamos agregar tambih que en 10s conglomerados palemmcos y 
triasicos, 10s cuales, segdn hemos visto, son rehtivamente abundimtes 
en la provincia de Coquimbo, nunca llevan rodados que se pudietan 
atribuir a la diorita andina. 

Para fijar la edad lfmite superior, el h i c o  antecedente que tene- 
mos es la existencia de rodados de las r o w  cormpondienter en el 
Conglmnerado basal del senoniano en Algarrobo (a1 S de Valpambo) y 
en Magallanes. En la Patagonia argentina, sin embargo, cerca del lago 
hent ino ,  menciona Feruglio (1944) intrudones diorfticas en las capan, 
senonimae, las cuales 61 Cree que se pudieran considwar como facies 
intrusivas de la serie andesltica terciaria. Per0 no mrfa ext ra0  q m  
el Proceso intmsivo se hubiera deaarrollado durante un lap80 que 
abarque hasta el Terciario inferior, 

.v 
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emtan roc*e eu la casta, pete, ni aun dM €muan domnientoa 
c b n e d  en lluloanciar ap 

Erne Chibmid y BE&S 1 batolito penetra bpstante em el 
contheate, enormt&n$aae ma bode ofieatd eatre 30 y 60 h.. me&- 
doe d d e  la cesta, &bide a orre kr e r d h  ha destrufdo gran parte & 
la cubierta, cuyos res- h m a n  Bloramientoe aislados. 

AI S de Bahfa Salads5 el batolito aflora a cierta distancia de la 
costa, pues a Eo largo de ePa eXiete una faja de sediment- triasieos, lo 
cual est6 indicando una depreai6nuifk la supertick de contacto. En ge- 
neral, deede Copiapb hasta el &-a, la diatribd6n de 10s aflora- 
mientos del batolito es muy irregular. S610 en algunas partes llega a la 
costa, y ciertos sectores extellsm de la cordillera andina, como ocurre 
al E de Rivadavia, esan ocupados por eetas rocas. 

MgS o menos deede el Aconcagua hacia el S, es decir, en la regibn 
donde se presenta dividido el territorio en tres unidades fisiogr&icas. el 
batolito ocupa toda la zona costanera, o sea, las terrazas costaneras y la 
parte inferior de la falda occidental del cord611 que bordea por el m t e  
el Valle Longitudinal. Pero hay dkunos macizos relativamente extensos 
que atraviesan este cord6n de r*as porlirfticas, como ser, el de Horc6n 
de Piedra (en la provinda de Sahtiago) y el de Almahue (en la de Col- 
chagua), los cuales, lo mismo que 10s de la provincia de Atacama, se 
caracterizan por la existencia de yaeimientos rnetalfferos en BUS con- 
tornos. Tambib suelen apareeer estas plutonitas en la cordillera andi- 
na, formando macizas o batolitos de poca extensi6n. 

En el rlo Made deeaparece el cord611 de rocas porfirfticas en la parte 
oriental de la Cordillera de la Costa, de modo que tcda esta montaiia 
est6 constitwldapor la diorita andina, salvo una faja paralela a la c a w ,  
que va d d e  Tom6 hasta un poco al S del Rapel, la cual est4 ocupada 
por sedimentos metam6rficos ccm$itufdos principalmente por f i h a  y 
micacitae; pero, probahlemente, la diorita andina forma en toda esta 
regi6n la mayor parte del subsuelo del Valle Longitudinal. En este 
trama tambikn son freeuenteo 1- rnacitos diorfticoe dentro de la cor- 
dillern andiha. 

A1 S del Bfo-Dlo, y haeta la latitud de loe Saucee,,el macine de dim 
rita andiaa ocups s6lo la parte eentral y loe €aldeos arientaks de la 
Cordillera de la Costa, puea loa ncddentales e s t h  consthfdoe pos lea 

niaaa '8. t w c i h .  
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En Trsiguh podema dtuar el Ifmite amtral del hatdfto mta- 
n m ,  puee hacia el S, hpst. el golf0 de h m .  Ma la C d h  de la 
costa eata formada por las rocas metam*s, salvo uno que ow0 
macho pequeiio de diorita andina, o pequeKae h a s  cubiertas bot d i -  
menta terciauiuios. 

M6s o menos en esta misma latitud, el batolito pasa a ompar UI 
lug= prominente en la cordillera andina, y constituye una faja dc 
r m b o  meridional, limitada hacia el poniente por las roca~ metambr 
fiw, y por el E va m6s all6 del lfmite internadonal, para peaerse en 
contact0 con las formaciones mesozoicas y del basamento cristalino de 
la cordillera argentina (seg6n mapa de Feruglio). 

En la regi6n de Aysh, sin embargo, el batolito queda totalmente 
en territorio chileno, y forma una raja limitada a1 poniente por las 
rocas metam6rficas de la penfnsula de Taitao y a1 oriente tambih por 
rocas metam6rfims, que constituyen la base de las formaciones meso- 
zoicas de la cuenca de Magallanes. Mas a1 sur del golfo de Penas, el 
batolito parece quedar limitado a1 poniente por una serie sedimentaria 
muy desconocida, salvo en las islas Diego de Almagro y Madre de Dios. 
AI llegar a1 Estrecho de Magallanes, el batolito cambia su rumbo, para 
amoldarse a1 rumbo de la cordillera, y constituye el borde exterior de 
ella. 

5 .  C r e t d c e o  s u p e r i o r  

A CONSECUENCIA de 10s movimientos tectbnicos que se produjeron 
durante el mesocretaceo, como fase inicial de la formaci6n de la cor- 
dillera andina, todo el territorio chileno pas6 a ser tierra firme y a for- 
mar parte de una extensa masa continental, cuya configuraci6n ea im- 
posible establecer con relativa seguridad, debido a la falta de antece- 
dentes por el lado occidental; per0 es muy posible que este continente 
formara una saliente muy pronunciada hacia el oeste, ya que la trans- 
gresi6n del senoniano se ha producido 6610 en una parte restringida de 
nuestro continente, y segdn Gerth (1935), las capas sincrbnicas que 
apareeen en la costa norte del Ped, llevan una fauna baetante diatinta 
de la senoniana chilena, la cual tiene grandes analogfas con la del Pa- 
clfico austral; en cambio, la peruana se aaemeja d s  a la de Centro- 
Amhica. Citaremos todavfa otros dm antecedentes que dan a l d n  
fundamento a la prolongacibn del continente suramericmo en direc- 
ci6n hacia el poniente, en tiempos no muy remotos. 

BrUggen (1934) menciona la existencia de un umbral suharino 
qw, arrancando de la provineia de Arauco, se dirige hacia el NW. De 
este h a l o  ae levantan las islas vol&icae de Juan F e r n h k  y de lw 
Desventurados. Por la existencia en Juan Fern6ndez de alyntlr psi; 



cia, en el %&'ko oriental, de algunaa &reas aisladas, pa0 poaiblemen- 
tie muy W, qne timen eszmetura continental. 

petrogrdfa de Bs lanras que faman las isla Spn Ambroaio y San E%- 
lix, la cuales s a  de dos dares: traqnitaa de soda y hanitas de ne- 
felina, ea decir, mcas ficcas em Alcalis, espedmente en soda; per0 l a  
auto*# dtados madfiestan que no ae estudiamm t a b s  10s tipos de 
lavas. Rocas adogas  se encontraron en la isla M h  Afuera del grupo 
Juan Fernhdez. La prosencia de laa traquitas parece indkar la exis- 
tencia de materiales si4licos en la lit6sfera de estas repiones. 

No tenemos antecedentes para decidir las caracterfsticas geogrh- 
ficas de ~ s t a  masa continental en el territorio chileno, puea 10s movi- 
mientos ocurridos con posterioridad han elevado seguramente a altu- 
ras relativamente grandes las Areas ocupadas por 10s sedimentos mn- 
tinentales, de modo que la erosi6n 10s ha arrasado totalmente. 

En el territorio argentino, desde Mendoza hacia el S, el neo-cre- 
taceo se caracteriza por sedisentos continentales, los llamados Are- 
niscas Abigarradas, las cuales se han formado seguiamente por la 
deetrucci6n de 10s relieves de la cordillera andina y acumulaci6n de 
sus productos en la vertiente oriental. 

Gerth (€935) dice que en la parte central y occidental de la cor- 
dillera, sigui6 a la prirnera fase orogenica, una intensa actividad efu- 
siva, con lormaci6n de una nueva sene pofirltica neo-crethea, pero 
no hay d a t a  concluyentes a este respecto. 

Si tomamoa en cuenta la extensi6n enorrne abarcada por las arenis- 
cas abigarradas, y su espesor, muchas veces superior a 1.000 m., &e- 
mos deducir que la erosi6n de la cordillera que ocupaba el temtorio 
chileno debi6 ser muy intensa, y el divortium aquarum se encontrwla 
mucho m8s a1 poniente que hoy dla. 

En Chile, 10s sedimentm del cretaceo superior son exclusiVamente 
marinos, y aparecen formando una angosta faja discontinua, vecina a 
la costa, entre Cde te  y Algarrobo (a1 S de Valpardso). A veces pare- 
cen kltar totalmehte, pues se superpone djrectamente el Teruario a 
l a  eeqwista metam6rficaq p r o  eato ae debe al hecho que la tranagm- 
si6n de este tWmo ha rwan~ado mhs all4 de donde lkg6 la ~ P W I S ~ E ~ ~ U  
cm-, a hitan B deaudecionoo prim. 

Lq capas dqmitadae por e8ta WmqpwiQ han sido denfmniruPfss 
dz Quiriqaha, puea en la ida de este nombre BB Ba snc~ntrodo 

8. WW y Ii. 8. WanMPlroon (19a9) ban &&e 18 mlogla y 

uma & & m a  .enonitma (rnaeetzichtiana), 



Tanto *rar ib 
nosehem -BpgwI'Ep1 k 
whente  del Pa&co, lo que nw induce o arppanvr ~ U C  hs t r a n s g m h  
encutha, W d a  del ma, ae mbre WI dkta 
haaa el pmiente. 

Los sedientos sendanw cmahzan con un c o ~ h a d o  lared, 
cuyos cantos eon genwalmente de micacitaa y cuarsq pem en Algarro- 
bo se encuentran tambib rdadua de la dioaita andi, lo que ha pw- 
mitido fijar la dad h i t e  superior del batolito. El del c o f ~ g b  
merado es bastante variable, lo m h o  qw el taFnaKo de 108 mddo~. 
Todos 10s datos sumiaistrados por hre afloramientes de ate conglome- 
rad0 basal parecen indicar que la tranagresi6n ae pmaVjo eobre una 
eosta abierta, en la cual los cerms l k g a h  haeta la orilla del mar; 
per0 en la parte inferior de un saudaje perforado en Cuyinco (en la 
provincia de Arauco) apiuecieron cema de la base del senoniano alter- 
naciones de conglomerados (eon muchas hojitae de micacitae, con are- 
niscas conglomerhdicas y arcillas carbonoeas), lo cual est4 indieando 
la existencia de cuencas de sedimentacibn s u b a h a  y con eeeaeo dre- 
naje. 

Inmediatamente sobre el conglomerado basal, 10s d m e n t o s  pa- 
a a r m i e s ,  y despu6s a areniscas finas arcillcaas, las cuales tienen 
pequeiia irnpregnaci6n bituminosa. Per0 en todm loe pertiles cono- 

dos no 8e ha encontrado una altemaci6n de areniscaa y arcillae que 
n suministrar condiciones adecuadas para que se fimdujeran 
ciones petrolfferas, y tampoco estructuras favorablee. Tal vez 

Un estudio crftico de la fauna senoniana, realizado por Tavera 
acia el oeste sean mejores las condiciones, bajo eate punto de vista. 



la que hemoe vitato en el geoeinclinal de Magallanes y en la cordillera 

Durante el senoniano no hay seiiales de actividad volchica en el 
. andina. 

territorio chileno. 

V. Ts r c i a  r i o  

A FINES del senoniano parece que €emin6 la sedimentaci6n de las 
capas de Quiriquina de un mcjdo brusco, puea no encontramos en nin- 
guno de 10s perfiles conocidos, especialmente en los sondajes en la 
provincia de Arauco, seiiales que nos indiquen un movimiento regre- 
sivo del mar por el paso gradual de las areniscas arcillosas de grano 
fino a materides m h  gruesos, y, adem&,falta enteramente la fauna del 
daniano, y posiblemente paleoceno, lo cual indicaria un hiato de sedi- 
mentaubn muy importante, pues es muy frecuente encontrar las capas 
basales del Terciario en conbcto inmediato con sedimentos amoni- 
tlferos del senoniano. 

Los sedimentos terciarios estsn muy difundidos en la casta chi- 
lena, per0 ellos no constituyen un todo continuado, pues sus aflora- 
mientos se presentan de un modo mls o menos esporadico entre Cal- 
dera y el golfo de Penas, alcanzando su mayor propagaci6n en la pro- 
vincia de Arauco. TambiC encontramos afloramientos terciarios en 
algunos puntos del Valle Central y en la cordillcra andina. 

Tampoco existe uniformidad en el sentido vertical para 10s sedi- 
mentos terciarios, pues esta 6poca ha sido de gran inestabilidad tect6- 
nica, lo cual ha tenido por resultado numerosas discordancias y una 
distribucib muy desigual de 10s diversos pisos. 

El Terciario tiene gran importancia econbmica, porque dentro de 
algunas de sus capas se albergan ~los principales yaamientoe carbon& 
feros del pals. 

Como durante esta epoca, en gran parte del territorio chileno rei- 
nan condiciones continentales, pues las formaciones marinas apareceq 
s610 en una estrecha faja a lo largo de cierto sector de la costa, tratare- 
mos separadamente loe acontecimientos que tuvieron lugar en la zona 
costanera y en el interior, designando al primer0 Terciario marino y 
a1 segundo Tercjario continental, aunque estas designacionea no son, 
en realidad, del tad0 correctas, porque dentro del Terciaaio manno 
existen episdioe contiseatales. 
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I. T i r c S a r S o  m u r i a 0  

a) &oorno 

L,-,s ~ B D I ~ ~ S  conespandientes al e-0 ee encuentraa easi miem- 
pre en loa mianos lugares donde existen las capas senmianas, lo mal, 
a primera vista, parecerfa indiew una coneordaneia; pem hay D ~ ~ Q L I  
cmsiderables en loa cuales la base del Terciarb eats cmstitufda por 
las roc- metambrficam de la Cordillera de la Costa. Ademhe, existe el 
mtecedente paleontolbgico, mencionado mBs arriba, que indica un 
hiato cansiderable entre la parte superior de las Capas de Quiriquina 
y 10s sedimentos basales del eoceno. Sin embargo, cuando ambaa for- 
maciones estan en contacto, es muy diffal establecer el lfmite, porque 
mudas vems no existe un conglomerado indicando la-tranagrembn. 

Parece que loa movimientm responsables de la discordancia entre 
Terciario y cretaceo tuvieron como consecuencia una comuniddn 
m8s expedita entre la costa del centro de Chile y la del N del Per& a 
juzgar por la similitud faunlstica, s e n  lo han estableado Erltggen 
(1934), Fuenzalida (1938) y Tavera (1942). Es interesante anotar 
que, simultaneamente con estos movimientos en la costa, tienen lugar 
en Sa cordiElera argentina intensas efusiones de lavas (sene andesftica). 

En todoa los perfiles conocidos donde exiete el contacto entre el 
c r e~ceo  y Terciario, amboa estan representados por sedimentos mari- 
nos, lo cnal podrfa significar que los movimientos neo-cretaceos en la 
costa de Chile central no tuvieron una gran importancia, y que la trans- 
gresi6n terciaria se produjo a consecuencia del relleno de la cuenca, pro- 
vocado por el hundimiwto de grandes bloquea continentaka en la re- 
gi6n situada al N del golfo donde se habfan depmitado 10s sedimentos 
senonianos. La falta de sedimentaci6n durante el daniano pcdrla atri- 
buirse a que en el citado golfo se habfa llegado a un perfil de equilibrio, 
como consecuencia de la peneplanizaci6n del continente. La superpo. 
sici6n del Terciario sobre el cretaceo es vieible en cami tala la provin- 
cia de Arauco, en la parte N de la de Conoepci&~, en la de Made y en 
Algarrobo (a1 sur de Valparafso). Fsente a1 golfo de Arauco, el Ter- 
ciario ee apoya sobre micacitas, existfendo, por debajo de 10s dimentoe 
marina, formacionea continentah, generalmente de carhcter lagunar, 
con mantitos de carb6n insignificantes. 

La tranagreai6n eocena d&6 avanzar kasta el M e  de la Car- 
dillera de Nahuelbuta, pues al interior de &ta ne encuehtran a610 Mi- 
meat- continentales, a v e m  con mantita & car-, hd,j 
sobre la roca fundamental. L 

f 



No existen datos sufiuentea rsr que et emtiam se 
di6 mAq dl6 de loa llmitea que para el een&o, es W r ,  
AlEarrobo por el norte y Antihuda por. el sur, y es mAn veroahil que 
1- sedimentos terciarioa existentea, tanto al N eomo al S de b looa- 
lidado8 nambradas, sean m k  modern-, correepondiendo al miocene 
(piso de Navidad). Igual coaa ocumrfa con loa sediment00 terdarios 
que se eneuentran en el Valle Longitudinal. 

Loa dimentos del eoceno, tanto en la provincia de Arauco, como 
en la parte 5 de la de Concepci6n, enpueaan paufatinamente hacia el 
poniente, y durante su sedimentacibn se han sucedido regimenes ma- 
rinos y continentales, debido a avances y retrocesos del mar. Durante 
las 6pocas de regesibn, se formaron importantes mantos de carb6n en 
las cuencas paritlicas originadas por el retroceso de la linea costanera. 
Este conjunto de sedimentos lo hemos dividido en 10s siguientes pisos, 
en orden ascendente (Figs. 12 y 13): 

Piso de Cwa&'ah&.-Consiste en una alternaci6n de sedimentos 
marinos y continentales; 

Piso de Boca Lcbu.-Lleva 6610 sedimentos marinos; 
Piso de Trihucco.-Contiene sedimentas continentales carbonf- 

Piso de Millongue.-Esta formado a610 por sedimentos marinos. 
En general, 10s horizontes rnarinos aumentan gradualmente su e 5  

pesor hacia el oeste y 10s continentales en sentido inverso, salvo el 
Piso de Trihueco, que parece disminuir de espesor hacia el oriente. 

El Piso de Curanilahue lo podemos dividir en loa siguientes hori- 
zontes, en consideraci6n a los ambientes en los cuales se produjo la 
sedimentaci6n en las distintas bpocas, en orden ascendente: 

feros, con intercalaciones marinas; y 

a)  Horizonte de Pilpilco; 
b) s Lota 
c)  3 s Intercalaci6n; 
d) s Colico. 

El Horigontc de Pirgiko descansa a veces sobre sediment- eret8- 
ceos, y otras sobre el z6calo cristalino, debido al hecho, ya mendonado, 
del recubrimiento del senoniano por el Terciario. La tranagresi6n ma- 
rina aeiiahda por este horizonte debid originar una amplia plataforma 
costanera, Bobre fa cual se depositaron d m e n t o s  relativamente gnu* 
808, hasta muy lejos de la costa. Estos sedimentos consisten en a d s -  
cas de grano medio a grueso, con algunas fajas de  rodados, Y a vece~, 
como en Lota, se i n t ea l an  aedimentos continentales, El mar en el 
cual se depositaron estos sedimentas tenfa profundidades  variable^ en 
eY aontido longitudinal, y en las partes m8s hondas se depositarm are- 
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F1c. 12.-Croquis geológico de la zona carbonHera de la provincia de Arauco y 
ubicaci6n de los sondajes. 
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F Fma 

M Medta 

G Groe/a 

cg/ Conglornerdo'ICi:l 

1? Con rodado$ 

ffiiiiliiillj Conglomerado$ 1'7?6r"·to5 

~ J.~nt~cas /'113rtnos li:>snt.'kt?~ 

~ Jirctllas tnartnM 

c:=J !lremsciJS con/J'lt?nlafe..r 

~ #rcll~s con.ltnpn/ale.r 

ITm Cong lomeraq'o.s 

~ Cvalernar,o 

~· ... ~ , ,:.,,.,., 
"c." : ll'.:lflo.r4 

Jrl ,. lli"'rd/o/6 O 
-'.MIN0./1 ~ 
~~~n/A:u.tr Q. 

~~ :=~;:::"' 1 ,.. :=:~·jf</éF .. 
- 1' ?i ,r /or~b.~,..¿, 

.r-r~~l'.to.r-:7 

:: ;~~ :-""" .T,. , ... 
--"~· - ':-~~4 

- · 
v., .. , , • ., 

• (..'.,_,..tX,:.I' ~/u ~~J, 'TCN/'IJfi'~ 

.l~nosa JfuJ18S ("'llfJ'>'6~ "1' 
~~tl:'•.ne 

r. F f"'~fl?.""'•:nv~nc, 

~;ro:r~,..- 1 
,r /rvllt'i'-_,.o /n• 
,...l....,.t/'.lc:vo 



nierSe finm, ardlosae y fosilfferae. En g a d ,  paw& que Is esdism-. 
tadh ae efectu6 en una W a  abierta h& el NW, pues a ao&tda 
que avanamoa had& el sur, el espeeer de em dimerntoe dbi-ye 
conaiderablmente. 

EC Horizvntc dc Lota es esencidmente 4 n - i  y tiene su wayor 
dgaarrollo en Lota, donde estA conetikuldo por a h ,  ateillee y 
m a t -  de carbbn, de 10s cuales 88 pueden cattar aiete, per0 &lo doe, 
y en parte tres, son explotables. El eapeaor total de &e h&onte ea 
Lota es de 175 m., y disminuye gradualmente hacia el sur, lo misme 
que el ndmero de mantos de carb6n y su potencia. Tambien se ha con5 
tatado su disminucibn hacia el poniente, y probablemente tennina en 
cuiia a una distancia no muy grande de la orilla oriental de la cuenca. 
La regi6n mas austral donde 10s mantos de carb6n de este horizonte 
son explotables es la de Colico. Esta disminuci6n de importancia del 
horizonte de Lota en sentido meridional podria atribuirse a que en este 
sentido nos alejamos de la antigua costa, pero es precis0 tomar en 
cuenta que tambih el Horizonte de Pilpilco disminuye de espesor, de 
modo que la reducci6n de potencia nose debe a esta circunstancia, sin0 
m8s bien a condiciones locales. Probablerpente, en la regi6n de Lota se 
estuvo produciendo un hundimiento paulatino de la cuenca, el cual era 
menos acentuado en la regidn situada mas a1 sur. 

El Honzonte In6crcakik estA formado por sedimentos marinos 
y separa 10s hbrizontes carbonlferos de Lota y Colico. Esta capa 
puede observarse en tcda la parte oriental de la cuenca, dede  Coronel 
hasta Antihuala; pero su espesor, lo mismo que sus caracterlsticas pe- 
trogrAficas, son muy variables, lo que se explica por tratarse de un 
episcdio marino de corta duraci6n. En general, oscila entre 10s 30 Y 
100 m., y su aumento de espesor coincide comdnmente con una dismi- 
nuci6n de potencia de 10s horizontes carbonlferw entre 10s cuales se 
intercala. 

El Horizmte de Co1ico.-Tiene gran desarrollo en la zona de hta, 
per0 aquI sus mantos de carb6n son insignificantes, situaci6n que se 
mantiene hasta Peumo, donde comienza a adquirir importancia, la que 
se mantiene en toda la regi6n situada a1 sur de este lugar. Esto queda 
bien de manifiesto por el hecho que las minas situadas a1 sur de Peumo 
explotan dnicamente lw mantos de este horizonte. Este horizonte 
tambien pierde rapidamente su importancia hacia el poniente, aunque 
dltimamente un sondaje perforado cerca del pueblo de Arauco encon- 
tr6 un manto de carb6n de 1,20 m. dentro de este horizonte. 

El piso dc Boca Lsbu.-Los sedimentos de este piso se han depo- 
sitado durante una transgdbn marina, producida por encirna del 
Piso de Curanilahue, la c u d  lleg6 posiblemente hasta el centro de la 
Cordillera de la Costa. Sua materialee difiemn totalmenb de 1- del 

. 

1 
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en ereniec~d adsicas ghtCem&isap, cca de .d% que I l m  
rest- metales carbonidas y fajitas de xoddm, es d d f ,  trata.de - m- al WSO de' Calica La parte media, que tiene 4bQ h.,&e 
W m r ,  estsl formada per areniareas y aidlae, Ias cwlw, v u 1  01 
de este tramo, pasan a arcillas arenosas, con utia &una felat$vamente 
abundante. La parte superior, con 90 m. de poteneh, contien@ Wnb 
cas verdosas de grano kino a mdio, con capitas de arcillas, guiedlnde  
wbbn  y fajitas de rdados finos, es deoir, se trata de un%t trensiddfi 
al Piso de Trihueco. 

En la regi6n de Lebu, el espesor de este pie0 debe ser de 680 m., 
pues hacia abajo se presentan areniscas grueasa y conglmetdas has, 
que posiblemente cormspandp al piso de Curanilahue, el mal se pie- 
sentaria aquf en facies marina. 

La diferencia de espesor de este piso, entre El Huacho y Lebu, 
es muy inferior de la que pdr la  esperarse, atendiendo a la distaneia de 
ambos lugares a la orilla de la cuenea, y esto se podria explicaf, supo- 
niendo que la parte norte se ha estadu hundiendo pauhtinamente, lo 
que habfamos deducido tambiCn del mayor espesor del horizante de 
Lota. 

Adeds,  queda de manifiesto en el perfil del Piso de Boca Lebu, 
en la regi6n de Lebu, que se produjo una regresidn pasajera cuande ae 
depositahan las capas superiores, la cual apenas es perceptible en los 
perfiles de la reg& oriental, y que se pdr fa  atribuir a la fonnaci6n 
de un anticlinal con buzamiento hacia el norte. 

El Piso de Trihwco.-Como wneecuencia de la regresi6n produ- 
cida despuCs de la depositacibn de 10s sedimentos marims del Piso 
de Boca Lebu, ae establecen condiciones continentdoe en toda la re- 
g i b  de Arauco, y se depositan sddimentos +fmMcms, constituida por 
arcillas, areniscas conglomeradicae y conglomepaaios can varins am- 
tos de carbbn, corn0 ser, 10s de Lebu y todoa 10s que efbtan en el 
tro de la provincia de Arauco; pero no quedan esrcrluidw del t d o  10s 
sediment- marinm, que se intercalan entre 10s d n e n t a l e s .  En la 
regi6n de Lebu, el espeaor total de capas cnztifienteles y marinas es 
de 180 m., y encierran 7 mantee de w b h ,  de Ius cualea ab10 
son explotables; per0 la e x p l o t a b i l i  pamx qse sp haya drcwe 
mito &lo a l a  akdedoie8 de Lebu, )r en menor -do en lo penineda 
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de Lavapib, donde tmda la parte i&ri.or d d  Reo de Ttiliueeo parear 
entar demollada en facies m h .  

A peear de wr de fonnaai6n COnPinaatal tanto el %so &? Tdhecc 
como algunoa traaos &el piso de Curanihhue, extete entre ellea una 
gran diferencia, pues en el segmdo las formaciones contiuentafea se 
acujian hacia el poniente, debido a la branagrem6n del mar abierto 
sobre lae cuencas parAlicas, y su extensibn en sentido E-W es relativa- 
mente reducida. En cambio, el Piso de Trihueco conserva sus caracte- 
riaticas continentalesen una gran anchura, y aunque faltan tos mantos 
de carb6n en la parte oriental de la cumca, abundan las pizarras car- 
bonosa y areniscas conglomerhdicas. Estas caracterlsticas del Pis0 
de Trihueco parece que son debidas a1 ascenso que, s e d n  hemos visto, 
empez6 a producirse durante la depositaci6n del Piso de Boca Lebu, 
mediante el cual se habrla originado una cuenca cerrada por el poniente. 

E I Pi s o d e A4 i I 1  o n g u e.-Los sedimentos de este piso han 
sido el resultado de una transgresi6n manna que tuvo lugar inmedia- 
tamente despuCs de la sedimentacibn del Piso de Trihueco, pero exi5 
te una transici6n paulatina entre 10s sedimentos de ambos, de modo 
que no hay verdadera discordancia. Estos dep6sitos tienen su mayor 
desarrollo en la costa a1 N de Lebu y en los valles de 10s dos Pilpilco, 
Trongol y Curanilahue. Su espesor en la costa es m L  o menos de 500 
m. (segln Tavera, 1942). En general, estos rediientos comienzan con 
areniscas conglomerhdicas, con estratificaci6n rmzada, y derrpds de 
algunas alternaciones entre materiales costaneros y marinos de mayor 
profundidad, llegan a predominar las areniscas arallosas y arcillas 
arenosas. En la parte superior se intercalan algunos bancos tobfferos, 
10s cuales indicarlan el comienzo de la actividad voldnica terciaria. 

El e o c e n o  e n  l a  c o s ; a  n o r t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
C o n c e p c i 6 n.-Hacia el N de Coronel, ya no encontramos en el 
continente 10s sedimentos senonianos y terciarios, pues la costa estA 
constituida por arenas modernas, que descansan, a1 parecer, sobre las pi- 
zarras metam6rficas. 

Inmediatamente a1 N del Blo-Blo, volvemos a encontrar 10s sedi- 
mentos terciarios con caracterfsticas anhlogas a 10s del gol€o de Arauco, 
descansando sobre micacitas, dioritas andinas o Capas de Quinquina.. 
per0 en toda esta regi6n existe una tectdnica de fallas bastante comple- 
ja, CUyo rasgo dominante es el ascenso de 10s bloques que fonnan la 
peninsula de Tumbes, de la penfzisula que cierra la Bahfa de Dichato 
Y las Tetas del Blo-Blo, constituldos por micacitas 10s dos primer- y 
dioritas andinas y micacitas el tercero. La elevaci6n de estos bloques, 
s h a d 0 8  a gran distancia del bode oriental de la cuenca, ha tenido por 





setas d-tus ,  
I p s  de la vtar&ente 

na =pie ds ‘bloqwa 
c ~ p r w t M w ~  htrs f a b  de mhiwneh, que experhentaron mmhien- 

ae d a m o h  d u r e  el plioeeno 
m a  -t&&a a&l~ga, ea diffd eetabker, con relativa certeza, 
1- mcvimienks que cmmponden a una u OCW 4paca; per0 no hay 
duda de €a exietemia de la fase oru&nh!a oligocena, pudibdoee citar, 
come pueba m&a palpable, el heeho que en las minas de Lebu las capas 
basales del mioeena deeeanaan sobre 10s mantos de carb6n, mientras 
que unos pocos kilbmetros m&s al N, en Millongue, las mismas =pas 
basales 8e apoym sobre aedirnentos eacenoe, que esth situados, estra- 
tigrgficamente, u n a  500 m., m8s arriba que 10s mantos de carbb de 
Lebu. 

Antes de que tuvieran lugar estos movimientos en la zona costa- 
nera, el continente habla llegado a una relativa rnadurez, como lo 
demuestran las caracterfsticas de 10s sediientos basales del eoceno, 
destruyhdwe, en gran parte, loa relieves originados por 10s posibles 
movimientos neocrethos. 

Parece que la fase tect6nica oligocena comienza a diseiiar la actual 
Cordillera de la Costa, pues, segdn BrUggen (1934), en el norte de 
Chile hay indicios de que algunas fallas que bordean el pie orientel de 
esta montaiia Sean mas antigup que la formaci6n lipadtica miocena. 
Como hemos visto mas amba, durante el eoceno ae comienza a insi- 
nuar una elevaci6n del fondo del mar en la 4pwa de la depositaci6n 
del Piso de Boca Lebu, lo cual pudo ser el origen del corddn subrnarino 
que, segln BrUggen (1934), durante el eweno habfa establecido una 
comunicaci6n continental entre Juan Fernhdez y la regi6n de Arauco. 
Este bloque habda desapareddo por 108 movimientos del oligoceno. 

difemeides. Cam on ecrts 

c) Miocene 

ESTE perlodo se caracteriza par un avance del mar en la zona costanera, 
de mayores proporciones que el ocurrido durante el eoceno. Los mdi- 
mentos depositados durante esta transgresi6n se designan con el nom- 
bre de Piso de Navjdad, aiendo la localidad-tip0 la wta de Navidad, 
en las cercanfas de b deaembocadura del Rio Rapel, pro, desgraciada- 
mente, nose hmde&toperiik= estratigAficgsdetaUados deestaregib. 

Los lugares mbs eeptem6rionales donde se han e~wmt.rdda sedi- 
mentpa del Piso de Ngvid&, eaten en h provlria de Santisge, en las 
terrazas costaneras entre Lo Abarca y Las Cruces. Parece que las 



.. 



9 

GsK3Lmzh \ 563 

el mkuazno era mPs f p f ~  que el del eoceao y que la fa- time mr- 
rlstioae db t icaa  [Tavera, 1942). . 

a) Plicwnro 

CON POSTERIDBIDAD a la depositacidn de las Capas de Navidad'en la 
costa del continente, debid tener lugar una nuew fase de rnovimientos, 
mediante la cual continla el lhndimiento degrades sectores de la costa, 
lo cual permite que el mar avance nuevamente hacia el oriente en mu- 
chos sectores. Per0 tales movimientos parece que en el interior del con- 
tinente originan mayores elevaciones, mediante las cuales el mar de 
Navidad es expulsado de la zona central y de la cordillerana corres- 
pondiente a la regi6n central del pals. Es pkb le  que este diastrofismo 
se hubiera prducido por un encowamiento del continente, originado 
por un empuje magmatic0 vertical, ya que, m L  o menos simulthea- 
mente, empieza un volcanismo intenso en el interior, y.tarnbih se co- 
mienzan a formar depresiones tectbnicas, como la de la Pampa del 
Tamarugal, las cuales se intensifican mas adelante. 

Los sedimentos del plioceno 10s conocemos, con seguridad, a lo 
largo de la costa, desde Caldera hasta el Tol th ;  pero, posiblemente. 
lleguen por el norte hasta Mejillones. Acerca de su propagaci6n mAs al 
sur no tenemos datos concretos; pero no serfa de extraiiar que ellos 
existieran. Es interesante anotar que hash ahora no se ha seiialado 
la existencia de sedirnentos pliocenicos en la Cordiller& de la Costa, ni 
en el Valle Longitudinal, lo cual estarfa demostrando que btas fueron 
Areas positivas cuando se produjo la transgresi6n. 

En Caldera, segln Steinmann (1896), el plioceno descansa sobre 
las rocas granlticas, con areniscas gruesas mas o menos cementadas, que 
a veces toman un carPcter conglomerMico, y siguen hacia arriba se- 

Mayores detalles tenemos acerca de 10s sedimentos pliocenos de la 
bahla de Coquimbo, 10s cuales fueron descritos detalladamente por 
Darwin, Bailey Willis (1929) y Steinmann (1896). Alll desmnsasobre 
el zdcalo granltico una capa caldrea, con ciertas especies de ostras 
que existen tambih en el mioceno. Hacia arriba siguen areniscas con 
intercalaciones de bancos de areniscas caldreas y bancos conchlferos, 
con un eapesor no inferior a 50 m. El plioceno de Coquimbo se puede 
seguir hacia el sur en una distancia de 70 kms., en 10s llanos situados a1 
oriente de un pequefio bordo, junto a1 mar. 

El pr6ximo afloramiento pliochico conoddo es el de La Cueva, 
en la Cordillera de la Costa de la pmvincia de Colchagua, donde apa- 
rece formando el subsuelo de una meseta antepuesta a la cdta, con 
60 kms. de ancho y 300 a 350 m. de altura. Segdn B M e n  (1934), el 

' dimentos mPs finos. 



mmenida f d h  Be ISO 
aica  superior,^ ellas serf= 
las amplias terraem que exieten junto a a costa del Norte Chi@. Sros 
sedimentos cormepondientes c&Wbh en 4- arcillom do d w  
obscure, posiblemente con mucho tnatefid volC8nice. 

En la costa de la pmvhua de &aaM, el p-o &al ub e 
demollo. AlU est& Bien euidente au d W d #  h &@b de  Ma- 
vidd, pues aun cutan& m b a s  fohhacfaneB apsrewfi en mnfaCW @- 
-to, corn0 en Punta del Frde, la dirrcmdtcncia dr e&& e* pohl 
acentuada; hacia el sur, el plioceno descflnsa sobre fomt&aW finy 
diversas. Ad, en El Huacho se superpone a l a  rnantoa de carbbn ikl 
Piso de Trihueeo. En general, e obaerva que ~ U E  eedim~toti se &pM- 
taron sobre dos amplias h a s :  una abierta hacia e! airt p otra ha& 1 
norte. quedando 10s cerros de Yane-Lavapil c ~ m o  una isla anMpuesta 
al continente. 

La bahfa plioclnica ineridional parece que tenia su continumiib 
haaa el sur en la regidn ocupada hoy dia por las dunas de cafiete, de 
modo que en esta parte el suelo sabre el cud trsnegredib, eataba k- 

pliocenicas consisten en 

porosas, muy analogas a 
anes que aparecen en el Valle Longi 

Arcillas, con w cargcter francamente lagunar, encontramos a 

M C  al sur tambih existirlan capas plioclnieas, y, s e d n  Eelech 
(1913), eIlas alcanzan hasta la parte norte de la Isla de Chiloe, donde 
est& formadas casi exclusivamente por cenizas y brechas volchicas. 

Elas del lago Budi. 

2. T e r c i a r i o  c o n t i n e n t a l  

EL TBRCIARIO continental tiene un desardio algo variado en la6 di- 
v-6 zonas del pafs, rnotivo por el e d  deberanos tramlo por &pa- 
rado. BIBLIOTECA W I O R A l  

WCClbN C H I W  



I 

rne&&mr#I Bllo m, t le 
nacional en Jaa provinci 
tdsg~~&i dmde BB derp 

En le  mgi6n eiteada a1 pknCe de Ee linea rnen&mads,.rmae pa- 
dujo dimenk&bn dwamte el ter&mkv hfeFicr, plree e h  eatah oeu- 
pads pct 10s relieves mhe o menas addtmtiudcm que BQ migirwmn a 
conseemcia de Is orog&& meeocretkea, de modo que lee pquefiaa 
acumalacimes de d imentoe  dqmhadar sobre atam &eves, erryo 
subsueto estaba ronstitukb principdmente por rDEae tnesoeoias, no 
tienen mayor importan&a. Per0 al oriente de etla, bas eendickmes cam- 
bian totalmente, pues a@ existi6 una emnm de sedimenmih im- 
portmte, dende se acumularan h sedimenton praveniontes de las 
re&n~es altas, sitwadas d e  al poniemte, y se la puede c d d e r a r  como 
el bode  de la cuenca tercioria subandinit, que time mpEo deewretb 
en la fkgentina y Boivia El camjuntode eatossedimentosen territorio 
chileno ha sido deaignado por B e g e n  (1942) c m  el nombFe de Fomw- 
oi6n de San Pedro. Como eete autor he descrito detalhtkimesate e%pa 
formaci6n, tomamon de str trabajo la mayor parte de lcs datm oan- 
signadas. 

Lo Fa& de Scan Padro tieno una propagacih rektivamente 
grande al interior de Catama. Su base apareee en Ion cemon de hrilac- 
tie (en el eamino entre Calama y !%nPadrcLdeAtacama), y eetA eons- 
titufda pm conglomerados gmesoe, poeo eementadoq con on eqmor 
de 500 m., que han sido denominadas Conglomerados de Taarubon?s 
(Fig. 10). Entre loe rdadoe de dichos con&xnerados se eneuanqan, 
s e g h  Felach (1933), dimitas, porfiritas, M t o s ,  d a c a a  odd-, 
y calke  con hilea adovianos. La freeuencia & radasas de &&tam 
y granitas demuestra que esta formaci6n ea peaterior at mesocret8aee, 
de modm que habda que colocmle en el emet8FaQ superior o Tedario 
inferior. BrUggen se indins por e m  Q t h a  eAd, mando e~ wmta 
su andogIa eon b rbEaiaca6 mjas de 6hracoro, en Bdh6a. 

Lea cm&meradm pasan hacia el E a amillas rojae, gm ge divi- 
den en dos gr~~apoe: uno euperiar, aon 4Oa m. de espesara, fonnado por 
arenieeas rqas caldwse, que, a sue IBQ m. infeehrw, Ueva db 
rajas, tsmbih ddrezta, y eta0 ln€e&w, t$e 150 a 106 m., c d d o  
pm ardbi3 * eaa iaanalaei- & yeea 

mueutm un -iate ~ l r y  intmm pue ge $5 
dda ab taw d m  de lea mewimieMaa dtkucw. Neh;Nac 

Elm 



Le cuenea dmnde ge B e p o S i w  4 immUa~ 
de P ~ S O  tiene am d & a  aon la ~ U O  d d b i - d  ande .ST&- 
I-* para las provinuas de WdMo y Mallem iwnque+i= Candbhma 
&&tieas de =has 8 0 ~  mny d i h t w .  &&4 e n c & t r m  * f a m e  
d e n t -  que se apoyari ~ t r g  la cortlillere meuxzzet8awr ~XWRWR- 
dose m a  el oriente, Iim uiales fueron plegadw podlllemonte durvmte 
el oligoceno y cubiertos dimrdaW@mcnte pma r a w  valc8nicgm. 

I.u f o d  &~wfkn.-Eaep formaci6n ha aide &scr&&tann- 
b i h  por BrOggen (1934). El4a c u b  en el norte de CWe gran parte del 
temtorio, ~ ) n  una anchura de m& o mgh~s 150 krm& en la parim nor- 
k; per0 hacia el sur, MI Mte occidental va d d o a e  a la Eptdillbra. 
andina, de modo que en la latitud de Iqique d mcho se mduoe a 
100 ha., y disminuye mAs en disecci6n meridional, para temnEasr 
en la cordillera de la provinda de C-bo. 

Las rocas de-la fomaci6n liparftica han rellenado loe ant&~ca ~ a -  
Iles, de graa anchura. que desaguaban la ~egi6n correepondiente a1 
Altiplano boliviano, lm cuales estaban a un nivel muy imlerior SS actual. 
Ad, em la regi6n de Pica el fond0 de dichos valles 110 habh tenido una 
altitud superior a 500 m., y la altitud absoluta de lor Andes kabrla 
eatado entre 2.000 y 2.700 m. 

El espesor de esta farmaci6n a lo largo del femocarril de Arica a 
La Paz fu6 estimada por Douglas (1914) en l.OOq m., per6 em la que. 
brada de TarapacP llega a 1.500 m. Iguai coaa ocurre la quebada de 
Aroma. 

En estas regiones, lo misrno que en Pica, la f o d 6 n  c m o j ~ ~  
en una serie de bancoa de lavas lipadticas, qye a veces Uegan a sol, m, 
de potencia, alternados con tobas, amillas, aFenkieaa y Eonglmedar. 
En la parte supen’or apareee ana capa de d a d M  obwros, de 30 a 
100 m. de espeor, umtituldO$ principalmente por lams w ~ o e n  
porosas, provedentea de vohanea m6s modenuxi. 

Hacia el sur de Pica, al &a lado del o d h  que c e m w  peF el 
sur el valle terciario de pica. loe e 

de 
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parte inferior de una g- 



ssnmdA+’ m - 
I y cubiwaagm &ismaw, agbbgae a 

10s que nebren la famsEibn &pa* em el 
En el &imino de Calama a Ssn P e h  de Ataeama, la formedbn 

liparftice cmienza oon un conglomerdo b e l  de 1 a 4 m. de eepeuor, 
y & q d s  s w n  liparitaa dte& con arcillas rojaa. &seas y 
conglomerados grueros. A veces apansoo kieselgur en el yaoente de las 
capas de liparita. En otma lugares hay, por debajo de las lipdtaa 
infwiores, areniscas estratificadas, sobre las cuales d e m e a n  brechas 
liparfticas. En muchas partes, la liparita eed sustitufda parcialtnente 
por una sucesibn de areniscas d d r e a s ,  que siguen con discordancia 
de erosiQn sobre las liparitaa, y esdn a f d a s  por la mima teet6nica 
que dlslocb a estas Iltimas. Estas capas han &do designadas por 
Brllggen, .Formacibn del Loa., y la localidad-tipo ea Calama, donde 
se presentan en forma de bancos calizos. 

LaB lavas lipadticas terminan en cuiia hacia el poniente y son 
sustitufdas por capas de arenisca y conglomerados de grano gtueso. 
10s cuales, a su vez, son reemplazados por arcillas depositadas en 
grandes lagos estancados por la Cordillera de la Cosh y contempo- 
rAneos con las erupciones lipadticas (Fig. 2). 

En las quebradas de Tilivichi y Tana puede observarse un re- 
cubrimiento hacia el oeste de las capas de la formacibn liparitica por 
sedimentos lacustres, con mantos de kieselgur, seguidos de areniscas y 
rdados que se consideran de origen fluvial, y depositados por rlos que 
excavaron su lecho en 10s sedimentos con que se rellen6 el lago. 

Los puntos de salida de las materiales voldnicos deben encon- 
trarse en la parte central de la Cordillera Occidental, pues all[ alcan- 
zan las mayores potencias, disminuyendo tanto hacia el onente como 
hbcia el poniente. Se tratarfa de erupciones prducidas a lo largo de 
grietas, que se extienden en una longitud de 1.100 kms. 

En las regiones con mayor denudaci611, situadas a1 oeste del Area 
ccupada por la formacibn liparltica, ee frecuente encontrar filones de 
estas mismas rocas, los cuales seguramente fueron tambih alimenta- 
dores de efusiones desapareadas por la erosi6n. Muchos de estos 6lo- 
nes llevan mineralizaci6n de cobre. Tambih se suelen hallar restas de 
lavas liparlticas o dacfticae en lugares dslados de la peneplaniae ter- 
ciaria solevantada, como cerca de Punitaqui (Erazo, cmunicaci6n 
verbal), Guanaco y otroe puntos. 

El enorme relleno de los valles terciarios que se produjo en la alta 
cordillera, se debe, en parb, a las enormes acumulauones v d ~ c a s  y, 
tambibn, al estancamiento producido en la parte inferior de estos va- 
Ilea, debido al primer solevantamiento de la Cordillera de la Costa por 
las dislocaciones del Terciario inferior (doligocpno?), que orieinarcm 
una larga y ancha depresi6n al pie de dieha sierra. Los ria de 

del pde. 
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bai.s p eaya ae kJialPg d 
cmao pude  e- 

i-se, de maiaque la cwta dcbi6~~sprttone mucbom~sd Qwoe 
que en la d i d a d .  * $ \I 

AI mismo timpo que 8e @uda d &O de la l ~ g w  ea tamdm 
pot la CordiIIera de 18 Caeta y l a  r i b ,  * 
se estaban acumulando gru- sedimentxis de k I 6 - v  mntN!&ddoS 
pm rdados &s&iw, con algainas inte&ecionB de tabnu blmee~. 
A vece~, crmo en la Pampa del Soronai, e m ,  pm deba@.de la a- 
bielta de rodados, una arcilla rojiza, conhda con el ambrede  * c l h * ,  
la cual forma el y a m &  de los mantos de call&& Eats cobs es el eedi- 
mento eblico conwpondiente a las liparitws de la d t a  cordillera. 

La edad de la fowlatien lipdtica la sopone BrUggen mioeena, 
debido a que ella yace discdmUs,mente sobre la Formaci6n de Sun 
Pedro, que, seghn hem- Visto mks anib  se p u d e  conmderar eooena. 
Qtro argurnento que esth en favor de la dad miwena e6 el hecho de 
ser m&s moderna que la falla del pie oriental de la Codillera de la Cos- 
ta, a la cual atribuye una dad digcdceaa. 

Existen pocos estudios pe t rogdiw de lae roEas que componen 
fa formaci6n lipar$tica. Segfin muestrae dispersas que hema &imido, 
participan en ellas liparitas y, en gran proporci6n, dacitaa, ya sea en 
forma de lavas, b&ae o tobas. 

Traneaibiremos textualmente la descripci6n que hace Bdggen 
(1934) del ambiente que reinaba en el N de Chile durunte el Terciario 
medio: 

.AI fin de la erupcibn de lae liparitas y traquiandeeitas, la morfo- 
logla de T a r a p d  era la siguiente: deede el mar, que se hallaha mu- 
cho d s  al oeeidente de la costa achral. subla lentamente ma lannaje 
suave, con algunos cordones un poco maS dtas, qm ee lewantaron de 
[as extensas planiciee de lae boleonee, de modo que, en 4 i o  de la 
Cordillera de la Cata, el aepecto del p h j e  no habria aid0 muy din- 
tinto del actual. 

<Hacia el eete, el temno subfa lentapnente, Wrrninandlp 10s e e m  
en la regibn de la actual zona salitrera e Zapiga a F ~ e o  Ahante. Eeta 
falda oriental de la zona de la casta .ma pane&& a la actual; tlgoBllae 
lomas mas dtaa teeminarm en la dp f d a ,  que puede r s c w m  
por eu traeado rectillneo. Per0 entre h a s  espulsn Iw pla- 
n ~ c k  de los bolsonee, perdihdase, emno hay, la pamm Pit& d e  
hjo  de la llanura del Valfe LmgMdiial. A M a  fe fdtaba d e n &  

J fh a 



m a @  tirOO m., 
&6lo en el pltoce~o s u b  la Cord4lIera de Ios Andes a sua a&ma$ 

actube, lo dame que code et -tine*, d e d a  este mevimiento 
~ a a  k Cordikm do la Costacoma al V d e  Longitudbal. Al mime 
tiemlpo, llna g ~ a n  wte & la costs se h a d 6  debajo del nivd del mar, 
que, par p h e ~ a  frez, aleanzb haata la regi6n &de est4 hay & la 
costae.. 

Por &e de lms movimientos del plioeem, que aon generalen en 
tode la parte Occimlantal de h 6 r k a  del Sur, ge produce el as~enso de 
la edl lera  atldina como m ado Bloque, quedando separada delVaUe 
Longitudinal por ma flaura, eorrespondieate ad plan0 inelhado con 
que deeeknde la fomci6n liparftica. 

n (19341, la P a p a  del Tamarugd y la Cordillera 
de la Costa actweiron en ertiee rnovidentoa aolidariernente, eomo que- 
darfa dmcetrado por el hecbo que la f a k  que sepamatnbaa unidgdee 
ea, m h  mtigua que la f d 6 n  lipdtiea, o sea, de dd eetemiaria. 
Per0 ea iuldudable que la Cordillera de la Costa debi6 levantarso tam- 
bien con relaci6n al valle, tal vez por flexuras adlogas a las del iado 
oriental, acentuhdose las difefendas de nivel weada par lamovi- 
mientm mteriom. 

La depnosi6n de k Pampa del Tamarugal, fomada a ccmeeeueneia 
de eaos movimientos, termina m8s o menos fmnte a Antofagmta. y 
apaFeeen otras depmsiomee situadas hacia el E de la anterior, mendo 
la m& importarate el Valb Langitndhal de San Pedro de Atmama, 
el cnd mpez6 a fomwee con l a  dislacaeionea del &mao, eemo 
lo demuestra,el he& que laa lavas lipadtiem wiocenas no pasnron 
hacia el oede de la Cordillera Domeyko. Por efeeto de estas disloea- 
ciones pliacdnicas, asciende la Puna a sue altitudes actuales de 4 . M  
m. Estos movimientoa ocasionaron, en algunas partes, eomo en loe 
08moi de l r  Sal, d ~ n m  plegamienbn, debidos a eompdanea, tau 
cu@w dottan tmblbn a la fwrneCi6n &p&ea. RSKI 88 ihdudsbte 
QW h +iQp&fS a+%!Rd 
&a pUe&b, a b  que l\s 

weq de: sui? 4.2UO m. a&wale%. 

@omcatlRnarlcl, uhm Flrslledebe ameap0na.b t?mHWlt W b  
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BieBfo. 
Ligada a estos movimi~tos tect6dlocp~ del p l i o w ,  a p m e  una 

aueva Coca de intenea act-hidad mpkiva, qu6 tiefie cBIIImmn- 
cia la fermaci6n de los grandee m n a  volcMeos de la Puna y de la 
Cordillera Occidental, cuya actividad se continh haeta d Cuaterna- 
no. Aunque hay pocoe datos concretos respecto a la composicidn d e  
las lavas, se sabe, en general, que ella comienzan par andesites awl- 
ticas y de hiperstena, las malea wolueionan m8e adelante h d a  b m l -  
 OS, que, en sus thninos m h  mostemam, lievan generalmen* 6-IPvfna. 

Mediate la acumulacidn de eatas conas vol&iCos, se formarad 
numerosas depresiones sin desagUe en l a  antigum valles, fa6 males 
dieron origen a 10s salares, como las de Ascoth, OUagtte, etc' 

Fuera de la zona volCanica de 1os Andes, la moddogla experimen- 
t6 escasas variadones despuC del plioceno. Entre 6s- pueden men- 
cionarse las excavaciones de profunda d o n e e  pol' Ion rfos que corrlan 
sobre la forrnacibn liparftica, 10s cuales alcanzan a veces profundidad& 
de 1.500 m. 

Debido a1 hundimiento desigual de las dintintas partes de la Pam- 
pa del Tamarugal, BrUggen (1934) supone que se form6 un extenso 
lago. a1 cual le di6 el nombre de Soledad, en el que se pkodyo la p6r- 
dida del agua por evaporacih, depaithdoee extenrae capas de eul- 
fato dlcico y cloruro s6dico, como en la0 salarer de Punta de Labor, y 
Guanilloe. AI aumentar las precipitacionee en la primera epoea glacial, 
el lago rebald, y las enormea cantidades de agua acurnuladas corrie- 
ron hacia la casta, socavando el profundo caflbn del ilo Loa. 

b) Twciaik en d NoNe Chiw 

HACIA el sur de la latitud de Tdtal, lae condi.ei4nes en lm a d e e  ~e 

de-0116 el Terciario debieron ~ e r  m8dogaa a lua del.Nom h&, 
per0 la formaci6n liparftka abarca boy & t&emionoe m&e memrcI), 
estand~ acantonada en la regi6n w r m  ai Ilmjte, per0 a h  a h a  

menta de un modo &nuado. Sin ~ m k w g ~  hay w i m  reem 



en &Mairk Gmda a e d w a % d a f  plkeno y que twieron porr red- 
tad0 la fomaCl6n de la Pampa del Tamamgal, det Sralar de A- 
etc., en el Nor& Chiem no.pr&eron depresiones de esta mrqgditud, 
S~PQ &a# aaSe peqmfias, laa cuafea h a  sido nlbn& por dq46srtob 
de cod- antiguon. 

~ ~ a c i o m  and~elticm y bm~ticm se pueden &r pm e1 
sur ha%& lon nacimientos del rfo Elqui, y tienen gran desamdlo en le 
r&& de Maricunga. 

E m  esta zona y Santiago pmwe que las tormaciones voldmicae 
se encuentran principalmenntp en terntono argentine. 

c) Tm&wio m la r q i h  conM 

EN LA zona de Santiago se puede reconocer, tanto en b c d k a  
de loa Andes, como en la de la Costa, la antigua peneplsnicie mioCenica, 
aunque enteramente desprovista de esdimentoe o fonnileimes vol- 
chicas, pero hay algunoa antedentes de que ellas tuvieron en otras 
6pccas un amplio desarrollo. 

Asf, encontramon en 10s alre.dedores de Santiago filones de tra- 
quitas de soda en el valle del Clarillo, cerca de su confluenaa con el 
Maipo, y de andesitas de hiperstena y basaltos de olivina en el cerro 
San Crist6ba1, en Colina, etc., 10s cuales seguramente fueron los ali- 
mentadores de extensas formaciones voldnicas. TambiC Brilggen 
(1934) menciona filones dacfticoa en la cordillera de Rfo Blaneo. 

El @ro antecedente que justifica suponer la existenaade m m e s  
acumulacionea voldnicas durante el Terciario, es el hecho que casi 
todos 1- material- transportad- por 10s ventisqueros durante las 
primerae glaciaciones cuaernarias caneisten en roc88 volcbicas. Sin 
ernharm, pa- que aquf hay uerta diferenda en el earkter de las 
efueianee terciarias, pues predominan las andesitas y loa badtm,  mien- 
tras que 811 el norte Ban &do mayor difueidn las l$a&a8 y dacitas. 

illera de bs Andw de la proancia de Tala, J rdoa- 
conaerva 9avfn vi amplio pl-cibn. ANf apa- 
endjda  (LPd&), wpecrops enotmes de @as 
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pubr &ado, posiblemente wata de lava8 que dida~ 
&I U r n h  intemm&&al a e m a h  -Mia. En 

eiItecmlj-- * , 1 p 8 . c o b s l t i a n a n u a a i t m p o ~ ~ l $ k ~  
die&, y 88 hs enwerifra de @ld=& en le We O & i d d *  
~ p d 6 n  .prtwgr&ca de h n a  C-dt3F snded- 
ta~ y sal v& d i t s  a basaltos. 

porn cendt+ 
mienw de Sa existencia de .esfae lava8 densme8.8 a %* 
rio, per0 es evidente que ellas han tenido una irn-da mnaidera- 
ble, por el hechs que t d m  ios materiah que omd@lw ttls h e n -  
tos glacides que dlennm 01 v a k  longitudind y 8(uI 10s Secil~~ckatoa 
fluviales m&s antiguw que la glaciacidn, como oc- an kr~ proVit&~ 
de muble y B~o-MQ, l l e w  4 da6hmm9 rnMbdalee b@kicos o 
andesfticos. Debido B la fwrW gkiau& que afecab a eSte $ana, Sr? 
explica que hayan desaparecido caai totalmente las cubiertae vdetni- 
cas de la peneplanicie mesoterciaria. 

En las provincias de BbBfo  y Malleco vdvernos a encontrar, 
dentro del territorio chileno, el margeh occidental de la cuenca de edi- 
mentacidn que 6e form6 durante el Terdario inferior a1 on’ente de la 
Cordillera de 10s Andes. Loa puntos mejor conocidos a este respecto 
son las regiones de Lonquimay y Queuco, que describiremos a conti- 
nuacidn, empezando por la de Lonquimay, a pesar de estar m h  a1 sur, 
pues alll 10s fendmenos geol6gicos aparecen con rub claridad. 

T e r c i a r i o  b a s a l  d e  L o n p u i m a y . - E n  la regidn del 
alto BbBfo aparece una formacidn terciaria conocida desde 10s tra- 
bajos de Burckhardt (1900) y que ha suecitado gran interbs, porque 
dgunos horizontee son esquistos bituminosos. Aquf tenemos un con- 
junto de sedimentm terciarios que deecansan discordantemente sobre 
sedimentos y rocas porfiriticas mesozoicas, afectadas por la orog6nesis 
mesoeretha. El llmite oriental de la8 capas teraarias coincide apro- 
ximadamente con Ia base oriental de Ia Cordillera de Litrancura, y ell- 
ocupan gran parte de la Sierra del Pedregoso y del valle del Bfo-Blo, 
entre Rahue y Liucura. 

Estm sedimwtos se han depositado en una gran cuenca lagunar, 
oliginada a conmencia de la d e s t r d l n  de lor relieves pradbd+,a 
Par 1013 movimientos de fines del M e w e o ,  a que nos &mos &e& 
rn& arriba, aunque no hay ninguna mg~@dad si en w k  ma- 

M a  el sur de la Fegien de Tak, texrernrs~ 
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de LonqUimay, ya que ha ph?$mdentm rn 
ra a d h a  cto 8c2Bndczs postMia atrib- a 
que la del gemidid de M e e s ,  loa d e n  Babefan siclo ec&- 
doe por ma cmpceeibn dirigida haekr el onemte. 

El perfil de eeaoS eadimmhw e*, eeghn Fenner y Vogcl (t939, 
el aiguiente,, en d e n  aecendena: 

a) 45 m. Conglomerados, areniscas de grano grueao a fmo y pi- 
zarras arcillosas. 

b) 15 m. Pizarras bituminosas con 15 Ita./ton. de petrbleo, annia- 
cas de grano medio a fino y calizas. 

c) 30 m. Arenisca de grano fino a medio, areniscas conglomeddi- 
cas y conglomerados calcAreos brechosos. 

d )  45 m. Pizarraa bituminosas con 30 Its./ton. de petr6le0, en parte 
calcAreas, con calizas oolfticas y capas delgadas de areniscaa de grano 
fino. 

e) 36 m. Areniscas y calizas de grano fino a medio, con varios 
mantos fosillferos y 1.50 m. de pizarra bitwninosa, de 10s cuales loa 
45 cms. inferiores corresponden a1 manto l'orvenir, con ley media de 
80 lts./ton. de petr6leo. 

fl 7.5 m. Arenisca de grano fino a medio, calizas oollticas y pizarras 
biturninoms pobres, con 20 Its./ton. de petr6le0, salvo rajas de 10 a 
20 una. con 60 a 80 lts./ton. de petr6leo. 

La fauna que contienen estos sedimentos indujo a Burckhardt 
(1900) a considerarlos como depositados en fas aguas de lagos salince. 

Su origen lacustre queda tambih de manifiesto al considerar al- 
gunas caracterlsticas petrogr&cas, las cuales indican un 1.eg;men de 
aguas poco tranquilas, no muy favorable para Is coneervaci6n de una 
gran cantidad de materia orghica. 

Los sedimentos eocenos tienen una posici6n tect6nica que, en 
general, se puede definir como un monoclinal con indinaci6n hacia el 
E. Per0 se observan plegamientos suaves, cuyo nunbo ea, en general, 
N-S, y que en algunos sectores pasan a E-W, fonnhdoae ad c6pulas 
locales. Estos plegamientos podrIamos atribuirlos a la faae oligacena. 

En toda la regidn existen reetos de cubiertas b d t i c a e  horizon- 
tales, en diecordancia sobre los d m e n t o s  eocenos, cuya edad es pre- 
glacial (poaiblemente miocenos o pliocenos). Hay tambih chimenem y 
filones bashlticos que atravieaan 10s sediment- eocenos y que han ado  
segurarnente loe alimentadoma de estas corricntes bdlticae. 

Los lfmites deksta cuenca posiblementq han estado a Bran die 
tsnda de 10s actuales, pues en ninguna parte se encuentra una venla- 
dera facies de ribera, y fos catactos con rocas m'h antiguru, ea gro- 
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vacjh derente a la parte sur ~bo en *, ni t m p o m  en 1~ que r e  
pecta a~ cerro Centhela, por razones que h q a  dado en otra d 6 ~  
(Rodrfguez y MuKm Cristi, 193i). 

Sobre esta serie de capas bituminosas se apoya un copljmto de 
sediment- que empiezan por areniscas, para paem en 8~ Parte 
rior a conglomerados o areniscas gruesas, con un espeeor total para el 
conjunto de m8s o menos 200 m. y que se han depositado como conse- 
cuencia del relleno del lago. En la parte superior existe abundante ma- 
terial volcAnico, en forma de tobas, o en 10s grana de l a ~  arense y con- 
glomerados. Dentro de eata parte superior, aparecen a veces mantos 
de calkas. La parte superior del perfil es bastante heterogbnea. debido 
pdblemente al desarrollo de una red fluvial sobre el terreno origiiado 
por el relleno del lago. 

T e r c i a r i o  b a s a l  d e  Qucuco.-En la Cordillera de loa An- 
des de la provincia de Bio-Blo, en la regi6n del curso superior del rlo 
Queuco, se encuentran algunos sedimentos terciarios, en parte bitu- 
minosos, descansando sobre rocas pofiriticas y dioritas andinas meso. 
zoicas. Esta regi6n ha sido descrita por Hemmer (1935), de cuyo in- 
forme extractamos 10s siguientea datos: 

Los sedimentos terciarios llevan en la base conglomerados me- 
dianos, brechas y areniscaa de grano grueso. En los conglomerados 
se encuentran rodadm de la diorita andina, en proporci6n escasa. El 
espesor de esta serie basal 8e estima en 200 - 250 m. A veces aparecen 
bancos de arenisca gris-verdosa obscnra, con un contenido fosillfero 
que permite sincronizarlos con las fonnaciones analogas de Lcnquimay, 
es decir, del eoceno inferior. 

El complejo conglomeradico pasa, sin llmite pronunciado, a una 
serie de arcillas alternadas con areniscas y algunos mantos de esquistos 
bituminosos, de potencias variables, con un espesor total de mPs o 
menos 200 m. 

Por encima siguen brechas, conglomerados y areniscaa de grano 
gmeso y rocas efusivas, con un espesor de m b  o menos 300 m. Es fre- 
cuente encontrar en la eerie bituminosa filonee y diques-mantos de 
basaltos y andqsitas, 10s cualea, en algunos caaoa: han producido un 
metamorfismo muy eaeaeo en los esquistm bitumimosoe, pero en otrw 
10s quietos ee encuentran oompletmente quemadw y han per&& 
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log~ep EOEI €u que recuhia Ice e a & p  M ~ ~ 6 n a s m i  de Lmqmbuy, y 
podrfa cademme. la paste e del ~ooeno. Hem- aaota 
la presencia de andeaitaa, basalaos y traqnita~, per0 no a@- elam 
la relacib que exiete entre eIlae y lee eedimentw. 

La tect6nica de 10s sediment- eocenos de Qllouco ea una combine- 
ci6n de plegamientos y fallae  OIL rumbo predominante N-S y NESW, 
pero hay algunaa flexwas. El borde occidental del Terciario 
corresponde a una falla. 

Los afloramientos del Terciario inferior en la regi6n de Queuco 
ocupan un Prea relativamente reducida, pero es indudable que antes 
debieron formar una sola cuenca con los de Lonquimay. Tampoco 
conocem68 aquI su llmite hacia el poniente, ya que ellos terminan P 
una falla. 

P r o p a g a c i d n  d e l  T e r c i a r i o  i n f e r i o r  e n  l a  G o ,  
d i 1 1  e r a  d e 1 o s A n d e s.-Tanto los esquistos bituminosos de Lon- 
quimay, como 10s de Queuco, se encuentran en la vertiente oriental de la 
cordillera principal, integrada por Ios cordones de Las Rakes, Peme- 
hue y Tricauco, 10s cuales e s t h  constituldos por rocas mesozoicas, ya 
Sean de la formaci6n porfiritica ode las dioritas andinas. Si ellos se pro- 
pagaron mPs al poniente, a la vertiente occidental de esta cordillera, 
no podemos decidirlo, pues hasta ahora no se conoce ningb afloramiento 
que piieda corresponder, y 10s dnicos sedimentos terciarios que cono- 
cernos en esta vertiente, dentro de la provincia de Bfo-Blo, son algunos 
esquistos arcillosos, de rumbo NE y 15" de inclinacibn al NW, que 
existen en el valle del rlo Renaico, mls o menos 10 kms. al E de Tres 
Vientos. Ellos parefen apoyarse, por contact0 tect6nic0, en las dioritas 
de las estribaciones occidentales de la Cordillera Pemehue. Pero estos 
sedimentos podrian corresponder a las capas con mantos de carbdn de 
Esperanza, a1 oriente de Chillln, y es posible que representen el Piso 
de Navidad del mioceno, cuyos restos aparecen en varias partes del 
Valle Longitudinal. 

Hacia el S de Liucura, no aparecen 10s sedimentos eoterciarios en 
la cordillera del Ifmite, la cual esta constitulda por Ins rocas mescaoicas y 
algunas cubiertas badticas m h  modernas. Pero, sedn  los estudim , 

de Gr(lber (1929), ellos ae encuentran en el S del Neuqubn. En cambio, 
en el N del Criitorio y a1 S de Mendoza existe &lo la serie andesltica 
&ocena, es de&, aquella serie constitulda casi en su totalidad por 
tobas, brechas y lavas. 

SeBnn el autor citado, lae dirnentos eoterciarios del S del Neu- 
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qu&l cculsisten en areniacpr conglomeddlces. co4m-d- Y am ill^ 
e s q ~ i s t ~ ~  l l ~ d o  1- ~0&meradoS iUMm &lQ d & B  
baaamento, lo cual lo atribuye a que la tie, sobre la que IC 
d e p & m  1- &entoo eotepciarios, anfa dedive hacia el 
per0 tal suposicih diffci1mente ea aceptable, en vi& de la de 
A h e n t o s  de esta bpoca en temtoxio ehikno. 

Condiciones parecidasp conocen rnhs al N, en la parte s de la 
provincia de Mendaza, deecrita por Gerth (1931). En la cardillera chi- 
lena no aparecen restos del Terciario, debido a la fuerte ermi6n en la 
cordillera principal, que es aquf tambih la cordillera limftrofe, y ocu- 
pa, por lo tanto, la misma situaci6n que la Cordillera de Litrancura en 
Lonquimay. Los estratos de MallargUe (senoniano maestrichtiano ma- 
rino) pasan hacia arriba a arcosas, con bancos de conglomerados, CUYW 
rodados son de pofirita y de filones de dioritas andinas, A este con- 
junto le atribuye Gerth una edad terciaria antigua. Ella e s h  plega- 
dos en anchas sillas y cuencas, lo mismo que murre en Lonquimay, de 
lo cual se deduce que el plegamiento que los afecta se produjo en el 
Terciario (joligoceno?). Los conglmeradoe y arc- pasan hacia am- 
ba a tobas andesfticas, y sobre ellas hay lavas de mucho espesor, no 
plegadas. Estos estratos eoterciarioe loa paraleliia Gerth con los Eatra- 
tos Calchaqules del norte de Argentina. 

La actividd eruptiva en la regi6n de h q u i m a y  comienza 
cuando se depoaitan las partes mOs altas de los esquistos bituminosos, 
es decir, donde predominan las calizas oolfticas, pues en ellas general- 
mente el n6cleo de las oolitas est6 constitufdo por fragmentos de feldes- 
pato o de una roca voldnica, las cuales hablan llegado en forma de 
materiales pirmlhticos a las cuencas, dede  centros de erupciones le- 
janas, y s610 en las partes m h  altas de la sene eoterciaria predomina 
el material voldnico (Faldeo Centinela), lo que acusa un acercamiento 
de 10s centros eruptivos. 

El lugar de prodencia de estos materides eruptivos es diflcil 
encontrarlo, p r o  probablemente se hallaba en territorio chileno, pues 
en el lado argentin0 tenemos un registro relativamente completo de 
10s acontecimientos teraarios, por la conservaci6n de 10s sediment-, 
lo que no ocurre en Chile, debido a la intensa denudaci6n que siguih 
a 10s levantamientoe ocurridos en diversas &mas del Terciario. C m o  
10 mencionarnos mas arriba, en la Argentina dieminuye el material 
VoldnicO en 10s sedimentos eoterciarios, a medida que avpnzamos ha- 
cia el E; en -EO, en Chile existen algunas rajas de N-S a1 pie 
de la Cordillera Y del Valle Longitudinal de las provinciw centralel, 
rnpadas exclU&'amente por rocas Vokhicaa, las cualee pudierm wr 
10s de donde parti6 esta actividad, ya  en el Teredo infeiia. 
Pero COmO, se& hanos visto al tratar del eweno marina de Arauco y 
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la m e n t e  oriental de &a. 

orients, que en d miaceno ya 1- efuaitnres de b a d b  de gm- 
zas %e praarzCen en las cuencaa subandinas de Zonquimay, etc. 

Ad tenemos una nueva dernostradbn que la Cordillera de la Costa 
actria como una barrera profunda para separar las Zireaa de intenso 
volcanismo. 

En la parte occidental de la provincia de Bio-Bfo, entre l a  eeta- 
ciones de Diuqufn y Laja, se encuentran 10s restos de un antiguo valle 
fluvial excavado en la diorita andina, posiblemente de rumbo NW, el 
cual ha sido rellenado por rodados fluviales, muy cementados, 601it-s 

pondientes casi exdusivamente a basaltos. Seguramente, este v d e  es 
mas antiguo que Tos movimientos que levantaron la Cordillera de la 
Costa en SUB dltimaa etapas, es decir, del plioceno o Cuaternario 
antiguo, ya que no se encuentra su continuaci6n ni al este ni al oeste. 

En el Valle Longitudinal de lae provincias de Blo-Bio, Malleco y 
Caqth encontramos tambib numerosoa volcanea antiguos que sobrepa- 
len por entre el relleno de sediment- g l a d e s ,  cuyas lavas son pM- 
cipalmente basaltos de hiperstena y que ne levantan por encima del 
subsuelo de diorita andina. que forma el A d o  fundamental. Su dad 
es pdblemente pliocena. 

Por dltimo, mencionaremos que en la coata. agUnos M6metros ai 
norte de la desembocadura del do Imperial, se e n c u ~ t r a n  inbercalado~ 
entre 16s sedimentos marinos del plioceno, algunas capas de -lane 
rados, cuym r d o s  son prindpalmente l ava  porosas de basaltm'de 
hiperstma 

Todoe eetos he&m nos demuestran que en toda esta r e e  dsti6 
una actividad voldnica intensa durante el TWario superior. 

, -  

W m a  E poco se haMa5 id0 p*opagan&v 1- efudo~es hacia el 4 

" 

LA AE~~TNDANUA d0 rmas vele&niCas terciarias, ya sea in aitu o fonnan- 
do park de la IsClimentoa terciarb 0 cuaternarios, tertnina er~ la 
parte rot& dh Vddivta. Bro eat0 no sigh!fica que la raja de erup- 
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(1947). ~ o r e ~ e  que  as Iceas que la inmran am lava8 bwthictw 
aupita, con Bedimentos in te rdadm 1 

fi la regi6n de Ay&n BOllOCemm w h o  mejor d d u d l o  del 
T e d 0  por la0 inwstigaciones de Rub (1946) y H&u (IQU). EbttW- 
-0s aquf loa resultados a que llega el primer0 de loe au- citadoe. 

En la zona oriental de Aye611 existe una serie efusiva CDll espWOreS 

superiores a 1.000 m., descansando discordantemente sobre el ccanplejo 
neojurbico a eoeretiiceo. Ella consiste en lavas y tobas dadti-, con 
inclinad6n al SE, e incluye pequeiios bancoa de fwles maridos. Esta 
serie se puede asimilara laformau6n andesiticaconocida en l a b a t h a ,  
cuya edad se supone eocena. La tect6nica que la afecta parece ser de 
bloques de fallas discordantes. 

En la regi6n del lago Buenos Aires aparece la misma serie dacltica, 
con 220 m. de potencia, pero entre su yacente y la roca fundamental 
existe un espesor de 200 m. de arcillas, con intercalaciones de tobas, lo 
que indica un episcdio lagunar anterior a las efusiones dacfticas. En 
esta regi6n se superpone a estos dltimos un paquete de areniscas y ar- 
cillas, con mantitos de carMn, cubiertas por un manto de basalto oli- 
vfnico, de 30 m. de espesor, sobre el cual se apoya un banco de ostras. 
U n a  40 kms. a1 poniente de esta regi6n, encontr6 Heim una serie eedi- 
mentaria en posicibn sinclinal, que comienza con un banco de ostras, 
andlogo a1 descrito por Ruiz, y comprende unos 1.000 m. de sedi- 
menta arcillosos, con 200 m. de areniscas conglomeradicas basales. 

Tavera (informe inclufdo en la publicacibn de Ruiz), por compa- 
raci6n de las faunas que aparecen en esta regi6n con las del mioceno 
marino de la costa chilena y del Patagoniano en la Patagonia argentina, 
llega a la conclusi6n que en esta Cpoca se establece una conexitn entre 
el Pacffico y el Atldntico en la regibn de Ayah. 

La sene dadtica, en 10s alrededores de Coyhaique, eatA atravesada 
por macizos relativamente pequeiios de diorita porflnca, 10s cuales po- 
drian representar la facies intrusiva de la serie dadtica. 

Seg6n la descripci6n anterior, no estarfan representadas en esta 
regi6n las series volchicas neoterciarias o mAa modernas. 
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D a cumlaFi0 c m h h  
ciario, dr&t .a& por movbbirk6w y fdlllanangs %&hi- 
cos, a lm nrdos ae vienen a - iw # d t a d a  de in- g& 
ciones. A aonseeueneia de tubs procesom, se mateta Iskkmoda WQ 
gr&fica actual. Cemo cammrnos de antecedentee ~awfiEientee ma fnr- 
zar un boequejo que ligue loe reaultadoe de eatos tres tipas de act&& 
ddea  geol6giw, bs trataremom aepadamento. 

1. La g J o c i s c i 6 n  c u a t c r n o r i o  

EN CHILE, lo mismo que en todos 10s pdses mcmtafiosoe del mundo, se 
produjeron durante el Cuaternario una d e  de avanm J retrocesos 
de los ventisqueros, provocados por variaciones chdticas, per0 a n  
que se modificaran sustancialmente las caracteristias climaticas da- 
tivas entre las diversas regiones del pds. Ad, en el Norte Grande se 
incrementan en cierta proporci6n las predpitauones, pero, segura- 
mente, d i d o  aumento no estableci6 un &ma mas benign0 que el que 
rige en la actualidad en el Norte Chiro. 

Tmando por base la poeici6n de las morrenas terminales en Eu- 
ropa y Norte America, se han distinguido tres o cuatro glaciaciones 
cuaternarias, durante las cuales 10s ventisqueros bajaron a lugares m- 
tuados a menor altura que aquelta en que e s a  sus ts5dnc-s hoy dla. 
Despub de cada glaciaci6n, el clima mei&aba y 10s ventisqueros re- 
trocedian, de modo que cada avaoce (@oca glacial) es seguido de un 
retroceso, provocado por un aumento de la temperatura (epoca inter- 
glacial). En la Patagonia argentina y Magallanes, Caldenius (1932) 
pudo reconocer tambih cuatro &ocas glaciales. En cambio, para el 
territono chileno, exceptuando eata provincia, ea diffcil establecet de 
un modo eeguro las diversas glauaciones, pues 10s movimientos tect6- 
nicos del Cuaternario y que, aeguramente, contindan hasta hoydia, 
han modificado condderablemente la poJici6n rdativa de 10s distintos 
niveles de erosidn y dimentaci6n. Tal condici6n rige especidmente 
en la zona central, dede  Santiago a Chiloe, pues en el Norte Grand?, 
aunque existe una depresi6n longitudinal de formad6n *ate, 10s 
ventisqueros no salieron nunca de la zona cordillerana. 

Segfin B a g e n  (1934), la glaciacidn cuaternaria en el Norte de 

En la provimia de Tampad, debido a la mayor abuudancia de 
Precipitaciones que boy dfa, el llmite deal- nievea etemas descendi6 
a 5.000 m., como re pyede eoanprobar en loll v o l ~  Tama y To~m- 

hile preseata las aiguientes caracterfsticas: 
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Ha& el m, 10s res- ghdale~ IR '(TBB h a d d o  m b  m-a Y 
en el rfo Turbio (provhcia de Cotpimbo), re~onoE46 al auwr Cit@~ 
m m  a %Boo y 2.- m. a. n. m. A madidn que av;BIIL(MoB an di- 
ab mendiaud, 10s re- m d c m  ae van encontrando E men- ab 
titudes, pero siempre den- de lo8 vdleta a a a h ,  1e qw noes de ex- 
trafiar, en vista que en eata regkin lo8 vallee muestnur WI deserrollo 
normal desde la cumbre de los Andes hasta el Padfico. 

M e  Satiago haaa el sur, se observa cierta independencia entre 
la ubicaa6n de las morrenas y la topograffa, pues en esta zona empie- 
ran las depresiones .teet5nicaa que van a umstituir el man Valle Lon- 
gitudinal. Ad, encomtrames a veoea morrenas en terrazas de antiguoe 
valles, como ocurre en el valle del rfo Colina, en el del Maipo, en Ma- 
&all v en la Cordillera de Io8 Andes de Talca. Est- materiales mor&- 
nicos, que son seguramente 10s m6s antigum, constituyen muchas veces 
Areas  extensas del subsuelo del Valle Longitudinal, entre Santiago y 
Curid, rodeadas por los aluviones modernos. Tambih aparecen en 
cuencas encerradas dentro de la Cordillera de la Costa, Eomo en el valle 
del Puangue, en AlhuC, en la regi6n situada a1 oriente de Alcones y ,  
por Iltimo, en las terrazas costaneras al sur de Rapel, en el fundo La 
Cueva. 

Los materiales que constituyen estas morrenas antiguas son, en 
su casi totalidad, de Oaigeh voldnico. El cement0 consiste en tobas, 
y 10s cantos comesponden a basaltoe de augita u olivina y a piedra 
pbmez. Este hecho no8 demuestra que a fines del plioceno toda la re- 
gi6n cordillerana, situada frente al Valle Longitudinal, eetaba calii 
totalmente cubierta por 1% productos de lae efusiones. 

Como existe cierta independencia entre la ubicaa6n de laa morre- 
nas antiguas y la topograffa actual, so pwde euponer que 10s movirnien- 
tos tect6nicos gue originarm esta riltima son m8s modernos que la 
primera bppoca g l ~ a l ,  durante la mal habda prevaleado el declive re- 
lativamente uniforme hacia el oeste, Ocaeionado por loa movimientos 
del plioceno. La acci6n de las fallas sobre esta mortena antigua estA 
bien evidente al pie del cerro Ram611 (Santiago) y en la parte occiden- 
tal de la provincia de Colchagua. 

Dede Molina hacrta el do Blo-Bio, el subsuelo del Valle Longi- 
tudinal est& mupado casi exclueivamente por aediientos toblferw, 
depoeirados probeblemente en men- lacuetree. En la provincia de 
TahellOs Wdan  interrumpidoe hacia el oeste por la falls del pie aria- 
tal de la cordillera de la Costa. Mbs a1 our, s~ rtparoci6n de 1s Cofille- 
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1ar ha& el .ple3ando en- I ~ r d i i r e M .  p 4 b  anrplpa &m 
mbadm por 1m m-he lat@m&. 

Esm ardllas y BSeDiecae tobffem aparercn inwmaqmh ' e n  
~lguass partea par v d k  fhvidea, cuyo tellen0 en r d a b  
bien redondeadoe, constitufdos 4 exeludvanrente pm msierielas Qa- 
esrlticoe. Per0 -torr valles no es&n limitadoe a la deprerriBa dol Vdle 
Longitudinal, pues en la parte accidental de la provinda Be Bfo-Bfo, 
en loe contrafuertes orientalee de la Cordillera de la Costa, ellam atra- 
viesan, con una anchura de varios &&netroe, ladiorita andina, Eomo 
murre entre las estadoneede Laja y Diuqufn. En e&a parte, loe rodados 
tienen un eepesor de mas de 100 m. y deecansan sobre un w e n o  irre- 
gular de diorita andina, de modo que parece que en un eomienzo exis- 
tian varioe valles de anchuras relativamente redueidas, 10s cualm, al 
ser rellenadoe, se juntaron y constituyeron aluviones muy extensos. 
En la parte inferior y media del perfil, los cantos son bm redondeados, 
mientrae que en la parte superior son esquinados. Como la casi t&a- 
lidad de loa rodadoe corresponden a basaltos de olivina, eete cambio 
en la forma de los cantos se podrfa explicar por un aumento coneidera- 
ble del material arrastrado por Icw rlos, debido a un recrudeeimiento 
de la actividad eruptiva. 

Estos rellenos de valles son antenores a 1- dltimos movhientos 
tectdnicoe que originaron la Cordillera de Nahuelbuta, pues se Ios 
encuentra de un modo enteramente esporadico, no apareciendo la con- 
tinuaci6n de estos valles hacia el Pacffico, pes han sido cortadoe segu- 
ramente por fallas. 

Sobre estos eedimentos lacuetres y fluviales se han venido a depo- 
sitar algunoe cordones morrhicos, pudiendo distinguirse, entre loe rfos 
Ruble y Bfo-Bfo, dos bien definidos: uno que coincide apraximada- 
mente con el meridian0 72" 20', que en muchas partes Gene a ponerae 
en contact0 con las rocas granfticas del Valle Longitudinal, y otro, 
cuyo borde occidental corre aproximadamente por el meridian0 72" 1W 
a 720. 

El cord6n mia d d e n t a l  est6 bien desarrollado en la Rgidn de 
Los Angelee, donde tiene una anchura de 10 a 15 lane. y rodea loe anti- 
guoe voleanes haSalticoe que enisten en esa ngi6n. Esta momma eat4 
constituida exclusivamentc por materides bd t i cos ,  tanto en el ce- 
mentO como en loa cantos, variando la dimeneitB de estoa &ltimoa entre 
5 y 40 cms. 

La segunda m o m a  e@ de compmid6n d o g a  a la Itatorim, puo 
rniicho mas irregular en la dieitfibuah de 10s blaquea, les c d e a  mu- 
ch- v&es tienen estrfas bien vieibles. Ella forma un pkrno iaclinado 
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Entre la base de eata rnmena y h rn0r-a d e b s  b b  p m  
que &ten otros c&w d8 menor h p m f h .  

Desde d No-Blo al gut, las r e l a c i m  ge h- in&y e&-,- 
t d a  el Brea correspendieate al Valle Longitudinal estA ccupada 
un lornaje ‘suave, que, en partes, corresponde B 10s atigu08 VOILSII~S 
badtieus y, en parte, a morrenas, per0 sin que se pueda h a w  una 

en- 10s dos que hemos mencionado para la regibn atuada 
a1 N del Bfo-Blo. 

Desde el do Alliph hacia el sur desaparece esta gran cuenca de 
superficie ondulada y rellenada por Ios materiales glaciales voldnicos, 
y entramos a una regibn de relieve mas acentuado, de modo que ya no 
se puede hablar de un valle longitudinal. Todas estas colinas e e t h  
constimidas por las esquistas metam6rficaa de la Cordillera de la Cos- 
ta. Como la zona que hema visto anterionnente corresponde a una 
cubeta hundida entre fallas, lo cual ha permitido la conservaci6n de 
los materiales glaciales antiguos, es natural que en las provincias de 
Vddivia y Osorno, donde no se form6 la depresi6n tect6oica, dichos 
materiales hayan desaparecido por la erosibn, pues no poddunos su- 
poner que la glaciaci6n hubiera sido menos importante. Desgradada- 
mente, la fuerte erosi6n no permite apreciar las relaciones de la fisio- 
grafia con la tect6nica, pero PS indudable que debid producirse un wen-  
so del bloque de la Cordillera de la Costa. 

Entre las provincias de Santiago y Cautin tenemos seiiales evi- 
dentes de otras glaciaciones posteriores a los movimientos tect6nicos 
que originaron la&presi6n del Valle Longitudinal, las cuales las pode- 
mos designar como wgunda y terceraglaciacibn. Loe ventisqueros corres- 
pondientes a la segunda 6pwa depoeitaron BUS morrenas terminales en 
10s puntos donde 10s valles salen de la regi6n cordillerana, pwdi6ndose 
menaonar entre &as las de Puente Alto (en el Valle del Maipo), Ca- 
chapoal, Tinguiririca, Putagh, Ruble, Laja y Cautln. 

Por fin, existe otro gmpo de morrenas, que han quedado dentro 
de 10s valles cordilleranos, las cuales las atribulmoe a una ctertercera 6pma 
glacial (Bagen  las denomina avance poet-glacial). La6 ma8 cono- 
Cida son las de Maitenee (en ei rlo Colorado, Santiago), de Chacayal 
(en el Cachapoal) y de Laja. 

Entre la parte meridibnal de la provincia de Cautln y el golfo 
de Huafo, la glaciacibn correspondiente a la atima 6p- ti- 

desarrollo, encontdadae freHte a cada vdle importante, exmm 
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Mte all& .del golf0 de Hudo desaprewn lae cueneas & Ios graec 
des lagos y golfee, y el pais Be trsnaforrna en un &rea tnontaacwg, am 
escams rastrd de dimentoe glaekdee. A@ la erosi6n glacial ha deeern- 
peiiado un papel de gran impoFtaneia para modelar las formas de 10s 
cerros y excavar profundos cajones, que fueron invadidos por el mar. 
Por lo tanto, el &rea donde se depoaitaron las morrenas termhales, 
debe estar hoy dfa sumergida en el Padfico. S610 en contadas partea, 
como en la penlnsula de Taitao, se han conservado cordones mornhi- 
COB, correspondientes a estados de retroceso de 10s ventisqueros, 10s que 
tambiCn se encuentran en el interior de la coflillera andina. 

En la parte oriental de la cordillera patagdnica inclufda en terri- 
torio chileno, las morrenas presentan la misma disposici6n que en la 
Regibn de 10s Lagos, es decir, a la salida de 10s valles cordilleranos se 
depositaron extensos anfiteatros morrCnicos que estancaron las aguas 
de 10s rfos, originhdose lagos como el Buenos Aires, Cochrane, San 
Martfn, etc. Aquf la glaciacidn mPs antigua no guarda relacidn con la 
topograffa actual. 

En Magallanes, Caldenius (1932) distingui6 cuatro sistemas de 
morrenas terminales: las del primer sistema estan depositadas sobre 
las mesetas, sin relaci6n ninguna con la topograffa de losvallesactuales, 
de modo que corresponderfan a la glaciaci6n mas antigua del centro de 
Chile. Los otros sistemas se encuentran dentro de 10s valles transver- 
sales que fueron excavados durante la Cpoca interglacial que sigui6 a la 
primera glaciacibn. 

2. EL v o l c a n i s m o  

PARE- que el volcanism0 terciario lIeg6 a su apogeo durante el mio- 
ceno y plioceno, de modo que en el Cuaternario asistimos a un volca- 
nismo deeadente, pero es imposible, en la mayorfa de 10s moa, &fe- 
renciar de un modo precis0 Ico volcanes que corresponden a una u 
otra 6poca: 

En el norte de Chile, todos 10s volcanes modernos estan ubicados 
en el Puna y se encuentran agrupados generalmente en varias lheas 
paralelas. BrUggen (1934) estima que dede  la latitud de Copiapd haaa 
el norte existen a lo menos 800 volcanee modernoe, entre a d v o s  y 
apagadae, per0 en elloe la denudadhn se presents CM caractem muy 
variables. Haeia el sur, su ndmero decrece, terminando totalmente en 
la parte norte de la provincia de Coquimbo, para comenzar nuevamen- 
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las A R P ~  mpadna par -MI 4 c h i c a  am muy e-t- IC- * hemoa vi& mAs arriba, es ddidl wparar las cutUsza#&m de h s  
mas antiguas. 

Entre las provimcias de Santiago y Llanquihue egietei~ nurner- 
vdcanes que ban m i d o  actividad en 10s bltimw ahs, como el @i- 
zap& Chill&n, Antuco, Llaima, Villarrici, Puyehue, Qmmo y =burn, 
per0 esta actividad ha sido de unn intensidad muy inferior a la que 8e 
produjo durante el Tarciario, pdominando 16% lluvias de wniza y 
emanadones de gaes. El derrame de lavas es, en general, de paca impor- 
tancia. 

AI sur de Llanquihue, loa volcanes son frecuentes hasta d & 
Huemutes, disminuyendo en seguida, de una manera muy rnarcada, 
hasta Magallanes, para volver a a p a m  en seguida en la Anthtida. 

Como lo ha hecho notar B e g e n  (1934, la diatribucibn de Ips 
volcanes guarda estrecha relaci6n con las depresiones modernas de 
origen tectbnico, y &lo en aquellos sectores donde e-xiete un valle lon- 
gitudinal bien desarrollado, la Cordillera de loa h d e e  lleva volcaaes 
abundantes. En efecto, en el Norte Grade  tenemos vanas depre~ones 
tecthicas, siendo la m h  importante la Pampa del Tamarugal, y so 
cordillera e6 r i a  en volcanes. En el Norte Chic0 las depresiones son 
insignificantes, y tambien loe volcanes tienen escasa importanaa. 

En la regi6n situada entre Santiago y Valdivia, volvemos a encon- 
trar depresiones impurtantes, y tambih un volcanismo intenso, diemi- 
nuyendo gradualmente ambos fen6menos hacia el sur. 

Eeta relaci6n entre depmsiones tecthicas y volcanismo aparece 
tambih en otras +ones de la tierra, wmo en lae grandee foeas dri- 
canas. Lo curioso es que loa volcaaes no ae forman en el &rea hundida, 
sin0 en 10s bloques Ievantados, Como si lae bloques hundidos hubieran 
premmado el magma. 

Las-lavas de 10s volcanes m b  antiguos son baeaIt.0~ de hiperetena; 
y las de loa m b  recientes, baaaltos de olivina; per0 estb no es general, 
p u s  entre 10s rodadoa fluvialee que d e n a n  el vatlle pmglacial que he- 
moa menuonado entre Diuquln y Laja (en la previncia de Blo-Bb), 
abundan loa banaltos de olivina. 

S@ Stone-Ingcrrcn (f934), Ian vdcaaee ahihor parece que oe 
aproximm a la extincib, a juzgar por la dfeminudh paulatina que ha 
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260 S, y qUe eat& a 70118 profmdkkid $e mha omenmi Zoo0 m. Elks son 
esencialmmts voleBniizaa, y es &gmae, wmo en S n  h k m i 0  y San 
Fhlix, se comervan todavfa restos de 1os cd tem,  s&n Bailey y Willis 
(1929), lo cual demuestra que han sido fomadaa por ua volcanismo 
relativamente reciente, lo que ste confirma por el hecho que durante 
el terremoto de 1922 se produjeron en San Fblii algunaa emanaciones 
de gasea. Aqul se encuentran, s e n  loa autores citadoe, basalt- y 
bas, y entre btae aparecen algunos trozos de traquita, ans;loga a la 
que aparece, segdn Quensel (1912), en Juan Fernhdez, pol debajo 
de las corrientes basalticas. 

La isla de Pascua esta constitulda tambih por materiales vol- 
chicoe modern-. 

3 .  M o v i m i e n t o s  tcctdnicos y formacidn d e  l a s  
c o s t a s  y r e l i e v e s  a c t u a l e s  

Los MOVIMIENTOS tect6nicos del plioceno y Cuaternario son 10s res- 
ponsables, en gran parte, de la configuraci6n fisiogfica del teiritorio 
chileno, tanto en lo referente a la orografla, como tambien a las formas 
de las costas. 

Como ya lo mencionaremoa al tratar de la glaciaci6n, la fosa tac- 
t6nica correspondiente a1 Valle Longitudinal se produjo probablemente 
con posterioridad a la primera glaciaa6n y habria sido una consecuencia 
de 10s movimientos tect6nicos del plioceno, que produjeron, segura- 
mente, el encorvamiento de la supefiue por empujes verticales. Las 
fallas que bordean esta fosa e s t b  bien visibles en su margen occiden- 
tal y tambibn en algunos sectores de la oriental, aunque en esta parte 
ellas han sido borradas en mayor grad0 por el fuerte aluvionamiento 
ocasionado por 10s rios y quebradas que bajan de la cordillera. Per0 
las fallas no se limitan a la fosa tect6nica, sin0 que se las encuentra 
tambibn, en gran nlmero, tanto dentro de la cordillera de la Costa, 
como de la andina. 

En el Norte Grande, el hundimiento de la Pampa del Tamand 
comenzb, al parecer, durante el plioceno, originhdm la flexura con 
que bajan las capas de la formacidn liparftica por la falda cecidental 
de la Cordillera de 10s Andes. 

En el Norte Chico no 8e deaarrollaran depdanea tan impor6antes 
como lea mendonadas antefiomente, a peear de sei las fdlea rnuy nu- 





4kfmnaWeJui4 
a m ,  a -es d h m u s  nkwele-8, se 
de de CMo6. 

En m u c h  partes de Chile central eetl b h  ev ide~~&~ la m d  
mimt.0 & hundbieatar p l 6 t e E i u V  d &SSr& de temlzua s&Wan- 
tadae, lo cud se rndfie~ta per Ea fornz& dz! kgmaa rektivameate 
prohndas en el curso Mexior de tas vdle6, las d e s  haa $do estmca- 
das por cordones de arena; en otsos casos at? consenran los e e t w f h ,  
per0 dicho hundimiento parece que no es general, sino que estA loca- 
lizado en regimes de fallas: 

A1 sur de Child, la costa experimenta un hundimiento muy im- 
portante, mediate el cual el mar invade loa antiguos bag= y valles 
glaciales, transformando la Cordillera de ia Cwta y, m b  al sur, tam- 
biC la parte occidental & la Cordillera de 10s Andes, en innuwerables 
islas y fiordos, que le dan un aapecto muy caracterfstico a la cordillera 
patag6nica. 

VI I. Lo s y a c i m i e n  t o s m e t  a I4 f e r o s 

EL TBBRITORIO chileno ha sido y es todavla bastante rico en minera- 
les metallferos, especialmente de cobre, como quedar4 demostrado 
en el capftulo sobre la minerla de esta obra (en el segundo volumen). 
Por ahora, basta citar el hecho que aqul se encuentra laminadecobre 
mas grande del mundo, como es Chuquicamata, y otras dos que figu- 
ran entre las de primer rango. Es cierto que despues bajamos a cate- 
gorlas muy inferiores. De menor importancia son 10s depbitos de fierro, 
oro, plata, manganeso, cobalto, plomo y zinc, enumerados en orden de 
importancia. 

Si consideramos la estructura geol6gica del territorio chileno y su 
configuraci6n geogrilfica, veremos que la largueza con que nos ha bM- 
dado la naturaleza en yacimientos de origen magmiltico, ha redundado 
tambib en una pobreza de yacimientos de origen sedirnentario. 

En decto, las diversas estructuras geol6gicas de nuestro pals e& 
orientadae, m4s o memos, en direccibn N-S, o sea, de la mayor longitud 
del territorio. Par lo tanto, disponemoe de muy porn espacio en d i r e  
ci6n perpendicular a estas estructuras, y como laa predominantes son 
de naturaleza eruptiva, que son las portadoras de k s  yacimientos me- 
tallferos, suecia i u y  poco espacio para la existencia & cuencaa donde 
se haya podido producir una sedimentaci6n tranquila, cam de Rdbir 
la materides que can el tiempo se a traeefonnar en carh6n o 
PeWm -. 
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atribuir, en parte, a la abundante vegetaci6n WW dm! kstcs &om, 
pro ,  tal vez, en una parte importante, a 10 m-08 p w  SPS pGaPinok0 
simadas al sur de Cautln, a que las c0ndi-w   won^ 1 p ~  ~ n .  ncOy 
favorablea. 

s i  edamos una ojeacia a~ mipa ge016gic0, pottmos tler que la -i 
totalidad de 10s yacimientos metallferos se encuentran en la pdfeda  
de 108 macizos de diorita andina que atravieaan 1as rocas oobeFtizaa, 
& siempre de la f o m d n  porfkltica, ya sem lava, tohae, brechas 
0 algunos sedimentos. Esta relaci6n subsiste eapecialmente en loe ya- 
cimientos de vetas. Para loa yacimientos porflricos, la relacibn no es 
tan Clara, porque entonces entran en juego otras influencia. Sin em- 
bargo, las condiciones zonales se mantienen en lfneaa generales. 

Otro factor que tiene una gran importancia es el enriquecimiento 
secundario producido por 10s agentes meteorizantes durante las 61ti- 
mas &mas de la historia geol6gica. Por lo tanlo, el clima y la fiaiografla 
han desempeikdo un papel deciaivo en la mayorfa de 10s yacidentos. 
Es cierto que hay algunos caaos anbmalos, pero en ellos, indudable- 
mente, el factor que ha sobrepasado en importancia a 108 otros ee el es- 
tructural. 

La di~isi6n que pudikamos hacer del pds, t e n i d o  en cuenta es- 
tas condiaones, coincide, en sus rasgos generales, con las regiones gee  
grGcas, lo cud, ya de por sl, estA indicando la relaci6n existente 
entre 10s dep6sitos de minerales y el factor clirna. 

se ODnWeR d O J j l g d o s  d l o r a ~ e n -  . 
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1. C o b r c  

f l  LAS t n a A c r E R f s r I u s  de 10s yachientos de cobre chi1 
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fieam lae rBcBB de mayor pmfundidad a d i d a  cpae nos a la 
casta. Ahma bicm, en Chile ea evidembo La M b d n  zmwhie loci yaci- 
mientoe en reld6n con loa batditoe quc lee d k m t  OriQen y, pw le 
tanto, en cada una de lae fajm menciaadam p r e d c d k d n  condiiones 
metaloghicas mhs o menos an8logm. 

Sin embago, esta dietribuci6n no q d a  del todo Clara en m u c h  
casos, por dos factores: uno es la irregularidad que es 16gico edperar 
en el dwarrollo de los procesos magm8ticos p6st~unos, en un batolito 
de tanta longitd, y el otro es la gran diferencia climhtica que ha exis- 
tido desde el Terciario entre la reg& septentrional y la central del 
pafs, pues ellas han modificado profundarnente las caractedsticas de los 
yacimientos en lae partes superfidales. 

La mayorfa de 10s depdsitos cuprfferos ee presentan, de preferen- 
cia, en las regiones cercanas a1 lfmite entre la diorita andina y lae rocas 
cobertizas, encajados en una u otra, especialmente c e r q  de las c f~ -  
pulas, pues las partee bajas generalmente carecen de yacimientos. 
Por tal motivo, la mayor parte de los yacimientos cuprfferos apare- 
cen en una raja vecina a la costa, que tiene una anchura de mas o 
menos 60 kms. y la podrfamos delimitar hacia el E por la Ifnea del 
ferrocarril lmgitudinal. Sin embargo, en la parte occidental de la faja 
vecina a la ya mencionada, tambih est& muy difundida la mineraliza- 
d6n cuprffera, pero caei eiempre en yadmientos de menor importan- 
cia. En la cordillera andina, los yacimientos no son tan abundantes 
como en la de la Costa, pero ella mntiene 10s dep6sit.o~ m8s impor- 
tantea del pds.como ser loa de Chuquicamata, Potrerillos, Las Condes 
y El Teniente. El primer0 est& ligado a un macizo granodioritico y 

Eetae condfoionea -en maS o menos hasta Taltal, pues mils al 
N las partes correspondientes a la faja de diorita andina e s t h  ewer- 
gidas por efecto de la falla de la costa, y. la parte correspondiente a1 
bode oriental de la zona mencionada se encuentra en la linea costanera. 

AI observar un mapa minero de Chile, llama la atenQ6n el enor- 
me n6mero de ysaimimtos cuprlferos que se han trabajado en @cae 
pasadae y lo que son lor que se mantienen a6n en actividad. 
Eat0 se debe al hecho de que, pm la8 Bomdiciones climAticas, la zona 

'=cundaria, la que penbaitit5 una w~plataci6n fbdl de minerales em le- 
Yes a m a b l e s ,  pem a mayor h&ra la ley bajb coneiderabkente, 
Y 1 ~ s  twbajos fueron abandomda. MucBor, intenton que ae haa hecho 
P m  m M r  inhas, han Iracaeah, porgue lae ezplat4emes anti- 
mas armnclltcol t d a e  lor minerales awcepribllee de w @ l m .  debido 

' 10s otros tree a -cas terciarias. 

superiur de 10s dep6ait0s ha experimentado un fuerte enriquecimki to 

9 
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a que.en ma+*h -1 la h -a dgsla 
muy b j a ,  iaa e - E M C ~ W ~ ~  en *a tos 
quesa  que 
-&les ode  mqy ~ a j a  ley. ES- ~ p U a  tam&& ~m qU0 18 *Iota*. 
ci6n de 10s d m m  de lae minas ant iw,  htmtida dwsate 108 
dltimor, &os, =si nunca ha tenido kko. Una e=@6n la 
constituyen 10s yadmientos porffricm, drnde hay erandes m- de 
m i n h a a 6 n  pobre, no susceptibles de ser eecugidae Por rn&odOS 
manuales, per0 ellos son escasos. 

Sin embargo, esm no Significa, de ninguna manera, que sea imPQ- 
&le encmtrar nuevoe yacimientcs, pues ell06 tienen una extenli6n 
vertical limitada, y la superficie actuai es meramente accidental. Natu- 
rdmente, su prospecci6n exige estudios geol6gicos dcientemente de- 
dladoe y completados por investigaaonee poflaia. Una prospeccibn 
met6dica hMa tambih pdble  el descubrimiento de extendonee vtr- 
genes en lus yacimientoe explotados. 

Atendendo a EU forma, 10s dep6sitos cupfiferos caen en tree gron- 
des categofias: wtas de fisura, mantos y stockwerks. 

Las vetas son yacimientos lamiuiformes que, por lo F e r a l ,  atra. 
viesan las capas geol6gicas discordantemente, y se han orfginado, en 
parte, por relleno de fracturas y, en parte, por reemplaza de la roca 
vecina a partir de estas fracturas, encontrhdose generalmente ambos 

, procesos combinados. Pero no siempre existe una fractura bnica, pues 
muchas veces se trata de una zona de ancho relativamente escaso, en 
comparacibn con el largo y la profundidad, en la cual existe un gran 
nlmero de fracturas pequeiias. En estos casos han tenido una mayor 
importancia en la mineralizacibn 10s procesos de reemplaza Tambih 
existen 10s casos intermedios, de vetas compuestas por POCOB ramos. 
Por lo generat, 10s desplazamientos experimentados por las rocas a 
ambos lados de la grieta son muy pequefios, a pesar del relleno brecho- 
so que aparece muchss v a s ,  lo cual se debe a que los movimientos 
han actuado repetidas veces durante una &oca muy larga. 

El largo de las verdaderas vetan de fisura ea generahente can& 
derable, Ilegando a veces hasta 4 hs., pero cad nunc% re presenta todo 
mineralizado, sino que el mineral 6til aparece &lo en ciertoe sectores, 
dWmhados .clavos*. separados por partes estkriles. Esta mayor in- 
tensidad de mineralizacibn se debe, por lo general, a factor- eatmctu- 
rdea n h ~ h a s  vecell las vetas se encuentran en las salbandae de filonw. 
1 ~ P r O f f ~ ~ .  L0s depbatos mPs importantes de wte tfpo son 10s de 
Tocopilk, G~~co, carrizal A b ,  Higuera y Tamaya. 

ban orisinado p a  la minerali46n de una capa 
mrfespondiente a una serie dirnentaria o etbiva, la -1 tieno mayor 
porosidad q u d a  CaPa adyacentee, ya sea por el demwmllo de nume* 

su extrad6n, deirmdo 811 la8 

manms 



ue la extenCri8m 
es preum que las griotse aEmenrs80ras e& relativamente eer- 
G a f W .  - 

Los y&mientoe d e  fmpartantes de este tip0 estaa en bs d i d -  
tos de Huanilfm, MItchitla, C s ~ a ,  Catemu, Ndtagua, P a m .  

Un tip0 intermedio lo eonetituyen 10s stoctwerks, en 10s mates un 
bloque irregn!ar de fa emteqo fr? expdmentado cierto agtiefamiento, 
el que, si es muy intenso, p u d e  Ilegar a constitnir una zona brechizada 
irregular. En este tip0 de depbeitm h'an actuado conjuntamente 10s 
procesos de retlenos y reemplazo. 

Los depbsitos mls importantes, como ser Chuquicamata, Potre- 
rilloe, Soldado, Las Candes y El Teniente, pertenecen a este grupo. 

Las yacirnientoe de contacto eon niuy eacasos, siendo uno de 10s 
pocw que se pueden mencionar, el de Panulcillo. 

punto do: vista de la &eraIizaci6nn, e8 preaso distinguir 
'*EZacmnes laS -as, originadas por sduciones b a t e s ,  

de laa secundarim, depositadas por las aguas mete6~cae d-dentes 
y que ee superpone a la aatmhr. El papel desempeiiado por las solu- 
~ O R W  deawmdentea depende, en Bran parte, de la historia fisiogr$fica 
de le regi60, pues ei la erosi6n es btenea, la destrUeeian de las zonae 
enriqueeih por las sohiones descendentes se efecth de un modo 
muy dpido. 

cundarios han deeempeaado un papel tan importante, lo que no ~cune 

en el centro del pets. Mediante ia acci6n de estas dudones descenden- 
tes, se puede transformar un depbsito que tenga originalmente atre- 
dedor de 1% en cobre, en otro de 5 a 6%. El efeao de Ias d ~ c i o n o s  
descendentee depende m b i h ,  haeta derto pun-, de la m i n e r a b  
cidn original, aunque w h o a  muy poco el reapeeto, y d a  de imtede 
inweetigas acudaaafilente oste problema, a &I de p d e r  dedndr el ca- 
ratter de h minekliiacih primaria que ae va a encontmr en las tcaraa 

tie la minerdkatibn, H. Floree (XQ42) ha 
10s ya&mi@tw apffferae de acucrdo eon 10s rniuerales que 

en ellap &e prmnh, h e  cudem nflejafi, hasta derto prrnth loa con- 
dicianee de ternperatura en que se formaron. Su elasi&aci&t es la 
sigubre: BIBLIMEcA N A C I O ~ J ~  

t Ad se explica que en las zonas dedrticas 10s enriquecimientos 89- 

8ECC16N CHILEN& 



132 GEOGRAFfA ECONÓMICA 

l.-Vetas de cobre con magnetita y anflbola .. 
H.-Yacimientos piritosos ............. . 
III.- con bornita . . .. . . .•..... 
IV.- calcosina 

Temperatura 

l\ledianamente alta 
Mediana 
Mediana o algo baja 
Baja 

Los depósitos del grupo I se presentan casi exclusivamente en vetas 
de fisura, en contacto con filones lamproflricos, y casi siempre están 
alojados dentro de la diorita andina. Varias de las minas explotadas en 
estas Yetas han llegado a profundidades superiores a 500 m., habienáo 
cesado la explotación, no por agotamiento, si no por haberse alcanzado 
el límite eccnómico bajo las condiciones del sistema de desarrollo con 
que se iniciaron. Los minerales primarios más importantes son calco
pirita y pirita ; en menor proporción aparece bornita y, en cantidades 
:nur subordinadas, molibdenita, niquelina, cloantita, cobaltita. Las 
gangas principales consisten en cuarzo, calcita, magnetita, anfíbola y, 
en proporción menor, hematita y turmalina. En algunos depósitos se 
encuentra también apatita. Este tipo de yacimientos constituye una 
transición a los minerales de fierro. Hay algunos yacimientos, que se 
podrían considerar como una variación de los anteriores, en los cuales 
adquiere mayor importancia la bornita y turmalina y comienza a apa
recer tetrahedri ta. 

El grupo II está, en realidad, poco definido, y la ónica diferencia 
clara con el anterior es el aumento de la pirita y la disminución de la 
anflbola. Los yacimientos correspondientes están en las rocas cober
tizas de la diorita andina, o en xenolitas dentro de ésta. Un conjunto 
de yacimientos que tiene amplia difusión, y que debes íamos colocar 
aq uf, es aquél , cuya mineralización primaria consiste en piritas •cobri· 
zas, a veces con blenda y galena, y ganga de cuarzo y calcita. En la 
mayoría de los casos, están alojados en las rocas cobertizas de la diori
ta andina. 

Lo que vendría a fijar la delimitación entre los tipos de alta y de 
mediana temperatura, sería la magnetita y anfíbola, siempre que se 
trate de soluciones básicas, y la hematita y turmalina, para las solu
ciones más ácidas. En cuanto a la calcopirita, ella puede presentarse 
con mayor o menor intensidad de mineralización, tanto en los miembros 
de mayor como de mediana temperatura. Aunque no hay comproba
ciones feh acientes, parece que la calcopirita tiene un mayor margen 
vertical de depositación en los yacimientos con magnetita, especial
mente cuando se puede suponer una mayor tem peratura de deposi
tación. 

Los yacimientos del grupo III tienen gran importancia en la 
zona central. Su temperatura de formación es mediana a baja, y se 
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C e ? a e * W  p m  le ps?sen&&ashw-, am&&? ean d- 
eosins primaria y, a v m ,  opa Menda y piiih. COei hftsprn ee -sen- 
tan en forma de impregnaciones produeidas pm reemplaza de. rocae 
sedimentarias. Lam eoluciones minerdbrttea ascederon por grietas 
dentro de 10s mantos. De loa caew d&t& por Flores no se deduce 
de un modo fehaciente que toda la calcosina y bornita tenga un migen 
prjrnario. AdemAs, no faltan mineralee de alta temperatura, comu he- 
matita y arsenopirita. 

Loa yaeirnientos Bel grupo IV eon muy frecuentes en la zona eo% 
tanera del norte de Chile, especialmente en la praincia de Antofagas- 
ta. Esta contienen principalmente minerales ddados  de eobre, pro- 
venientes, d parecer, de la oxidaci6n de una calcoeina primaria. Siem- 
pre estan encajados en porfirita, a distanaas apreciables de la diorita 
andina. 

2. o r 0  

EN LOS yacimientw de or0 ea precis0 diatinguir dos grupos: a) tos epi- 
gen&icos, y b) loa singenCticos o placerea aurfferos. Aunque la prcduc- 
ci6n de estos dltimos en muy inferior a la de los primeroe, ellos han te- 
nido importancia durante las &OCSS de crids econ6micaq porque su 
explotaci6n absorbe una pan cantidad de operarios. 

C0rr.o n u m e r w  yacimientos cuprlferos contienen una ley apre- 
ciable de oro. ee bien diffcil separarlos en muchos casos, p u s  los Ifmi- 
tee que ee pudieran trazar entre unos y otros dependen m&s bien de 
factorea econ6micos que naturales; por tal motivo, la distribuci6n 
segdn la formaci6n ge016gica es m8e Q menos igual que para 10s de co- 
bre, aunque se nota derta preferencia por las zonae ocupadas por la 
diorita andina y sue vecindadee. 

Caai la totalidad de los yacimientos aurfferos corresponden al tip0 
de vetaa, y en ellw se presenta el or0 en forma nativa, depoeitadoaobn 
otros edlfuros, ya eean piritas, dcopiritae, blenda o galena; per0 pa- 
rece que en ciertoa casos el or0 est4 formando parte de la red at6mica 
de la pirita o areenopirita. Por lo general, el or0 efiptente en la zona 
primaria de ICs yachirntw Be encuentra en proporcionea muy redu- 
cidaa, de modo que eon muy pocos 10s depdsitos aurfferos en loa cuden 
esta zona ea explotable. En la mayorfa de 10s caeca, la explotabilidad 
est& IimioPda a la zona de aPidaa6n, y espdalmente a la zona l i d -  
t rde  entre &a y la zona primaria. Por tal motivo, easi eiempre Iaa 
vetaa explotables contienen cuarzo oqueroao, con abundamte hdta 
Y goetita, eepecialmente esta dltima. 

Son paca f r~~uea tee  los yadmientea aurfferas del tip0 mtdwerk, 
tdea 

, 

~ 

, 

1- de Andacdo y Chivato. 
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Fl- ( 1 9 a  etasifiaa h y 0 @ & l Z i ~ ~  pmw* 
vista de la mlherdM6n, 10s *m w: 

I.-Vetas de cuwzo pirim= 
II.-Vetps de OTO con areenopirita. 

III.-Oro en propi lh .  
IV.-Vetps de oro, cobre Y Plah. 

~.-b vetas de cwrzo pidtoso son ha mb f=w&.ee ea Chile, 
en la diorita andina, C O ~ O  en Ian 1 0 ~ ~ 1 1  calserti- 

=as, per0 ]as encuentra eiempre relativamente cefianm a la primem- 
En general, no aparece muy Clara una relaci6n entre la m i n e d k ~ i b n  
aurifera y condiciones de temperatura reinantes a la Coca  de la 
form66n de la veta, debido, posiblemente, a que el 010 nativo for- 
m6 durante la filtima etapa de mineralizaci6n, de modo que p u d e  
aparecer en cualquiera de los tipos que hemos mencionado para los ya- 
dmientos de cobre, pero c m o  el contenido aurlfero secundario depen- 
de de la oxjdaci6n de la pirita. las 203188 de conaermtraci6n m&s ricas se 
han formado donde Csta existid en mayor ahundanda. !k puede ob- 
servar; generalmente, que las piritas m y  pobree en or0 han resistid0 
mejor la meteorizaci6n que aquellas donde es mas abundante. Tam- 
bien existen vetas de cuarzo piritoso relacionadas con intrueiones lips- 
rlticas o daciticas. 

11.-Las vetas de or0 con arsenopirita mm relativamente escasm. 
En ellas, el or0 se encuentra en forma nativa, depositado sobre h a r e -  
nopirita, o disuelto en ella. As1 = explica que en algunos yacimientos 
de esta clase exista una relaci6n constante entre la ley en OTO y el con- 
tenido en amnopirita. A este grupo pertenecen algunos de loe dep6- 
sitos en 10s cuales ha sido explotable la zona primaria, per0 caei siem- 
pre se trata de vetas angoatas. Los m b  impwtantes de mte tip0 son 10s 
de Pichidegua. 

111.-Los yacimientos de or0 en propilitaa e presentan general- 
mente en forma de stockwerks, en 10s cualee las solucimm minoraliza- 
doras han circulado por una red de grietae, y la rwa encajadora e 
ha alterado considerablemente en m e  vecindades. En estoe cmoe, ee 
observa que la ley en or0 dieminuye rsrpidamente a p t i r  de la8 gut-, 
de modo que el conjunto ee explotable si eHae en& muy cer-w. 

IV.-Laa vetao de oro, cobre y plata pertenecen, en W a d ,  a1 
gmP0 1, ~ V O  que 10s contenidoe en cobre y pkta neean e&cientemen@ 
altos para k a r  a constituir un valor eopnsrcid.  el mum eon la m a a  
CuPrffma de POtrP~lloe, que e6 la que produce la mg~~m m t $ d d  de 
0x1 Y gab, metales que 6e concentran c11 las bamm de *, 

Los Plmres aUdfmm tienen una m p l L  disUd6n en w e  el bpm7 

se preentan 
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cimes uwfferse, en &ami antlguaa 0 mndernae. Este fenbenu tslldrfa 
dos e x p l i m s :  o d o m  p d e n e  de lab vetitas de mama aurlfffb 
que ee presentan con mucha frecuencia en la6 pizarrae de Nahwlha. 
o blen fug geumuledo en ioe sedimentoe dilnvi& y reccmeeatrado 
pceteriomate durante la etapa erosiva' actual, lo que d Ken de 
manWhto que he ocurrido en la regi6n de Magallanee. 

En general, l a  placeres auriferce chilenos eorrwponden al cielo 
erosivo actual, y 3610 en muy pocos CBBOB, como ocurre en la provincia 
de Valdivia, 10s mantoe audeme han &do depositados por rim anti- 
gum, de modo que BUS aeclimentoe han sido disectados por el drenaje 
modemo, lo cud facilita su explotacidn por arranque hidrhlico. 

Un tip0 de plaaeres aurfferos muy internsante es el que ne encuen- 
tra en lae coetas de Child y de algunas idas magallbicas, donde la 
concentracidn tie ha efectuado en playas antiguas o modemas mediante 
el ataque por las olas de los rodados glaciflwiales costaneros y la ccm- 
centraci6n del or0 contenido en eUm en d o n e s  litorales, o en el 
e-io comprendido entre la aka y baja marea. Un yacimiento muy 
intereaante a este respecto ea el de Cucao. 

3. F i s r r o  

b~ LE-, 108 yacirnientorr de fierro son muy numercms. per0 8610 
pocoe tienen importancia econ6mica. Elloo estan ubicadas casi siempre 
en las rocas cobertizas del batolito y Cerca del contacto. En dertos 
c m ,  como en Algarrobo, han desempeiiado un papel muy impor- 
tante en la ubicaci6n de 10s cuerpos minerdiradoe, algunos *roof- 
pendants. de las parfiritas, dentro de las dioritas. 

En loq depdeitoe de El Tofo, Algarrobo y Rmeral, que son las 
m h  importantee del pais, &ate generalmente un pasaje gradual entre 
el mineral b i a  concentdo del bola6n y la rOca vedna. En El Tofo, 
10s minerales son principalmente rndgnetita y hematita, y la ganga 
predominante ea la anflbola, poi la cual ee eetablece una ligaedn m6- 
tica cw1 cierte tip0 de yacimientos de cob= que Wevan ganga de 
anfibola y magnetita, como toe de Wguera (en la cercada del Tofo). 

\ 
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O ~ F B  tip0 muy dde vet- 

ts analo~rp G Q ~  ha uptar,& apatita, A &a 
~uemado, pi&, Pieita, Criatalea y 0- ea 

T=~Q h&a 4 nor@ p ~ m o  hacia el aur del &p-m,dOU- 
do, &m tip- de yaehhtoa ditmainuyen WBkde€&lm*, *- en 
a& en Ias pmvinciae de Aeon- y b t h p a ,  come en Gmo Isnb, 
HWU& y Lampa. En general, estoe yacimienhs son deemtwo vely- 
men, y pocas veces llegan SUB cubicaeiones p d h  a*&- dd arplen 
de dnco millones de toneladas. 

En la vertiente oriental de la Cordillera de Nphudbuta ap- 
dguos mantoa, al parecer extenaos, de hbiritas, intercaladaa entre 

micacitas y filitas, per0 aun no se sabe la importancia ~ G O Q ~ ~ C B  

que ellas puedan tener. 

nfimm -0 en iznpr+ancia. SUS Uthm m&f~* wW* 

4. P J a t a  

AUNQVE existen numerosos yacimientos de cobre, de oro, o de arnb&l, 
en 10s cuales la ley en plata es apreciable, 10s depbaitoe argentlferos 
geguinos tienen caracterfsticas bastank Cwersas de los coprfferos o 
auriferoe. 

Lo mismo que en el cas0 del cobre y del oro, ios yaeimimtos ar- 
gentfferos e s t h  relacionados gen6ticamente con las intrusionea d i e  
rfticas mesozoicas o con las dacfticas terciarias, per0 elloa ee alejen 
bastante del contact0 Y pierden importancia a medida que ee aceman 
a 61. 

Bajo el punto de vista estructural, 10s yacimientoe argentfferm 
corresponden a vetas o mantos, encontrhdose casi siempre ambos 
tipas combinados. En ellos, la influencia de 10s mantoa atraveaadas por 
las vetas es considerable, y de aqnl el nombre de smantos pintadoreas, 
dado a hs capas en las males se produjeron 108 ricos clauocr explota- 
dos durante el siglo pasado. 

Generalmente, en estos dep6aitoo han devmpeiiado un pa@ muy 
' imgoltante 10s procesos de enriquecirniento secu$dario, fom&nd+ mi 
la zona de oxidacibn plata nativa, cloruros, brduroa, y&ra y &- 



5. M o r g o n a r o .  

Los YA~MIBF~TOS de mmganeeo tienen una aniplia di&ihci&t en el 
pais, per0 lm principdes e s t b  en lae provinciaa &e Coquimbo y A&- 
m a ,  los cualee corresponden generalmente a reemplazas metasom&- 
ticon de takas y tobaa, correspondientes a la formarib porfirltica. 
En ellos, cuyae potencias son de 1 a 2 m., y exeepcionalmente hasta 4 
m., loa minerales se premmtan en fajm. El mineral pfnnario ea general- 
mente braunita, y en la zona de oxidacibn hay con frecuencia cierto 
enriqoecimiento, debido a la formaci6n de pirolumta y peilomelana, 
acompafiados de limonita. 

Juntamente con la introduccibn de loe minerales de manganeeo, 
se ha producido cierta silicificaci6n de la roca. 

6. P I o m o  

LA MAYOR parte de 10s yacimientos de plomo se encuentran, por lo ge- 
neral, en la parte d d e n t a l  de la cordillera andina, es decir, bastante 
alejados de la zona de contact0 de la fomaci6n porfirltica con el batct 
lito principal de dionta andina; a n  embargo, muchos de ellos e& 
alojadoe dentro de 10s macizos diorlticm e e p d i o o s  que imunpen por 
entre la formaci6n porfirltica, o en SUB inmediatas vecindadee. 

Hay tambih algunoe yacimientoa relacionados con h intrusiones 
dadticae bruiariae, ya sea dentro de ellaa o en las roc= colindantes. 

SPgdn Flores (1948), bajo el punto de vista morfol6giq los yaci- 
mientw IIO pueden claeiticnr en vetaa de fisura y cuerpos metasem& 
ticon iaregulsma. trr primerae tienen mucho menor importancia que 
Iw eagundos, & W o  a que la &ma diaminuye considerabemente can 
la profundidad, aumenta& la blenda y el cuarzo; en cambia, 1611 se- 
gundm muestran mayor permstencia. 

En general, loa yadRlienbos de plomo de eatos tipon son relati- 
vamente ineignifioantea, y no llegan nmca a tener la impormmia de l a  
daadditos c u p t l h  QUO 

Lna m i a d e s  de p k a  que ce enwlentran en eetar 
cmmdiltsn en prden8, 

la minerfa median& 

mucbm veps par bleada, cabiqi- 



pi*. h d m ,  waenmphb, #dmd&b.. daes -1 
e8 OUM.O. En le mna do OKidlddn se -@ Eorubt.ss*p-&. 

la && del lege Bumea Aim dte UII U M t a  du 
importatmia que 10s anaerimm, el cud m G m  an - d e  de 
ubicsdos dwao  de fi&tas y mhndes  fuertemente teetonizadm, p d -  
blemente de edad predrnbrica, que han sido intrufdoe per graaitoa y 
dioritaa Loa minerales que alll aparecen son : areenopirita, pidta, blenda, 
cdcopirita, galena y tetrahedrita, predominando la galena. 

Por lo general. lm dep6sitoa de plomo lleven ley- apdab les  de 
plata y a veces tambih de oro. 

7. Z i n c  

Los D R F ~ S ~ O S  de zinc son relativamente escasos en el pals, y casi 
siempre corresponden a combinaciones con plomo, cobre o con ambop 
metales. Ellos constituyen vetas de fisura o de reemplazo, encajadas 
en la formaci6n pofirftica, con tonelajes y leyes relativamente bajas, 
de modo que son explotables &lo cuando van acompaiiadoe de otrw 
valores. 

8. M c r t u r i o  

EL YACIM~ENTO prinapal es el de Punitaqui (en la provincia de Coquim- 
bo), el cual consiste en vetas cercanas al contact0 entre la diorita an- 
dina y la formaa6n porfirftica. Allf el mercurh se presenta en forma de 
cinabrio y de tetrahedrita mercurial, acompaiiado de minerales de CO- 
hm y oro. En esta misma pro-Ancia hay otroa yaumientos rnercudales, 
per0 de escasa importancia. 

9. M o l i b d c n o  

Los YACMENTOS de molibdeno est& bastante repartidos en el pals, 
pero casi todos 10s conocidoe haeta la fecha carecen de importancia 
econ6mica, por su pequeiia magnitud. Ell08 se presentan en forma de 
pequeiios lentes, con molibdenita en pegmatitas, aplitas o en dephitos 
i6rometasomhticm. La dnica producci6n importank de moliMenib 
proviene de las minas cuprfferas de El Tenienh, dmde se la obtime 
como subwoducto en la planta de concentraci6n. 

10. T u n g r f c n o  

h s  DEP6srTOs de este metal son eacasos, y 10s paca que exiettn tienen 
muy poea importancia econhica. Segfin H. Flms (19489, elloa ee 
preentan en forma de depbitoe de reemplazu, en 1- partes eupedo- 



€1. C o b o l t o  

E m  ~ N R E A L  se presenta en depdeitos de &ter hidratennal. ria- 
dos a intrusiones de la diorita andina, per0 mn pocoe los yacimlentop 
que contienen, como pasta W I ,  dnicamente 10s minerales de cubalto, 
pues en la m a y d a  de lo6 cam,  Cstae van como acompailantes de otrm 
menas, eepecialmente de plata. Los minerales m h  frecuentee son: co- 
baltita, emaltina, safflorita, arsenopirita cobaltlfera, eritrina, asbo- 
lano y heterogenita; 10s tres 6ltimos son de origen secundario. 

12. A n t i m o n i o  

Sws YACIYIENTOS e e t h  relacionados con las inyecciones hipabisales, 
correspondientes a la formacibn lipadtica, y por tal motivo casi siem- 
pre se hallan en la cordillera andma, en forma de vetas con antimonita, 
per0 hmta &ora no se conmen dep66itos importantee. 

13. A r s b n i c o  

EL MINERAL de ar&ico m h  cm6n  es la arsenopirita, que a veces 
suele estar bastante concentrado en ciertas vetas y que se presenta 
acompafiada de metalee nobles, como el oro. TambiCn existen peque- 
iios dep6eitos de adnico  nativo y sdlfuros de arsenico. 

14. C r o m o ,  n 4 p u r l  y p l a t i s l o  

ESTOS metales exinten en proporcianes muy e-. y hasta &ora no 
se ha encontrado ningdn yacimiento que tenga importancia econ6mica. 
Pequeaae praporcionee de elloe aparecen en las m a s  serpentinkadas 
que atraviemn micacitae, en la provincia de Cautln. El dquel aparece 
tambih M otrai regitwee, junto con minerates de cobalta 

Fe~&titee sn&logae a lm mendmadas y que me enncuentran en la 
provinuigt de Child, contienen paclu9ilmproporcionee de platino, el 
cud hs gnpedmnoado cierta mcent&6n, jut0 con el oro, en pla- 
ce- emtaneros. 



. I . i t  

o w s  minerales que no tienen mayor importenda S M D Q ~ ~ C ~  &&do a 
factores ged6giw que limitan, ea mayor o menor g d ~ ,  ~ I J  dstsaois; 
y otros, en fin, respecto de 10s cuales no ea posible eatablecer actual- 
mente su rna&pitud. debido p que cadavfa no .e h a  expIe@e pn for- 
ma sistematica. 

Las infom&on& que consignamos a continuacibn laa' hernos to- 
rnado, en su mayor parte, de Bdjggen (1934) y %la (1936), motivo 
por el cual prescindiromoe de Utarlas en cada cas0 pi&cular, salvo que 
se trate de opiniones muy perponales. 

i. A s a e s r o  

ESTE mineral se presenta en varios punt- de la Cordillera de la Costa 
del centro y sur de Chile, y sus yacimientos e s t h  eiempre ligados a 
pcqueiios madzos de rocas bhicas, encajadas en 10s eedimentos meta- 
m6rticos que constituyen el basamento de esf6 estmctura. Aquellas 
rocas bbicas han ado fuertemente alteradas y traneformadae en rocas 
de serpentina. E1 asbesto es de tremdita, y aparece en gulas irregufafes 
con potendas hash de 50 cms., que cruzan la serpentina. La tremolita 
paea muchas veces a actinolita. 

ILOS yacimientos mas importantas son 10s de Gorbea fen la prw 
vinaa de Cautfn) y de Morro Bodacio (en la de VaIcl.ivia). 

2. A a u f r c  

Los YACIMIENTOS de azufre de Chile h A  sido descritos en loa dltirnos 
aiios por Brtiggen (1934) y Vila (1939). 

La zona en la cual se encuentran 10s principalm deplritoa  ea^ 
ubicada en la alta codillera de Iar prwfneias de Yma@ y 
gasta. MQ al sur a p m  yacirniwtae aiulada, c6mo en h a m a  y 
Coquimbo. De mucho menor hporme ia  son lea de Colchsgect, %%h 
Y chilliill. 

elbr d aufre 
presenta impregnaudo manbe de tabae, ceh ve88(ri Sram&di&ta ge- 

leralmente que el azufrp ai ha famrado m erred d&tw pob e 
WE producidas entre lea gs%er que dfmme le daltlma fam de la 
actividad voldnica, como ner anhMrido oulturcwo y Wm w#bfd*, 

Tcdos 10s yacimientw son d e  dgen ~olc?4&m, y 
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o mufm y v%pm de -a; pem atin noemiattb UII axmbh&~ abd 
mcea de lar, r a d e s  procieee qlpa dtm-pwemkdo la depw&acih 
del azubte. Ban intewmido tambib en la fermaeLba de laa cwmmtsa- 
ciotiw de w f m ,  loa proaoeoa metamm&ieen, mediate loa euafee &e 
dltimo ha reemplazado la roca encajadora, a partir de pequeiiaa vetillas. 

En much- de 10s vdcanes que contienen yacimientos de azufre, 
la emanacidn solfatarica no ha cesado, lo cual ocasiona moleatias en la 
explotacidn. 

E1 espesor de 10s mantos mineralizados llega hasta 22 m., per0 se 
explotan s610 10s de mayor ley, que contienen de 40 a 90% de azufre, 
con espemres de 0,6 a 2,5 m., y frecuentemente dentro de 10s manta 
existen bolsones con leyes mayores que el comdn. MBs raras son las 
vetas que atraviesan las tobas voldnicas, en las cuales se encuentra 
el azufre bastante pur0 y que excepcionalmente Ilegan a 1 m. de po- 
tencia. 

Los principales yacimientos explotados son 10s de Tacora (en Ta- 
rapad), OllagIle (en Antofagasta) y Copiapb (en Atacama). 

3. L o s  b o r a t o s  

LOS YACIMIENTOS de borato abundan en la regibn dedrtica del Norte 
Grande, y su explotaci6n tuvo gran importancia a fines del siglo pasado 
y comienzos del actual. Las dltimas publicaciones referent- a ellos las 
debemoa a BrUggen (1934)' y Vila (1937), de las cuales hemos obtenido 
las informaciones que damos en esta resefia. 

Loa boratos se encuentran de preferencia en 10s salares o antiguos 
lagos de la alta cordillera y del Valle Longitudinal, pero estos dltimos 
son de escasa importancia. 

El relleno de 10s salares de la cordillera se presenta estratificado, 
alternhdose mantos de boratos, arcilla y sal. Casi siempre la capa 
superficial e8 de sal, que aparece en mantos de 10 a 40 cm. y es segui- 
da por un manto de borato, con 0,ZO a 1,OO m. de espesor, el cual des- 
cansa sobre una capa de arcilla de pocos centimetros de potenda. Bajo 
&a se encuentra generalmente otro manto de borato, m L  rico que el 
anterior, deecansando a veces sobre una capa de cloruro s6dico. En 106 

mantoa de borato, el mjneral prinapai es la ulexita o boronatro-calcita, 
que aparece en forma de concrecimes o en capas, junto con otras sa- 
les, especialmente sal comdn y yeso, de modo que el mineral no con- 
time mde de 30% de anhidrido b6nco. 

El origen del dcido bdrico se supone que est& en las vertientes 
termales boraclfaras ligadas a1 volcaniamo modern0 de la alta cordille- 
rat lee cuales actuaron eDbR sedimentos caldnos o yeaffera,ppra pro- 
ducir 10s boraws c8lciacs. Ot~oa outores tratan de explim la formaa6n 



4. B a r i l i n a  

% PRESENTA este mineral bastante pur0 en vetes h i d r o m l m  que 
atraviesan la fomaci6n porfidtica. Los principaeS yacimientol erut&n 
en Puquios (Atacama), La Higuera y Andacallo (Coquimho) y Run- 
gue (Santiago). 

. 

5. C a o l i n  y a r c i l l a  

Los YAUMJENTOS de caolln son muy abundantes en el pals, pero la 
de buena mlidad son relativamente raros, porque en la mayorfa de 10s 
casos el mineral est!+ mezclado con cuano, calcedonia, feldespato u 
otros tipos de arcilla. Su origen parece ser casi siempre hidroterrnal. 
El caolfn se presenta, por lo general, en bolsones de reducida extensi6n. 
En algunos deppbsitos, la ley en allhina ea muy alta, debido a mezclas 
con diasporo y, posiblemente, tambib con gibbsita. 

Los yacimientos mPs importantes estan en Petorca (Aconcagua) 
y Montenegro (Santiago). En la regi6n de Cauquenes hay deplsitoe 
importantes de pirofilita. 

Las arcillas contenidas en 138 forrnaciones terciarias carbonfferas 
constituyen tambi6n una fuente importante de materia primas para 
la industria cerhica. 

6. C a l i s a s  

AUNQLT abundan 10s yacimientos de caliza en Chile, son esmos loa 
de alta ley, IOS cuales se encuentran solamente en los archipi&agoe dela 
cordillera pataglnica, como Ber, la isla Diego de Almagro y algunas 
del archipielago llladre de Dim. Alll constituyen mantosmuy potentee, 
con leyes sobre 97% en carbonato dlcico, intercalados entre pizarras 
fillticas con fuertes plegamientos. 

La mayor parte de 10s yacimientoe de calizas correeponden a in- 
temlaciones m8e o m e m  potenten en loa sedimentos IiAsicos o en la 
fonnaciln pdr l t ica  jurbica y c re tha ,  y ne loll conoce deode Ar ia  
haata San Fernando. Su ley en 10s yacimientoe explotablee varla de 
70 a 80% y son r a m  loa que eobn?#man euta dlthna cifra, como el de 



eedimentpde Nwidad, de la provineia de Sdagp, don& ~e lae ex- 
plota gon hima q r h l i w .  

En la re@ de Calbuco existen impartantee aeumdaciaes de 
conchas depoehdw en terrgzas c u a t e r d a e  s~levantadas y que tam- 
b i h  aon explotadas con fines agrfcolas. Yadmientog anblogoe, de dad 
pliocena o cuaternaria, existen en la provincia de Coquimbo, donde 
60x1 aprovechadoa para la fabricacibn de cemento. 

7 .  C u a r s o  y p e d c r n a l  

Los YAaMlBtnos  de c u m 0  son abundantes, y se presentaa casi siem- 
pre en forma de boleones de carActer pegmatltico, ya sea mezdado CMI 

feldespato, o independiente. Uno de 10s dep6sitos m8s conoeidos por 8u 
pureza ee el de T i b a .  

El pedernal apmce en yacimiintos metasombticos originados por 
el reemplazo de las rocas de la formaci6n porMtica por dice, genera1- 
mente al estado criptocriatalino, loa cuales a vece~ tienen una notable 
purea. Yacimientos de este tip0 existen en la Sierra del Salto, al sur 
de Vallenar, donde estan asociados a depbsitos de natr-alunita y de 
dumortierita. TambiC en Tiltil a p m  depbsitoa de esta clase. 

En la provinda de Concepdbn existen algunos dep6sitos de are- 
nas de cuarzo bastante puras. 

8. G r a n a t c  

ESTE mineral existe en dep6sitos aluviales provenientes de la deainte- 
gradbn de las pizarras metamtkficas de la Cordillera de la Costa. El 
mbe conoddo es el de Rfo Elfas, cerca de Santa Juana (provintia de 
Concepcibn), descrito por Flores (19461. 

9. G ? ' a f $ f O  

Los DEP~SITOS de grafito en Chile son e8c8808 y tienen pma impm- 
tanda. tnaa cmuddo ea el del cemo ChehueQue (en Vallenar), ubi- 
cad0 en untizma de fallas que atravieaan cabas  bituminoeas. Tmbihn 



en hh Blanca (Colaha& e&a@ g d t a ,  Psmeiado e dldtpe ,  
dmde ascendieFOn soluumtYJ pe@nstftii quo d0poei-m g d t 5 .  

io. p e l a s s p a t o  

Esrr mineral se presenta en vetas o bolsonee pegmatlticoe, encajados 
en la diorita andina y amciado con cuano. La variedad m8a corriente 
es la microclina pertita. Los depbdtw e s t h  npartidos a lo largo de 
la Cordillera de la Costa, especialmente en aquellas h a s  que h a  eu- 
frido una mayor denudaci6n. 

11. Posfatos 

4 A# 

Los YACIMIENTOS de apatita se encuentran en una angosta faja de 
m h  o menos 20 km. de ancho, que corre aproximadamente N-S, 
en la parte occidental de las provincias de Atacama y Coquimbo. Geo- 
Ibgicamente, ella corresponde a1 batolito de diorita andina y BUS rocas 
cobertizas a la fonnacidn porfirltica titoniana-neocomiana. 

Los minerales que se encuentran en estos yacimientos son princi- 
palmente: apatitas, anflbola, magnetita y hematita. Su ley en anhl- 
drido fosfbrico en las partes explotables es alrededor de 209& per0 se 
suelen encontrar vetas angostas con m6a de 30%. 

La forma de 10s yacimientos es muy variable. En general, 10s mi- 
nerales se han depositado en grietas de poca longitud y en las rocas 
adyacentes, per0 debido al gran ndmero de estaa grietas, los cuerpos 
mineralizados pueden tener hasta 100 m. de largo y varios de ancho, 
10s cuales se agrupan en distritos rnineros. En eetos depbsitos, la mine- 
ralizaci6n eci bastante irregular. 

Los yacimientos que aparecen en el batolito son de fonnas mas 
rrgubrrs, adquiriendo las caracterfsticas de depbsitos laminoformes, 
con corridas hasta de 600 m. 

b) Imavlila 

EN LA CEXchNfA de Copiap6,se encuentran algunos mantos de arenixas 
que, en parte, han ddo reemplazados por lazulita, f o r m h d w  bolsonee 
irregulares, de pequeiias dimensiones, con una'mineralizacidn errhdca 
de lazulita, la cual estA acompaiiada de fierro micho .  

~ l c ) ~ & N A C I O N A L  
~ ~ M I U  W L E N A  
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mente de baja categoorde, par eatar le d b a  m d d a  Cbtl db%W 
caldreos. 

Yacimientos de buena calidad, que se asemejan a algunos tip- 
del mhrmol de Carram, son 10s que existen gn IS ielu Diego de Almnlsgro 
y en algunas del archipi6lago Madre de Dios, per0 hasta ahora rlo h a  
sido explotados, poi el a i sh ien to  en que se enc~~uentran. 

El bnix es relativarnente frecuente en la prodnoia de htofagasta, 
donde apareoe en forma de vetas que atraviesan depbsitoe aluviales 
terciarios, o en la supeAcie de los bolsones. 

14. M a g n c s i t a  y d o l o m i t a  

HAWA ahora no se conoce ningdn yacimiento de magnesita, pues se 
han encontrado s610 rodados de ella en las islas de Juan Fernandez, 
prownientes probablemente de la alteracibn de las lavas basAlticas. 
Tambih aparecen bloques sueltos de esta sustancia en el Eecho del 
rfo VelAsquez (en la penlnsula de Comau, Child), 108 cuales provienen 
seguramente de la descompasicibn de serpentina, que aparece en forma 
de vetas que atraviesan un macizo de peridotita que existe en aquella 
regibn. 

La dolomita es tambi6n muy escasa, y se conoce s6Io un yaci- 
miento, a1 interior de Arica, constitufdo por un manto intercalado en la 
formacibn liparltica. Un manto de pequefia potencia aparece, seg6n 
Felsch (k915), en 10s esquistos bituminosos de Lonquimay, y en la 
Cordilfera de 10s Andes de Taka se han descrito algunos mantos cal- 
cfireos ricos en dolomita, las cuales e s t h  dentro de la formacibn por- 
firftica neocomiana. 

15. M i c a  

HASTA ahora s610 se han encontrado en Chile pocos yacimientos de 
mica econbmicamente explotables, los que aparecen en filones de peg- 
matita. Las espedes comerciales mas corrientes son la muscovita y 
vetmicdita. 

16. N a t r o - a l u n i t a  

DE ESTE mineral se conocen sblo dos yacimientos, uno cerca de Sala- 
manca y otro en la Sierra del Salto (a1 sur de Vdlenar). En ambos 
casos se trata de natrc-alunita, que ha reernplazado mer&&n$tica- 
mente las rocas de la formacibn porf~ritica. Verdaderas a luf i ia  pot&- 
E~CS parece que no existen en el pafe. 
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~lgp,nrm ~aiiimh eat& rritpadw a1 #e dc? Ih eat&- 
lkra andina, p- tienen - 

&ta t&t&&5n de loa dep6sitos dernwetra la errfotenda de 
cptaa continua de dim, d d e  el pie de la *Ihp d1kmtb* k'ea- 
b, la cual fu& diaectada paterio~n8ag Pot k @d* de 
menta mrpcdornos. 

En la &t$n del Toco, la fotmrdn lipapatiri( wpmtBd6 pQr la 
eebp r o b  avama haeia 10s cerrb de la e- y 8 loll GE!?r@&fdllR que 
sobrtden de 10s aedimentts m~&mw, oogio el cem JWG que lleva 
en la parte inferior de su falda dep6mtos imporSan0es. Igud COM ocurn 
con 10s -nos de r d d o a  provemientee de la Cordillera Central: 

Entre Antofagasta y Taltal, donde no hay uh vaUe longitudinal 
importante, los yacimientos ne hallan en l a  cuenertl hWt&ediao, per0 
siempre en los bodes, al pie de la ladera de 10s cerrcrs. 

Hacia el sur de Taltal pierden mucho en importancia, pudihdose 
mencionar como termino 10s yacimientos salitrales que ae hallan en 
Pueblo Hundido. 

Tambitn agarece algo de salitre al pie de 10s volcanes extinguidos, 
como el Toro, Azufre y otros, vecinos a1 aalar de Maricunga, de dad 
cuaternaria a pliocena. 

En las grandes zonas salitrales, 10s yacimientos de importancia 
econ6mica forman manchas irregulares de mayor o menor extensi6n, 
quedando separadas por zonas en las cuales las potencias o leyes del 
mineral son demasiado bajas para p d e r  explotarlo. En la distribuci6n 
de las zonas ricas y pobres n6 tiene ninguna influencia la composici6n 
del subsuelo en que se apoyan 10s sedimenton. Cuando falta sobn la 
roca fundamental una capa de sedimentos, el salitre se presenta den- 
tro de grietas, y a veces se llega a formar una verdardera breeha a- 
mentada por caliche. 

En las regiones salitrales se puede ubservar una estratificaei6n 
grosera, que consta de las siguientes capas, en orden descendente: 
chum, costru, caliche, wng& y wba. 

La ciruca es una tierra arenosa, mezclada con piedres; que forma 
gran parte de la superficie del deeierto. Su eoppcsor varfa de PQCOS cen- 
tfmetros hasta 40 cmo. En general, ee pobre en anlee, p r o  em nu parte 
inferior lleva algo de sulfatoe, cmfno thenardita, yeso y blbedifa. fi in- 
tereaante anotar que eonriene pquefiae proporcionecr de eo,. 

La costru forma con d caliche un .baall~o m e -  par d e s ,  
amentando el contmido en nitraton haeia El m r  db t o d ~  
el bane0 e~ de 1 a 4 m., paso la caps o x p l e k & h e  fi  0,s II. 2 a 
En este mmto = encuentm n i t r m  & eodiogr 8 F- m ~ m  dlp 
de Potasicq doruras, mEat.oe y yadetm de e&, 
sia, de potasio y de calcio y cloruro de m-ki. m ~ ,  owb 

-** 

& 



;Brdae 1- earaotmfath6 -alee dp b y a ~ b i e ~ & ~  de 
sditae, ILO rn L qw IW hay= f d o  muekiehnas tealrt. 
para e-r LW origsn. sin que hata ahora ae hay= 1kgd.o a nnifor- 
mar he @nionee mipeeto a e& hteri3aallte problems. h a  divereas 
teorfas se pueden -par Bel +uiente modo: 
M c t ~ h d h  da rem wEdnicm.-En 1920, Whitehead deaarroil6 la 
hipbtesis, eu@ari& POI Undgren, de que el nltrato deriva de las rocas 
voldnicas de la regi6n, especialmente de las lavas y tobas porfitfticas 
mesozoicae, laa cudw llevarian Oclufda pequefias caddales de arna 
nfaca y clor+~rn de amonio. provenientes de la aetividad voMnica. 
Estaa suapaaCias habrfan sido l i b e d a s  por la meteorizau6n de las 
rocas, combinbdose eon el sodio, proveniente de la descomposiu6n 
de las plagiocl.aracl. para tomar nitrpto de sodio, el cual se babria con- 
centrad0 en las partes infenores de las laderas mediante soluciones y 
depceitadones s u d v a s ,  efectuadas por lw lluviaa d o n a l e s  y las 
neblinae. Eeta t e d a  ha sido rebatida por Brliggen (1934), alegando 
el hecho de que el salitre se enemt ra  .en cualquier clase de subsuelo, 
como tambih que la historia fiei~dfica de la regibn no justifies su- 
poner una concentraei6n de salitne de tales proporeionea 
Znf.lum& ds bs yaoitnicntos da *no de la ~s&.--Oehsenius fomul6 
una teorfa panr explicar el ongen del aalitre, M n  la cual el nitrbgeno 
proviene de lae partfculw de guano a m a n i d ,  llevado por el viento 
deede la costa al interior. Brtiggen ha objetado a Ochsenius la falta de 
fda toe  en lor caiiiea, puee la separaci6n mediante el viento no habda 
sido tan eficiente como para eeparar completamente el guano amania- 

. cal del guano foefatado. Sin embargo, eete mismo gedlogo e t a  que 
el nitrato del aalitre provenga del guano, suponiendo que habrfa sido 
arrastrado por el viento en forma de amonfaco desde la costa hacia el 
interior, cuando toda la zona salitrera era un plan0 que descendla gra- 
dualmmte dede  lae Amdes h t a  la costa. ate amdaco hab& sido 
d i d b  pmr 1pe continua nieblae p IlevaQQ al suelo, don& se habrfa 
formeSo s&w@i~ mediite ita d 6 n  de baeterim nitrificantm ewmdo 
el cliimo era raPe hpslcrdrr que el ackud. RieB (1942) ha phjebplao la 

l=b 
&bi6 p d ~ c i r  l ~ q  ~ESLII d i l u d b  dm d b  911 la pt- 

mdsfora y, dm&, que no exietirfaa pruebas suficimW pa- demtis- 

&&ado qup la Iwga dietancia 
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trar que anti&amte rein6 un clima mbs h l m e 6  que Penmitiera la 
mistencia de bacterios nitrificantes. 
mew ~#&~. -P i s s i s  formulb, en 1871, su teorfa de que el 
d i w  proviene de ]as pequeiias cantidades. de anhidrid0 nitroeo, an- 
hldrido nitric0 y amonlaco que existen en el aim, las cuales llegaron 
en mayores cantidades al suelo mediante las descargas elbctricas. Sundt, 
que desarrollb mPs esta teorfa, supone que la reacci6n de dichas Bus- 
tancias can los compuestos sidicos del suelo fu6 acelerada por la PO- 
,&dad de Cte. En cuanto a las sales acompaaantes del salitre, espe- 
&]mente los cloruros y ycduros, los atribuye Sundt a que ellos fueron 
arraseados por el viento desde la costa, en forma de polvo finlsimo, 
proveniente de la espuma del mar. En realidad, pudo contribuir a au- 
Inentar el contenido en sales el arrastre provenimte de la aka cordille- 
ra, donde existen las arenas rojas de San Pedro, que contienen una 
fuerte proporci6n de sales. 
A g w  subtcrrclnca.-~Miller y Singewald sugirieron en 1916 que 10s de- 
p6sitos de nitratos eran el resultado de la acumulacidn del nitrato 
arrastrado por las aguas subterdneas desde la Cordillera de 10s An- 
des, las cuales, al evaporarse, dejarfan eflorescencias de salitre, pero 
esta teoria no se aviene con la forma en que se presentan los yacimien- 
tos salitrales. 

Analizando las diversas teorias formuladas, se llega a la conclu- 
si6n que el nitrato proviene de la fijaci6n en el suelo de 10s pequeiios 
contenidos de acid0 nltrico existentee en la atm6sfera, ya sea que prc+ 
vengan de la acci6n electrica o hayan sido arrastrados desde la costa, 
donde tendrfan su origen en el guano. Es interesante anotar a este res- 
pecto que el anLlisis de varias rocas superficiales de la costa de Los 
Vilos, hecho por Sepllveda, arroja pequeiios contenidos de nitratos, 
a pesar de tratarse de una regi6n con precipitaciones de cierta impor- 
tancia. Los yacimientos actuales son el resultado del enriquecimiento 
secundario de 10s nitratos originales, mediante la accibn de las aguas 
que escurrlan por las faldas, ya sea en forma de lluviaa intermitentes, 
o por condensaci6n de las neblinas. 

20. S a l  g e m a  y s a l e s  p o t d s i c a s  

EN EL norte de Chile abundan 10s yacimientos de sal gems, algu- 
nos de 6Pmas mW modernas y otros terciarim. Eetos lltimos spare- 
cen en forma de mantos Y vetas intercaladas en la formaci6n de are- 
niscas Y arcillas rojas de la Formaci6n de San Pedro de A-cama, e 5  
Pefialmente en 10s Cerros de la Sal. Alll la sal se ha enriquecido en las 
Pardee VertiCaleS de las quebradas, formhndose costras hasu con 
0,50 m. de eepeeor. 



Loa depbsitos modernos spa rem en Soe d a r e s ,  que son depre- 
donee sin des-, donde se acumula la &a! llwada pbr Iaa aguas super- 
ficiales J subternheas, la cual prcniiene de la dewomposici6n de Sas 
rocas y de la desalificaci6n de 10s sedimentas. TamWn pmce que con- 
tribuye la sal llevada desde la costa. 

En 10s salares d a t e  una costra supeficial:de pocoa centfmetrcm 
hasta medio metro de espesor, formada generalmente por una e a -  
binacibn de diversss sales, mezclada con mayor o menor cantidad de 
tierra o arena arrastrada por el viento. Las sales han sido depositadas 
a1 evaporarse el agua subterrhea que las trafa en soluci6nn, de modo 
que en la parte inferior aparecen 10s compuestos menos solubles, como 
el yeso, y en la superior 10s mls  solubles, como sulfatos y cloruros de 
sodio y potasio. En la repartici6n definitiva de las sales influye la ac- 
ci6n disolvente del agua de las neblinas, la cual se infiltra en el suelo. 

La mayor parte de 10s salares se encuentra en la Pampa del Ta- 
marugal, donde se han formado por el ascenso del agua subterrhea . 
proveniente de la alta cordillera. Uno de los mls interesantes es el a l a r  
de Pintados, porque alll hay sectores en 10s cuales la costra tiene leyes 
de 4 a 12% de sulfato potasico. Tambih el salar de Bella Wsta lleva 
cierto contenido en sales potasicas. 

En 10s salares de Antofagasta, el agua subterchea se encuentra a 
mayores profundidades que en 10s de Tarapad, debido a que no son 
alcanzados por las avenidas peri6dicas que bajan de la cordillera. 

En la alta cordillera son frecuentes tambib 10s salares por la abun- 
dancia de depresiones originadas principalmente por el volcanismo 
moderno. Estos salares se diferencian de 10s situados mls al ceste por 
sus dep6sitos de boratos. 

Los principales yacimientos de sal gema, seglln Urfzar (1943), 
e s t h  en el Salar Grade  de Tarapach, donde la sal tiene un espesor me- 
dio de 60 m. Tres sondajes efectuados en este a l a r  encontraron bancos 
delgados de sales potasicas, hasta de 42 cms. de espesor, con ley de 
935% de suliato potasico. En 10s otros dos sondajes, el manto era de 
menor importancia. Este salar corresponde, segln Brilggen, al antiguo 
lago Soledad. 

21. S u l f a t o  d e  s o d i o  

ESTA BUSTANCIA se presenta generalmente en 10s salares, donde forma 
una capa de pocos centlmetros, debajo de la costra de sal, constitulda 
por sulfato de eodio pulverulento, seguida hacia abajo pot sulfatos hi- 
dratados cristalizados. Los principales yacimientos de este tip0 son 
10s de Pintados,. 



22. S a i s s  d s  a $ i t m i n i o  

ELLAS SON relativamente abundantes en las regiones &ridas del norte, 
donde a wces ban llegado a concentraree, constbyendo depbsitos 
de relativa importancia, como el de San Salvador, situado 25 h e .  al 
mste de Calama. Aqui existen pigarras arcillosas fuertemente plegadas, 
impregnadas con pinta, la cual, a1 axidarae, produjo Acid0 sulfrlrico, 
que r e d o n 6  con la arcilla, formando sulfato de aluminio, que apare- 
ce en vetillas y gufas irregulares dentro de la pizarra, o formando una 
capa superficial. Casi siempre lo6 sulfatos de aluminio van acompaiia- 
do6 por sulfatos de fierro, de magnesia o de scdio. Lo8 mineralee de 
aluminio que se presentan en estos yacimientos, corresponden al sul- 
fato de aluminio (keramofialita), alun6geno y aluntbres, o sea, sulfa- 
tw dobles de aluminio y magnesio, como la pickeringita, o de aluminio 
y sdio (tamarugita). 

23. T a l c o  

Sus D E P ~ s I ~ O S  e s t h  en posici6n geol6gica anlloga a 10s de asbesto, y 
consisten generalmente en pizarras talcoeas, en contact0 con serpen- 
tina. Los yacimientos principales esan  en las regiones de Constitu- 
ci6n y Corral. 

. 
24. Y e s o  

ESTE MINERAL se encuentra en grandes yacimientos dentro de las ca- 
pas del judsico superior, con potencias hasta de 100 m., las cuales son 
explotadas en la Cordillera de lo6 Andes de Santiago. Tambibn existen 
en la regibn de Fetorca tobas de yeso superficiales. 



0) &aom M k O a  

Ewos carbones se conocen dede  muy antiguo en las capas continen- 
tales trihsicas de la Ternera (provincia de Atacama), Quilacoya (en 
la de Concepci6n) y Nielol-Huimpil (en la de Arauco). Todos ellos 
se han atsibullco ai rbtico, pero podrim ser tambib algo mas antiguos. 
En nimgtmo de l a  yadmientos citadae existen manros de potencias 
import-, y mi siempre se trata de pizarraa carboaosas, con gufas 
de carb6n antradtoso. Ademhs, presentan el incoaveniente de estar 
fuertemenee tectonizados y, en algunos cas-, atravesados por filones 
de rocas eruptivas, lo que restringe considerablemente las &rem carbo- 
nfferas. 

b) C a r ~ j u v ~ - c r & o 6  

ELLOS se encuentran siempre dentro de la formaci6n porfiritica de la 
Cordillera de los Andes, entre Aconcagua y Taka, y constituyen man- 
titos lenthims, y% e a  entre piearras intercaladas, o en tobas pmfi- 
rlticas, per0 su extenG6n ea aumamente reducida, de modo que hasta 
ahora no se ha Ilegado a formabar duns faena. 



a) Cuencas llmnicas de la Frontera. 
b) p d c a s  de la FmaW0. 

Esta clasificaci6n seg6n la edad geOl6gich no g u d a  re&iQn 0- 
la que pudiera hacerse seg6n la d i d a d  del carb6n, pero sf con la msg- 
nitud de 10s yacimientos. ya que, ain exoepci6n. 108 mils imwr-tes 
son 10s eoteraarios. 

Describmmos a continuaci6n 10s rasgos generales de estas diver- 
sas cuencas. 

Cumca orimtd & la bahln de Tahhuano.-Como hemos visto mPs 
arriba, en esta regibn el perfil del Terciarfo es mucho menos potente 
que mOs a1 sur. El yacimiento mas importante es el de Lirqubn, donde 
existe un &lo manto explotable, de 0,90 m. de potencia. M b  a1 sur, 
en C m i t o ,  aparecen dos mantos, con 1,20 y 0,60 m. de potencia, res- 
pectivamente. Hacia el norte, en la regi6n de Tomb, las p ~ k ~ ~ c i ~  de 10s 
mantos disminuyen considerablemente. 

Los carbones de esta cuenca son lignitoe, eon un poder calorffico 
de 6.300 cal. 4 

Czunca oriental del gorfo de Arauco.-Eata es la cucwa m b  importante 
del pafs, y suo yacimientos, con lee minas de Lata y scb.arager, ab* 
tecen el 85% del consumo nacicm& En eatos dep6aitoa ne a&tan dm 
o tres mantos in tedados  en el Hori5~nte de La, p a =  va- 

me- 
nom. Como la orilla oriental del campo ne encwntm raw de 
la costa, casi la totdidad del yacimiea20 ea y l a  Saborea 
se han extendido ya hasta ma0 o meam 6 h a .  (e la s4bm. lbr td 
motivo, no se eabe hasta d6nde congewarh 10s mantos ma p0teneiua 
adotablea hacia el poniente, ya que en estu dire&6n pascp8n lam 

riables entre 1,OO y 1,80 m., per0 buy i n u h  otma w p 





ligdtos, pues partidpi¶ de lrre propted9dee de wnaa y etrm. 

Promncio dc MagaUaffcs.-En esta provinaa abundan 10s yacimientos 
de carbbn en el Rso de Loreto, que, e a  hem- elite en la p d  
eswatigdfica, corresponde a la secci6n superior d d  eotemhria. Denern 
de este piso existen varios manta, loe cuales a f lum y hen sido @@e 
tados parcialmente en las siguientes &ones: Natal-, coeta N p S 
del sen0 Skyring, costa3 de la isla Rieeco, regibn NW y NE de la 
penfnsula Brunswick y valle del rfo del Om en Tierra del hego. 

La potenda de 10s mantos es considerable, alcanzando mu&os de 
ellos a 4 m. y afm a 8 m., en mos excepcionales. En algunos de 10s 
perfiles conoddos, aparecen hasta 10 mantos diferentes, con potencias 
variables entre 1 y 4 m., con un total de 20 m. de carbbn. 

No intentarema hacer una dasilicacibn de las diversas cubncas, 
porque hay todavfa muy pocos antedentes acarca de BUS partimlari- 
dades, J 10s Bnicos que poseemos provienen de explotaciones mineras, 
generalmente rudimentanas, y de la prospecci6n petrolera. 

Los carbones de Magallanes son lignitos, con poder cal&o que 
varfa de 4.500 a 5.500 calorfas, pudiendo observarse, en general, que 
la calidad e8 mejor donde 10s plegamientos han sido mle intensaa, carno 
murre en la isla Riesco. 

Segh Wenzel, la extensi6n que cuenta con probabilidades carbo- 
nfferas se estima en 400 Inn'., lo cual darla una reserva de 500 millo- 
nes de toneladas, pero hay tambibn posibilidades en 10.000 km'. m&s, 

I 

Cuenuls 24mniCas dc la Frontera.-Estas se encuentran en la Cordillera 
de la Costa y en el Valle Longitudinal de las provincias de Valdivia, 
Osorno y Llanquihue, siendo las mls importantee las de M S l ,  (en 
Valdivia), Huilma (en Osorno) y Las Ortigas (en Llanquihue). En ellas, 
los mantos e s t h  encerrados entre potentes capas arcillosae, con fdeiles 
de agua dulce. Laa potencias a veces llqan a 4 m., per0 llevan caei 
siempre intermladones est6riles. Eetae cwncas son genemlmente de 
extensiones reduddas. Los carbones son lignitos de qenw 
4.500 calorlas. 

Cucncas par6lks  de la Frontm.-En~ubazaDe hajo eeta dencnninac 
cibn algunos yacimientos carbonlfera, a y a  manta6 m&h dentro Be 
fonnaciones marinas terdarias, p d b h e n t e  tx~~!rprc&bntm J Firsr 
de Navidad, que han escapado a la erdbn, graciaa a que w enmentrm 



carbbn sin importancia, que puaibremente corresponden a1 Pis0 de 
Navidad . 

d) Rsssmac 6. arb& 

MEDIAI~E un anhlisis de 10s diversos datos publicadas, podemos ha- 
cer la aiguiente estimaci6n de las ceaenras de carb6n de Chile: 

Rererwu de aarb6n (en meladas) 

6olfo d& Arauco . . . . . . . . . .  5O.ooty.000 25.000.800 100.000.OQO 
Frov. de Arauco . . . . . . . . . .  I 5.000.000 I 10.000.000 1 f00.008.000 

Total . . . . . . . .  

................ 

de 
da 

. . . .  - .. 
-1 

. .  ........ 
..... +.I&: ... t-.: . .  



Schwager . 2,77 4,41 52,3 40,4 92.7 43.6 8.370 
hb.. ......_. 2,38 $06 51,l 41,s 92.6 4 4 3  8.010 
Manto Grande.. 5,OO 4,SO 46,9 43,6 90,s 48,2 8.200 
Lebu. .. . . . 1,71 7,17 50,4 40,7 91,l 44,f 7.820 

Carbones Iivianos 

L.irqu& .. . , . 13,25 10,25 40,7 35,s 96,s 46,s 7.730 1,026 
MB61 . . . . ..I 11,6 1 10,7 I 39,3 1 39,O 1 78,3 1 50,2 1 7.140 I . . . 
Magallaaea... .. 17,64 9,91 30,3 41.7 72,O 57,s 6.400 .. . 

2. L a  t u r b a  

EN CIIILE se wnocen yacimientos de turba en algunos valles de 10s 
rlos de la zona rmtral, wmo en el del Awncagua, cerca de Panquehue, 
pero debido a que allf est5 por debajo de suelos de alto valor agrlcola, 
no se puede extraer. Mayores extensiones tiene la tiuba en la regi6n 
magallhica, especialmente en la Isla Grande de Tierra del Fuego. 
Como en Chile no se han realizado eatudioe m r c a  de estos yacimien- 
tos, nos referiremos a las i n fo rdones  obtenidae por Guifiazd (1) 
en 10s de Tierra del Fuego argentina, 10s cuales tienen caracterlsticas 
anftlogas a 10s chilenos. 

Estas turberas se encuentran, por lo general, en 10s fondos de 10s 
vdles, donde el drenaje es insignificante, y correeponden muchas ve- 
ces a 10s mkrgenes de lagunas que ocupao lae depreaiones. Las plantas 
que han wntribufdo a la formaci6n de la t&ba son: C@macow del 
gknero Carex, musgos del ghero Sphagnw, gramlneas, juncoe y plan- 

~ o ~ $ ~ ~ ; , ~ B ~ - ~ ~ ~ - , ~  d W t 0 .  dr t W n  C Fiwn del Buepo (BoWn de Ialnt. 
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tas de bañados, como Cal! ha appendiculata , y pequeños arbustos, como 
el Empetrum rubrum y Pemethya pumila; además, se encuentran algas 
y líquenes en la superfic ie de la turbera. Según el predominio de uno 
u otro t ipo de vegetación , se distinguen: turberas de musgo (Sphognum) 
y t urberas de Carex y gramíneas. 

Las condiciones cl imáticas más favorables para la fo rmación de 
t urba en la región magalláni ca, están al sur del paralelo 51•. Más al 
norte y hasta los 42•, ellas existen en la falda occidental de la cordille
ra patagónica. 

Un análisis de la t urba de Cabo Domingo, efectuado por el Dr. 
H. Alvarez, en la Dirección General de Minas y Geología de la Repú
blica Argentin a, ha d ado los siguientes resu ltados: 

Materia volátil. 
Carbón fi jo .. ... 
Azufre total . 
Humedad . 
Ceniza. 
Coke ... . 

alorías . .. . 

51,64% 
19,18 

1,69 
15,43 
13,75 
32,93 

4060 

E l análisis anterior se refiere a turba negra de C.trex , bien humo 
ficada. Existe t ambién otro tipo de turba de Carex, más porosa que 
la anterior, cuyo poder calorífico es de 3.700 calorías, aproximada
mente, pero la más abundante es la de Sphagnum, que se encuentra en 
la región boscosa, y cuyo poder calorífico oscila entre 3.200 y 4.600 
calorías. 

3. E S q 11 i S t O S b i 1 u m; 11 O S o S 

Los YACIM IENTOS de esquistos bituminosos del pals se encuentran en 
la zona cordillerana de las p rovincias de l\lalleco, Blo-Bío y Antofa
gasta. 

Al hab lar del Terciario continental, nos hemos referido a los yaci
mientos de Queuco (en Bío-Bío) y Lonquimay (en l\lalleco). De los 
datos consignados allí se deduce que las leyes mayores en Lonquimay 
son de 80-100 litros de petróleo por tonelada, en mantos de 0,45 m. de 
espesor, lo que es actualmen te inexplotable bajo el punto de vista ec-o
nómico. En Queuco, las condiciones son aún más desfa,·orables. 

En An tofagasta existen depósitos de esquistos bituminosos en 
Pular, a más o menos 4.000 m. s. n. m. El espesor tota l de los sedimen
tos que contienen los esquistos es de 500 m., pero sólo hay cinco man-



. 

5 )  Gtasitarlind old& 

EN LA cordillera de la provincia de TarapacP 8e han mencionado en 
varias ocasiones indicios petrolfferos que deben prwenir de loa eedi- 
mentos mesmoicos, los cuales llevan potentee tramoe de calizae y pi- 
zarras algo biturninosas. Tanto 10s perfiles estrat@r&cas, como las 
condicipnes tect6nicas no justifican, sin embargo, una explwaci6n 
detenida. 

En la cordillera de la prov- de Antofagtieta hay indiiqe rnL 
concretos en el lugar denominado S u a ,  situado cerca del Ih i te  in- 
ternacional, 100 Irms. a1 SE de Toconqs AM, segiin Brltggen (19&2), 
existe una ventana geolbgica, cwtitufda por aedientos e o d t h o s ,  
rodeados por la fornraci6n liparltica. Fatoe d i i e n t o e  c o n r i m  en 
pizarras, arcillae, areniscru c d c h a s  y brechas margasas, siendo estas 
liltimas lae mAs importantea. Esta aerie eetP afectpda por un plega- 
miento muy complejo, con numeram pliegues eatrechos y cmrimientoa. 
%as manifeatacionee petrolfferaa lae deseribe el autor citada del mod0 
siguiente: *La indicior de pet&bd!r -@$ten en vet&k&ea de 
* gas y filtraciones de petr6Ito. 61 ErrdSoio impart- vi, ee 
a halla en un pozo derrumbado, del cual salen gaaea con olor a 6wudilla, 

que puede percibime haeta 5Om. de distaneia, euande JIB eorre viento 
* muy fuerte. El poeo re halla en el Ifmite de ung iafru&ri grand@* 

= de gas; no se nota olor, tampoco pudc 



fa@, que consieton en la formaci6n de una capa de petr6leo muy denaa 
en la superficie del agua de algunm PQCBI -adon en el d a r .  Estas 
manifestacionee ap-n en una raja de 300 m. de largo por 30 m. 
de ancho. S d n  w e n d  (1938). 161, adhentoe que lomen loo cenw 
situadw al poniente del & wueiaen prinoipalrnente en &as y 
marga% del lfaa y dogger, Icw Cuasee e in tddaa  p a  granites, per0 
parem que existe tam~bi4n un grauitm m b  antiguo que e808 &en- 
ma. Bajo el punto de Hieta teCt6nic0, exken  sectores monadinales, 
alternadoe con otros que exhiben un plegamiento muy intenag. Heeta 
&ora no se sabe con relatiba certeza el origen de estas mdestaciones, 
per0 ee rnuy probable que ellas provcngan de los sedimentos mesmoium, 
que en otras partes de la cordillera andina han dado tambibn indicios 
de petrbleo. Sin embargo, Ia composici6n petrogrfica del perfil, la 
tect6nica intensa y la repeticidn de numerosas bpocas eruptivas, hacen 
que esta re& presente muy pocas espectativas petrollferas, a pesar 
de la inteneidad de las rnanifestaciones. 

Tambien exiBten algunas inforfnaciones respecto a la existencia 
de rnanifestaciones petrolfferas en la cordillera de las provincias de 
Coquimbo y Taka, per0 no hay datos concretos referentes a ellas. 

En general, se puede decir que todas las formaciones mesozoicas 
del geoainclinal andino tienen condiciones muy poco favorables para 
la existencia de yacimientos petrollferos, tanto por su deaarrollo estra- 
tigriifico, como por la intenea actividad eruptiva que se ha desarrollado 
al t r ade  de toda su historia. Es cierto que en el trihsico existen algunoe 
tramos que refinen las condiciones adecuadas para ser un complejo 
petrollfero, per0 ellos, despuCs de aflorar en la costa, se hunden por 
debajo de la formacidn porfirltica, que tiene muchos miles de metros 
de espesor. 

CONDICIONSS un poco menos desfavorables encontramca en la pro- 
vincia de Arauco, dentro del Terciario, ya que alll los horizmtes car- 
bonfferas 8 la odlla oriental de la cuenca pasan hacia d poniente a 
areniscas marin-, ennrradas dentro de potentes arcillas arenosas, 
per0 la tetectbnica imperante no permite fijar un criterio para ubicar 
trampae tect6nicd adecuadq, de modo quc la exploraoidn tendrfa que 
haccme caai enteramen* al Mar. En esta regibn, que, estratW6ca- 
mente, mrcapmde 8 ?a lona petrdlfera del Ped ,  se han obtenido 
hmta b r a  adlo Indrseddea de -ma importancia en la0 pertorad* 



c) pTakias & Llolqfbihw y w1 

EN EL afo Petrohu6, que desagua et lago Todoe 10s Sent#% han ob- 
servado algunas gotitas de petr6leo que salen del Ifmite entre la diorita 
andina y las lavas de1 voldn Osomo. Como esta regibn est6 ubicada 
dentro del Area en la cual, posiblemente, el mar de Navidad ee extendi6 
por toda la Cordillera de los Andes, no seda extrafio que dichaa mani- 
festauones provengan de las capas terciarias. La exploraci6n por m6- 
todos geol6gicos es imposible, sin embargo, debido a que toda esta 
zona est& cubierta por los sedimentos glaciales y lavas cuaternarias. 

En las vecindades del canal de Chacao, tanto en la provincia de 
Llanquihue como en la de Chilo&, se conocen algunas manifestacionecl 
petrolfferas, que consisten en emanaciones de gases, per0 parece que 
ellas provienen de la descomposici6n de sustancias orgPnicas encerradas 
en sedirnentos rnodernos, pues algunos sondajes perforados hasta 800 
m. no encontraron ning6n indicio en las capas terciarias atravesadas 
por ellos. 

a) Prwinn'a de bfagallanes 

ESTA es la dnica regi6n de Chile donde se han encontrado yacirllientos 
de petr6leo que son econ6micamente explotables y que entrarkn en 
producci6n en 1950. 

AI describir el geosinclinal de Magallanes, hemos dado la columna 
estratigrafica de los sedimentos que se encuentran cn la parte ngr-orien- 
tal de la provincia, cuyo espesor fluctda entre 3.500 y 12.000 m., corres- 
pondiendo la potencia mayor a la regi6n occidental de la cuenca. 

Las principales manifestaciones petrolfferas de Magallanes, cono- 
cidas desde hace mds de 50 afios, consisten principalmente en aflora- 
mientos de gases, con fuerte olor a bencina, 10s cuales estPn casi siem- 
pre en las capas arcillosas, especialmente en la formacibn denoniioada 
Arcillas de Skyrjng o de Boquer6n. Los indicios de petr6leo llquido 
son sumarnente escasos y se han encontrado en las Areniscas de Loreto 
y en las Areniscas de Rocallosa, pero areniscas con olor a gasoliha son 
relativamente frecuentes en todos 10s tramos del perfil correspondiente 
a1 cretaceo y Terciario. 

Los indicios petroliferos se conocen solamente en la parte occiden- 
tal del geosinclinal, puer la oriental estP en tmitorio argentbo. 

Debido a esta circunstancia y a1 hecho que la inveeti&h  OF 
metodoe geol6gicos era factible solamente en la regibn occidental, 
donde se encucntran 10s afloramientor de las divereas formaeioner, 
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fsurffeTrbEpagea%, m b 
cual ee encontraron indicios i inpost~&~,  en an smdaje pe.sbrad0 e r  
un amit&nnl de ~ W O  *re, abies& eni el valk dk4 rfo Tws h t e s .  

4pmcici6, ~ I I W ~  Im'd9B p SIEBP SI. &e pd~di5bad.  una a- 
rnuy dim, fuefteAnante I X I I I ~ @ &  e~lt ~ b m t o  dcieo, que prdujo, 
en una mpeibnt- mi& 6 nmmb 4 i%B&dW & p@t&ko y gaa!e, a k~ pre- 
sibn de 75 atm&?fera%, per0 despu0s de la 6rt@th el ganta baj6 a 30 
Iitro~ di&d. h $ b k ~ ~ ~ @ ,  wdlm & a l g ~ ~ o s  peque- 
iios lentes w b i d  en la ceramrfa del eamdaje, que habdan escapado 
a la fuerte cementacih. Otras pedoraciones, ubicadas en el do Patos 
y en Peckret, heehas para explarar a t e  horizonte, encontraron sola- 
mente indicios de petr6leo. 

El eegundo objetivo de inter& es la Arenisea Rocallosa, pero hasta 
ahora no ha sido atravesada por Dinguna perforacibn, y se espera cor- 
tarla con una ubicada en el anticlinal de rlo Grande, en la costa 
occidental de la peninsula Brunswick. 

El tercer objetivo es la Arenisca Rosa, la cual fu6 atravesada por 
un sondaje ubicado en Punta Prai, en la costa occidental de la penfn- 
sula Brunswick, aobre el eje de un braquianticlinal bastante abrupto. Es- 
te sondaje, hasta 1- 761 m. atraves6 las Arcillas de Fuentes, que conte- 
nian algunoe rastroe de petr6leo. El reato del p e d ,  hasta la profun- 
didad de 1.516 m., presenta intercalaciones potentes de areniscas con 
rastros de petr6leo. Entre 1.312 y 1.516 ni., dos de estas capas lleva- 
ban gases en cantidad apreciable, pero con agua surgente. Es precis0 
hacer notar que este sondaje est& ubicado 700 m. por debajo de la parte 
alta de la estructura. Se proyecta explorar nuevamente este horizonte 
petrolffero m d a n t e  las pedoraciones ubicadas en Cerro Rat,  Cerro 
Canelos e iela Englefield, las dos primeras en la costa occidental de 
Brunswick, la tercera en el sen0 Otway. Todas ellas e s t h  en anticli- 
nales abruptos. 

En Tierra del Fuego, medmte estudios geoflsicos, se han ubicado 
dos eetructuras anticljhales, una en Manantiala, en la cwlta sur del 
Estneho de Megallanee, y otra en San Sebastih, en la parte central 
de Tierra del bego, cima de la frontera agentina. Ellas se diferencian 
conbiderablemonte de lee existentea en la regi6n occidental, p-ue 1as 
inclilna&nm de tps atas de 1os mticlimalee son muy suaves. de modo 
que ee puedbn eonaiderar torno ligeras ondulaciones que interrumpen 
la in&m$b general. 

]an Ildanantlales, el primer pwo perforado encmtr6, el a9 de Di- 
dembre.de l9&. uba arena eaturada con petr6le0, a la profuncEldaQ& 

1 



164 -GRA&a WSN6Men 

Manantiales, porque no se sabe a cu&l de loa horiztmtes correaponde, 
per0 es probable que se trate de la discordancia sobre la Serie For- 
firica. Hasta el rnomento se han perforado varioe pozos productores de 
petr6leo o de gases ricos en gasolina. 

Se@n 10s datoe de la Corporacidn de Fomento, el horizonte pro- 
ductor es una arenisca de grano m d o ,  con 10 a 30 m. de potencia, 
constituIda por granos de cuano, cementadoe por arcilla blanca y ma- 
terial cristalizado fino. Su porosidad es de 20 a 25%. La presidn en el 
fondo, calculada, varfa de 3.200 a 3.500 libras por pulgacfa cuadrada. 
La producci6n diaria, por orificio de W,asciende a 1.000 barrilea de pe- 
tr6leo por poao. FAste una relacidn estimada de gas-petrdleo, de 1.000 
pies cfibicos por barril. 

El petr6leo e8 de base paraflnica, de 40" A.PI, y da por destilacidn 
directa: 

Nafta gasolina . 27% 
Keros6n . . . . . . . 25% 
Aceite Diesel. . . 28% 
Crud0 reducido 20% 

El resultado obtenido en la estructura de Manantiales abre am- 
plias posibilidades para la parte central de Tierra del Fuego, donde 
seguramente deben existir otras estructuras anllogas. Respecto a la 
regi6n occidental de la cuenca, todavIa no hay nada concreto, pues 
aunque 10s indicios de petrbleo son favorables, el metamorfismo oca- 
sionado por la tect6nica intensa podrla ser un factor contrario. 

X. A g u a s  m i n e r a l e s  y t e r m a l e s  

EN CHILE son abundantes las fuentes de aguas minerales, las cuales es- 
t&n relacionadas Intimamente con la tect6nica y el volcanismo moder- 
nos. Ellas han sido descritas recientemente por Brltggen (1947) y Con- 
treras y RodrIguez (1945). 

La mayor parte de las vertientes minerales se hallan en la Cordiile- 
ra de 10s Andes, especialmente c e r a  de su borde occidental, y su ori- 
gen puede ser volclnico, vadoso o mixto. Laa vertientes vadoeas son 
especialmente abundantes en las fosas tect6nicas que han experimen- 
tad0 un fuerte relleno coq sedimentos modernos, como ocurre en la 
cuenca de Santiago, pero en muchos de estos cas06 no qucda excluido 
un origen juvenil, especialmente en las vertientee ubicadas en la ve- 
cindad de la falla que constituye el bode occidental de IP Cordillera 
de 10s Andes, siendo las m6s conocidas las existentea entre Colina y 
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catillo. Como, per lo sene* e d n  algo dejadau de 
la falla mendonada, se debe eupones que el agua de origen p r d d a  
ha pcendido por grietas abiertas w d p d e n t e  de la M a ,  y de@& 
continuaron su camino d travb del material de relleno,mz& 
muchas veces con laa aguas vadosas que circulaban por &e. 

Hacia el sur de Chill&, la mayor parte de las vertientes r n i n w h  
e s t b  relacionadas con el volcanism0 moderno, como 8011 Iaade ChilEh, 
Copahue, Tolhuaca, Palgufn, Manzanar, Rfo Blanco y Puyehue. 

En Gsta de la dificultad que existe para clasificar las diversas ver- 
tientes minerales de acuerdo con su posicidn geoldgica, damos a con- 
tinuaci6n la clasificach5n baeada en SUE caracteristiiticas quimicas, hecha 
por Rodrfguez (1945): 

I. Aguas su2frrrosas 

Tmperaturs OC. Tmperatura T. 
Chill&. .......... 62 - 96 Tun (Antofagasta). 
Mamiiia . . . . . . . . .  45 - 57 Longavi .......... 
Tolhuaca.. ....... 80 - 95 Los Peucos (Nuble) 
Rfo Blanco . . . . . . .  80 - 95 Chusmiza (Tarapa- 
Manzanar ........ 49-52 cA) ............. 
MenetuC.. . . . . . . . .  25 - 60 Copahue.. ........ 
Palgufn.. . . . . . . . . .  35 - 40 Ojw de Ascotaa. . .  

11. Aguas doruradas-sbdicos 

A. Arsenuadac: 

El Tor0 (Elqui) . . .  46 . 52 Los Baiiitos (O'Hig- 

El Flaco (Tinguiri- Sotomd (Llanqui- 
rim) ............. 53-  89 hue) ........... 

soco ............ 26,8 gins). ............ 

El Saladillo (Acon- COC~CUTI~ (Llaqui- 
cagua) .......... ... hue) ............ 

B. Aguas dorurada s& fwb: 

Quebrada de Morales (Santiago) ..................... 

C. A ~ u ~ s  cloru*odos ~&ih--cblcicat.- 

vilucura o San b 
renzo (BbBIo).. .. 

Petrohu6 . . . .  

22 
68 - 95 

... 

48 
32 - 96 
21 - 32 

80 - 90 

22 -41  

15 - 28 

26 



Tammntw %. T m W W  $ 
...... Apoguindo.. . . . . .  18-23 Cauquenes. 43 -4$ 

 coli^... ......... 30- 32 Puyehue.. ........ 60- 15 . 

Wnimhvida. ...... 32-33 Auco (Acwcagua). 16- 30 
Catillo . . . . . . . . . .  31 - 3345 Catapilco . . . . . . .  

Meulln o C m j a l  Tanhuao (Taka) . . 17 - 18 
(Colina) . . . . . . .  24 Rupanco ......... 91,8 

19 

III R g w  bicarbon5tudas 

Puritama (Antofa- El Gas (Curic6) . . .  26,8 

Rari (Linares) . . . .  18 - 22 sC) . . . . . . . . . .  . . .  
pasta) .......... 32,s - 34 Chile Chic0 (Ay- 

IV. Aguas sulfrrfodac-fl*ricos 

La Maravillosa (Til- Talcahuano . . . . . . .  frfa 
til). ........... . . .  Agua de la Vida 

El Planch6n. . . .  fria hasta 43O (Yumbel). . . . . . .  * . .  

Trapatrapa (Laja). . . .  

L o s  g c y s i r e s  

EN LAS provincias de Tarapacb y Antofagasta se encuentran algunas 
regiones con geysires, entre las cuales la mhs importante es la de Tatio, 
situada en el nacimiento del rio Salado, afluente principal del Loa 
(Briiggen, 1943). Allf existe un extenso llano, encajado entre cerros 
de la formaci6n liparltica, y las vertientes est& concentradas en la 
parte septentrional de la Ilanura, dentro de una faja de 100 m. de 
ancho por 500 de largo, que acompafia el pie del cerro. Los geyeires 
son pequefios hoyos, de 5 a 15 cms. de dihmetro, embudos de 0,JO a 
1 m., o conos de rflice, con formas muy variadae, por 10s cuales sale 
intermitentemente cierta cantidad de agua hirviente, acompaiIada de 
vapor. Segln Briiggen, la mayor cantidad de vapor proviene de un 
perlueiio sondaje de 50 m. de profundidad, peaforado el ail0 1923. 

~ 
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. XI. Sismolog4a 

1. G e n e r a f i d a d e s  

CHILE cu u ~ l  pi fs  de aha simicidad, tanto bajo el punto de viata de 
la intensidad de los movimientos sfsmicos, como de su frecuencia. A 
pesar de la e@a distribucifh de los volcanes a lo largo de &a mayor 
parte del territmio, la casi totalidad de los temblores caen bajo la rate 
gorla de temblms tect6nicos (3. 

Loa temblores que tienen au origen en el volcanism0 extmSvo, 
aunque muy ihtensos en la vecindad del foco, afectan h a s  bastante 
reducidas. 

La gram acWdad sfsmica de cadcter teCtenic0 se errpliea por- 
que estas fue- han actuado intensamente durante los$ltimoa tiem- 
pos geol6gicos, y probablemente a h  se mantienen en actividad. como 
lo demuestra el hecho que el relieve actual del pals est& determinado, 
en gran parte, por ellas. Est0 no sipifica, sin embargo, que todm los 
tembloaes tengan su origen directamente en movimientos d d o s  a 
lo largo de fallas activae, pues, considerando que las profundidades 
de los focos de la mayor parte de los temblores diilenos es, probable- 
mente, del orden de 100 kms., eUos se generarlan en la astenMera y. 
can0 consecuencia, pcdrfan entrar en movimiento dwas fallas. 

Bdggen (1944) recalca el hecho que la mayor sismicidad se en- 
cuentra &en& a las grandes fosas submarinas, que 61 considera produ- 
cidas por PaMaa, a d o g a s  a las que bod- las grand- depnsiones 

ro Gun B a r n  (8942) opina que la sismicidad en tales 

o son &p&nes entre Mks, sin0 rnaS boa, polllo lo 
ha s-o Griggs (193&), zonaa de comprem6n 
tq de ~rmvocdbn, lae ellalee hrbaEan 
tat% P* en la pptte cdtinontzik SECCdN CHILENh 
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NO obstante, de tdos mdos, ne se puede negar que la fracueacia 
de 10s temblores es mucho mayor en la zona situada a1 N devalpmafso, 
y disminuye gradualmente hacia el sur. Esto no Signifies que en esta 
dltima zona no se hayan producido msmos cataetr6fieos, como murre 
en la regi6n de ChillBn-Concepci6n, que ha sido azotada en repetidas 
ocasiones por terremotos que figuran entre 10s m6a destructores que 
Wistra la historia dsmica del pals. 

Aunque en 100, temblores chilenos no se puede hablar propiamente 
de un punto epicentral, sino m8s bien de una zona epicentral, la cual 
tiene generalmente forma alargada, es indudable que hay ciertos focos 
bien definidos, cuya posid6n y caracterfsticas tect6nicas no se cone 
cen, sin embargo, con suficiente detalle. E. Donoso, mediante un ana- 
lisis de la historia &mica, ha dado la siguicnte lists de 10s focos y tem- 
blores (semi-terremotos, terremotos o desastres) que en ellos se han 
originado y acerca de 10s cuales hay noticias hist6ricas: 

Lisle de tmrcmotos chilenos y sus posibb focos de origen 

Foco de A r k :  
18" 2 1 s .  

Poco & Inuipu: 
200 20 ' s. 

Foco & Antqjagmb: 
23- 18's. 

Few dc Tahl: 

Foco de V h r :  
290 8' S. 

Foco & Illu.pel: 
31° 6's. 

POW de La tiguo: 
32O 10's. 

1582 - 1582 - 1604 - 1642 - 1681 - 1715 - 1716 
1725 - 1784 - 1787 - 1821 - 1831 - 1833 - 1845 
1860 - 1862 - 1868 - 1869 - 1871 - 1883 - 1892 
1896 - 1904 - 1908. Total, 25. 

1543 - 1615 - 1768 - 1869 - 1869 - 1871 - 1876 
1878 - 1911 - 1915 - 1921 - 1934. Tot. 12 

1870 - 1877 - 1878 - 1929. Total, 4. 

1819 * 1822 - 1874 - 1859 - 1908 - 1909 - 1912 
1913 - 1918 - 1919 - 1922 - 1925 - 1936.Tota1, 
13. - Tal vez 1851. 

1604 - 1639 - 1648 - 1796 - 1833 - 1847 - 1849 
1864 - 1877 - 1890 - 1903 - 1904 - 1909 - 1918 
1920 - 1922 - 1923 - 1924 Total, 18. 

1792 - 1801 - 1843 - 1847 - 1854 - 1876 - 1880 
Total, 7. 

1575 - 1643 - 1 9 7  - 1687 - 1724 - 1730 - 1822 
1829 - 1847.- 1850 - 1851 - 1871 - 1873 - 1896 
1906 - 1906 - 1910 - 1910 - 1911 - 1913 - 1915 
1927 - 1930. Total, 23. 



m a d A  in 
poco M lkuk: 1911 - 1914 - 192s Totsf, 9. 

350 20' 3. 

Foco de Conccpti6n: 
' 

1570 - 1657 - 1709 - 1 7 3  - 1832 - 1835 - 1898 
1922. TotaI, 8. 

Fow de Angol: 1790 - 1799 - 1922. Total, 3. 
37O 40' S. 

Foco de Tmmco: 1575 - 1737 - 1837 - 1907 - 1920. Total, 5. 
39O 8's. 

Foco de Guuyanccos: 
470 44's. 

1742 - 1787 - 1832 - 1918 - 1927. Total, 5. 

La ubicaQ6n de 1- focos que aparece en la lista anterior no corres- 
ponde exactamente a la realidad, pues siempre se trata de zonas focales 
inas Q menos extensas y que seguramente corresponden a cruzamientos 
de lheas de fallas modernas, como ocurre, por ejemplo, en la &6n 
de Longotoma, vecina a La Ligua (Muiioz Cristi, 1938). 

Fuera de 10s focos o zonas focales mencionados, hay muchas otras 
que podrfamos llamas de segundo orden, en las cuales las intensidades 
de los temblores son simpre mayores que en puntos situados a meno- 
res distancias del foco principal, pero este recrudecimiento de intensi- 
dad se debe, en la mayorfa de los casos, a factores litol6gicos. 

Para dar una idea de la frecuencia de los temblores en Chile, trans- 
cribimos a coritinuaci6n un cuadro compilado por Greve (1947). 

La escala de intensidades es la empleada por el Instituto Sismol6- 
gico de la Universidad de Chile. que considera seis grad-, cuya inten- 
sidad se determina segdn la siguiente pauta: 

GRADO Io. Sensible s610 para personas en repoao o en estado per- 
ceptivo. 

GRAW 110. Sensible para la generalidad de las personas; ruido en 
ventanas y puertas. 

GRADO 1110. Provoca alarma en la poblaci6n; se estremeceo las 
casas; loa pdndulos 8e detienen y las Ihparas  &Ian apreciabIemente. 

GRAM) IVo. Provoca panic0 general; suenan las campanas, caen 
algunos objetos sueltos y mums mal ccmstrufdos, se producen &etas 
en algunos edifiaos. 

GRADO Vo. Se deetmyen parcial o totalmate aJgunas chlmoneas, 
myallas y otrae partos del edificio; uaen algunrur 08898. 
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46 
24 
51 
1 
62 
15 
1 
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88 
55 

55 
175 
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56 
29 
19 
41 
13 
28 
39 
9 
7 
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2 
1 

- 
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110 - 
1 
73 
24 
56 
2 
23 
9 
8 
6 
9 

143 
108 
49 

74 
180 
180 
26 
36 
15 
69 
18 
10 
20 
4 
9 
10 

1 
- 
- 

.070 
- - 

111' - 
- 
4 
6 
7 

2 
1 
2 
1 

16 
6 
7 

14 
18 
18 
6 
5 
4 
10 
11 
5 
1 
1 
1 

- 

- 

- 
- 
- 
- 
149 

= 
NmA.-Cada Ifnea correaponde a un determinado punta 

senracih en la respeetiva zona, orde~~ados de norte a aut. 

TOTAL - 
1 

123 
54 
115 
3 
87 
25 
12 
12 

460 
203 
111 

143 
3f4 
374 
89 
71 
38 
122 
43 
43 
60 
14 
17 
12 
0 
3 
1 

,.421 

,e ob- 
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El aatm dtado deduce que'dwmte 10s &os 194W, Is z ~ a a  que 
ha tenida mayor eiemiddad fu6 la de COpiap6 (27 a 210 S), aguiendo 
la de Quilleta (32 a 330) y dqwb Jqwique, Vdhnr,  OvaIIe y CbinBn. 
Para dicho lapao aparocen dos mas de siemicidad muy red&, que 
ea* athe A n W f m a  y Copiepb (24 a 27O S) y de VaWia  a1 sui. 
Se puerde ab$emr tambi6n *as no b y  una d a + n  &recta entre la 
frecuenda de loa temblores y su intensidad, puee algunas zonas ccm 
baja frecuencia han experlmenhdo grandee cataatrofes. 

En la pubtrcacidri citada se establece que et total de si&oe sentidas 
por el hombxe en Chile, en loa Goa 1942 a P946, es de 2.421, lo que da 
un thn ino  rnedio diario de 1,38. 

A fin de defjnk las caractdsticas slmicas de algunas regiones del 
pafs, deacribiremos las modalidad- de tres terremotos: a) el de Tara- 
p a d  de 1877; b) el de Valparalso de 1906, y c) el 4 C h i l h  en 1939. 
Para loa primer-, utilizaremos lot? detalles dados por Br[iggen (1944), 
quien hizo en %I obra citada un analisis de las iofonnaciones consigna- 
das por Montessus de Ballore en su Historia Slmica de 10s Andes Meri- 
dionales. Para el terremoto de Chillh aprovecharemos nuestras obser- 
vaciones personales. Para las intensidades nos referimos a la d a  
Mercalli-Sieberg. 

' 

' 

2. E l  t e r r e m o t o  d e  T a r a p a c d  d e  1 8 7 7  

SE PRODUJO el 9 de Mayo, a las 20.30 hrs., y durante el temblor es- 
tuvieron en actividad las diferentes lfneas slsmicas que bordean las dos 
cordilleras. Varias poblaciones situadas a1 pie de la falla de la cordi- 
llera andina fueron destruldas, como Calama, Chiuchlu, Pica. Tara- 
pad .  En la Cordillera de la Costa, el terremoto afect6 prindpahente 
10s lugares inmediatos a fallas transversales (posiblemente en cruza- 
mientos con fallas longitudinales), como el pueblo de La Noria y la 
oficina salitrera San Pedro. La Pampa del Tamarugal fu6 fuertemente 
conmovida, lo mismo que la zma de la costa (Iquiqw, Antofagasta, 
Cobi ja) . 

En loa lugarea m8s afectados, la intensidad Ilegh a1 grad0 Xo a 
XI", y el $rea donde tuvo caractem de tenemoto abarcab por el 
sur hasta Paposo (grudo VIP) y p q  el norte h t a  Tacna. El temblor 
fu6 sensible deede Concepci6n hasta Santa ( 8 O  58'), de a& que el 
area macmslamiea tuvo m a  loagitud de 3.200 krns. 

Considerando iaa rnaddfddes deerxitas, est0 terremoto no se 



pU&e atribuir dfm%amiWW a $e fa-' iYa qUe P m  S a  
de la regidn entraron a actuar, de mod0 Que d e b  tPat&mwde 
mocidn profuada. 

mian- 

3. E l  t s r r s m o t o  d e  V a Z p a r a i s o  d s  6 9 0 6  

Espn terremoto, que se produjo el 16 de Agmto de 1906, dwtruy6 la 
mayor parte de Valparafso, y segh  Brilggen (1944), tuvo laa siguientes 
caracteristicas: 

Las lmgitud del Area macrdamica, es decir, donde se sinti6 el 
temblor sin instnunentos, abarca deade Tacna haata Ancud, o sea, una 
longitud de 2.800 kms. Hada el E se aintl6 con cierta intensidad en 
Mendoza, 'Fucumh y Santiago del Estero; estas dm dltimas dudades 
quedan en la vecindad de las sierras pampeanaa, que son bloques le- 
vantados muy recientemente. Respecto a la extensi6n del Area macro- 
sfsmica hacia el geste, hay noticias contradictorias, afinnando algunas 
que rue sensible en Juan FernAndez. 

Durante este temblor entraron en actividad varias llneas epicen- 
trales, aunque no simultheamente. En general, se puede hablar de dos 
centra separados, 10s cuales produjeron sacudimientos independientes, 
con una pausa de 20 a 45 segundos, siendo la duraci6n total de 4 minu- 
tos, per0 los datos sobre los cuales se basa la apreciaci6n de dos cen- 
t r a  son bastante inseguros y a veces contradictorios. 

La repartid611 de la intensidad parece que fu6 muy irregular, lo 
cual se puede explicar, en parte, por las diversas condicioner geolbgicas 
(tect6nicas y petrogrbficas) en los distintos puntoe, pero es precis0 to- 
mar en menta que la fijacibn de 10s grados en las distintas localidades 
fu6 hecha por Montessus de Ballore mucho despuks de producido el 
terremoto y a base de antecedentes especialmente de carhcter econ6- 
mica es decir, del monto de las destrucciones, lo cual no siempre corres- 
ponde a la destruccidn ffsica. 

Un ejemplo bien claro de la influencia del subsuelo sobre las dee- 
trucciones lo tenemos en el mismo puerto de Valparafso, donde la in- 
tenaidad del termmoto en 10s cerros fu6 del grado VIP a VIIIO, mien- 
tras que, en el plano, ella lleg6 dgrado Xo, pues la destrucd6n fu6 caei 
completa. 

S@n B a g e n  (1944), el eentro de mayor sacudimiento debi6 
estar a1 nmte de Quintero, y la zona epicentral comsponderia a la zona 
coatanera. Mbs a1 interior se prdujeron tambib otras Uneu epieen- 
trales, correepondientes a zonas de fallas, come en La Ljgua, Pe tma,  
Valle del Aconcagua, etc, 

el Bzlr de Vidparalso dieminuye la intensidad en la cata ,  
Para aumentar meiderablemente enlre los &s Rapel y Maule, dmde 

~ 
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la destrucción fué intensa y también se produjeron grietas en los terre
nos blandos y cráteres de arena. En todo el sector abarcado por la 
Cordi llera de la Costa, entre los ríos Quilimarf y Maule, hay numerosas 
localidades en las cuales la intensidad alcanzó el grado IX•, y en algunas 
hasta el X•, pero no se pueden trazar las curvas isosísticas regulares, 
pues parece que ellas están determinadas por las características del 
subsuelo y por las fallas, especialmente el sistema de rumbo NNW, a 
que hemos hecho referencia má~ arriba, y que se puede observar desde 
el río Maipo hacia el sur. 

En el valle del río Aconcagua hay también numerosos lugares 
donde la intensidad alcanzó los grados VIII• y IX• y aún X•, todos 
ellos ligados a fallas modernas que han producido numerosas fosaR 
tectónicas. 

En el Valle Longitudinal , que se extiende desde la cuesta de Cba
cabuco hacia el sur, las intensidades generalmente no pasaron del grado 
VIII•, salvo casos excepcionales. Es interesante anotar que aquí no se 
observa una mayor intensidad para las localidades situadas en las ve
cindades de la falla NNW que separa el Valle Longitudinal de la Cor
dillera de la Costll, pues ellas son análogas a las observadas en el cen
tro de dicho valle. 

En la cordillera andina, las intensidades disminuyen considera
blemente. 

4. El t e r r e m o t o d e C h i ll á n d e 1 9 3 9 

EL TERREMOTO de Chillán se produjo el 24 de Enero de 1939, más o 
menos a las 23 horas 30 minutos, y la Comisión Gubernativa que estu
dió los efectos de este terremoto, clasificó las intensidades, en grados 
Sieberg, precisados de acuerdo con la siguiente escala: 

Edificios destruídos 0-5% 
5- 10% 

10- 20% 
20-30% 
30-40% 
40-50% 
50- 60% 

grado VII 
Vll,5 
VIII 
VIII,S 
IX 
IX,.'i 
X 

Esta clasificación de las destrucciones se justifica, porque la gran 
mayoría de los edificios de la zona afectada por el terremoto eran de 
adobe o de ladrillos sin refut>rzos. Las casas de construcción asísmica. 
como ser, de concreto o de ladrillos con refuerzos dt> concreto, repre-



gntaban un porcentaje pequei'io del total. Lo mismo ae puede decir 
de las casas de madera. 

Como dato ilustrativo, coneignamos a continuacibn el cuadro de 
las destrucciones en la ciudad de Chillftn. 

Dmtruccibn de la ciudad de C M n  

4 

83 

TIP0 DE CONSTRUC- 
~ 1 6 ~  

- -  i 64  35 171 
- -  364 43 109 

4 92 88 8 

S3 49 31 8 
12 80 3 

4 8 0 - -  1 - -  163 86 16 
3 100 - 
3 loo - 
3 100 - 
4 100 - 

1 9  3 2 1  3 

- -  

- -  
- -  
- -  
- -  

Casas de adobes ... 
Casas de ladrillo ... 
Caeas de madera . . 
Casas con cadena 

concreto ....... 
Ranchos de paja.. .. 
Casas de hormigbn 

armado. ........ 
Casas de tabque ... 
Galponea de madera 
Gatposes de adobe 

#e techo liviano . 
Mpones de adobe 

de techo pesado . 
Galpones de hdrilla 
Igkaias de kdrillo. 
Iglesias de hormigb 

reforeada. ....... 
Cams ladrillo de te- 

cho liviam, ... 
Twrros. ........ 

8 
13 

5 
20 

20 
8 

21 

EN EDEN DETEEIORA- SEMI DBS- DBRBUYBA- 
BSTADO 

1.240 59 2.181 
371 44 844 

8 - -  104 

18 11 158 - - 15 

- - 5 
11 6 190 

3 

3 

3 
4 

4 31 11 

- - -  
- - -  
- - -  
- - -  

La regi6n donde el temblor tuvo caracteres de terremoto o semi- 
terrenioto se extiende entre el rfo "Maule, por el norte; el llmite de las 
provincias de Mallem y Bfo-Bfo, por el sur; e! pie de la cordillera an- 
diaa, por el este; y la costa del Pacffico. Ella abarca und superficie de 
45.000 his.', aproximadamente. 

A pesar de que la destrucci6n fu6 considerable y las perdidas de 
vida cuantiosas (tie las ha estimado en 15.000 a 20.000 personas), no se 
produjeron efectos geol6gicos perceptibles a la simple vista, salvo en 
terrenos blandos o en las vegas de loa rfos, donde se abrieron algunas 
grietaa marginales, que, en el cas0 del rfo Itata, frente a Nipas, alcan- 
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ZUon a varios cientos de metroe de IQnSitua y que comtituyerrm una 
serie de fallae discordantea, con d e e p h i e n t c e  haata de 4 m., p r o  
ellas no afectan a las rocas fundamattaleti que bordean el valle. 

Un fen6meno mas interesante es la deformacibn gradual que expe- 
r i m e d  la supeficie terrestre, a1 cual nom referiremom m h  addante. 

Dentro de la zona ya mencionada, donde el temblor alcanz6 10s 
caracteres de terremoto o semi-terremoto, las mayores intensidades 
correspondieron a Chill& (IX,S0) y Quirihue (X"); la primera ciudad 
ubicada en el eje del Valle Longitudinal y la segunda, en el eje de la 
Cordillera de la Costa. Pero a lo largo del eje de la primera estructura 
mencionada no se mantiene la misma intensidad en una distancia apre- 
ciable, pues ella disminuye hacia el N de Chillan al grad0 VIIIO y 
VIII,5°, para subir nuevamente al IXo en Parral. Este hecho se explica 
fdcilmente, si consideramos la constituci6n geol6gica del valle. En efec- 
to, Chill& y Parral estan ubicados sobre las arcillas toblferas que for- 
man la mayor parte del subsuelo desde Molina hasta el rlo Itata; en 
cambio, la mayorfa de las poblaciones intermedias entre las ciudades 
mencionadas se encuentran sobre los conos de rodados de los rlos que 
atraviesan transversalmente el Valle Longitudinal. 

En la Cordillera de la Costa, el Area inclulda por la isosista IX" es 
una elipse, con su eje mayor orientada a1 NEE y con una longitud de 
mas o menos 60 kms. De estos antecedentes no se deduce una relacibn 
Clara entre las Areas donde el temblor alcane6 las mayores intensidades 
y las fallas que limitan las diversas estructuras geol6gicas. Sin embargo, 
Briiggen (1944), basandose en los resultados de la renivelaci6n efectua- 
da entre Talcahuano-Chillan-Parral-Cauquenes, opina que las mayores 
discontinuidades en 10s desplazamientos relativos e s t h  a lo largo de 
las fallas. Pero si bien es cierto que entre un punto situado a poca dis- 
tancia a1 poniente de Quill6n, o sea, cerca del borde de la Cordillera 
de la Costa y el Valle Longitudinal, hay una diferencia considerable 
entre 10s desniveles anteriores y posteriores a1 terremoto, no murre lo 
mismo entre Parral y 10s lugares cercanos a Cauquenes, tram0 que tam- 
b i h  atraviesa del centro del Valle Longitudinal al centro de la C o d -  
llera de la Costa. Seria menester contar con mayores antecedentes, 
para sacar alguna conclusi6n bien fundada. 

El grafico de la Figura 14 muestra las diferencias de cotas entre 
los aiios 1935 y 1939, de las cuales se puede deduar que las vegas for- 
madas por acarreos modernos en la zona de Concepci6n descendieron 
en mas o menos 60 cms. La Cordillera de la Costa, entre Concepci6n y 
Quill6n, ascendi6 en cantidades que flyctdan entre 030 y 1,OO m. 
El Valle Central ascendi6 mas o menos en 2,OO m, pero hay algunas 
partes entre Chillan y San Carlos, donde el ascenso sube a 2 3 1  m., y 
entre Parral y la estacibn Quella, en que alcanza a 2,60 ni. 
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El ascenso de la parte oriental de la Cordi llera de la Costa, entre 
la estación Quella y Cauquenes fué de 2,40 m., aproximadamente, o 
sea, análogo al del \'alle Longitudinal. 

La profundidad del foco de este terremoto fué de 70 Km. (Gu
tenberg and Richter: cSeismicity of the Earth • Sp. Paper, J .• 34. 
Geol. Society of America. 
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FIG. H-.-Diferencias de alturas entre las nivelaciones efectuadas por el Insti

tuto Geográfico Militar, antes y después del terremoto de Chillán (1939). 

Es interesante anotar que la región afectada por el terremoto del 
24 de Enero de 1039 ha sido azotada por cinco grandes terremotos 
durante los 400 años pasados. Transcribimos a continuación una re
•eña de ellos, compilada por Enrique Don oso, ex-director del Instituto 
Sismológico: 

• Durante los cuatrocientos años de historia que tenemos en Chile, 
• son seis los grandes temblores que se han producido con epicentro 
• en las vecindades del paralelo 37• de Lat. S. 

e El primero de ellos ocurrió el 8 de Febrero de 1570, a las 9 de la 
• mañana, y vino acompañado de maremoto destructor. Destruyó la 
• ciudad de Concepción (Penco); se produjeron grandes agrietamientos 
• en el suelo en dicha región, y las réplicas del fen ómeno siguieron por 

espacio de cinco meses. Los datos de este terremoto son muy escasos. 
•El segundo de ellos SI' produjo el 15 de Marzo de 1657 y tuvo 

• las mismas caracterfsticas que el anterior. Los datos son también 
• muy escasos, y se puede decir, con respecto a los efectos en las po-
• blaciones y a la desazón que produjo, que ha tenido que ser consi
' derable, pues todos los pobladores de esa zona, descontando la ciu
' dad de Concepción, se replegaron a l N del rfo Maule, y se ubicaron 
• especialmente a sus orillas, o sea, en Duao. 
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a y ha sido WE v& el terkernato nrlle itr#WmW ife fm  ea 'dl 
a terdtdo drfho. TUWO tefilbb %n &k~~aa car&t&&es - q e t o s  
a antsrimes, es rlecir, via0 aeon@ikda tle mereatoto destmttor. S a  
a importancia de ambos fen6menoa (maremoto y teriemotobpuede 
8 apreQiafm 6 ae consideran BEl8 h a a  de grades destruwiones y la 
a extemait3n de sua perjuidos. En edecto, el &ea de gradem destmccie 
< nes de este temblor alcanz6 hasta un poco al N de Curic6, y de.rum- 
c b6 iglesias en Saatiago y Vdprdeo, produciendo tambkn en ambas 
6 ciudades numerosas destruccioneu en caeas habitaciomea y ediifieios 
e p6blic.m. El maremoto que lo acompa.66 tuvo intenaidad suficiente 
e para hlsndir un barco a1 ancla en las idas de Juan Fe&ndez. 

.El cuarto de 10s grandes temhlores dlf ocurridos fuc! el del 20 
s de Fsbrero de 1835, a las 11% de la maiiana,ek que tambih tuvo Ias 
a mismas caractdsticas que 10s anteriores, y alcanzb Ab10 un poco 
c menos intensidad que el de 1751. 

.El quints de estos fen6menos fu6 el del dia 23 de Julio de 1898, 
c a las 22 horas. Este terremoto tuvo un Area de mayores daiios res- 
< tringida y no vino acompaiiada de maremoto, como los anteriores. 

*El sexto terremoto de 10s ocurridos con epicentro en las vecin- 
c dades del paralelo 3 7 O  de Lat. S, fu6 et del 24 de Enei-o del presente 
< aiio 1939, a las 23 horas y media; como el anterior, tampaco vino 

' acompaiiado de maminoto destructor, y el Area de mayores daiios . c fu6 mucho mas restringida que en 10s cuatro primeros. Sin embargo, 
10s prejuicios por 61 OIX@OM~OS y las vfctimas que produjo, lo colo- 

c can como el m8s desastroso de loa terremotos hist6ricos chi!enosn. 

5. M o a i m i e n t o s  d e  l a  c o r t c s o  

Maymotos y erupciones submarinas 

Varios de 10s grandes terremotos chilenos han sido acompaiiados 
de maremotos, y a veces de erupciones submarinas, a cierta distanda 
de la costa. Una de ellas tuvo lugar ea Juan FernAndez, sinctdnica- 
mente con el gran terremoto de ConcepciQ, en 1835. Seg6n informes 
de esa Cpoca, se produjo primero una salida de mar, que cubri6 el mue- 
Lle de Cumberland; en seguida el mar retrocedib, quedando en see0 la 
mayor parte de la bahla, y a1 mismo tiempo se sintieron fuertes tem- 
blores y una fuerte explosih. En seguida, el mar volvi6 a avansar, inun- 
dmdo toda la poblacih, para retroceder despu6s, repitihdose 10s 
avancea y retracesos cuatro wcea consecutivas. Durante eete lapso, se 
prodqjeron vanas erupciones de gwes:JR6t+CS?~ NACIONAL 

tL%*.d? dh -;CHILENA ~ .'.Y 12 
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huma. 
Tambibn se timen notiuas, aunque vag-, de erupcioner, subma- 

finas prducidas en la isla San Fblk, durante el tememoto de Vdlenar 
de 1923. 

En cuanto a las erupciones terrestres, parece que ellas no guardan 
relaabn con los movimientos sfsmicos. 

Por efecto de 10s terremotos que tienen su origen en el continente, 
se han producido algunas veces salidas del mar que ha invndido las 
islas vecinas. Asf, durante el terremoto de Tarapad, de 1877, el mar 
dectu6 varios movimientos, per0 no sincr6nicos en tcdos los puntos de 
la costa, pues en algunos el movimiento fub de avance y en otros de 
retroceso, lo cual esta indicando ascensos y descensos de la zona cos- 
tanera en 10s distihtos sectores afectados, pero tambi6n podrfa expli- 
carse, considerando que el centro del tsunami estuvo cerca de la re&n 
donde se prcdujo el avance, y por la inclinaci611 que torn6 la superficie 
del mar, tuvo lugar el retroceso en las regiones mas alejadas. En segui- 
da se estableci6 un movimiento de vaivbn, debido a la inerch de las 
masas de agua. 

Durante el terremoto de Concepci6n, del 20 de Febrero de 1835, 
que ha sido uno de 10s mas catastrbficos que han asolado a1 pals, se 
produjeron rnovimientos importantes en la zona de la costa, de 10s 
cuales tenemoo una narraci6n bastante precisa hecha por Fitz Roy, 
el capitan del .Beagle.. Anotamos 10s siguientes datos compilados por 
BrUggen (1944): 

El solevantamiento m L  importante parece que se produjo en la 
isla Santa Marla, encontrhdose 10s siguientes valores: el extremo sur 
se solevant6 en 2,4 m.; el centro, en 2,7 m.; y el norte, en 3,O m. En el 
continente, en Tubul, se comprob6 un solevantamiento de 1,8 m. En 
cambio, en la bahfa de Talcahuano el solevantarniento fub casi imper- 
ceptible, o hubo un pequefio hundimiento poco antee del terremoto. 
Parece que el solevantamiento ya mencionado tuvo lugar durante el 
terremoto mismo, y que despues se fu6 atenuando, para llegar a 
restablecerse, a1 cab0 de cierto tiempo, las condiciones normalee. 

El terremoto de Valparalso, de 1906, tarnbih provoc6 levanta- 
mientos en algunos puntos de la conta, como en la laguna de Cahuil, a1 
sur de Pichilemu, cuyo fondo se levant6, quedando la laguna tranefor- 
mada en un rlo; per0 poco deepubs, mediante 10s movimientos acuw 
do8 por la6 *liw, la laguna volvib a su posici6n normal. El eolevan- 



X. La A n t S r t i d a  (9 

EL TEKXITORIO anthrtico, en Pa parte que est4 situada frente a Fa 
ArnCrica del Sur, tanto en su sector continental (Tierra de OWggins), 
corn0 en las islas con las cuales se prolonga hacia el norte, time una 
estructura geol6gica muy analogs a la de la parte austral del continente 
sumericano. 

Las formaciones m l s  antigreas que aparecen en lugares espoMi- 
cos de la costa occidental y oriestal son rocas metam6rficas. que varfan 
de pizlmras bien clivadas, a neiraes y mieadtas. EUas afloran especial- 
mente a lo largo de la costa de Weddel, desde 10s 68 S a 10s 69' 30' S. 
Tambi6n se: presentan en fas cercanfas de Base del JGte (Expedid6n 
Byrd, 1939-1941). Estas rocas est& siempre en la voeindad del bate 
lito andino, motivo por el cud no se puede asegurar si ellas corres 
ponden a formaciones prechbricas o sedimentoe m h  modernos, me- 
tamorfoseados por el batolito, y es posible que participen, en el con- 
junto, estas dos categodas, 

La casi totalidad de la penfnsula Tierra de O'Higgins (Tierra de 
Graham) esta constitutda por las rocas del batolito andino, sedn se 
puede observar tanto en la costa oriental y occidental de la penln- 
sula, como tambiCn la Cadena Eternidad que est& en el centra-sur 
de de. Knowles claaifica 10s tipos petrcgraficos que integran este ba- 
tolito, en la siguiente forma: 

A.-Plut6nicas: 
1.-Granitos de hornblenda, granitos de biotita y granitos g&cas. 
2.-Granmdioritas'de biotita. 
3.-Dioritas cuarcfferas. 
4.Siehitas de nefelina. 
L-Cabras. 
6.- Momonitas de apatita. 
B.-Rocas de diques: 
l.--Fagmatitas. 

gt&tt2:%WT dm P. H. 
\hc Amdmll 
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%.4instam. 
3.-fiia-. 
4 . - D i W  de hipW&%Wt. 
S.-Bamltus de a m .  

7.-Aplitas. 
' 6.-Doleritas de divina. 

8.-Basaltos de enstatita. 

Indudablemente, se han incluido entre las rocas de diques algu- 
nos miembros que no pertenecen a1 batolito, sino m8s hien a eruptivoa 

FIG. 15.4roqris geol6gico de la isb Snow Hill y alrededorea ( segh Nordensj6kl). 

En Tierra de O'Higgins, descansan sobre el basamento antiguo al- 
as capas mesozaicas plegadas, principalmente con rumbo NW, y 

ellas Ikvaa en Bahia Hope (63O 15' S) una rica flora jurasica. Dichas 
@pas consisten en conglomerados, areniscas con estratificaci6n cru- 
zada y pizarras lacustres. Fonnaciones adlogas se eneuentran en la 
costa S y SE de la isla Alejandro I, donde muestran inclinaci6n eecasa. 
Tal vez podria estableceree una correlacidn entre estae capas continen- 
tales juriisicas y las de Bahfa Tekenika, a1 sur de Tierra del Fuego. 
Re todos modas, ellas no8 indican que prevaleci6 un regimen continen- 
tal en la regibn antartica, a lo men- haeta el jurhico, y un clima &io 
con corrientes ocehicas relativamente c&Iidas. 



En la isla Snow Hill aparwn, Ncnden~rsld, abundaadcs 
sediment08 fodfferos cretaceos, y en Seymour e b  llwan una fauna 
terciaria inferior, que hace suponer eondioionee algo csliae. 

A juzgar por estos datos, se encuentran en este sector las mismas 
formacione? que en el geosinclinal de Magallama. 

En la isla Lockburn, cerca de Snow Hill, Anderson encontr6 un 

El volcanismo modern0 ha sido relativamente activo, especial- 
mente en la isla Deceptibn, donde aparecen lavas de cartrcter neutro y 
Acido, como ser, basaltos de andesina, santorinita de tridmita, etc. 

Bajo el punto de vista de la geologia econbmica, en el territorio 
antartico no se ha encontrado hasta ahora nada de valor, per0 no faltan 
las manifestaciones de minerales mekilicos. La zona de mayor mine- 
ralizaci6n conocida est& en el extremo SE de la isla Stonington, donde 
existe una zona piritosa brechizada, de 2,50 m. de potentia. La piri- 
ta lleva contenidos insignificantes de or0 y plata. En las cercanfas 
hay algunas venillas de molibdenita, de 6 mm. de espesor. 

En cabo Eielson hay algo de calcopirita y oxidaciones de cobre 
en hornblendita. El hallazgo mAs importante realizado hash ahora, es, 
sin embargo, el de un trozo de regulares dimensiones, constituldo por 
malaquita y azurita, que se encontr6 en 10s rodados de la playa a1 
pie del ventisquero cerca de Puerto Lockroy, en el canal Neumayer. 
En una morrena lateral se hallaron rcdados de magnetita. 

mglomerado de 160 m. de eapesor, que lo atribuye al plioceno. 
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R E S U M E N  

va , y ae edbuentrm.sn una €ajn 
vaciaa a la ol)ata, la cud w mIW esprrcha y diwonrmnus en & rRgagiba 8NEdS til N de 
Sanr’uw, pero hacia el our @~~t@ar@ g m d d w n t e  en E-, &e mods que m la 
wviaoia de Valdivia llega hnt& el pie de la ooadlllera andina. Ella termina en el 
golf0 de Penas. &%e mmpl+ d w n n t i t u f d o  principalrnente WG micadtau p tilitas, 
con aJgunas inteFcaIacione8 d e m m  *des d d t i k a 6 .  

EL Pakorpico a m  Bolameate en la costa de la pv lnc in  de CdpUimbo, con 
una rrparricih areal muy nestringida, y est& integrado por sedimentos marina que, 
ea su parte superiw, paean a Oontinentales. Se. pueden &in@ &IS grupos, sapara- 
do8 por una diseordnncin teOt6nh de gran imporwaicia: uno inferior, fuereemente 
plegado, c u p  edad va posiblementc desde el dewhim 

pmici6n monoclinal, de edad p&mica. Est& 6 l h  
dae de tilita. LOB sedimentm pal& se deponitaron pmbabiemente en el geosin- 
clinal que 6eparaba la antiguas mame continentales de B d h  y Fatngonia, cuya 
eriatettcia termha a Gncs del Paleomico, por 106 ~~~vimkntos tectdtdmn qne dap 
origen ai continente de Condwana. 

Durante el #ri6rico inferior0 d o ,  ne pmdujerpn impontantee dunionen de que- 
rat66uos. cuyos resMa ne encueatran en algunaa pattee de la providcia de Ataeama; 
y a cateisnm del triasico superior, el mar invade nuwarn- el continente, relle- 
nand0 un ampiio gotfo, cuya rmta oriental entsba ai pie oriental de la cordillera an- 
dina. y la austral, peaibIetaente un pooo m b  al eur de Coneepei6n. Eata cn 
dimentsfi6n se denomina &&Lind A d n o .  Lo8 materialen depDsit$os 
caraaerizan p4 k ~ b i i w i a  de productog y&hiiw, ys s e a  l a v a  o 

mente de erupcjonw que tuvieron lugas en islas vole8niw snteplreatas al cominente, 
ya que laa roEas wlednieas son much0 I& abundastca a lwper 6les eorrtspdndfenten 
B 1a parte oocidental. 

En esta cuenca tuvieron kgar liwrmn n w w  y retr-8 &I mar, p m v w  
dos por mwimienlon teetbniew o por el relleno d e & m a  bnas & a n  Ian ma- 
terial- volc8niDW. El rstsocoao defisitlvo ne pro&@ el nsfddw,dia, cua~ldo 
@e wmienza a formar la cordika o a h .  

- 

toda la cuenea paoa a aer un ken positivn, por la formmi6n de lam&#utaQ&&co, 
per0 durantela vida de eata cuenca, se prodwerbn hmMC otraafmm db plegdmb, 
que avanzaban del poniente al oriente. 



-& , IS0 - - -  

A w n a m e &  104 mwimieDtcs mqm&kum amuwkba i i w a ~ ~  d 
media, ~ s t p  pnd c00ho 
botoZib mdho, el cud  kva  tipos petrogd6cos mw dhreraos, que van dede grsclh 

a gabiw. A este baWliW le hcmas dado el no&a de Wise andine. 
La masa mtiwntal, farnada a wnswueneia dem0Pimient.s que- 

eordilleraandine,fuBinvadidagorelmarrepPbiaasveae.~clsslLo~oal~~. 
llegando hasta lUgareB wcanos a la ubieaci6n de la wets actual, en el tramo mmpren- 
dido entre Ian provinch de VdparsrsO y Arauco. En el miomno, el avanee ea a6n 
mayor, y en ciertos momentos se establderon conexiones marinas del P d h  a1 
Atlht iw en la zona de Ays6n. Per0 durante el pliocaM tienen lugar movimimtos 
orogdniws.muy importantee, que expulsan a las aguas a lugares cercanos a h costa 
actual y sueldan 10s diversos fragmentOB de la cordillera andina, la cualbma &de 
entonces un carhcter unitario. En eata misma @oca comienza a diseiiarse h umfigura- 
ci6n orografiea del territorio chileno, la cual se acenth durante el cuateroario. 

En el mMcmo existi6 una actividad volchica intenaa en el Norte Grande, y sus 
prductos se engloban bajo el nombre de forcnodbn li#arlticu, la cual encierra lavas 
y piroclestico6 de caracterlsticaa petrograficas variables, entre traquidacitas y lipa- 
ritas. Probablemente, en esta misma 6poca ocurrieron en el centro de Chile efusiones 
de andesitas y basaltos. 

El wkunismo iniciado en el mioceno se continh, casi sin intermpcibn, basta el 
Cuaternario, 6poca en la cual se produce una intensa glaciaci6n. repartida en dos o 
tres 6pocas, y la separaci6n definitiva de la cordillera andina y la Cordillera de la 
Costa en algunas partes del territorio. 

chile gam ea IS II produse la 

Y a c i m i e n t o s  me4al4fcros 

PROBABLEMENTB debido a la intensa actividad eruptiva que ha persistido durante la 
mayor parte de la historia geol6gica del paL, el territorio chileno encierra ahundantes 
resewas de minerales metAlicos, loe cuales, bajo el punto de vista genctieo, est& rela- 
cionados principalmente con la intrusi6n del batolito andino y con las intrusiones 
hipayisales de la formaci6n iiparltica. 

Per0 la repartici6n de 10s yacimientos no es uniforme a lo largo de todo el pals. 
puea ellos se encuentran, en su casi totalidad, de Linares al norte, y especialmente 
entre las provincias de Rancagua y Antofagasta. 

Un factor que ha contribuIdo poderouamente a determinar la explotabilidad de las 
minas es el clima Qrido, que favoreci6 10s enriquecimientos seeundarios en las partes 
superficiales de 10s depkitos. 

EL metal m e  abundante es el cobrc, que se presenta en yacimientos porfkicos, 
vetas o mantos impregnados. Entre ellos, 10s mBS importantes, bajo el punto de vista 
de las resepas que encierran, son 10s primeros, wmo la mina de Chuquicamata; per0 
10s m e  num- son las vetas, que siempre contienen cantidadesde minerales rela- 
tivamente modestas. 

El or0 ae presenta en yaCimientos in situ o en placeres. Los primeros, en la mayo- 
ria de 10s casos, son explotamsolamente en las partes supcrficiales, gracias a1 en- 
riquwimienta provocado pnr 10s agates meteorkantes. 

El Brro aparece en dep6sim8 irregularm. que a veces alcanzan cubs  de varias 
decenas de millones de toneladas, pero la mayorla de 10s yacimientos conocidos san 
de propor&a* & mod-. Tdos ellos eath relacionados m b  o menos lntima- 
mente con la i&tmi6n del batulito andmo. 

La pla8u-e ceei aiempre en dep6sitos lrgados a algunos man- sediments- 
rios do la fbDmaci6n porfirftiw, generalmente a gran distancia del mntacto con el 



Encumtoalosd 
&ma no me ha e n m ~ M o  W m l m m d e  

L O X  y o c i m i s n & a r  a o - m s t d l i c ~ s  

m s  m a  yacimientos, bs m&r importantea eon loa de su&q que e a t b  replvtipOs 
en la Cardillva de la Costa y el Valle Central d d  Norte &&, d a d s  &pip  hma 
T d d .  Ellon M han orSgbado por la cementaci6n de materides p,mo conaoIida , 

d importante es el nitrab lie wdio. Wra d i w  e1 or* de eatm sales, 8 )  h a  
formulado muohas teorlas, pero basta ahora nk&una goza de aceptaeldn general. 

Loa depiaitas de amp6 eon muy frecuenten en 108 vo1canen modern08 clef %rte 
Graode, donde se 10s encuentra al estado nativo, impregnando tobas o rellenando 
grietas. Las cantidad- existentea en estos yacimientos son considerables, pero su 
uplotaci6n me encuentra dificdtada por las caracterlsticas petrogr&ficas, que impi- 
den una alta recuperaci6n en 10s proceeos mineraldugicw, y por la distancia a 1% costa. 

Loa borator aparecen en yacimientos muy abundant- en el Norte Grande, de 
preferencia en 10s d a r e s  o antiguos logos de la alta crydillera. El mineral principal 
es la boronatro-calcita, que est& muclada Con sal gema y yeso. Su origen estarfa li- 
gad0 a las vertientes termales. 

Los depbitos de fosforor son de dos clases: magm&ticos y organoghicos. A 10s 
primeros pertenecen las apalitor, que se presentan en vetas y bolaones, generalmente 
en la m a n t a  de 10s yacimientos de fierro. Los segundos est& representados por Ion 
guanos. que se clasifican en rojos y blancos, segb su comp~sicib qulmica, la cual 
depende de la d a d  geol6gica. 

Las cab11 eon frecventes en forma de manto8 intercaladbs entre las capas de la 
formaci6n porKrltica, desde Talca a1 norte, lo mismo que el yeno. Hacia el sur, 10s 
b i m s  depbeitos importantes conocidos eon 10s que exieten en las islae de Diego de 
Almagm y algunas del archipi4lsgo Madre de Dios, situadaa en la Pawpnb, al nurte 
del Estrecho de Magallanen. Eptas lltimas aventajan por mucho a I- anperiom, 
tanto por la cantidad, como por la calidad del material. (;ran parte de mas caliias 
e*&n transformadan en &mol. 

La ral m a  aparece en algunos yacimiento9 muy imptantca en el Norte Gran- 
de, Ion cuales muchss veeee wntienen eantidsdee apreciables de sales po th im.  

De menor importancia que 10s anteriormente mmbrados son 10s depdsitos de 
areillor, cuarw, p h a l ,  kimalpr, doh&& wbesto, tdcu, ar4/0& & r&, jd&#ato 
Y ;fa@. 

como 080Gmbros de falda, m a s  o ro-, wn hivusaq. den, entre ly a d e s  P a 

Lor  y a c i m i a n t o r  d e  c o m b u s i i b b s s  

EnrnE &os, 10s m8a impo&@'sp;;r lqpde csrb6n, per0 las exphuhe6 Pawloras 
estfrn demostrando que hay espectativm bien f u n d h a  para pus eetc wmbmtible 
adquiera una importancia cm&ieznbIe m el fututo. 

Lon principalen mantos de csrbh eat& u b k b  den- de 1w fornmionaaace- 
nas de las provincias de Arauw y Cacepeih. ZW del rbCe dml pab t h e n  am #a- 
Pmtancia muy aubordinade. En lo8 c@mpoticarbonfbima M emmtm @nerd#&@& 
uno a (res man- explotablra, con p&aroltu que milan mtm0,BO y 1,60 m.. 



I-Xaata ahare, el W i  yacimbto@&o&fero remmidoael de Mcmmtiab, en 
la parte oriental de Tier= del Fuwo, don& el p&r6b e& den* de a r a k  per- 
tenecientes a1 cretpee0 inferior, a la profvndidad de mb o menw 2.100 metro.. Ccmo 
&a formaci6n t h e  una amplia propagaci6n en dichn isla, ea probable que M en- 
cuentren otms yaeimiento~ SnGgos. Otree k a a  de p o a i b i l i i  petmUfema a el 
territorio de Magallanes eon: penhaula Bnmwiek, Ma Rim y la parte c0ntinaOl.l 
de la Patagonia estremdina. 

Se conocen indicios petrollferos en 0- parten del pals, per0 sus condicioncn 

Erpktos &h&ms de baja ealidad ae encueutran en la cordillera andim de 
stratigr66caa Y tectbnican eon poco favorablea. 

LS provincias de Cautfn y Antofagaata. 

A ' g u a s  m i n u r o l e s  

EN CHILE abundan laa agua minerales, especislmente en La cordillera audina y en 
su pie occidental. Ellas &6n relacionadas, geneticamente, con la tect6nica y el 
volcanism; modernos. 

S i r m o l o p l o  

CHILE e8 un pais de aka sismicidad, tanto bajo el punto de vista de la freeuencia de loa 
temblores, como de su intensidad, pues en variaa ocasionen el pals se ha via0 amlado 
por terremotos altamente destructores, que han provocado la mute de dllarea de 
personas. No existe, 651 embargo, una relacidn marcada entre 1% frecuencia y la in- 
tensidad de 10s terremotos. Entre 1942 y 1946, el total de sismos sentidos por el hom- 
bre lleg6 a 2.421, lo que da un promedio de 1.38 diarios. 



C A P f T U L O  I V  

C L I M A  

LA ms1a6w y el modelado son 10s dos hechos esenciales que explican 
las earacteristicas dimaticas de nuestro pals. Como se ha tenido opor- 
tunidad de verio en 10s capitulos precedentes, ambos factores son muy 
variados pars Chile, ys en consecuencia, en 61 debhramos encontrar 

abandan 10s tibios del NW, de modo que, mientras loa primeros no 
la temperatura, por venir de regionee de igual calor, 10s 

van, haciendo 10s inviernoe menoe frfoe de lo que debieran 
ti) AFmeyda dice wd gel chma.. pero. evidmtmmte. ez r e h e  solameqte a Ins temDmturas. 

188 
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ser. En F&Q e, & n k  ciudgd $e tile en ea corn& k 
nieve, hace -to frfo como en PaQ o m  h&es y much0 menon quc 

Q N m  Yerk*. _ _  
posk&h, Chile 8e extiende entre la8 1$y 10s 560 de Lat. S, 

kirtida! y en mate desarroklo 
climas subecuatoriales hasta 
stan burlados por eT desarre 

Ila del desierto, impuesto en esta parte del mundo, en p h e r  lugar, 
por un hecho cbsmico, y en segundo, por la preseada de la corriente 
frfa, de Humbddt o del Per& que hace a la atm6sfera directamente en 
contact0 con lae aguas, muy poco capaz de hurneda&tmd&b. Por 
otra parte, en estas regiones septentrionales existe una evidente in- 
versi6n de las temperaturas, de tal modo que el aire, a1 penetrar aI in 
terior, muchas veces, en vez de enfriarae, se calienta y ,  en consecuenck 
se aleja de su punto de saturaci6n. 

Tiene importancia tambib el hecho de que nuestro pals se clesarro 
Ile en la vertiente occidental del continente. Las costas occidentales, en 
general, son much0 m8s frescas que las orientales en las bajas latitudes 
y mPs calientes en las altas. 

Si estos factores trabajan para amenguar Ins oposiciones t6rmicas 
que es posible advertir en el territorio chileno, el relieve trabaja para 
diversificarlas. De Santiago a1 norte, como tendremos ocasih de ob- 
servarle, el papel del relieve como agente provocador de contrastes se 
ve atenuado por la inversi6n tbrmica de que hemos habiado anterior- 
mente y la cual estudiaremos con alguna extensi6n mas adelante. 

En todo caso, puede aceptarse, como una observaa6n general, el 
atempermiento de 10s valores termom6tricos. La ad611 combinada de 
10s vientos y de la corriente de Humboldt, y la influencia del mar, tra- 
bajan de consuno para provocar este resultado. Las temperaturas del 
norte son mas bajas de lo que les correspondiera por su latitud; y las 
del sur, mPs ebVadas, debido a que el mar, desde Vddivia a1 norte, 
en un ancha variahle, pFesenta temperaturas excepcionalmente bajas. 
(Vkase el padro qke sigue). 

e8ta aanera, para comprender bien el clima de Chile, es in- 
dispddhble dar previmente algunas ideas sobre la corriente frfa de, 
Hqbold t ,  que es el agente principal de esta accidn termica modera- 

frlas, & relaci6n a1 oc&no vecino, dotadas de un movi- 
o b ,  se observan a fo largo de la costa suramdcana, 
&s 40" de Lat. hacia el ecuador. La fuente de estas 

ablemente, la corriente anartica, que s?! 0rig;na 
netal de b s  viebtm del oeste en !as altaslatitmies. 
aguas corresponde, pues, a un efecto & a?taStm 

doh. 
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3 

kuador 26,3' 
10' 25.5' 

20" 23. 

30" 18,4O 

40' 11,9O 

- 
19.0" 
19,s' 
18,2' 
17,0° 
17.1' 
16J0 
14.7' 
14,1° 
12,s- 
13,4O 
11,7' 
11,50 

Lima 
Aria 
Iquique 
Antofagaata 
Tdtd 
Caldera 
Pta. Tortuga 
hpalk 
Pta. Carranza 
F'ta. Lavapie 
Valdivia 
Pta. Galera 

IsIan Evangelistas 
C a b  San lsidro 

60' - 3,2' 
70" - 12,O" 
80' -20,6' 
90" -25,O' 

120 
18' 28' 
20" 12' 
23' 39' 
25' 26' 
27' 03' 
29' 55' 
32' 22' 
35" 36' 
370 08' 
390 48' 
40° 01' 

46' 30' 
52' 24' 
5 3 O  41' 

Las temperaturaa de 10s paraleloa se han tomado de Hahn u. Swing: Leipzig 1926. 

cuando la diferencia en la ternpiratura de la8 aguaa y la 
que corresponde por la latitud ernpieza a manifeetarse, 
modificaciones en el clima litodneo. Murphy considera 

ape1 . d o  puede reconocerse a partir de la isla Mocha. Deede 
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m d i  ~ u e  se awwa hacia lae l a w  mi6s bajw. 
tieno wn% towparatura ia€aiar en 6,5' a la que, tebkamate, le come% 
p a W a  par su letitud, la d$femmeia es en Iquique de a610 4,80 y en 
Coqulolbo de 1,s". Esta d 6 n  refrigerate, eegfin varios aut- espe- 
cialrnente Murphy. corresponde rnPs a movimientos ascendentee de 
agua prdunda y, en consecuencia, frfa. que al traneporte de aguaa de 
latitudes elevadas. Eete mismo autor llama la atenu6n al hecho de que, 
a e& caw, entiende por corriente de Hurnboldt, las aguas anomal- 
mente frias que se encuentran en la vecindad inmediata del continenk, 
s m  h e r  hincapi6 en las que 8e encuentran a mayor distanua de la 
costa, y laa cuales, pdblemente, corresponden al movimiento de aguas 
transportadas. Estas dltimas tienen un rol geoflsico muy inferior al de 
las primeras. La causa que determina este movimiento ascendente de 
aguas frlas y profundas no se ve con claridad hasta el momento. Schott, 
haciendo extenmvo a la corriente de Humboldt lo que habfa observado 
en la de Benguela, supone que son l a  vientos del S y del SE (&sios) 
10s culpables de la surgencia. Sin embargo, Almeyda Arroyo ha pro- 
bad0 que estos vientos no existen en la costa chilena. Es muy posible. 
pues, que tengamos que buscar otros hechos para dar cuenta satisfac- 

. toria de un fen6meno de tanta trascendencia (1). 
No conocemos bien las caractedsticas de la corriente frente a la 

costa chilena, pues no ha sido estudiada con detend6n entre nosotros. 
Es muy probable, sin embargo, que su velocidad no sea superior a 2 
o 3 millas por hora y su ancho no superior a unas 200 millas. bo que 
importa recordar es su papel mderador de las temperaturas y su ac- 
ci6n inhibitoria respecto de las lluvias. 

A la corriente de Humboldt, pues, debemos atribvir un papel muy 
importante en la explicaci6n de las caracterfsticas climaticas de Chile. 
Por una parte, inhibe las precipitaciones, segdn el mecanismo que rese- 
iiamos oportunamente, y, por otra, atempera 10s valores del term6- 
metro en 10s extremos del pals. Gracias a esto, todo Chile, en lo que se 
refiere a sus temperaturas, no escapa a 10s mhgenes de 10s &mas tem- 
plados. En su extremo norte, Arica ofrece un promedio t6rmico de 
19,S0 y en su extremo sur, Punta Arenas, todavfa tiene 6,6Q, como 
promedios thrmicos anuales. Time Chile, pues, una Clara homage- 
neidad tkrnictlr Eecapan a estos rnhenes &lo algunas islas del extre- 
mo eur y las cumbres de las altas montaiias, en donde encontramos cli- 
maa polares, por el descenao de la temperatura con la altura. 

La mismo cornente de Humboldt, qui es causa principal en 10s 
hechcre que hemas reeeiiado anteriormente, BS la culpable, en cmbio, 

. 
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de doa me- de predpitaciones, c a m  p r d h  b h d .  Em las 

ladwas andinlu ellas s h n ,  probablerhmnte, eh muchaa m, s E). 6 
10 metros. 

Seg6n como se presenten l a  tempraturae, el modw -0 ~e eon- 
juguen con 10s valores plurriometricca, con la hurnedad relativa, con 
la evaporacit~n, con la luminosidad, etc. se preaeataadn caradfm climl- 
tic- diferentes, que impiden hablar para nuestro territorio de zm 
clima. Desde el clima de desierto, con su gran q u e d a d  atrnosf6rha, 
su carencia absoluta de Iluvias, sus exceaos t 6 d s o s ;  hasta el clima 
frio, homogbneo y Iluvioso, de las islas del sur, hay una amplia gama, 
numen)sos de cuyos representantes 10s eneontraremos dmarralados 
en nuestro pafs. 

En el estudio que se va a hacer a continuaci6n se abwdarh 10s 

diferentes temas conforme a1 siguiente orden: 
I.-Los elementos del clima: 

1.-Las temperaturas: valores y distribucibn. 
2.-Las presiones y los vientos: valores y distribuci15n; centros 

3.-Las precipitaciones: valores y distribuci6n; reglmenes plu- 

11.-Climatologla descriptiva: clasificaci611, descripciom de 10s di- 

de acci6n atmosfbrica; masas de aire; frentes, frontoghesis. 

viom6tricos. 

ferentes climas que es posible reconocer en el territorio. 

I . -Los  e l e m e n t o s  d e l  clima 

. 1. L a  t empcra tu ra . -Grac ia s  a loa factores mencionados an- 
teriormente, Chile es un pafs bastante homogheo en lo que se refiere 
a sus temperaturas. En un mapa de isotermas anualea (l), puede ad- 
vertirse u5mo las curvas de igual temperatura sufren una profunda 
inflexibn hacia el ecuador en el continente surarnericano, a1 m e i n a r e  
a la costa del Pacffico, desde los 4 5 O  Lat. hacia el norte: l e  eata ma- 
nera, la isoterma de 20° no corta la cmta chilena en ningpnper parte, 
sino que ella penetra a1 Pmfftco por el n e e  del Per6 Em e%@ Ben- 
cillo hecho se pone de mmifiesto la influenda preprgqdmtm de la 
corriente de Hiimboldt, que, como se ha explkado ate&-, e- 



mtalulemente atenuada, y a~zn inversa. , 

r 

FIG. 16.-Isotermas de 10s meses extremas de la Am6rica del Sur. 

Alnieyda ha dibujado un mapa de isotermas anuales para el ex- 
tremo nore de nuestro pais. En 41 pueden verse magnificados 10s he- 
chos a que nos hemos referido. Se advierte que por el litoral es posible 
trazar una isoterma de 11°, la cual come sensiblemente paralela al 
trazado de la costa, abribdose suavemente hacia el Pacffico desde 
Chaiiaral hasta la peninsula de Mejillones. La de 1 8 O ,  que pasa a1 in- 
terior de Copiap6, por el sur, sale cerca de Iquique al Padfico, y la de 
190, sensiblemente paralela a la anterior, sale al o c h o  al sur de Arica, 
es decir, casi en el extremo terminal de nuestw territorio. La existencia 
del desierto y & la masa terrestre desnuda que existe al interior, explica 
el trazado de la isotema de 20°, que aparece demafcando exactamente 
el area interior desbrtica. 

Mucho m8a intereeante que 1ns isotennas anuples son las trazadas 
para lea m e 8  extremoa: Enero y Julio. Isotermas. de esta han 
&do dibujadm tambih por el autor mendonado. En wtos mapas se 
advierte 0y.e lo largo del territorio las imtemas ~ ~ a e n  Orientadas 
dk a m  a mr, de tal manera que el aumento de la la t i td  tiwe moth- 
ta t rascen&m~ p p  el dewenso de la temperatuna. Fuera de eate bq 

13 



cho, se advierte que la masa terrestre de la Cordillera de la Costa, tiene 
una importancia geoflsica considerable, puesto que impide una pro- 
pagaei6n m& efectiva de la influencia del mar hacia el interior del pds. 

As! se observa en la Fig. 18 que el 
Valle Longitudinal es una zona de 
calores durante el verano y de f r h  
durante el invierno. A consecuencia 
de esto, se observan amplitudes tCr- 
micas anuales bastante considera- ' 
bles en las estaciones situadas en 
pleno Valle Longitudinal. En la re- 
gi6n de Batuco, esta amplitud llega a 
ser de 14*, y en la cuenca de Ranca- 
gua, entre la ciudad de este nombre 
y Rengo, vuelve a ser de igual va- 
lor. Mas al sur, entre Curid y Li: 
nares, se observan nuevamente fwy 
tes amplitudes tbrmicas (13"). Desde 
San Felipe (Valle del Aconcagya) 
hasta Angol, ad, por la parte situa- 
da detras de la Cordillerade la Cos- 
ta, se observa una faja continuada de 
fuertes oscilaciones tknicas anuales. 

Es en esta parte de Chile donde 
se observa una concentracidn de vida 
mas notable, y oportunamente ten- 
dremos que tener muy presente en el 
espiritu este hecho fisico, si desea- 
mos entender bien nuestro pais. Mbs 
a1 sur (v6as.e la Fig. 19), el papel de 
bimbo de la Cordillera de la Costa 
disminuye notablemente, debido a la 
atenuaci6n de su importancia como 
relieve maestroy a que, continuamen- 
te, se abre hacia el mar, para dejar 

.1 

ios. Por estas depresiones penetra la influencia marina 
nor. Solamente entre San Jd de la Mariquina y &or- 
presentarse hechos de la misma categorla. 
ue a1 norte juega la Cordillera de la Costa, lo hace mas 
tera de los Andes para las regiones trasandinas. De este 
toda la vertiente occidental de la montafia recibe direc- 

tamente la influencia del mar y domina en ella una gran homogeneidad 
Itmica, las pendientes orientales y las regiones subandinas vecihas 



FIG. 18. -1- de Enem y ulio en el Valle Central y en la hueanh (E* 
Almqrb kayo).  

conocemos gracias a las observaciones, proseguidas durante diet &os 
por A. Schadebrodt (en Coyhaique Bajo). Por ellas se advierte 

la oposicidn thniea en- Enero y Julio sube a vaIo?ea semejantes 
a loa seRalados anteriormeate t 1 3 O ) .  A estas amplitudes fueras debemos 
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FIG. 19.-Isotermaa de Enero y Julio e? la parte austral del ValIe Longitudinal begfin 
Almeyda). 

hechos eemejantes. Para este seetor, en un mope de isotermas-debdo 
a Almeyda, resultan eurvaa de isoamplitud de 1 7 O  (Fig. 20). 
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e;uientea absewdaes  generalem: 

l.--Chil& ae un pals de d d s r a b k  homogeneidad t4nuic.a. a pe- 
gar de su esctmdinario desarcollo en latitud. Entre Mea y el cab0 de 
Homos hay una diferencia de 15*, aunque ambas eatadones quedaa se- 
paradas por 3B0 de latitud; 

Z.--C;I.aEiae a su angostura, en ninguna parte la continentatidad se 
manifieata aon *or, a pesar de que en laa depresionea situadas el& 
de 10s relievtss qiie dificultan el acceso de las iduencias marinas, logra 
acusarse con nitidez. En In dnica parte donde Csta adquiere car-s 
apreciables, es en algunos sectores de la Patagcmia trasandina, per0 
alli Chile alcanza &lo un dCbil desarrollo territorial; 

3.--Gracias a la influencia del mar y a la dispoaicidn del relieve, 
las isotermas se orientan en sentido nortesur, haciendo posible 10s 
hechos anotados en el8N.O 1; 

4.--La presencia de una corriente fria costera y la influencia con- 
jugada de los vientce. hacen posible que la costa chilena, en general, 
tenga temperaturas inferiores a las que le corresponden por su latitud; y 

&-.La orientaci6n de los relieves en el sentido longitudinal, por 
su p a r k  hace posible rl desarrollo de amplitudes tbmkas  anuales 
que, sin aer ex~esiv$e, le dan cadcter a1 dim& del interior. 
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d que ae usa eistemhdcam~k para 
tm en el trazab de 'loa, mapaa de i80temW; PmO ea ~&i& W e  ei Sf& 
dimte t h i c o  no BB igud para todo8 Ins pmt08 de la tier-, Pm la 
menos en ]as capas Mwioms de la abn6*% Y e8n hay punt- 
en 10s cudes la tenpsrattuhen veede dismiulbt, dumgntaoon la altura. 

En Chile p&ce que ad s u d e  en loa v?Slkt dk'f Morte Chico, de 
tal manera que !as estaEicRles sitwdas a1 iqterior del pds, p ~ f l r S n  
temperaturas medias anmles superiores a las de los sitfa gw c&oce- 
mos climaticamente en la costa. Mmeyda sefiala el CBBO de La % m a  
y Ovalle. Mientram la primera tiene una temperatura media anus1 de 
14,40, Ovalle, que ee encuentra a 250 m. wbre el fl. del- m., tiene m b  
de 150. Hay aqul. pues, una anomalfa tern$ca poaitiva de 2O.  Mucho 
m8s claro se observaria este fen6meno en el valle 1301 do Aconcagua, 
en donde disponemos de una serie de estaciones cam observaciones de 
temperatura, desde Valparafso hasta Rfo Blanca. Miantras Valparalso 
tiene 14,50, Jahuel, situada e 1.200 m., t h e  15,fo, esko es, que en vez 
de haber disminufdo la temperatura en 6 , 7 O  ha aumentado en 1,2; hay, 
pues, una anomalfa tbmica positiva, con relacifh a la costa, de 7 , 9 O .  

En general, en toda la mitad nprte de nuestro pars es posible ob- 
servar hechos semejantes, y las est&iianes situadas a1 interior, van a 
presentar temperaturas, con relacibn a la costa, si no superiores, por lo 
menos iguales, acus&ndose una generalizada inversidn de la tempera- 
tura. Naturalmente, este hecho && limitado a lee mpae inferiores de 
la atm6sfera, y sobrepasada cierta a h a ,  se va a obeervar el descenso 
iormal $de la temperatura la dtura. 

Posiblemente tenganlos que atribuir este heeho a la influencia de 
a corriente de Humboldt. Segdn Almeyda, en la parte baja de la at- 
n6sfera se produce una capa de aim frfo, por contaeto eon aguas anor- 
nalmente frlas (corriente de Humboldt). Esta eapa de aim adquiere 

una estabilidad relativa, puesto que ee enfrla por abajo, y, a1 mimo 
t i apo ,  un eatado higrom6trieo que la awrca a la saturacibn. Debido 
a su estabilidad, no favorece l a  fenthenos de wbulencia, germane* 
estancada y no se rnezcla con el aim del oeste, el as1  pr&cticamente 
d e d h  Sobre dla. La Capa frfa infeda pemnta nmmerostl%nieblm, que 
P rmmn un mwm @nfffmiento par Imat!bf6m, en tanto que la Fapa 



apmiar a p a m  mnqwrente. P -m ste eeka -pa BB 
muy d d w d b l e  hacia el y diernhwe hacia el BUT. En ease- 
cuenda, pdremoe mcebir  aef fa inwersith fuerte de tetapenrtllra que 
encon$mmM en 1- regimes m e r i d i d s  del Norte Chic0 y la meum 
inversibn de las partee septentrionales. 

En el rest0 del pals, la disminuci6n de la temperatura eon la altura 
se realiza sin anormalidades, y observaremos que el promdo de Ias  
estaciones de la costa es superior, en relaci6n con el promedio de las 
del interior de1 pals. 

Desde el punto de vista tkrmico, la otra observaci6n general in+ 
portante que debemos hacer, es la existencia de una fuerte amplitud 
diaria en muchos sitios del pals. Es muy natural que esta amplitud sea 
grande en el norte, en donde un clima de desierto deja libre juego a la 
irradiaci6n y a I& tnsolaci6n. provocando fuertes temperaturas diarias y 
temperaturas naeturnas rnuy bajas. La extrema sequedad del aire y 
la limpidez de la atmbsfera, son factores que explican suficientemente 
este hecho, Pero, indudablemente, es una curiosidad encontrar fluctua- 
ciones fuertes del term6metro en localidades situadas a 330 de Lat. S, 
en donde el desierto ha perdido ya todo su vigor y domina, en cambio, 
un clima de tip0 mediterrheo. Ellas se presentan con caracteres mAs 
marcados en el valle del Aconcagua, entre Llay-Llay y Los Andes. 
En el verano, la amplitud diaria tiene valores superiores a 20"; y en 
invierno, superiores a 1 4 O .  En Santiago, esta oscilaci6n esde 18", es decir, 
muy poco inferior a la de San Felipe. 

Esta amplitud de la oscilaci6n diaria, que impide la existencia de 
perlodos prolongados de calor o frfo, debe explicarse por la influencia de 
la cordillera andina. Casi todos 10s puntos en que se acusa bien, se 
encuentran situados en las depresiones intermedias del pais, hasta don- 
de tiene libre acceso el aire de la alta montaiia. En el curso del &a, el 
recalentamiento mayor de 10s cerras crea movimientos ascendentes de 
aire, que originan hermosas nubes sobre la cordillera durante 10s meses 
caniculares. En el curso de la noche, su rapid0 enfriamiento hace que 
corrientes descendentes bajen de la montafia al valle. Estos movimien- 
tos descendentes de masas de aire montaiiesas, combinados con perlo- 
dos de enfriamiento, disuelve las nubes en las primeras h o w  de la ano- 
checida y trae el aire fresco de la montaiia a la depresibn intermedia. 

L a s h e 1 a d a s.-Si prescindimos de las cordilleras, donde, a partir 
de uerta altitud, las heladas ocurren diariamente e impiden 10s culti- 
VOS, estas suelen presentarse en las partes centrales del pals; pem 
s6lo en la regih austral se hacen sentir tambih en la coeta. San- 
tiago tiene, en promedio, 11 dlas con heladas al aiio; C d &  20; T* 
muco, 19. LPS de invierno suelen produkir escaao~ ~&Js, pem 



, *  

am I3mG&*=&m 
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dera eomo M a  m6s temprana pard re&= uientos cdtim, d ~1.n de 
Noviembre, pues antes de esta €&a el agricultor corn el r i m  & 
der la cosecha. deli& a su influencia. Con todo, loa perjuicioequub oca. 
sionan en chile 8on muy inferiores a 10s conocidos en otroa pdses, per0 
excepcionalmente suelen afectar regiones extensas, en forma gtave. 
El campesino suele reducir sus daiios, regando con profusi6n y pmdu- 
cieado neblinas artificiales, mediante humazones, para impedir el 
fuerte enfriamiento nocturno y el rdpido recalentamiento matinl. 

2. L q s  p r e s i o n e s  y l o s  vientos.-Debido a su gran 
longitud, encontramos que nuestro pds presenta una notable opwi- 
ci6n bdrica entre su extremo norte y su extremo sur. Miguel 
Wittaker ha estudiado la distribuci6n de las presiones en Chile a lo 
1- de un meridiaao, en 10s divers- meses del aiio, y ha puesto 
de manifiesto el juego que resulta del desplazarniento de las latitudes 
de Ross. Como es sabido, ellas se mueven entre 10s 30 y 10s 40 grados 
de latitud. Estas latitudes (Horse - Latitudes de otrw autores) repre- 
sentan altas subtropicales. En el Oc6ano Paclfico aparecen como una 
raja contfnua, emplazada entre 10s 30 y 10s 40° de Lat., pero ellas se 
interrumpen a cierta distancia del continente surarnericano, y las is6- 
baras se organizan tangencialmente, en relaci6n a 61. Esas altas pre- 
siones dan origen a los vientos del W, del SW y del NW, segdn sea 
el punto de la costa que consideremos, todos los cuales afectan a1 clima. 

En los gdficos de la Fig. 21 puede advertirse la distribuci6n meri- 
dional de las presiones en Chile, durante 10s meses extremos del aiio. 

Las altas subtropicales se combinan con las bajas subpolares, que 
se emplazan mas o menos a 10s 60° de Lat. Es el juego de la raja de altas 
presiones con el de la de bajas que acabamos de mencionar, el que de- 
termina la opcsici6n berica que se mencion6 al principio. AI contrario 
de la primera, esta dltima aparece como una faja continua, puesto 
que en esas latitudes no existe la influencia del continente. 

Este sencillo esquema de la distribucih de laa presiones se com- 
plica por la existencia de una baja accesoria y temporal que se instala 
sobre el continente en los meses del verano a1 otro lado de la Cordillera 
de 10s Andes. Ocasionalmente puede hvadir nuestro territorio. Recibe 
el nombre de Baja Termica Estacional. (Fig. 22). 

Desde el punto de vista del tiempo, no hay duda que-el hecho 
mds importante es la influencia que tiene para nuestro pds, el juego 
del frente polar. El aire cdlido de origen intertropical choca aquf con 
el sire frio de origen polar, produci6ndose una zona de conflicto, en la 
mal las precipitaciones son muy abundantes, a1 mimo tiempo que se 
generan perarbaciones atmoef6ricas que tienden a desplazarae haoia 
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&I qnaa de Weddd, ea prenem un aemm antickhd, 80 
-1- , en.-bio, dede el sur hacia el norte. Eataa alb b r d  
tries8 t i e m  dos caminoe poeibler: o bien siguen la caeta oc4zid6ntaf 
del amtinate, W o  invasiones de aire polar, hash disolvene en 
l a  miones intertropicdes; o bien avanzan por la8 llanuras &t,&s, 
desasqdku%do su trayectoria a lo largo de la costa, hasta desaparecer 
en las vecihdades del Ecuador, en donde crean golpes de frio (friagems). 
Estos doe caminos principahs pueden sufrir algunas modi6caciones. 
Por ejemplo, el aire marftimo polar heatable, puede reconw tal0 el 

*a ae-ae8lS. R1: pl&eeeff, &pt&de &%BIwsm 

Shbolos de laa masas de aire: T=tropical- P-polar. oi=marftimo c-utntintntal; 
W = m B s ~ l i d o q u e l a s u p e f i c i e ; ~ = ~ f ~ f ~ q ~ e ~ a s u ~ f i ~ i ~ : ~ - ~ ~ e :  u-ineatable; 

A =altas; B-bajas. 

litoral chileno y penetrar finalniente a1 Altiplano de Bolivia, en donde 
desaparece por contarninacih y oclusibn. Esta es una posibilidad rela- 
tivarnente rara. Por otra parte, las areas anticiclonales del Atl+tico. 
pueden desviarse de la ruda que reseiiarnos anteriormente, penetrar 
por el Chaco argentino hacia el interior del Brasil, en donde se disuelven 
en la gran baja estacional thnica, que all1 se instala como centro de 
acci6n semipermanente durante 10s meses de vemo. 

El juego combinado de estea centros de acci6n fijoe y m(lv3es 
origina las mndiciones dimeticas que caracterizan a nueatro pals. Las 
perturbadones atmosfbricas en las vecindades del frente de conflict0 
poler .son muy frecuentes y, en consecuencia, las llwias aharcan aUi 
crrsi todo el a a ,  en tanto que 10s centros de alta de Ian htitwh inter- 
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m d l a  e@kan la Wta de Iluv5m en la parte- ae~&! Cdo r n l e . 6 m -  
dido del frenle pdar, pem en el paclflco; de vea en cU&SW #em 
de baja ge acerea al mrritwio chileno, lo inwde, y en la suta qhe m r r e  
se predueen perturbadones del tiempo que ocasionan las escasae llm 
vim que caractensan d e l i a  de Chile de loa 27 a loa 3 5 O  de M. S. 
Del mismo modo, entre 10s 40 y loa 200,los vientos, faera de lag fh jm 
continentales, esth determinadoa por la posicih de loa centms per- 
manentes de aeci6n y ocasionalmente por la existencia de las perturb& 
ciones mbviles. En el extremo sur dominan loa .Bravos del Oeste. du- 
rante todo el afio, y con ocasi6n de las perturbaciones se advierte una 
mdifiwu6n en su direcci6n. Estos vientos, gracias al efecto de corio- 
lis, suelen presentarse con direcci6n sur y aun sureste. como ellos traen 
aire polar marftimo, a1 chocar con Ios relieves del continente surame- 
ricano, desarrolbn lluvias de relieve, que hacen particularmente en&- 
gicas las precipitaciones. AI sur de los 46O de Lat. S., la Cordillera de 
10s Andes se presenta lo bastante deprimida para no constituir un obs- 
tLulo para las perturbaciones barometricas, ni para los vientos del 
oeste, de tal modo que estos dltimos cubren, sin solud6n de continui- 
dad, el continente, tanto en la Patagonia chilena y argentina, como 
en Tierra del Fuego. 

Ademh de 10s factores generales que determinan 10s vientos, que 
hemos explicado en 10s phrrafos precedentes, cabe destacar algunos 
especiales, relacionados con el recalentamiento de las tierras en el dia 
y su enfriamiento en la noche. 

En todas las costas centrales y septentrionales del pals, se produce 
en el dla, especialmente en verano,debido al calentamiento de la tierra, 
una fuerte brisa del mar. Suele presentarse poco antes de mediodla y 
calmarse a1 atardecer. Un fen6meno similar se produce en las monta- 
iias, cuya pendiente act6a en forma semejante a una chimenea. 

En la noche, debido a que la tierra se enffla m h  que el ockano, se 
presenta el viento llamado terra], que sopla dede  la tierra. &I 10s 
primeros decenios despuk de la conquista del pais, 10s espaiioles lo 
empleaban para navegar de norte a sur, avanzando con gran lenti- 
tud (1). 

segln la ubicacibn de 10s centros de altas y bajas, se producen tam- 
b i b  intereambios de aire a traves de la Cardillera de 10s Andes. AI 
parecer, a este fen6meno obedece en el norte el llamado viento blanco, 
que es muy temido, pues sopla con gran violencia deade el w., hace des- 
cender mucho Ias temperaturas y dieipa la nieve en pequeiias partlculas. 
La desgracia que sufrib la expedici6n de Diego de Almagro, en su viaje 
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de daubr iden to  de Chile, a travb de lae cordilleras ubicadas al NE 
de Copiafi, obedea6 a un temporal de esta naturaleza. 

En Id regibn de la Frontera es muy temido el viento llamado puel- 
che, que, a1 parecer, cruza la cordillera desde Argentina, ocasionando 
granded temptad- en invierno y desecando el aire en verano. Es PO& 
ble que 10s grandes incendioa de selvas esth relacionados con el. En el 
valle del Maipo existe otro viento de este tipo, denominado eel racov. 

3. p r e c i p i t a G i o n e s.-Por toda la homogeneidad que 
presenta nuestro pais, en lo que se refiere a las temperatwas, las pre- 
cipitaciones son extraordinariamente variables. Concurren para est0 
los factores que hemos mencionado a1 principio del capitulo: la gran 
longitud del territorio y lo accidentado del relieve. Las precipitaciones 
no son variables solamente en el sentido de que 10s valores medios de 
las precipitaciones de 10s distintos puntos del territorio varian entre 
cifras que no tienen ninguna relaci6n entre si, sino tambien para una 
misma estacibn, en que no existe una relaci6n definida entre las preci- 
pitaciones de 10s afios secos y lluviosos. Esto es lo que estudiaremos 
bajo el nombre de Indice de variabilidad de la lluvia. 

Las oposiciones pluviometricas entre 10s distintos puntos del terri- 
torio pueden sumarizarse, si se recuerda que en Arica las precipita- 
ciones son casi absolutamente inexistentes: un promedio de las obser- 
vaciones proseguidas entre 1911 y 1945 arroja una suma media anual 
de 0,8 mm. Frente a este caso, es &til citar el ejemplo de Bahia Felix 
a la entrada del Btrecho de Magallanes, que, en un period0 semejante, 
arroja cifras vecinas a 10s 5.000 mm. Las precipitaciones en las pen- 
dientes de 10s Andes patag6nims deben presentar cifras muy superiores 
a &a, si se considera el papel que tiene el relieve como mecanismo pro- 
vocador de las lluvias y se tiene presente que Bahfa Fdix se encuentra 
situada a cierta distancia de la Cordillera de 10s Andes, en una ubica- 
ci6n donde el relieve no tiene todavfa el valor que presenta m h  al in- 
terior. 

Es incuestionable que en esta oposici6n de 10s extremos del pals, 
tiene mucha importancia el avance en latitud. Para poner de manifiesto 
este hecho, se ha confecaonado la Fig. 24, en la cual se ofrece una dis- 
tribuci6n meridional de las lluvias. Para confeccionarlo, se han tomado 
espacios iguales, medidos en la horizontal, que corresponden a los 
grados latitud, de dos en dos. En la vertical se ha expresado el agua 
caida dentro del Area correspondiente, tomando en consideraci6n sola- 
mente las cantidades medidas en la costa, para eliminar. en lo posible, 
la influencia de 10s relieves interiores. 

El grAfico da, pues, una idea del incremento de las precipieadones 
con el aumento de la latitud. Sobre 61, y con linea de puntos, se ha su- 
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perpueeto el valor normal correepondimte, m n  ;Hau&& P b t i n ,  
a Ias latitudes que cubre nuestro pals. Eate &ltimozex@m la dktribu- 
d6n zonal normal de las preedpitadones en eep&ae de 10 en 10 grados, 
para todo el hemiaferio sur, y ,  en consecuenua, compadndob con 10s 
valores chilenos, se obtiene una idea de las defidpnciaa o excesOs de 
pndpitaciones que caracreriman a loa puntos de nuestra costa. Se 
dvierte claramente que la costa chilena presenta deficiencitls de pre- 
cipitaciones entre loa 18 y los 3 4 O  de Lat., pero que de alli hacia el sur 

, FIG. 24,-D&riImci611 meridional de la8 lluvias en Chile, Eomparada con el valor 

las precipitaciones que recibe nuestro pais son notablemente mayores 
que las que le corresponden. 

Fuera de la influencia de la latitud, e6 el relieve el principal mo- 
dificador de la cantidad de las aguas raidas. En este sentido, laa preci- 
pitaciones en Chile sufren modificaciones notables en el reducido an- 
cho del territorio. La Cordillera de la Costa, con aus reliewe modestos, 
actcla desde loa 30° de Lat. hacia el sur, c m o  un dispoaitivo p r o v d o r  

M ~ I  en el bemisferio auetral. 1 .  
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Cambinamdo 10s faetaree m e d o r l d ~ &  y tomando en &muidam- 

cibn la alta sem8biEdad del ai- mdno para deapajarse de su bnme- 
dad, cuande Iatemienen factares famrables a-We fenbmeno, se puede 
concebir perfedwnente k gran variabilidad de lae precipitaciopes 
medidas ea' puestla pals. 

El MapaZ reprduce el mapa de precipitaciones anuales de Almey- 
da, que revela claramente el valor y la variacibn de las precipitaciones 
a lo largo de t d o  Chile. 

Este mismo autor ha hecho un estudio de la variabilidad de las 
lluvias en nuestro territorio, en que examina la relaabn que &ste en- 
tre la cantidad de agua d d a  durante el aiio m8s lluvioao y el m L  seco. 
Se advierte allf que los lndices de variabilidad de Ias lluvias en Chile, 
son normales desde Concepcibn hasta el extremo sur. Desde esa locali- 
dad hacia el norte, en cambio, ellos crecen de tal manera. que no se 
puede tener ninguna seguridad respecto de la cantidad de agua cafda 
para un aiio cualquiera. Como corresponde a la degradacibn dd r t i ca  
que se observa desde 10s 33" hacia el norte, los indices crecen a medida 
que se ganan latitudes mhs bajas, hasta ser infinito desde La Serena 
a1 norte para un gran nhiero de ldcalidades. La inseguridad de la 
lluvia es, pues, un hecho normal en esas regiones del pais. (1) 

A lo largo de gran parte del pals, si descontamos las partes altas 
de las montaiias, las precipitaciones son predorninantemente Ifquidas. 
En el norte,de Chile, de preferencia en la costa, el movimiento ascen- 
dente de aire por un plano de discontinuidad, crea numerosas caman- 
chacas, que confieren un cadcter bien definido a1 cl i ia  del sector li- 
toral, desde 10s 33" de Lat. hacia el norte. Aqul el aire fdo y tranquil0 
creado por las aguas de la corriente de Humboldt, se adosa a 10s relie- 
ves de la costa. Un enfriamrento anormal por irradiacibn puede llevar 
a producir nieblas muy densas, las cuales van d ser tipicas de la capa 
de aire inferior, en tanto que las superiores aparecen perfectamente 
transparentes. La condensaci6n puede ser tan abundante, que d6 ori- 
gen a nieblas muy densas y mojadoras, pero rara vez a lluvia (Fig. 25). 

Es asl que La Serena, por ejemplo, tiene solamente 93 dfas com- 
pletamente despejados a1 aiio, mientras que Curic6 tiene 144. En la 

(1) Csbe ten= peaente Bun, ~ u e  para fines a colas no intcresa solamente el monto nbcnluto de 
la8 ~recb ly lenca~  lfno t a m b  au repmean lor mNea. Donde ac nclhan cultIva8 de umm !:g;$mag g t&k;gs cwc;ni;~p~xpib+trrd&cg ~ ~ ~ r n & ~ ~ & y g  
&&m;llsx g~winalmentc, la huts ae dcsarro e mnvenlantcmente. Si no sc pmducen +no. dcm 

eionw p"" urn w p % m . ~ l  por cao us no ne uede un d o  Eomo~awzm~ o myamme. 
iJ$d:ie ~~~~~;~~f¶cocoan~o en mn8deracl6n 

mlarnente el monto de laa Iluvlu. aino que 
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primera de eetm ciuddm casn ealeonentc 114 man. de l h v k ,  nsimkrm 
que en la segzlarh su menta esleiende a 727 m~n. 

Por el interior de estas mimas latitudes, y haeta l& 20° de Lat. 
S, el aire alto sufre movimientos canvastivos muy enkicw,  por efecto 

FIG. 25.-NubosiGad mdia anual , en. el N e e  Crande (&moa de 
ne10 cuherto, segh Almeyda). 

I:'.-- 

del tecalenta&iettto -&a&. Graciaa 
a estos movimieutos, se prducen 
precipitacionea en las pendientes de 
la Cordillera de 10s Andes y en el 
Altiplano. El monto de estas preci- 
pitaciones es muy variable, siendo 
su promedio anual de 976 m q .  en 
estaciones ubicadag sobre 4.000,m. 
de altitud, en el extrenlo NE & Ia 
provincia de Tarapacb, donde crean 
la faja de pastizales y la vegetacibn 
esteparia de la Cordillera dg .los 
Andes. En las cumbres de 10s ce- 
rrca ellas se producen en forma de 
nieve. En la aka cordillera"* Anto- 
fagasta, estas precipitaciones ya no 
exceden de 50 mm. 

MBs a1 sur, las lluvias ciclona- 
les (frontales) son mBs abundantes, 
en la mcdida en que la inflwhcia de 
la corriente de Humboldt tiende a 
desaparecer y en que, a1 mismo tiem- 
PO, las perturbaciones atrnosf6ricas 
visitan mBs a alenudo el pals. S610 
en la Cordillera de los Andes son 
predpitaciones didas.  A lo largo 
de Chile, la nieve es hn fen6meno 
raro, a p e q  de que permanentemen- 
te la tenemos ante la vista en los 
picachos andinos. Sblo al interior de 
Ayeen y Magallanes ella se conserva 
en invierno. 

~ 

Los r c g 4 t n c n c s  p l u v i o m b t r i c o s . - - L a s  lluvias que se 
produceu en Chile se distribuyen conforrne a regtmenes variados. Pue- 
den observarse a lo largo del pafs 10s siguientes: 

a) Regimen tropical de lluviae eetivdw.--Se observan lluvias 
acurnuladaa durante loa meses de temperaturaa mas elevadas en ,la 
Cordillera de loa Andes, a1 interior de lae prowindab de Tarapad y 



parte de la de Aamfagasta. Las preS&&on&.!s EW prducen q u i  por el 
simple fenheno de las aceiones convectivae, ias cuales acarrean eatas 
lluvias, que pueden presentarse en forma de tormentas. En la Fig. 26 ios 
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FIG. Ib.--Recipitaciones medias en la alta cordillera de Aria y Pisapua. 

gr&ficos corresponden a cuatro estaciones situadas en estas condieiones. 
LW tnejores ejemplos 10s procuran General Lagos y hrinacota, en 
d a d e  ee bbserva daramente una ncumulaci6n de las lluvias durante 
1W 3nqsee de Dfciimbm a Mano, est0 es, en verano. En la medida en 
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4. L a  d s n i i d a d  d c l  a i r r - - E n w i @ s ~ e l n u e a t r e i q w  
incluye en su tesritorio e h h  cor&rm, k denlidad d d  aim es unt 
factor que no debe eer descuiddo. Corn BB s i b ,  & toa 
5.513 in. de altitud, a la mitad de la que time al nivel del mar. FBta 
raref& produce la enimnedad llamada puna (el goFoehe de !os 
bolivianos), que se caracteriza por dobrea de la c b a ,  perdida de 
sangre por I a s  naiicea, oldos, etc., debilitamiento y malestar general. 
El fenheno, al parecer. no eat& relacionado Bniearnente con la alti- 
tud, pues se produce a veces a altitudes relativamente bajas, d e n -  
traa que parajea ~bic;rdo~ lllas altos estQ libres de 61. En todo eado, 
para p d e r  explotar loa minerales ubicados en la alta cordillera (azufre. 
coke, Mrax, etc.), se requiere adaptacibn especial, y aln e% necesario 
disponer de personal nacido en esas regiones, pues la puna haw peno- 
so el trabajo a personas oriundas de las tierras bajas. 

I I. C l i m a t  0 1  o g  f a  d e s  c r i p t i v a  

C Z a s i f i c a c i d n  d s  1 0 s  climas.-Hemos preferido estu- 
diar loa climas de acuerdo con la clasificaei6n de Kmpen, qne en la 
actualidad es la mas usada por 10s gebgrafos. Propuesta hace ya 6 
de treinh d o e  por primera vez, ha mdo continuanente revisada por 
su autor, tanto por constante preocupaci6n de perfemionacla, como 
obedeciendo a criticas que se le formularon desde el momento de su 
aparici6n. Si ella ha sido objeto de reparos, ha ddo tambibn punto de 
partida de numeroeas otraa clasificaciones, de las cuales la del norte- 
americano TBomwaite es la que ha tenido m6s exito. En todo cas@ 
ninguna de Ias otras clasificaciones que se han propuesto goza de la 
difud6n y el ernpleo generalizado de la de KBppen. Su base cuanti- 
tativa-la parte m&s m t d a  por el a u t d m c e  un criterio soyro 
para wttablecer 10s lhites de loa distbtos &ma, dminando, en lo 
posible, el factor subjetivo. Es cierto que los heehos biegeogdfica que 
Ktippcn ha queddo cub& con esa base cuantitativa, no e& total- 
mente explicados con los factores numhricos que haoe intervenir. Peso, 
incuollianablmente, es K(lppen quien ha coneiderado el mayor ntl- 
mer9 I&r lee modalidades suaceptibles de premnterae en el m u d o  y, en 
Con- ' , au clasifid6n es la dnica que puede aplicarse ccm aG 
twio probedo a cudpuiRnr parte del planeta. La complejidad de los 
f~~~ m&hae hpce, sin embargo, que eada vet que 89 aplica 
con derta finesa a nuevas p & m  del rnundo, sea d o  h a d e  
algunas adaptaciones. Teniendo cuidado de que ellas ae d e n i n  I6gica- 

' 





Climas intertropicales Iluviosos. .. 
Clhasiridos.. ................. 
Cltmas ~Alido-templados conlluvia 
Clirnaa templada-frlos con nieve .. 
Clhaspolares.. . . . . . . . . . . . . . . .  

No es 6ata la oportunidad para dar una informaci6n m h  o menos 
detallada de 10s elementos de juicio que sirven para establecer las di- 
visiones anteriores, ni las divisiones de inferior categoria que propugna 
K6ppen en su clasificacibn. Para esta materia, se mega al lector con- 
sultar las obras especialiiadas sobre la materia. Digamos solamente 
que en nuestro pals, fuera de 10s climas de tip0 A y D, se encuentran 
representantes de todos 10s otros. En realidad, en la isla de Pascua te- 
nemos un clima que es muy vecino de los intertropicales Iluviosos, pero 
debido a que la temperatura durante 10s cuatro meses mas f r h  baja 
por debajo de 10s 18” C., no cabe exactamente dentro de la categoria 
de 10s climas dido-lluviosos. 

Para la descripcibn de los climas, procederemos por orden sistemh- 
tico, de acuerdo con la tabla anterior. En el Mapa 3 que se acompafia, 
se puede ver la distribucibn de 10s distintos climas, en parte segfinKi3p- 
pen, particularmente para las superficies ocehnicas, y, en parte, segfin 
el estudio cuantitativo que hemos hecho. aplicando las fbrmulas de 
ese autor, a 10s datos que el Instituto Meteorolbgico de Chile tuvo la 
gentileza de proporcionarnos. Para esta dltima parte, la clasificacibn 
de K8ppen ha sido tomada como fu6 presentada en: Ktippen-Geiger, 
Lehrbuch der Klimakunde, Leipzig, 1936. 

Para la debida comprenSi6n de las provincias climhticas que se 
describirh a continuaci6n, debe tenerse presente que se trata de climas 
regiondes. Se han utilizado 10s climas locales en la parte descriptiva, 
para pmcurar a1 lector 10s puntos de apoyo necesarios a una compren- 
si6n intuitha de la regibn. Debido a la extraordinaria vsriabilidad del 
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1. Clirna d s s d r l i c o  c o n  n a b l a d a s  o b u n d a n t e a  
(BWn).-Tdo el primer sector de nuestrosafe sc encuentra bajo Is 
influencia del antidcl6n del Fdfiw. Can0 las idbaras ae disponen 
tangendalmente a la d i d 6 n  de la costa, 10s vientos tienden a obser- 
verse con una direeddn paralela al continente. Consecuencialruente, 
p~e0tt0 que se trata de masas de aire tranquil0 y no hay movimientas 
acaxnsianalen por infhendas orogrhficas, queda explicada la falta de 
predpitadones que se obllerva en eae sector. Las precipitaciones que 
se obaervan en Bolivia, y la8 que deanzan a presentanre en el interior 
de la Codillere de loa Andes, en la0 provincias de 'Farapad y Antofa- 
garta, parmen corresponder a movinaicatm ascensionah del aire, 
debidoe d d n t a m i e n t o  diu- estival, como lo indiee el momento 
en que se pducen: lluvias de verano. 

En la parte norte y en la faja cefiida a la coeta, se observan nume- 
rosas nieblas (camanchacas), al mismo tiempo que una a b d a n t e  ne- 
bulosidad. Ellas dan carPeter a este &ma. Iguiquc, por ejemplo, pre- 
senta, en tbrmino medio, 110 dfas totahnente cubiertm al a50 y &lo 
60 dfas c0mpletaClpent.e despejados. Los mews con mayor nubasidad 
son 10s de Mayo a Agosto, en 10s cuales 14,4. 16,9, 17,2 y 17,O dfas pre- 
sentan nubes. En estos mismos mews, la nubosidad media representa 
loa valmes 7,3, 7,8, 5,8 y 7,9 ( e d a  de 0-10). Nubasidades tan altas 
&lo enmx&mmoa en Chile en la regi6n austral (Fig. 27). 

AI misirno tiempo que observamos esta alta nubosidad, es una ca- 
racterfstica para la faja costera, una humedad relativa elevada. En 
t6rmino medio, ella es de w I#%, y en el cureo de 10s distintos mews 
d h  d o  fluctaa muy poco: es mayor en Mayo, en que dcanza 84%, y 
menor en Diciembre, con 78% (Iquique). 

Tenemos, p&, aquf un dima curioso, en el cual, al misnio tiempo 
que faltan loe ~ p i f p c i a n o e  enteramente, euste una alta nubasidad 
y hunedad relativa. Conviene diferenciar este dima del desierto inte- 
rior we cielos Ihpios, su gran sequedad atmosf&ica y sus fuertes 
Oeailadoaer, didm~ $e la temperatura. De Martonne propuso designar- 
lo urn 81. p d m  de cHmr d0 desierto oeehico. En la notacibn de K6p- 
poe le comqtwie el drnbolo BWn. 

que hqmm dalado aateriormente se manifiestan en, SLBI 
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con 21 ,3°, y el más frío, Julio, con 15 ,6°. La am plitud de la oscilación 
térmica anua l e ólo de 5,7°, cifra que no es despreciable, si considera
mos la latit ud, y que, por otra parte, es enteramente paradoja! pa ra 
un desierto. La amplitud de la osci lación diaria, que debería ser muy 
grande, es también muy modesta. Su ,-aJor medio para el año es de 
7,4°, pero en Febrero alcanza a 8, 7°, para descender a 6,0 en Julio y 
Agosto. 

Con rasgo semejante,, encontramos este clima en Arica por e l 
Norte ,. por el sur hasta Caldera. La nubo idad, que es un rasgo ca
racterístico de él, tiende a disminuir en Antofagasta. Aquí hay sola
mente 42,5 días completan1ente nublados en el año, y la nubosidad media 

ANTOFAGA~TA TAl. TAl 
"'U.,UO.IoO 

f----~ ., 

?O >------..1 

?O 
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FIG. 27.-Número de días nublados y humedad relativa eH el Norte Grande. 

para el mes en que ella es más al la, apenas ll ega a 5,3. ll lás hacia el sur, 
las nubes nu.evamente vuelven a aumentar. En Cetldera, 103,2 días del 
año e presentan completamente nublados, y la nubosidad media es 
de 5,9. El ector que se desarrolla, pues, entre Antofagasta y Taita!, 
ta l vez convendría diferenciarlo y darle la notación BWn ', que o
corresponde a los climas de desierto con alta hu111edad relativa, puesto 
q~e este rasgo se conserva y -es el que 111ejor nos permite caracterizar lo. 

111 ~mbargo, toda la costa de Chile, entre Arica y Huasco, ha sido 
cnns1derada para los efectos del mapa con la notación B\~111 , r¡ue corres-
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ponde al clima de desierto con nubosidad que hemos tratado de des
cribir anteriormente. 

La faj a en que se presenta es te clima es relativamente ango~ta. 
En efecto, la influencia del mar parece no penetrar más a ll á de un o" 
cuarenta a cincuenta kilómetros. La faja cubie rta por este clima se 
reconoce fáci lm ente por la circunstancia que las camanchacas (nebli
nas mojadoras) son capaces de a limentar una débi l vegetación, que ·~ 
reconoce particula rmente en las quebradas vecinas del mar. Solamente 
entre Punta Reyes y Taita! ell a e~ más intensa. 

POTR&RILLOS 

t1,S 1---------l 

10 

,_, 1--------j 

fJG. 28.-Tcmperatura y pre<"ipitacione::; media ::; men:.uales en el Norte Grande. 

2. e 1 i"' (t de Sé r 1 i [o JI o r 11/ <L/. (B\\'t).-Tan pronto se obre
pasa la Cordill era de la Costa, ~e deoarrolla hacia el interior un área 
climática en donde cncontramoo el desierto instalado con sus carac
teres más en~ros } más puros. Esta área climática no corresponde a 
un desierto cá lido. !Cn efec to, pucoto que las pampas interiore~ 

,e encuentra n casi , iempre por encima de los 1.000 m., la a lt itud inter
v iene como factor para atenuar los rigore, d 1 termómetro. De esta 
manera, la mayorí(1 de las temperatura medias mensualc5 :.on infe
riores a 18• y, en consecuencia, no es lícito hablar de un desierto cálido 
propiano<'nte dicho. Por desgracia, no e>.i ten estaciones uficientes para 
hacer una descripción adecuada de este clima. Uno de los rasgc.s más 
interesantes que deberíam os hace r notar, es la baja humedad rela tiva, 
pero las es taciones instaladas a llf , con C\.Cepción df' la recil'nt,• de Can
chones, no han hecho observaci ll<'s de este t ipo. ;l:l LI 1Ttl • N· NAL 

l <; E .C I N e-H ( NA 
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y suelen observarse lluvias cada tres o cuatro años. Las temperaturas 
son más baj as , por efecto de la mayor a ltitud . De Calama tenemos 
solamente dos años de observaciones, y a unque ellas tienen modesto 
valor climatológico, las describiremos a continuación. El promedio 
térmico anual es de 13,3°. L as temperaturas más e levadas se registran 
en Enero, en que se observa un promedio de 16,8•. El mes más frío 
es Julio, con 8,0•. Es la influencia de la altura la que explica el menor 
margen de oscilación anual: 8,8•. L a misma influencia de la altura 
a tempera la oscilación diaria . El promedio para el año es de 22,8•. 

Podemos considerar que este clim a se desarrolla hacia el sur hasta 
la cuenca de Chañaral y cerca de Copiapó. Si Potrerillos no se encon
trara a una a lt itud tan apreciable, nos ofrecería un buen ejemplo de 
cómo se presen ta el clima de desierto en esas latitudes (2 .850 m.). 

3. Cl i ma de desierto marginal de altura. (B\VH).-Por 
encima de los3.000m. de a ltitud , la temperatura media an ual ha descen
dido lo sufi ciente , pa ra poder hablar de un clim a frío. Estas modificacio
nes acarreadas en la tempera tura se ven acompañadas por modificacio
nes en la pluviosidad . En genera l, ellas crecen con la altura, porque el 
recalentam iento estival de la montaña produce movimientos convectivos 
que, a medida que se gana en a ltitud , facilitan cada vez más las preci
pitaciones. A esa a ltura, ya todos los años puede contarse con algunas 
lluvias , aunque su monto no es lo suficientemente grande como para 
borrar el desierto. Cuando e llas aumentan más, como sucede en la re
gión de la Puna en la provincia de Tarapacá, se desarrollará una au
téntica estepa, de gran valor económico, que estud iaremos más ade
lante. Por el momento, nos interesa la faja en que las precipitaciones 
t odavía no son capaces de producir un a cubierta vegetal estacional y 
rela tivamente segura y que, en consecuencia , todavía podemos seguir 
calificando de desierto, aunque la vegetación prenda con sus elementos 
tT' ás pobres. omo no disponer~ os de observaciones tem1ométricas de 
valor climatológico para las es taciones de altura, hemos recurrido a 
curvas del decrecimiento de la temperatura con la a ltura, para tratar 
es ta parte de Chile . egún ellas, e l promedio térmico anual a los 3.000 
m. es ya de 10•. Podemos considerar, pues, a tedas las es taciones situa
das por encima de esta a ltitud como correspondientes a un clima de 
desierto frío . 

E n la parte norte de la provincia de T arapacá, las lluvias son mu
cho más abundantes y, en consecuencia, la faja del desierto marginal 
baja mucho en altitud. De esta manera, ibaya, Chusmiza, etc., están 
en plena zon a de desierto marginal, a pesa r de que esta última tiene 
solamente 2.520 m. sobre el nivel de l mar. Las precipitaciones en estas 
localidades tunan 92,2 y 169,6 mm., respectivamente. Los meses llu-
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a m e r  trasmdm~r 

w m ~ b  B- el mr. en ISS pmvinciae de A n t o f ~ p ~ ~  Y 
&-do, 0-0 w&ctm general, la p r d d 6 n  de una fa@ de apff, 
estaci-al, que time una gren importanda p a  fa ~ w x I ~ * -  

g~nd& se desml la  por las pendien- de fa *k% laur, P r a  
10s m e n -  de aeca, se concentra en las wgm de tas mWmm de 10s 
d a m ,  y que este nmrcada por el sell0 de la trashmancia. 

Aunque en pesioi6n muy a v a n d a  hacia el O O c k h t e ,  PcJW~&~~S 
(2.850 m.) pude aervirncs de base para describir este clima, hacia los 
3.ooO m. de altitsld. Las temperaturas son relativaneate bajas: 11,Io 
en el promedio anual. El mes m8s frIo e8 Julio, con 7C0, y el mats &lido, 
Enero, con 1 3 , 5 O .  Una amplitud anual de 5 , 7 O  deba estharae como 
muy morlesta para una eetaci6n situada ya fuera de 108 tr6picos. La 
amplitud W c a  diaria tamp- e% elevada. El promdo anual es 
de 9.48, dfra enteramente en desacuerdo con la que hema dado para 
Canchones. Ella e conserva sensiblemente igual en todoe lee mgees 
del aiio. A estos rasgos de la temperatura, que marcan la influencia de 
la altura, debemos agregar la d6bil humedad relativa. Jib promedio, 
durante el aiio ella es de un 27%. La estaci6n en que la hmedad rela- 
tiva es mAs elevada, es el verano, en la cual se obaerva un 34%. A este 
rasgo debemos agregar a h  la gran limpieza del cielo: 262,9 dlas del 
aiio, en promedio, son dias sin nubes. Las precipitacianes soh muy mo- 
des- (613 mm.). A diferenaa de lo que pasaba en el extremo norte, 
ellas se presentan concentradas en 10s meses invernalee. Los mesee que 
tienen lluvias son 10s de Mayo, Junio, Julio y Agosto, en loe cudes caen 
48,3 mm., es decir, el 80% de las preapitacionea. Domina aqaf, pues, 
el regimen de las lluvias invernalea que obwrvaremoe &en &ssrrollado 
en latitudes mhs avanzadae, cam0 un rasgo caracterietico para el ctima 
de la estepa. Muy curioso es el hecho de que las observacianes re& 
zadas en la laguna del Negro Franeiwo, a 4.000 m. de altitud, y ~1 
poco m6s a! sur, se observen nuevarnene lluvias estivalw que, ai bien 
no son cornparables a las invernales, en tcdo cas0 constituyen arm 
del 4% de las precipitaeiates anualer. 

4- C l i m e  d e  e s t e p a  d e  a l t u r a .  ( & C I # ) . < ~ o b ~ ~  
tenid0 oportunidad de deeirlo, eu la & cordillera & la pr*& dq 
TaraPd ,  en planiciea interiollor de la mrdil!era (Pond, gp *p 
Van pr&Pi*iones de verano relativaCnente ab/rrpldanW, qm, m b i .  

wa m d n d  con LluVna d ~ d a  ne observa 
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& con lps ~ r a @ m ~  pmpiaa de k altitud (mbre 3AUbn.];Ia- 
&an emn lm aeadioimea memnria paa el $esarrolb de k 8otsp.  
Lar predpit&ones son e&v&a. Eete e l h a  ha side deai&& per 
a!@nas astar& oon el nmbm de 8Puna*, &do a la dw&tpxa& 
gcogr&hca qye reciben laa regimes altaa de eatas Ietitudss. Hay qua 
dvertir, ain embergo, que el elima e s t e M o  de altum queda limitado 
a la alta cordillera de la provineia de T a r a p d ,  con lluvbaa estivale%, 
porque hacia el sur, en la medida en que ~e hace el cambio de r6gimen. 
se observa que Ias precipitaciones se extienden a todo el aiio y que su 
monto disminlaye, flo alcanzando, en conclecuencia, a praveer a1 suelo 
de la hurnedad svficiente para la vegetacibn. Ad, en la Puna de Ata- 
cama, en ninguna parte encontramca una vegetaci6n m6s o menos 
estable. Los sitios vegetados son vegas, o sectores marginales de 10s 
salares, en donde se desarrolla una vegetacih, a expensas de la hu- 
medad subterrhea, que suele ser tan densa como para permitir la ex- 
plotaci6n econ6mica. L 

Las lluvias de esta parte de Chile son solidarias con las que se pre- 
sentan en Bolivia y en la regi6n de la Sierra, del sur del Per& El regi- 
men de lluvias estivales lo podemos llevar por el sur hasta las nacientes 
del Loa. Hemos visto c6mo en Potrerillos ya son precipitaciones que 
coinciden con nuestro invierno. Es muy posible que las de la Puna de 
Atacama, que se producen, por lo demhs, en forma de nieve, debido 
a la consider&le altura, wan relativamente abundantes, per0 debido 
a las bajas temperaturas, ellas no tienen iwportancia para la vegeta- 
ci6n. De esta manera, la estepa queda lirnitada a la parte septentrional 
de nuestro pals. 

En esta parte de Chile, funcionan, o han funcionado, algunas esta- 
ciones pluviomktricas, pero no se han observado las temperaturas. Ha 
sido necesario, pues, dar temperaturas a esas estaciones (media anual) 
de acuerdo con las curvas del decrecimiento de la temperatura con la 
altura. De esas estaciones, la que tiene mayor cantidad de agua cdda 
es Parinacota, con 290,4 mm. La Fig. 26 presenta las precipitaciones 
para cuatro estaciones de este sector. Los meses lluvioaos scn Diciernbm, 
Enero, Febrero y Mano. De este modo, cuatro a cinco mews presea- 
Iluvias. En Parinacota, durante estos cuatro mews caen 272,Q mm., 
es deck, una cantidad de agua que permite alimentar buenos pastiza- 
les. Si se toma en cuenta que las lluvias se presentan en Ios meses en 
que Iaa temperatiiraa son mAs elevadas, se pod& apreciar conveniente- 
mente la importancia que ellas tienen para la vida. 

La temgeraturas son muy bajas, pera debido a una fuerte mi- 
Iacibn t4mica diaria, se gam en el dla de temperatudaa relativmente 
benignas. 

, 



mente &&a el mur, de tal manera que v-9 4- 
16 h a .  wr, cuenta y a c ~ r n  ;IO-. E M e r u  

veri reforradas p ~ r  humedades matutinm que eW mW w m  
ambas estaciones. En Copiapb, 10s nubladon Be m m  

1- mGmps, del &o modo que no BatrasLo 0- hmedader, 
relati- elev- si las temperaturaa c o n t i n 6 ~  siendo alW ( w e  
p& 16,10), UL oambio hay una humeded atmoaf6rica Y &- P d -  
pitacione que h d c i a n  al cuelo y que aprovecha la vida vegstaL De 
eta manera, ya en 10s alrededores de Copiap6 se obeerva Wa wgcta- 
ci6n xer6filaextrerna, y con d b n  de laa lluviae prenden n w o r a s  
hierbas en loe yermos vecinos. Se o k a ,  puea, una a t e n d 6 n  de1 
desierto, de la cual, por su importancia para regiones en d d e  ha ita- 
pado un clima tan despiadado como el que se esWi6 antetioVWll&, 
tiene gran importancia y tenemce que dar cuenta de ella. Puede de- 
cirse que este sector, en el cual el deeierta ee ve enriquecido cade vez 
m h  por las lluvias invernales, alcanza hasta el sur de Vallenar. 

Si comideramos. en cambio, las precipitacionee en la alta conli- 
Itera, observaremos que ellas alll son notablemente mayesee. Lluvias 
y nieve se observan con frecuencia en esos terrenos, y erto explica el 
que se conetituyan dgunos rfos con cauce permanente, que logran 
llegar hasta el mar. El rio Copiap6 es el primer0 de ellos. Lae observa- 
cionos que dinponemos de la laguna del Negro Francieco noR diran que, 
si las l luvh  son todavla escasas, perdura alll el rkgimen Bo &vias 
rrtivales que hemon encontrado en el extremo norte. Eetas lluvisrcl 
parecen ser exdvsivaa de la alta montaiia, como lo d m q w r a  el hecho 
3e que no se reconma, en abeoluto, un d imen  seme*te ai &p PO- 
crerillos ni en Copiap6. V a k r  puede eervirnos de ejemplQ del &ma 
corrqmdiente a1 deeierto marginal (Fig. 29). 

La tcnperatura me+a anual e8 all1 de 15,3". Pam W c a p p k t a n  
la temperrtura mhima de 19,P: Enero y Febrero,P# rap qh frlo 
?S Juoioi con 11,20. La amplitud & la oecilaci6n t-~ a p ~  
i e  8 2  grad-. La oscilacidn d i d o  ea mucho mayor: ad@, p mw h m  
gar de ha freccrentea nieblas nmmrnar, que imp-& e de 

durante la noehe. A pew de quo se eneuenWa@* we. 
de la cwma, Por la abertura del valle del N o  HUUCO la ~ l . p u + m  
dad de la cmta dfaedd a pn. ham sentir en ePta ciudad. Asf, 
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~ ~ I & S U  nab-. Del mismo mdw, la hwnedad miatha es ebvada. 
th in0 me& para e1 aiio en de 'la%, y, naturdtrre-nte, son ies mQ.Be 
invemdea 10s que 4a presentan mC elmda. Las preGipitaEiones s m  
todavIa muy escasas. El protnedio de Vallenar es de 69,f mm., digamoa 
70 mm. Estas llbtvias se presentan en forma de cuatro o chco agnaceros, 

FXG. 29.-Temperaturas y precipitaciones medias mensuales en el Norte Chico 

que caen principalmente en loa meses de Junio, Julio y Agosto. Du- 
rante todo el ail0 dominan los vientos de W. s610 en los meaea inver- 
nales, con ocasi6n de las depresiones, se observan vieatos del E. 

Se advierte por la descripci6n anterior, que el clima de la mayor 
parte de Chile en eata latitud est8 bajo la directa influencia del war, 
aunque nos eneontremw a gran distancia de 61. Las ncblinas tan tfpi- 

, 
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cima de l a  $00 m. de altura, en 10s cordones y en las eefianfaei e de- 
sarrolla el deeerto verdadero, pero como el relieve se organiza de tal. 
manera loa terrenas elevados no representan un porcentaje con- 
sideraMe de la superficie, le damos primacfa a las redones bajas para 
dedgnar a1 clima que se presenta aqul. 

6. C l i m a  d e  c s t c p a  con nubasidad abundantc .  (BSh).- 
A1 sur de La Serena, ye las precipitaciones aumentan notablernente. En 
esta dudad, ellas alcanzan a ser de 114,4, pero en Ovalle ascienden 
a 140,6 mm. Del rnismo modo que aumentan a1 avanzar hacia el sur, 
rcrecen hacia el interior, de tal manera que en las pendientes de loa 
Andes debe observarse mas del doMe. En el fondo de loa vallee andi- 
nw, sin embargo, en fa parte baja, no se alcanza a notar un aumento 
significativo, y asl Vicuiia y Elqui apenas las tienen mayores que La 
Seena. 

n la fbrmula de Ktippen, para 
desierto y el de estepa, ee ad- 
un coeficientetle 0,8, ea de&, 
sur. Si aceptamos que el clima 
La Serena, es considerando la 
va y la nubosid.sd tienen-para 
one8 son a ln  ligermente defid 

esta compends por lo8 dos 
te. Podernca emf#-, pnes, 

que por el sur el desierto termina con una lfnea ligeramente diap-I, 
W e  penetra a1 pals, desde La Serena, orienkindose suavements hacia 
el NE. Es muy poeible que para rnuchas pernonas aeoemmbmdae a 
Wnsiderar el Ifmite del desierto en el gitio,en donde aparecen lw pd- 

C ~ U W  de m a  que logren Hegar a1 mat, les lime la m ~ ~ n  
4 que nmotrw 10 hayamos prolongado tan not&iemw-haEir el mr. 
En efecto, cuando se viaja hacia et nmte, ee observa que, g m t m  p 
existencia de estos cauces pennanentes de agua y a lhda de la 
zona c~dillerana que se presentan s o h  10s 2 . 0 0 ~  m. spa en p o r m a ~ ~  
nieve, existe un rkego que da Oreas vedes, dul-fide 
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fimstmbo la duetez dd paieaje; perm, com0~0bre&sla nwy $b. Ahnyls. 
&& en Chile ncr llamnm.oe deoierto a r- que, eoll lae 
rm qwe SMf ne pi%%entm aloe%@-. 
Sidimmac k-r cam 
que w emploso para el soeto del mundo, tedmmum que e, 
pdw, que .el dwiierto e l m a  con su extensibn hana d a d e  heftlas 
d8kdo. 

A lo largo del litoral, esta regi6n rsoibe la inllwncia del mar. k 
cual penetro notablemnte hacia el interior, gnuas  a la dilpwicibn 
de lor relieves. La Cordillera de la Costa, que en el norte dmi6rtico ee 
presentaba, la mayorla de las veces, corn0 un muro, el cual se elevaba 
de golpe hanta mil metroo de altura, no ae observa en esta parte de 
Chile y, por el contrario, Ion relieves se disponen en cordones perpen- 
diculares a la direcci6n general del pais, entre los cuales corren lae am- 
plias abras de los rlos. For estas abertwas penetra ampliamente la 
influencia del mar hacia el interior, y a$ en Vicufia, Paloma, etc.. ge 
pueden lBconocer perfectamente lae caraeterlsticas climPticas del li- 
toral. De esta manera, g ~ a n  parte de Ia superficie del pals 8e encuentra 
aqwl bajo la influencia directa del mar. Por su alta nubosidad y por la 
humedad relativa considerable, esta regibn pudiera separarse de las 
estepas situadae'mhs al interior, agreghdole, tal vez, la letra n., como 
en el cas0 de los desiertos. Debido a que ahora nos encontramos en un 
clima mas hdmedo, las frecuentes neblinae rhojadoras del literal no Ila- 
man tantola atenci6n, pero no son mnos  frecuentes que en el desierto. 
Tanto las camanchacas, como las nubes bajas, tan fretuentes en el 
litoral, son capaces de provocar verdaderes lluvias en el interior de los 
ambientes boscados que, por la costa, ne presentan ya desde poco m k  
al sur de La Serena: Fray Jorge y Talinay. De esta manera, salta a la 
dista otro hecho singular en un elima de *pa, que no alcanza a dar, 
si considerrnos sblo la Iluvias, un fndice de aridez suficiente para hablar 
de estep: gracias a la aka humedad atmoafCrica, las nubes y las ne- 
blinas frecuentes, es posible la existencia del drbol en asociaciones 
boscosas. 

La Swcna, situada casi a 30° de Lat. S y junto at mar, tiene una 
temperatura media anual de 1 4 , 4 O ,  esto cs, caei un grad0 menos que 
Vallenar. Una gran homogeneidad t6rmica caracteriza a esta estacib: 
el mea mb frfo es Julio, con 11,9*, y el m&s dlido, Eebrem, con 17'6". 

oasibeiln thrmica anual es e610 de 5,7". La oseilacibn t6rmiea &&a 
se manthe  tambih dantro de cfrculos modestos. En promedio, durante 
el aiio ee &lo igual a &Io.  

Coma cermrponde a su latitud mlativamente avanzada. los vientas 
ddnanwm son lw del mete. Durante los mews estivdes -tan 
e l h  SU mayar fmuencia: 38 y 41% para loe vientos del W v del NW, 



7. Clirna de c s t e p a  con gram sspuelod qtmeafLrica 
(BSt).-A este clima con franca influencia marina oerrcplo;l4ue++gm. 



es f k i l  supme q~ *la &Bud EFeZCP un paca. La 

$e IlyaOq. C e a o y a e b a h a , s n l e s d k a  
a lumhmso y -0. La b e d a d  d v a  drLe 

kmjw, wino p r d i o  4, a Val- no s u p e h s  d 50%. y auo 
much0 menom. Laellwi.n som ewadna-ente v d l a ,  y vu- 
r i r ia im depedesi tmoaap & h orientk5r & 10s d o n w .  
Ad, ComkW4 &~~CZtifl mm. eodno prcnudo and.  

Probablements, JubwZ, que t h e  buenas obnemackmee, ncm &a 
pafa ayudarnos a temr una idea del &ma que domina en el interior. 
El pnomdm lnn ico  anual es de 1 5 , f O .  El me6 d 6  &We e6 Enero, 
eon al@, y el mAe frlo, Junio. con lo#. La aqditmd thniea mual es. 
puw., de  1 1 , 4 O .  La amplitud tennica diaria de Jahuel no es muy con- 
sidmhle: su valor media en et aiio es de 13,6", pro en 10s meaes eati- 
vales sube de 1 6 O .  A eate mpecto hay que considerar que Jahuel cat6 
sitwitlo en una amplia cuenca y no en el fondo de un valle, en donde 
laa Wplitudos t4rmicas se ven, por eaa &runstancia, exa~erah.  

La hurnadad relativa no es muv baia: 60% como ~rormedio anual. 
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Comenzaremos la descripci6n de 10s climas templado-&lidos con 
humdad suficiente, con el clima de la isla de Pascua. 

a-m gor me tipe de dhsi kmtaxt@e sosriebrsble y que cu- 

b m  mdimw, &r&n t d n  a una &El f i a  de clima dc~rnlplltaEa, 
p&nwo, y b w o  &qm& que han acto mvenientmence wpreseu- 
tadas en el mapa, a w q w  au impmtancia geogrdka en et ntwte no 
tiene maygr impgrtenoia. Ellw, en cambio, hacia el sur, toman cada 
vez mhs desarrolla, y en la Regidn de Loa Canales tendtdn un &ea conr 
siderable. 

A ate m&mo grupo de climas, con temperaturas elevadas, sin 
embargo, pertenece el que encontramos en la isla de Paecua. Como 
hem- tenido ocaaibd de decirlo, el clima de esta lejana isla chilena ea 
muy vecino de los climas A, pero debido a que la temperatura del mes 
m L  fdo es inferior a 1 8 O ,  le corresponde figurar entre los climas C. 
Puesto que, por otra parte, las precipitaciones del mes mas seco no 
alcanzan a ser inferiores a un tercio del mes mas hbmedo, no pcdemw 
reconmr en ella una estaci6n seca. 

b&&& d t& d pat8 Bn M Ellcho. m- mcRBrB, d o  h a h 8  EYIFA- 

8. C l i m a  t e m p l a d o - c d l i d o  c o n  l l u v i a s  e n  f o d o  e l  
a ii 0. (Cfa).-La i s h  de Pascuu %e encuentra situada a cerca de dos 
mil millas de la costa chilena, frente a Caldera, es d&r, a los 2 7 O  de 
Lat. S y a loa 1 0 9 O  de Long. W. Se encuentra, pues, bajo la accidn di- 
recta del anticicl6n del Paclfico, que condiciona directamente su cli- 
ma. Loa vientos dominantes son del E y del SE, 1- cuales comprenden 
un 38% de frecuencia. Es en Enero cuando estos vientos (aliseas) se 
presentan con mayor regularidad, de tal manera que tienen una fre- 
guencia vecina del 60%. En Julio, en cambio, se presentan apenas con 
in 9% de frecuencia, mes del aiio en el cual son 10s vieetos del N W  
-os que tienen unadebil predominancia (18%). Sobre la isla, pues, domi- 
na la influencia de 10s aliseoa, 10s cuales se presentan con gran nitidez 
en 10s meaes de verano, en tanto que durante 10s de invierno ella que- 
dafuerade su influencia, y empiemn a pndominar loa vientos del oeste, 
que em 10s dmhantee en Ias regione5 extratropicales. Son estos dlti- 
mo8 los que prerentan una mayor fuerza, y el record de la isla lo deten- 
ta el viento del oeste con fuerza 8 para 10s cinco aiios de observaciones 
a que se refieren estas notas. 

De acuerdo con e& &pimen de vientos, las precipitaciones deben 
prrescntano tcda el aAo, puesto que el aliseo se condwid cotno Mente 
hdmedo. En k c t o ,  ei ohservamos el cuadro de las prd&acionea, ob- 
senraremol, pw ellar caen durante todo el aiio, pqm se PCU- dent- 
mentedwmem en lcu malea ellas tienden a ser mlaivamente masas: 
Febrem y Oc+tubm. En redidad, el *en pluviom6trico $e la Is10 
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Loa cuatro primeros meses del d o  pfh?ntan una humdad mtzttiva in- 
ferior a un SO%, en tanto que tdos lqs restantes suben debilmente 
por encima de esta cifra (Vbase la Fig. 32). 

9. C L i m a  t e m p l a d o - c d l i d o  c o n  I l u v i a s  i n v e r n a ~ c g .  
(Csb).-El clima Cs se desarrolla en Chile, segdn 10s meenes  num& 
ricos de Keppen, desde una linea que, por el norte, unirfa puntos situa- 
do8 dbbilmente al norte de Zapallar. Jahuel, San Felipe y los Andes, 
hack el sur. La newaidad de hacer divisFnes dentro de 61, para nuestro 
cas0 se ha imguesto. El mismo KtSppn ha concebido un Clima Cfs 
para 1a.s regimes eh donde las preclpitaciones invernalea, c q  ser mu- 
cho mayores que, las estivales, no permiten. hablac de m a  estaci6n 
seca, debio  a la abundancia de ellae. Asf , ValdiVia time precipitaciones 
eativales que ion menw de un terch de las del mes m&s lluvioso inver- 
nal, pero ellae, de t d o s  modos, son tan abundantes, que no permiten 
hablar de una estaci6n seca. 

%to no8 ha llevado a la necesidad de definir lo que debemos en- 
tender por WI mes seco. Para 10s efectos de lo que sigue, se ha entendido 
que un mes es seco, cada vez que las precipitaciones, medidas en mm., 
sonmenores que la temperatura del mes, maS 33. De eate modo, ha 
reeukado muy fecund0 averiguar cufdes estadones tienen mils de cua- 
tro meses secos y cuales menos, y hemos considerado oportuno hacer 
w.divisi6n de los climas Cs. desde este punto de vista. Aplicando el 

anunciado arriba, Santiago tiene solamente cuatro meses del 
a b  pe pueden calificarcle de Iluvicwos: Mayo (@,2 mm.), Junio (86,2 
mm.! Julio (77,2 mm.) y Agosto W,4  mm.). En el cas0 contrario, 
Concepdbn time mho i e w s  del aiio con humeaad sufiaente y &lo 
PU 

dividir, puw, &@kea ochpada por el clima Cs., definid- 
+o l6pace K6ppen, de bmdo con el sigdente criterio: 

- _. 

earse eatno m i z ~  lqecos cuatro estivales. 

-1 = Climaconestacibnsecaprolongada (ochoareismesessecos 
= Clima can ent&bn seca y lluvima -jutes. 
5 Clima ~ l J h  es t adh  seca breve (mend de  4 mew). 

.u 
9a. . @ l i m a  t r m ' p t a d o - t d l i d o  c o n  
l o t l g a d a  (# C " B  # e  
deiboRtehtdti a d s  
a - 3 * , w r c  Bet& etmdi&%, deben pre~e 



Fic. It.-Tmperaturas yprecipiraciones medi i  mensuales en la pa* aepten8rhwl 
del Valk Central. 

verano sube hash 17,s. 
del clirna de Santiago e 

En 10s mesw inventaleit, e 
dmria baja a Ip,70. 
vada una que se ley6 en 



&bp.eI rentido do~per&wiu elwadas. w.. 

Lw prwi&iac&wa  le mwatasr a c u m w  en las mpsps am- 
n&+, y part6oarlsnaente en 10s de lhw (60.2 mm.), JaaiRtBa,Z -.), 
JuiO (77,Z mm), y Agoato (57,4 mm.). Eator BOR lolsieaS menw que 
~e pueden Ilanmr lluvioaoe, de acuerdo con 10s mh~enes  que h e m  eb 
cogido. Se-bre tiene &lo 29,E y Abril apenas 13’6 mm. Eatas 
lluyias son EidDaalw, las cualsa H ven exagedm por efeeto de1 &eve, 
de tal manera que la cantidad de precipitacianes crew notabbente 
con la exposioibn del relieve a1 viento marina El rCgimen, ain ernbe ,  
m a n e m  semiblemente el mimo. Ua reego muy importante ee la 
gran variabilidd que preaentan las Ilwins.  El India? de variabilidad 
ha siclo calculado pcg Almeyda, y amoja una relacih de 12 para San- 
tiago, est0 q u h  decir que hay que multipficar poi 12 Ym aguas d d a s  
en el aiio mbs seco, para tener la paeipitaciones del aiio mbs Iluvioso. 
E1 ciclo de 11 aiios que se ha reconaddo en la pluviosidad para Chile 
central, se &mmpone de la riguiente manera: 5 aiios lfirviosos, contra 
6 con lluvias per debajo de las nomales. 

LOB vieam productores de lae llutrias son eiempre del norte y del 
noroerte, Que tmen la influencia del mar sohe las tierras. Loa domi- 
nantea, en -%, son 10s vientMI del S y del SW, eon 10s cuaIes se 
observa b n  *PO. En la costa, sin embargo, estos vientos alcanzan 
%ran fuirza y @mistencia durante la estacidn estival, d a d o  un rasgo 
muy dpico pdra 10s sectores l i tdneos del pals. AI penetrar a1 interior, 
ellos pierdm paablemente su fuena. 

TaJcp, d w l t  hacia el extrema aur de este primer sector del pais, 
con &ma mrrd@r&neo, presents ya cinco mesea que se pueden califi- 
car deilluvimw Las preC;pit&@#s, que en Santiago promediaban 
359,2 mm., bh Taka ruleman p a w  mm., CMIO promedio anual. 
Ellae son, pua, -40 wb ab  $&rites €tkm@lm. Es Septiemhre el 
otro m a  que p ~ ?  t&fiwee como 11uvi0eo P(EM ~ a l o ~ .  EIIW dcaozan 
BU m&imoen-JW, pa que, como promedio, H miden 182,8 mm. de 

D d e  el pdu@@& vieta tCrmic0, Taka ve exageradas las eatecte- 
risticaa que ham@ wBPD(Lda paw Santiago. La temperatura media 
anual ea de 14,S0, an decir, 0,6 grador,& elevada que la de Santiago, 
a pea&dsawnmwtie s h d a  IGDQB W bme. m&s al sur (la que se 
explir  gaa a*mmcrr&itud). La asnpliblld do Ba osrileaibn aaual BS de 

Ewm, e& PBbtBp. -1 M a  

gua mfda. 

i w ,   me m J 3 u s l ~  as?, Y al d de 
B m e h  la mdlawd de la 

- .  .+e#.& BWIOTECA 
t ~ c C i 6 N  CnlLENh 



FIG. JZ.-T~mperaturas y precipiraeioneu medias mmmales en Is irla de hacua y la 
parte centrul del VaUe Central 

Dte clima con notables qmskhmea thnkas, se OL, 
atenuado en em caractem haeia el mar, c?n &E& 
u r n s  que se eingularizan pm la cdmtarreis y Lam 
temperatnrae. En Conrtitudbn, plr ejempb, la smpkta@ 
anual ee de 7 , 5 O  solamente, y la de fa aecllwicih th&a &a&& &&ja a 



1a7a. Eh Sen Antmto, la mplhi@-bd e s d e  
S,P, y la oscikibn &aha 
anual. 

AI mbmo tbmpa, la% predpit&oner aim mayofeu. En los psbutwm 
tramoa de la ewta, e l l a  sam mjtsbleztlente mayoresque en el lima h- 
termedio, d&do a la emutcnda de lea mliives coatma' preeipl- 
Oadadles, par eecto de la aeCi6n de la montaaa, tambien mean! hacia 
el interior del pais, y en el mapa de Ihrviacl, a1 que nos hem- refexid0 
en otra parte, se pueden adrertir los altos valores que ellas alcanaen en 
las pendientea de loa Andoe y en las faldae de la Cordillera de la 
Costa. La cifra de precipitaciones de Santiago (360 mm. mPe omen-), 
puede compararse a este respecto con la suma anual de San J& de 
Maipo (638 Em.) y con la de Valparafeo (4?9,7 mm.). 

9b. C l i m a  t c m p l a d o  - c d l i d o  c o n  c s t a c i d n  s c c a  
y l l u v i o s a  s c m c j a n t c s ( d a 4  m c s c s  s c c o s ) .  (Cabz).- 
Ya a1 sur del rfo Maule, la estaci6n lluviosa tiene un desarrollo inas 
considerable, de tal manera que la mayoria de los meses del aiio son 
Iluviosos, al mimo tiempo que las precipitaeionw anuales sobrepasan 
10s 1.000 mm., por regla general. Si las temperatwas no ofrecen m- 
dificaciones notables tdavla,  estos dos hechos nos inducen a consi- 
derar a loa climas que se present& male al sur, como pertenecientes a 
una categorfa aparte. Linurcs, por ejemplo, presenta ya un total medio 
anual de 1.076 mm. de precipitaciones. El promedio h i c o ,  en cam- 
bio, es el miemo de Santiago (13,9O). Las lluvias se dietribuyen en el 
aiio de acuerdo con el r6gimen mediterrheo, pero &lo 10s meses de 
Noviembre a Mano pueden calificarse de secos. Abril tiene ya casi 
60 mm. de precipitaciones, y aunque las temperaturas se conservan 
todavfa basrante altas, ellas no l o g r ~  equiparar 10s valores del plu- 
vibmetro (13,3*) (Wase la Fig. 32). 

Por la costa, este clima empieza con Constitucibn (35" 22' de Lat. 
S), ee decir, un poco m6s al norte qlle por el ValleLongitudinal. Debido 
a1 notable desarrollo que alcanzan aquf las terrazm litorheas, los si- 
tios situado8 en el borde del mar no presentan ninguna exageraci6n 
de las precipltacionee, de tal manera que Faro Carrunza no alcanta a 
10s 1.000 mm. 

Bor el sur, este clima parece alcanzar hasta algo m6s al norte de 
Los Angelee. Se ha eetimado que el rfo Laja e8 un buen llmite de su ex- 
tensidn paFd sur.'% efecto, en Los A n g h  padwoe considerer como 
mesea e e h  dolameztae ii %&a de Mciunbre, Enero y Febrero. Ya Mano 
present8 nn prmdi6  br 51,l mm., eat0 ea, 14,8 mas de 10s que son 
nece&.tlo@ pata zalfficavpb de mes I~uvloso. La tempwstura media a n d  

: 
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nivel del mar, en 
a n d  es de U,9". ligerarnento inferior al de T h ,  m a  4 de 
Santiago.  as temperatwas, pues, se comervan E1 mea 
m&s d i d o  es Enerq con 20.5 grad&. En esta -a del %sa tern- 
peraturas superiores a 30~ son frecuentes: la mkima d i a  p s a  -? 
ro es de 29,9O, y el tennhetro ha subido hast? 38,s". Si u1 108 
estivales los calores son notables, en los de invierno 10s frlos no Eon 
pronunciados. El mes mas M o  e% Julio, con 8,o". El t e d m e t i o ,  fin 
embargo, s610 excepcionalmente llega a On, ya que la mfnima media 
para la eataci6n cs de &OD. La ampGtud de la obcilaci4n &ark m, en 
general, fuerte: 12,6 grados c m o  p r d o  a n d .  

Las precipitaciones, como se ha d i d o  anteriormet%@, 3e acumulan 
a lo largo de siete meses del aiio. Pueden calificarse m a  wms 10s de 
Noviembre a Marzo. Abril premta ya casi 60 y Oct&e 45J mm. El 
promedio anual de agua caida es de 1.076 mm. Lap luadpitaciones in- 
vernales son lluvias tlpicas del tip0 ciclonal, es dwk, @pitaCiQwS 
de modesta ~&cidad, pero que perduran durante. ua h p o  conaide- 
rable. En el verano no es raro observar algunas tormentas, y en las 
estaciones intermedias, temporales acornpaiiadas de grdap.  Las he- 
ladas son frecuentes en los meses invernales, per0 1011 Irs de Sep- 
tiembre y Octubre las que ocasionan mayores daiios en la agricultura. 



m 
lw OP. €a mfnkmu mdiu  para el mea de Julio ea de 
de 5,4O.  AI pkleorrr, la tempezsfktra mds baia que se ha obsaw& BR 
Conapci6n apenae alcanzb 10s -3,O". 

La a m p l i d  t&miee &Ha, sin embargo, noes mdemta. LOB mhr- 
genes dentra de 1- euab so mueve el temhetro, en pmmdio para 
el am, #on loa t1,6q. Siblo en 106 das meees nil8 caluroaoo del veram este 
valor sobrepam lm 1 4 O .  

y ~ M S  

I . Fro. 33.-Temperaturas y precipitaciones medias mensuales en Conce~d6n y la 
Frontera. 

Muy intereeante es el dgimen de vientos que acuaa esta estacidn. 
Durante loa mews iivcrnalee, el viento norte con fuena tres, en pro- 
medio, es el domiaante. A partir de Septiembre, sin embargo, el del 
SW e5 el que adquiere preponderancia. Solamente en Diciembre y en 
Enero el Vjepto sur merece conaiderarse. 

LPJ precipitaciones alconcan a aer de I.aW mm. (promedio de 
1911-43). En realidad, esta e e t d  pesree o b d 0 S r e . a  d d e  1876; 
el prome&yYdere poco del anterior (1.316mm.). Deben ealificaw CD 

mo mema himedm 108 que eom entre Abril y Nowiembre inclusives. 
Diciembre a MWZQ mesea frmcamente secw. Octubre y Noviem- 



Lawpi6, pw ejemplo, adlo seis meses del aiio P U ~ W  d i f i w  a-0 
lluviosos: .4bril a Septimbre. Es bte  un r-o muy CWln en nuwtro 
p&, que a1 bode mismo del mar, con reh&n a las WiOneS m& in- 
t e r i m ,  r presente una zona de menores precipi*ioneS. A 4  h W i 6  
t d a ,  como promedio a n d ,  apeam 802 mm., contra 1- 1.300 que 
habfamos anotado anteriormente para Concepa6n. De eeta madera, 
la d i e o n a t  agrupaa6n de las pmvincias de b u m  y Cmeepdh 
en una entidad g e d c a  se encuentra, en cierto maddo, juswcada 
pot log hechos climLticos. Esta zona de precipitaciom menords y con 
e s w h  seca equiparable a le Iluvima, termina franasmente en bh, 
en donde encontramos nuevamente 1.300 mm. de prec&#&ones Y 

9c. C f i m a  t c m p l a d o  c l l i d o  c o n  m e n o s  d d  s r r t r o  mu- 
s e s s c c o s. (CsbJ.--A partir de la lfnea Laja-Bh-lto hacia el sur, 
la estaci6n seca se reduce rbidamente. En Los Angela, SbiO tres me- 

\ en Traiguh 3, en Cullico 1, en Temuco 2. En algumos sectores ubi- 
cad- en situaci6n protegida de log relieves de la costa, como Angol, 
volvemos a encontrar, sin embargo, una cstaeibn seca de 4 meow; ellos 

ta Area climLtica va a presentar una variabilidad mayor que 
!as que hemos estudiado anteriormente, debido a la existcnrie de fac- 
mres que favorecen la continentalidad y que diferencien notablernsnta 
el clima que se presenta en las pastes adosadas a1 mar, de I= que 11c 

rrollan hacia el interior. Con mlaeibn a Cullm~o o a C o n M o ,  
clima de Temuco presentarh notables diferencias, ai se eetiman 10s 

Val- de la pluvhetrfa y de las temperaturaa. M&n*e la amplitud 
thnica &ana en Cullnco es de ll,P, como promedi anud, 811 Tmu- 
EO ekva a 11,.V. La wcilaci6rr h i c a  a n d  en e1 primeso & 
6 9 .  en el segando de 9". Las pr&pita&~eg,-pse~~ ca@mo 
vecinas delos 2 . M  mm., en Temuao apenas llegan 5 . 3 ~ )  m, 



, ub&clde l w t m w c w d e l ~ ~ ~ b  
de tala9 1 e a w - m  EylQee ppesentsn CR eser 9&MeQII cbite, de&% 
das principalmente a la influencia del relieve. La ow~ne&di&d qwe 
ea mwpa trsl nltideanente en Tenmuw, ee pranmda mba en el interior 
de la Cordillera de 10s Andee, en don& el grsn Mle & b x p i m e y  e&A 
dwrep3enta aolracrterido por ella. Vamos a esttadifa. pueq en rn wn- 
junto, eatos climae, tmtando de der varios ej-os, para que ae ad- 
viertan Jas notables diferencias que se preeentan en esta parte &I terri- 
torio. Doa eetaciones en eJ Valle Longitudinal, una en la w t a  y etra 
en el interior de 10s Andes, nos permiti& captar la gama de vanantes 
que debemos destacar. 

Ids An@&, a 10s 37* 28' de Lat. S y 7 2 O  21' de Long., y a 160 
mts. a. n. m., permite advertir fas diferencias con 10s climas tratados 
anteriormente. Es incuestionable que la tansici6n en el terreno es im- 
perceptible y que el llmite seiialado por iiosotros representa una lfnea 
convencional, de f a d  ubicacibn. Deede el punto de vista tkrmico, to- 
davla no se advierten diferencias. Loa hge les  tiene 13,s" wmo pfome- 
dio anual. El mes mas frfo es Julio, con 8 3 ,  y el mas caido, Enero, F. con 19.3O. 

ie F'ueden calificame como meees de calor los de Dicietnbre. h e r o  y 
Febrero. Marzo tiene 2,s grados menos que Febrero, y Abril, 3 O  menos 
que el anterior. De esta manera, el-enfriamiento es rapido. Los tres 
meses mas &lidos son loa dnicos que pueden calificarse como secos, 
a m q w  en realidad las precipitaciones 110 faltan. La amplitud de la 
o s c W n  thnica anual es de 10,8", valor muy alto para nuestro pais. 

oscilacidn diaria media anual de 11,9O, sin embargo, no representa 
una cifra elevada. Las precipitaciones totalizan 1.310,9 mm., de las 
cwales el 90% caen de Abril a Noviembre. s610 PI 10% restante corres- 
ponde 

Tcnrubo, a Ios 38O 45' de Lat. sur y a 114 m. s. n. m., nos prmura 
cuadro que no8 permitid completar las posibilidades climiticas 
esta parte de Chile, por el interior del Valle Longitudinal. El pro- 

o termico anual ea de l1,8" solamente. es decir 1,7O menos que en 
la estaci6n anterior. Julio, mea m&s frfo, presenta I ,G*  y Enero, qp 
$as temperaturw m8s elevadaa del aiio, un promedio de 16,6O. Estai 

los meses de Diciembre a Mano. 

P p 
tempwaturaa, en general, notablemente mas-hajas qw laa que habia- 
mo8 observdo en Los hgelea, ea& acompaiiadas d e m e e t e  por 
la mima cantidad de Iluvias: 1.359 mm. Ellag, sin embago, appnacen 
ahora mejor distribddas, de tal manera que 6610 dos meaea pueden 
calificane como secoo: Enaa y Feb'sero, con 31 y 41 rnm. W c t i v a -  
mente. Marzoes ya un mes lluvioso, con 71 mm. de promedio. Lomismo 
pwde decirse de Diciembre, que tienc casi 59 mm. 

Un raago muy notable de Temuco, y que c d e s e  a su etima una ' 

1 
I '  



Angeles. Esta msiderable cantidad de agoa CBR, e - 0 ,  Con 

el mime rwmen: d o  dm mews del aiio puedpn POnsidmm CCUWI 

wip: Enero y Febrero, con 40 y 43 mm., resptimmen*. flbmo 
pregenta ya 85 mm. EI promedio termico anual aquf de 1W9. Julio 
es el mes m&s frfo, con 9"; y Enero, el m8s dlido, con 1 7 O .  La m p l d  
de la &laci6n t6rmica anual es de s610 ti0. La oscilad6n dinria de 1a 
temperatura es mayor que en Los hge105, a pesar de %H posici6n m d -  
tima: 12,4O. 

La continentalidad, que en Temuco ya se acusa, es rnucho m&s 
notable en Curacautln. Donde alranra a constituir, sin embaqo, un 

sgo definido del clima, es en el interior de la cuenca de LonqUirnay. 
f, un cord6n iniportante de la Cordillera de Loar Andes, sepnra a 
p~rcibn deprimida del Area montalosa, y se observaran rasgos tf- 

QS, aunque atenuados por la altura. 
Lonpuimay, situado a 3So 26' de Lat. S con Jlo 25' de Long. W y 

00 m. s. n. m.. nos ofrece un promedio t6rmico anual de sbIo*8,d0. 
bajo promedio resulta mi% de !as bajas temperaturas corpecrpop1- 

ntes a 10s meses invernales que del refrescamiento de !as temperatu- 
en 10s meses cjlidw. El mes mds caluroso es Enero, con 15,0°, est0 

es, Sblo 1,6 grados menos que Temuco, el rnes mds frlo, ]uti, en cartrbio, 
presenta 5,s" menos que Temuco; est0 es, 1,s" solamente, como pro- 

io. La amplitud diaria de la osciIaci6n t6rmica es tan considerable, 
a pesar del promedio menor mencionado, !as temperatms mQxi- 
medias de lo8 meses estivales son superiom a Temuco: asf, Enero 

senta una maxima media de 25,20, superior en 3 d6cimaa de graclo a 
~ U C O .  La mfnima media de Julio e8 de -2'90. El rarrgo c a w -  

EO de la localidad es la posiWlidad de que 4 termhetro mub 
who en d verano, en las horas de mhxima insolad6n. y bejc much0 
las horas nocturnas, en el invierno. De esta mane- se ham Wstra- 
38O, como maxima ahsoluta, y --21,2O como mfnima abmlolata, en 

06. de observaciones. En t d o  eaeo, la amflitud de la osciladh 
en prmedio para el aiio, en bastante superior a la de TemuCo: 
Ea la osciIaei6n t6nnica anual, la que da, con nitidez, el rug0 

El c l h a  de Lonquimay, en 10 que Be redere a lam precipitaeionen, 
de Ea continentalidad: 13,P (Fig. 34). 
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connerva loa mimas caractem que el de Temuco. Sblo doe mema del 
afio, Enero'y Febrero, pueden deeifiearae cam0 a m .  Beienxbre tiene 
rnb de 64 y Marzo mAs de 90 mm., es decir, son mesee clararnente Ilu- 
vioaas. La cantidad d&precipitacionoa e& mayor que en Tefnuco, de- 
bido a la influencia del relieve: l.855,3 rnm. 
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10. C J i m a  d e  t e s l a  o c c i d $ S t @ l  b e l l  S & f l @ @ . t i c  
m r d i t r r r d u a a .  (@@.-a diape We hmm ~ d f a b ~  

e encuentra intermpido ea EU desorralla hacia el SQ' 
p~ un accidente de mlieve que sews a la k a  dsll tfQ Tal* de 
la del do Valdivia. ES ~ t e  un cord611 continuado que une a la Cadi- 
llera de 10s Andes con la de la Costa y que d f e r r d l  debe SPranSmr 
por medio de un ttinel: el de Afqdnttie. Mbs d Bur. auaplle meeBB 
estivales se marquen con un descaaso de la p l u d d d d  ninguoo pU& 
cafificarse como seco, considerando su relacifin con la tmperatura. 
&f, en Valdivia la, mews de Enera y Febrero reoiben 63 y 67 m., 
mpectivarnente, d r a  que es insignifimte, compada  COPL 379 de 
Julio y 10s 409 mm. de Junio, pero, ddido, en p e ,  tambih a laeha* 
temperatwas estivales, esw mesea no puedeo considerarse c ~ m o  rneaes 
=cos. Para obviar a esta dificnltad, K6ppen cre6 la caworfa cfs de 
clima, en la cual, a pesar de que ha lluvias descienden en wrano, no 
puede ealificarse a esta estaci6n wpno B~CB. El vdm Q lw pk@pika- 
ciones es en Valdivia de 2,s m., en afrae aproximadae. Hacia el W, la6 
precipitaciones muy a menudo superan a esta cifra, per0 la virtualidad 
de la lluvia, como agente biolbgieo, ee pierde, pm cuanto, sobnepasado 
un cierto mauimo, mayores precipitadmes no implican grmdes modi- 
ficaciones biogeogr&ficas. Por otra parte, las modificaciones de la tem- 
peratura no son tampoco de gran endad, y es sorprendente ebmo el 
paisaje conserva SUB caracterfsticas florales, a peaar de avanzar con- 
siderablemente en latitud. Es solamente en la regi6n sit& a la mom- 
bra de las Iluvias, a mavento de la Cordillera F'elada, d d  vamos a 
encontrar algunos rasgoa de sequia, que nos permiten h&lar nueva- 
mente en estas regiones--llanos de Osorno y de la UnibR-de un cli- 
ma con estad6n seca. M l s  haaa el EIU, en Child y en lr Patagonia 
Occidental, desaparece el deeeanso de la pluv5osidad de 10s  me^^ esti- 
vales, y, pai el contrario, ti& a pronunciaree un &wgnm de laa 
lluvias en la, mem primaverales: Septiembre y O o t u h .  ate dew 
canso, en todo caso, e=g de w valor modeeto, de tal m a w a  que ahma 
no se puede hablar de acumdaei6n de la lluvia en ni- mowento 
del ailo. 

' 

Vamo~ a kr ib i r  alguna e--. 
v a ,  a la, 39O 48' de Lat. SC 7P14' de Long. W y a 5 m. 8. 

W0 de promedio t6mirx, anaal. Una amplitud & la 
oscilacibn t(rmica a n d  de 8,9", a p e w  de la avwada  letif&, pmi$ 
de manifiesto la impronta moderadm &I mar. EI m a  m b  ea 
Emop Con 16,7', Y el mas fdo, Jdio, eon d o  7,P. De! e m o m d o  

m.9 



cum w 
que la mcilaci6n t&mica anual ee modeda ,  la &&E no pressnda v h  
lorn a lm:  9,P, como promedio anual, ea una cifra modesta. Lae flue- 
tuaciones de eetoe vdores en lo6 diatintos mesee del aiIo son cam& 
de reducida amplittsd, pues varian entre 19,6q que tiene F e b o ,  y 
7,6O, que corresponden a Julio, est0 es, apenas doce grados. Desde el 
punto de vista t h i c o ,  puede caracterizaree, en conmencia, este 
clima por au gran homogeneidad: temperaturae fracas constantea son 
el rasgo predominante. Ee verdad que el tem6metr0, en condicionea 
meteorol6gicas favorables, puede subir en los meses de wrano por sobre 
10s 30°, per0 esto es un hecho exceptional, del mismo modo que las 
temperaturas inferiores a 0 grado en el curso del invierno son poco 
f recuen tea. 

Las precipitaciones caen durante todo el aiio. Apenas puede 
decirse que ellas descansan un poco en los mesee de Enero y Febrero, 
sin que por eso dejen de obaervarse con la abundancia suficiente como 
para que estos mews se califiquen de hdmedos: Enero tiene 63,s mrn. 
y Febrero 67,l. Hay, sin embargo, un aumento paulatino de las preci- 
pitaciones hacia loa meses invernales, de tal manera que 410 los tres 
de Mayo, Junio y Julio tienen 1.156,4 mm., est0 es, el 45%, aproxima- 
damente. El total anual de las precipitaciones es de 2.511,4 mm. Una 
humedad relativa permanentemente elevada, 75% en el mes en que 
ella es m8s baja, completa este cuadro. 

Los vientos dominantes son los del W y del N. Ellos producen la 
Iluvia. s610 en 10s meses de Marzo y Abril sopla el viento S, que se sin- 
gulariza por su gran potencia de evaporaci6n. 

Puerto Montt, a loa 41" 28' S y a 10s 72" 56' W, nos presenta otro 
ejemplo de este clima, con rasgoe bastante definidos a h .  En efecto, 
todavla se reconoce con nitidez el descanso en las'lluvias que hablamos 
observado en Valdivia. Aunque la cantidad anual de precipitadones 
en Puerto Montt es senaiblemente inferior: 1.906 mm., 10s meses esti- 
vales reciben mayor cantidad de agua que en Valdivia: 92,2 mm. y 
102,8, reapectivamente. La carga de agua de 108 meses invernales es, 
naturalmente, mucho menor. Son Mayo y Junio 10s mews mas Iluviosas, 
y reciben 230,7 y 239,4 mm., respectivamente. Un rasgo muy intere- 
sante, que se empiem a notar aqul, en lo que se refiere al *men de 
las precipitaciones, es que 10s meaea con menores precipitaciones no 
corresponden al verano, sino a la primavera. Este rasgo lo veremos 
destacarse mejor en algunaa eataciones situadaa mks al sur, en donde 
se pronuncian doe mdxios  y doe mlnimoe en la pluviosidad durante 
el aiio. En Puerto Montt, ea Octubre el mea que prewnta, junto con 
a e r o  y Febrem, menores precipitaciones, con 114,l mm. 

Desde el punto de vista t&rmico, existe una dikrencia de 0,BO en- 
tre Valdida y Fuerto Montt. La temperatura media anual es de 11,O 

. 
* 

. I  
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aur de la lala Hudo, laa eutaeiones pmwntcn aiiRem&!i-ende ~ A E  
de 2 m. de lluvia. 

Con Cab0 Raper ae Mqa a1 extremo a w  de ate tip0 de dima. E1 
deawnso regular de lea temperahrrae hace que aqd ya 9 meme del 
afio presenten prmedios inferioma a 10". 

Huafo y PuertoAya&n nos van a permitir caracterizar este &ma. 

DTO. AYSIN I 

I 

FIG. dS.-Tempenrtum y precipitacionea median mennuales en Child y Aye&. 

Huafo preaenta 9 , 9 O  de temperatura, como promedio anual. Bajo la 
influencia directa del mar que la rcdea por tcdas partes, tiene fluctua- 
cionea muy debilea del termcimetro, a1 mismo tiempo que un ?tardo 
en el momento de 10s mavimos y de loa mfnimos. Ad, el me8 m8s c$- 
lido es Febrero, con 12,4', y el mas frlo, Agoato, oon 7 , 3 O .  Si la ampli- 



tud e a  ad be (&ka), de la ' b d t k h  
muy modah ( 5 ~ 0  iguahente). En el C U ~ O  del - no v d a  y p e n n ~ c o  wmiblernente -4 d d ~  ~9 m e w  -ti- 

del d c t e  mdtjma de ia estacit. La precipiW=e% d a w  
a la p&&b a v m &  de la ish, con relau6n a h reliema del P b ,  
son m o d e :  1.258 mm. El mes meno6 lluviose 98 Enem, Per0 la 
-tidad de agua d d a  en 61 es bastante mayor que la tercera 
del mes m h  lluvicwo: Enero 612, Mayo 150~1 mm. 

&bid0 a gu pcsici6n en el interior de la C d l h  h W t 0  A Y s h  
time una mperatura notablemente menor que Huafo: 83'. El rues 
m h  d i d o  es Enero, con 13,1°, y el m h  fdo, Julio, con 48'. Gdat i  
, a  la penetraci6n del mar hasta muy cerca de su ubicacih, ninguno de 
10s valores del term6metro logra presentme ewerado. La amplitud 
de la Osdlacibn diaria-promedio anual-es tambibn modesta, y 1- 
mfnimos medias invernales no dcanzan a 00. (Fig. 35). 

Las lluvias son mucho mas abundantes que en Huafo, de tal ma- 
nera que el promedio anual de agua cafda es vecino de 3 m.: 2.865 mm. 
Las lluvias son muy homogbneas durante el aiio: ning6n mes baja mu- 
cho de 200 mm., y s610 dcs sobrepasan 10s 300 mm. El me8 con men- 
agua es Enero, con 182 mm., y el m h  Iluvioso, Julio, con 307 mm. 

En toda esta parte de Chile, el verdadero factor restrictivo de la 
vida son los vientos del oeste, que soplan con extraordinaria intensidad. 
Ellos se presentan durante 10s mews estivales y descansan durante Icw 
invernales. Por eso, la estaci6n de caza marina y de paca en las islas 
exterior=, es el invierno. 

12. C l i m a  t r a  n s a n d  i n  o c o n  d c g e  n e r a c i d n  e s t  e p a  - 
r i 0.-En esta parte, Chile alcanza a desarrollarae con dreas impor- 
tantes en la vertiente oriental de la Cordillera d 10s Andes. Por efecto 
de la posici6n, el clima acusa dos modificaciones paulatinas que lo 

van a la estepa: disminuci6n paulatina de las lluvias, a m d d a  que 
deja a t r b  la Cordillera de lw Andes, y aumento de la opOeici6n 

ica entre 10s mews extremos del aiio. 
Coylroipuc Bajo (Casas de IdHacienda), tiene un promedio tbrmico 

ual de 99 El ines mAs frio es Julio, con 1 , 9 O ,  y el m h  c&lido, Enero, 
con 14,7'. Una amplitud tbrmica anual de casi 130, aunque modesta, 

un r w o  desconocido en la vertiente occidental de la montafia. Del 
mismo modo, la amplitud de la milaci6n tbrmica dia& no e8 deepre- 
ciable: W 5 '  como promedio anual, pero en 10s mesee estivaleb es de 
12 v 13'. Durante 10s inviernos, Ias temperatwas. sistem&&& 
mente por debajo de Oo, de tal modo que las mfnimw modi= quedan 
POr debah de esa cjfra. Segh  la0 0bSerVae;ones de S&&brodt, 
se habrfan leido temperaturas hasta de -190. PIX atra p e ,  durante 



loa vararros, y €wan0 un ~ ~ o o Q e # m  t&j, arrrB 
an&& ha dtw t e - m p m b  .em d&3%m0aW aw68. En nauy ms- 
taglam ma&inea e1 t e m 6 m t r o ~ a b ~ ~  ha dQn, y &!e &db d .O 

ab-m &as sin vieao. El viento delmte, qm thene en eatas r&mw 
una fumm onoep&wnel, acmres oiempe tempatucas bsjee, pmzsto 
que, a p e w  de ser un viento deaendmte, trae el frfo de !oa ldcloe 
omtinentaka que se desmrohn en Ea parte aka de la di. l&ste 
viento aopla 8610 durante- el vera- y. en coneeeuen&, inbibe las 
altas tmperaturaa, que par eketo de la canthentalidad deben pre- 
sent-. 

Las precipitaciones se conservan todavfa relativamente dw: 
1.133 mm. Los mesea con mayor agua -Ida son Junio y Agosto; Julio 
presenta un claro descanso de l a  precipitaciones. Las cifraq eorreepon- 
dientes a estos tres mews son 157, 81 y 165 mm., respectivamente. 
Es Abril, sin embargo, el mes que ofrece las precipitaciones maS abun- 
dantes, con cerca de 200 mm. El mes m b  seco. y Cte es un vecdadexo 

' mes seco, ea Octubre, con &lo 28,l mm. El verano, en cambio, no time 
precibitaciones bajas: Diciembre 71, Enero 55 y Febrero 55 mm. 

La conservaci6n del r6gimen de las precipitaciones del Pacffico, 
nos indica claramente que estas lluvias eatan determinadas por las 
mismas causas que encontranos en la vertiente expuesta al viento de 
la montaiia y que son una penetraci6n de ellas hada las repiones trans- 
andinas. Por desgracia, no disponemos de observaciones meteorolb 
gicae de las regiones situadas mas hacia el oriente, hada donde laa 
Iluv+ merman paulatinamente, hasta dar desarrollo a la estepa ver- 
dadera. En Coyhaique Alto y en muehuao la encontramos perfecta- 
mente bien desarrollada. 

Ciertos caracteres originales presenta el clima de la vertiente sur 
del Lago Buenoe Aires, debido a1 pronunciamiento de la conthentali- 
dad y a la accidn atemperante de las was del cuerpo lacustre sobre 
los excesos del termbmetro. Por efecto de la avanzada posici6n orien- 
tal, las precipit 'ones se ven notablemente reducidas. Tanto el ve- 
ran0 como el in 'ern0 son luminoaoe. Durante el invierno, las preCipi- 
taciones muy menudo se hacen en forma de nieve. Las temperaturas 
son bajas, p o debido a la ausencia de viento ea una buena eataci6n 
para la 4 ividad humana. El verano fresco es la estaci6n del viento 
del w t e ,  que sopla con gran violencia y generalrnente arrachdo. No 
disponemos de observaciones meteorol6gicas de este sector. 

En 10s lagos Coehrane y San Marun, lq mandes masas de agua 
desempeflan igualmente una influencia atem-te, lo que explica 
que hasta esta regi6n sea posible el C ~ ~ V Q  de d e s  y de muchos 
Arbolm frutales y hortalizam de la regibn central del @e. 



1s.CLim6 &68s$ilmdO-f?@e LO(L &?ea hum9d@d- hmk 
Segdn ia &si&&& de M a w ,  e m d o  de 4 m - M *  -- m p m m r a s  auperiopee a 100, se entra a la eubdiwi&Su c 
de 10s &mas tempbadas, Tad auEede en nueatro can W e  WS 
en d d e  d o  Im mews de Enero, F e k o  y MBIZQ pleeentapr tempe- 
rat- s u p e r i ~ ~  a 1- 100. En este sitio, el mes maS ctWm ea Febraro, 
C- 11,Oo. mer0 tieae 10,9" y Febrera 1 0 , 4 O .  Tadoe l a  rertanoea meaet? 
del &o tienen imnperaturae inferions a eat eifra. El mee mlIe f r b  88 
Agato, con 6,Oq es decir, en wte punto tenemw una d m d  a n d  
de la wcilaci6n termica de 5" solamente, a pesar de lo avanzarE0 de la 
latimd: 46" 50'. La amplitud de la oscilaEi6n dieria t?s tambik muy 
baja: 5,8q o sea, en ningdn momento del afio 6e tienen prohbbidadm 
de experimentar dl temperaturas reconfortaates. h precipitacionoe, 
en cambio, son abundantes: 2.021 mm. para estaa regionea no MI ua 
&or exesivo. Estas lluvias .se pnsentan homcgheamente dhtri- 
buIdas a lo largo del aiio. Si se observa un ligero descenso de las preci- 
pitacimes, &e corresponde m6s bien a los meaes de Septiembre y 
&tubre, el primer0 con 140,B y el segundo con 159,6 mm. El otro 
momento del aiio en que se presentan precipitaciones menores, es el 
me8 de Febrero, con 146,9 mm. Por otra parte, el recargo de I p s  lluvias 
durante 10s mews invernales apenas se hace notar, como lo demuatra 
claramente eE hecho de que el mes con mayores precipitaciones es el 
de Julio, con 190,l mm. 

En este clirna, y ,  en general, para todas l a  partea expuestas direc- 
tamente a la acci6n de los vientos del Pacifica, el principal factor res- 
trictivo de la vida, es la fuerza y frecuencia del viento. Los vientw del 
oeste soplan con extraordinaria constancia y con fuerza siempre supe- 
rior a 8 de la escalade Beaufort. A consecuencia de esto, la vegetacibn 
arbbrea &lo prospera en las partes abrigadas del viento, en tanto que 
en las expuestas directamente a 61 hay una chaparra torturada, que no 
presenta ningln inter& econ6mico. Como en el eaao anterior, el viento 
descansa durante los m e w  invernales. 

San Pedro, en las idas Guayanecaa, preeenta condiciones climhti- 
cas que no difieren grandemente de la estacih anterior. Debido a que 
la localidad se encuentra protegida de 10s vientos direct- del me, 
4 meses del aiio presentan un prmedio termico superior a 10s 100, y 
el viento no juega el papel restnctivo que hem- menuonado ea el -0 

anterior. La prdpitaciones, en cambio, son notablemente superiam: 
4-319 mm., 10 que &? e x p h  por la situaci6n m h  interior de la lwa. 
lidad, en dande ya la influencia de loe relives del pda tienen plena 
O I X S ~ I ~ ~  Para d-atar la humdad de lae nubes. 

un  r W 0  muY impartPnfe de 1m climas que eetama tramdo 
w ewasa insolaci6n. En realidad, dede Valdivia a1 sur el nfimero de 
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dlas CESlpajah he didnwfdo de bel malo, puo le vindidd de la 

trin* par la dcbil dura& de Is h d d 6 n  dlpoIII. Miitma en 
Hudo &lo un 3% son dlae despejadar, loa nubladm (&lo) e& elevan a 
un 52%. LOB roetantee ron dler eon mbosidad variable entn 1 y 7. 
Naturelmente, eats artboaidad aumenb hade el sur, y en ha Iaeslids- 
der que hemom considerado filtimamente, &a ea mueho mayor. Laa 
dificultades-con que ae encuentran 10s cu~tkvos de &tam que mquieren 
maduraci6n en SUB frutos, se debe principalmente a este factor. 

Hacia el sur, se observa un rhpido descenso de las temperaturas, de 
tal modo que la mayorla de las estaciones no alcanzan a preaentar nin- 
gfin mes del aiio con temperaturas medias superiores a loo. Son solamen- 
te las estaciones situadas hacia el oriente de la cordillera, en donde 
vamos a encontrar temperaturas medias mensuales superiores a 10 
grados, pero en Cstas el volumen de las precipitacianes err ahora tan 
bajo, que corresponden nuevamente a1 clima de estepa y de prderas. 
Las considerarernos en un p h a f o  aparte. 

tern- cmo Wrn bEcl6gico a3 c6eoIMtra SatSMamamg 

~ 

4. C J i m a  d e  t u n d r a  (ET). 

14. C l i m a  d e  t u n d r a  i s o t l r m i c o .  (ETs>.-Enelextremo 
sur de nuestro pals alcanzan a producirse las condiciones cliiAticas 
necesarias para la formaci6n de la tundra. Ella se ve burlada, sin em- 
bargo, en algunas partes, por el hecho de trataree de una regi6n de 
relieve accidentado, en la cual existe un drenilje suficiente, de tal ma- 
nera que no siempre se producen las condiciones de retenci6n de agua 
en los poros del suelo, necesarica para la formaci6n de la tundra ver- 
dadera como cuadro vegetal. Debido a esto, en las laderas de muchas 
serranfas, ea el b q u e  el que encontramos como cuadro biogeogr&fico. 
Pero en cstas mismas regiones, cuando existen formas planas de relieve, 
inrnediatamente aparecen 10s llquenes v 10s musgos en forma de cojln, 
que son el tlpico paisaje de tundra en el hemisferio norte. Islac Ebnn- 
g e l i s h ,  por ejemplo, nos presents un cuadro clim6tico que es tfpico 
para las estaciones de tundra. Ning6n mes del aiio tiene ternperaturas 
superiores a 100, y la cantidad de agua calda es tan considerable, que 
virtualmente da las condiciones necesarias para la producei6n de la 
tundra (Fig. 36). 

Con un promedio t6rmico anual de 6 , 2 O  solamente, preaenta una 
oscilaci6n t6rmica anual muy reducida. El mer m8s fdo es Julio, con 
4J0; el mer mtis cllido es Febrero, con 8,6O.  La d6bil amplitud t6rmica 
anual ae ve corroborada por una amplitud t h i c a  diaria muy made&: 
4 grad- solamente. Existe, puea, en estas ialas, una gram homcge- 
neidad tbrmica, que permite caracterizar a esk  clima can0 isotemo. 
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Las precipitaciones abundantes se producen durante todo el año. To
dos los meses tienen más de 200 mm. de lluvia: y ninguno sobrepasa 
los 271 mm. Los más lluvioso son Marzo y Abnl, en los cuales se ob-

?71 . 26? mm de agua caída. El mes más seco es Octubre, servan - ) - · . . N 
con 203 mm . Agosto, que le sigue en este senttdo, ttene 215, Y o-
viembre, 216 mm. Hay aquí, pues, una franca tendencta a. presentarse 
las lluvias con máximum estiYal y a descansar en los meses mvernales Y 

primaverales. La nieve es frecuente. 

Frc. 36.-Temperaturas y precipitaciones medias mensuales en Magallanes. 

Condiciones climáticas muy semejantes encontramos en Cabo 
San Isidro, a los 53• 47 1 de Lat. S. y 70• 58' de Long. W, con la salve
dad de que las precipitaciones son mucho menores. Sin embargo, para 
temperaturas tan bajas como las que se observan aquí, el descenso de 
las precipitaciones no tiene trascendencia biogeográfica, y el clima de 
tundra se desarrolla en buenas condiciones. La temperatura media 
anual de esta localidad es de 6,0• solamente. El mes más cálido es 
Enero, con 9,3•. El más frío es Julio, con 2,5 •. La am plitud térmica 
anual es, pues, de 6,8•. Las precipitaciones totalizan 858,9 mm., como 
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13. ~ l i m s  d a  s s t c p i  frto.  ~ a $ a ~ . b ~ o q w ~ a e & o  
OJt 1- labidBsa pskariorsr, sp advia& we la Gadika & 4 Bodpa, 
para todLd sur de IWHllttclpab, canetituye vna baaprp db$tica im- 
port~~%, Ella, CRP m a  r W m  caai eiempre cwadce, iuega eLprpcl 
de e r n 0  diapamdm L b bvb. De mtc modo, IC gwma uoa 
~ & 6 n  alim8th Dotable gatre la vertieate 0aridr;ntat y la oriental 
do L mmtaiia. Miantriu qpe en la primera encmtramos 'que ha IIw 
viae alcazan valores de cinco y m b  metros, (q&b hasta dw), en la 
aegunda ellae amenguan rhpidmente, y m C  all& de Ian cetribacioaes 
andinae Y demrolla una zona de mesetaa, marcadaa por el aello de la 
aridez. Por el sur, en donde la cordillera pierde en au importancia 
climhtica, primer0 per au notable deacenro y Lopedammiento, y luego 
por el carnbio en su direccib, ella no juega un papel tan notable, y 
encontrsmrrs una dietribucibo m b  homogQlea de l a  precipitacimes. 
En todo w o ,  en la medida en que ne avanza hacia el AWtico, la ari- 
dez #e manifie8t.a d e  vez can condicianae mPs estrictas y, en COB=- 
cue& ee llega aQn a! pahf4e & dorierto. 

En lo que Y refiere a la distribuci6n de las lluviae en el aiio, no 
se obae~pn cambim notabler. Laa preeipitacioaes 8e distribuyen home 
ghmmente a lo largo de tad0 el afio. de tal manera que no hay oca- 
s ib ,  en h g 6 n  cam, para hablar de estaci6n seca. Loe 431 mm. de 
preci@tsdoaea que c ~ u l  ea Pundo Arenas, se distribuyen regulermente 
en el ah. Loe rn- con men- precipitadones son Octubre, Noviem- 
bra y libbrero, lea cuah tienen 24, 29 y 29 mm., reapctivamente. 
!AM meow m h  Iluvimos ron Marso, Abril, Mayo, Junio y Julio. 

Pueoto que Puota Amme t h e  una temperatura media de 6,6*. 
aplie8ndole el fndicc de d e z  que eetudiemoe oportunamate, mdta 
que le dudd m? encuemtra &awela jwtamente en el b i t e  del bow 
que y de la eatspa. Em rd idad ,  m(k all& de loa relieves que le airve~~ 
de fando, el b q u a  que oeupa lm teaenas hacia la penlnaula de BNob 
wick, gejo In- a lar adem pmtiaeler de la P e t a g e  chileaa, w. 
hen b h a  k *na ecaadmh de cnW regicmes. La hompgencilad 
en la dmwibudh de la Iluri. angum ea &ah @~aca &I 6ao *to 
ticnu, que ea k que auduin IM o v e i i ~ ~  Tms a01l dcl ado timem 
wf vanedie M d e o  rupdw P UP: nSeimhm,,wCRlo y El 
rn4s-m w Emm, can 10,9% ba zmcm bvwndee h m  9cmpara- 

~ ( I  , $  L 



turm bastante was, 
nem que Ias ovejas pueden dinrent- durante el invier&o $ ~ n  el 
pasto que la nieve acults. 

I& niwe am d w  a pm, de td 

El mes mas frfo es Julio, con 2,Z0 C. 
La estepa, que aparece temperada en la regi6n vecina a1 estrecho, 

por la abertum de la Cordillera de 10s Andes, E% pr'ewnta con caracte- 
rfsticas mucho m6s definidas hacia el norte, en el departmento de 
Ultima Esperanza. Las observacimes de Puerto Conshelo no n a  sir- 
ven para caracterizar este clima, puesto que esta localidad se encuentra 
sitnada todavia sobre el &rea del bosque trasanaino. En Cerro Guido, 
en Canaa  de Caneras, y en Rfo las Chinas, el clima de estepa se en- 
cuentra perfectamente bien conformado. En todo CBSO, la d u c d 6 n  
de las predpitaciones a 303 mm. anuales, y una temperathra media 
de 6 ,P ,  no6 ponen ya en la pista de esta degradacidn que corresponde 
a la estepa trasandina. 

6. C l i m a s  d e l  h i c l o  

1 6 . C l i m a  d e l  h i c l o  por  c f e c t o  d e  la altura(EFH). 
-En nuestro pafs, a lo largo de la Cordillera de 10s Andes, el desarmllo 
de las cumbres en la altura, hace que ellas penetren siempre tan alto en 
la atm6sfera, que se producen las condiciones necesarias para el desarro- 
110 de nieves eternas. La lfnea de las niwea eternas en las distintae 
partes del pals se encuentra a alturas variables: grandes en el norte y 
cada vez mAs bajas hacia el sur. %tin BrUggen, frente a1 Nevado Tres 
Cruces (interior de Copiapb), estarfa por encima de 10s 6.000 m., per0 
ya en el Juncal est4 a 4.500 m., en el Llaima a 2.500, en el Tronador a 
1.500, en Ofqui a 1.000, y en el Estrecho de Magallanes a 700m. To- 
das las alturas del pals que quedan por encima de enas cifras en las lati- 
tudes correspondieates, deben presentar, pues, acumulaci6n de nieves 
y campos de hielo. Hay que darse cuenta, sin embargo, que la altura 
de las nievea est4 determinada, por una parte, pof la baja tennperatura 
estival y, por otra, por la abundancia de las lluvlas. Debido a que lam 
lluvias son muy abundantea en el sur, reaulta que 10s hieloe alcanzau 
mucho mhs abajo que la postura de h lfnea de las a i m  eternas. En el 
noite, en cambio, a causa de la escwz de las Iluvias, loa aitiae de fa 
montafia en donde se observa un clima virtualmente helado, por la 
falta de un estacih en que la temperaturm ascidan de 00, que& 
mucho m8e abajo de lo que se deqmmde de la posieien de las niavee 

hf, Collabuasi tiene una tersperatura d a  aduel de -1,Oo, 
y no pnaenta acumulacih de n i m .  Su altitud ea de 4.700 m. MI& 
mente. El clima helado, pues, tiene much0 inhe deaml lo  en la tam- 



’ as - 
tadla chilena del que pudiera juzgarse gor el desarrollo de la nieve perm% 
nente. 

El Mmite para el clima polar, a m 0  puede llamarse eate di, €0 

da la temperatura del mes Faas cPido. En bDdoa aquelloe eitioe en h d e  
la temperatura del mes m b  c a d 0  es inferior a 00, ne h e  que; en 
ningln rnornena del d o ,  hay ocasi6n pra la vi&. GUEO e& efecta 
se obtiene por la acci6n de la altura, le componde la notad& H. 

17. C l i m a  $alar v s r d a d s r o .  (Ep).-ChilepoaeeenIaAnt4r- 
tida partes de su territorio en las cuales domina el clima polar v d a -  
dero. No tenemos, por el momento, informaciones exactas aobre las 
caracterfsticas climatoldgicas de la Tierra de O’Higgins, ni de las regio- 
nes situadas al interior del continente hacia el polo. En la costa, la 
temperatura media anual, segln 10s datos obtenidos por las distintas 
expediciones, parece encontrarse entre 10s -18 y 10s -20 grados C. 
para la regi6n de Bahfa Margarita. En las partes m b  septentrionales 
de la Tierra de O’Higgins, dominan promedios m L  benign-, segura- 
mente. 

Poseemos actualmente algunos datos de BaMa Soberanfa, que nos 
permiten formarnos una imagen de las caracterlsticas termicas del clima 
de las islas subantlticas. Posiblemente, es Enero el mes m b  d ido .  
En 1948, durante este mes, se observ6 un promedio tbnnino de 2,8 
grados. Puede estimarse, a base de esta observacidn, que, por lo menos. 
dos meses del aiio tienen temperaturas superiores a 0 grado. El mes 
m b  f rb  es Julio, en el cual se observ6 un promedio de -12,3O. El 
rasgo m L  sobresaliente del clima en estas regiones es la gran homoge- 
neidad de las temperaturas. Durante el verano solamente se observa 
una dbbil oscilau6n diaria. En los meses de invierno, Cta casi no existe. 
Las variauones del term6metro esth condicionadas por invasiones no 
periddicas de aire polar o subantltico. 

Durante 10s meses de verano se realiza un derretimiento activo del 
hielo. 

Reapecto de las precipitaciones, son muy pocas las observaciones 
que se pueden ofrecer. En general, debe estimarse que la nubosidad y 
las nieblas son caracterfsticas de la costa, pen, desaparecen hacia el 
interior. Del mismo modo, las precipitaciones disminuyen. AI parecer, 
hacia 10s 6S0 Lat. S. caen 375 mm. de preupitaciones, las cuales dismi- 
nuyen a 100 mm. a 10s 800. Las precipitaciones parecen disminuir, 
pues, hacia el interior de la AntBrtida, en donde domina el &ticicldn 
polar con todo rigor. 

Dos estaciones chilenaa instaladas, la una en Bahfa Soberanfa y 
la otra en Bahfa O’Higgins, permitirh, m8s tarde, hacer un estudio de- 
tallado de este clima. 
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PRECIPITACIONES, TEMPERATURAS Y HUMEDA_D J\ELATIVA 

(La primera linea de cada estación señala la temperatura (en °C); la segunda, las precipitaciones, en mm.) 

'fEM. 
MEDIA TEMPERATURA MEDIA MoE:NSUAL TEMPERATURA HUME• 

LATITUD ANUAL DAD 
ESTACIONES -- PRECIPITACIONES MENSUALES, :td.M, MÁX.~ MIN. RELA-. 

y TIVA 
Pa&eiP. 

1 
1 

1 1 
M.¡ 

1 1 1 1 1 1 

MEDIA 
ALTITUD 

ANUAL E. F . M. A. J. Ji. A. S. o. N. D. MEDIA 
ANUAL 

MM. 1 ANUAL % 

J. CLIMAS ÁRIDOS SUBT':ROPICALES 

t8.~1 1 
lquique 20? 12' 21,3 21,2 20,0 18,5 11,3 16, 1 

·~~ 
15,8 16,6 11,6 18,9 20,3 21,5 14,1 80 

9 m. 

l 
Q,l 0,0 - 0,0 0,1 0,2 0,8 0,8 o~ 0,1 - -

Canchones ... 20•30' 16,3 21,3 21,4 19,2 16,8 14,4 11 ,6 11,8 12,6 14,4 16,0 11,3 18,8 30,6 4, .~ 52 
!.300m. - - - - - - - - - - - - -

Potrerillos .. 26° 30' 11,1 13,5 13,5 13,2 12,2 10,0 1,8 8,3 8,3 9,1 10,7 12,3 13,0 16,5 1,1 21 
2.850 m. 61,5 2,0 2,4 2,3 2,6 14,8 9,4 10,5 13,6 1,9 1,9 0,1 -

Copiap6 .... 27° 21' 16,1 20,3 20,3 18,4 16,3 13,6 11,8 '?-' 13,4 14,3 15,9 11,8 19,0 24,8 11,2 69 
370m. 25 o o o 1 4 8 4 o 1 o o 

Vallenar ... 28°34' 15,3. 19,4 19,4 18,9 16,1 13,1 11,2 11,4 12,1 1.1,0 14,1 16,0 18,2 24,2 9,0 10 
373m. 69,7 - o 0,1 2,3 11,1 28,2 10,8 12,4 2,0 2,3 0,5 o 

La Serena .. .. 29°5] 144 17,2 11,6 16,4 14,5 13,2 12,0 11 ,9 12,1 12,5 13,1 15,1 16,6 18,6 10,5 19 
35m. 114:4 0,1 1,8 0,2 2,4 21,6 38,6 21,9 11,8 5,0 3,4 0,9 0,1 

Jahuel .. .... 32° 41' 151 21,8 21,0 19,4 17,1 ¡~:~1 10,4 10,8 11,2 11,7 14,1 11,1 20,1 23,3 9,1 60 
1.180 m. 305:4 3,7 5,8 3,8 3,4 9V,9 52,6 50,0 26,9 11,7 5,5 1,6 

11. CLn.tAS TEMPLADO-cÁLIDOS CON flUMEDAD SUF!CIENTE1 (MEDITERRÁNEO) 

Isla de Pascua 27° 10' 19,91 22,6 23,3 22,1 
21,21 20,21 

17,8 17,1 17 ,4 17,6 18,4 19,1 21,21 24,2 17,3 82 
30m. 1.284 130,2 15,5 128,1 122,4 132,8 147,7 94,1 90,5 18,1 53,0 117,3 114,1 

Zapallar ...... 32" 32' 14,2 11,5 11,4 16,3 14,2 12,9 12,0 11 ,4 11,6 12,3 13,3 14,8 16,5 18.1 11,0 .. 
20m. 384,3 3,1 0,9 1,4 13,5 71,8 120,5 16,1 54,2 28,8 9,9 2,5 1,6 

Santiago .. .. 33° 27' 13,9 19,9 19,1 17,2 14,1 10,9 8,2 8,0 9,5 11,3 13,8 16,5 18,8 22,1 1,1 69 
520 m. 359,2 1, 2,9 .:: 13,6 60,2 86,2 17,2 57,4 29,8 14,9 6,4 4,1 

Tatca ...... 35° 26' 14,5 21,6 20,6 14,1 10,9 8,8 8,5 9,2 ll,2 14,2 17,0 20,0 22,0 1,6 70 
97m. 749,8 6,1 6,8 12,9 38,1 144,0 182,8 143,1 95,1 59,6 28,1 21,4 11,2 

Linares ..... 35° 51' 13 9 20,5 19,1 ' t6,6 13,3 10,9 8,8 8,01 9,0 10,8 13,6 16,0 19,2 20,6 8,0 76 
157m. l.076:o 9,3 12,1 19,1 59,4 197,4 222,0 221,5 139,3 88,3 45,1 40,8 20,6 

Concepci6n ... 36° 50' 13,5 18,5 11,8 15,7 13,1 11,2 10,1 9,6 9,1 10,8 13,0 15,4 17,4 19,7 8,1 18 
lO m. 1.319,6 16,3 18,8 43,3 91,2 235,6 251,7 231,0 186,0 106,3 58,1 51,6 29,1 

Los Angeles .. . 37• 28' 13,5 19,3 18,8 16,3 13.3 11,3 8,6 8.5 8,7 10,8 13,0 15.3 18,0 19,9 8,0 16 
160m. 1.310,9 18,5 30,1 51,1 83,0 223,2 252,9 215,1 189,3 99,6 60,9 58,0 29,2 

Temuco .. 38° 45'1 11 8 16,6 16,5 14,7 11,8 9,4 1,8 1,6 
1,91 

9,6 11,4 13,2 15,1 18,3 6,8 18 

1 

114 "'{359' 31,0 40,6 11,0 120,0 212,7 207,1 201,7 \66,6 95,9 73,3 18,9 58,9 

Lonquimay. 38•26' 85 15,0 14,3 J12,1 8,1 5,5 2,4 l,8 3,3 5,9 8,9 11,2 13,1 16,3 0,8 15 
900 m .• 1.855:3 33,8 46,9 90,2 124,1 279,1 325,6 301,1 247,8 153,0 85,7 103,2 63,6 

1 m e !.BIAS TEMPLADOS LLUVIOSOS 

Valdivia .. 39° 48' 11,8 16,7 16:~1 14.5 11,8 9,6 
8,11 

1,8 
8,1 1 

9,3 11,4¡ 13,1 15,0 16,1 1,4 82 
5 m. 2.511 63,5 67,1 117,5 220,0 369,2 408,6 318,6 316,6 212,1 123,5 125,3 109,4 

Puerto Montt .. 41° 28' 11,0 15,1 14,1 13,3 11,3 9,3 1,9 1,6 1,8 8,8 10,2 12,1 14,5 15 1,5 81 
5m. 1.906 92,2 102,8 140,7 185,0 230,1 239,4 205,8 206,6 145,7 114,1 123,6 117,4 

Melinka .. 43° 54' 9,9 13,2 13,1 12,0 10,4 8,1 1,6 1,5 1,2 
25;'

8 9,5 10,2 11 ,9 13,3 6,9 .. 
5 m. 3.113 152,2 168,2 216,8 210,1 349,4 367,8 382,5 325,2 191,6 241,0 246,0 

Pto. Aysén 45• 28' 8,9 13,1 12,9 11,0 9,2 6,1 4,9 4,8 5,2 1,2 9,2 10,5 12,3 12,4 5,1 86 
10m. 2.865 181,8 199,6 245,1 249,0 302,4 286,1 301,21 

272,4 204,0 227,4 191,8 192,5 

San Pedro . 470 43' 8,2 11 ,1 11,2 10,3 8,9¡ 6,8 5,9 5,1 5,1 6,6 1,5 8,8 10,1 10,8 5,1 90 
22m. 4.319 315,8 341,8 398,9 402.2 316,6 358,2 392.5 291,9 316.5 322,9 367,5 369,0 

IV. CLIMA DE TUNDRA 

Evangelistas. 

1 

52° 41'1 6 21 
8,41 

8,6, 8,2, 1,11 5,81 4,6¡ 4,1 , 4,21 4,11 5,11 6,1, 1,41 8,1, 4,11 
83 

55 m. 2.754' 241,0 221,8 270,1 262,0 224,2 215,01225,4 214,9 222,6 202,6 216,5 232,6 

Navarino. 55° 10' 56 8,1 8,5 1,2 6,1 3,8 2,0 1,5 2,6 3,9 5,9 1,0 9,1 9,0 .. 
8m. 452:5 43,6 46,3 42,8 47 ,6 42,6 40,4 25,4 30,4 21,5 26,4 33,0 46,5 

2,11 

V. CLIMA DE EST~PA FRÍO 

Punta Ac~nas. :¡ 53° 10'1 6 61 10,91 10>5 9,01 6,81 ·~¡ 2,1 3,01 4,11 '·'l 8,41 w.oj 9,91 3,3 13 
20 m. 431:4 32,1 29,0 41,5 45,0 41,3 40,6 35,1 32,4 23,9 29,3 33,6 - ~ 



R E S U M ' E  N 

AI eonsidesar el dima de Chile, se  advierten algunoe -os, particularmeate en 
las temperatures, que ponen en relieve la importancia de la conicnto & HumboldI 
que b a a  nuatran costas. Loa hechos esenciales atingentes a ella son los que siguen: 
Ella se genera a capensas de la corriente de arrastre provocada por 10s vientos del oeste 
enl~regionessubantktica, y, comolose%alanHaumit~ y Austin, puedeconsiderarne 
como una ram8 de ella. Solamente a paeir de 10s 40' de Lat. empiean a observarse 
wuas frlas que se desplazan del sur hacia el norte. Segln Murphy, las modificaciones 
elimhticas se presentan a partir de la isla Mocha. A medida que se avanza hacia el 
norte, ellas vau siendo cada vez rub efectivas: en Coquimbo rebajan la temp-tura 
en 1.50, con relaci6n a la que le correspondiera por su latitud; en Iquique, en 40, y en el 
Calla0 en 60. 

Esta acci6n refrigerante, en parte corresponde a1 efecto de las aguas transporta- 
das, per0 principalmente a loa fendmenos de surgencia. que se producen por la acci6n 
de 10s vientos del sur en la costa chilena y por 10s vientos de SW en la peruana. 

Las tmQcrdurcs, por efecto de la corriente de Humboldt en la costa chiiena, son 
inferiores a las que debieran ser, desde 10s 400 hacia el norte, Y superiores hacia el sur. 
La aecidn de la corriepte de Humboldt se ve reforzada por la acci6n de 10s vientoo, que 
se acondicionan para atemperar 10s valores de 10s extremos. 

Debido a ello, la iwterma anud de 200 no corta la costa chilena por ei norte; y por 
el sur, la de 40 no data a1 extremo del mntinente. 

El examen de 10s mapas de isotermas construfdos por Almeyda Arroyo, pone de 
manifiesto 10s siguientas hechos esencial~: 

Chile es un pafs de homogeneidad thnica,  a pesar de su gran desarrollo en el sen- 
tido de 10s meridmos. Enpe Arica y Navarino hay npenas una oposicidn de 12.  

algln rigor. En las depresiones situadas det& de 10s relieves, sin embargo, ella se 
acuaa con claridad. 

' Por la influencia del mar y por la disposici6n de 10s relieves, las isotermas se orien- 
tan con direeci6n norte-sur. 

La influencia de Una corriente frk y la acci6n conjugada de 10s vientos, haen 
poeible que la costa chilena tenga temperaturas inferiores a la que le corresponden por 
nu latitud. 

EJ otro rasgo importante que debe hacerse notar con relad6n a las temperaturas 
en nuestro pals, es &a inveraidn de las temperaturas que se presenta en las region- 
Iridss. EJI eatas parres-desde Santiago al norte-las temperaturas medias anuales 
aumentqn hacia el interior, a pesar de que nos elevamos sobre 10s relieves que forman 
el pals. La inverai6n pareceque es m b  fuerte en el valledel Aconcagua, endonde entre 
ValparaLo ]r Jahuel se  obsewa una anomalfa de 90. Hacia mayores alturas, se observa 
ya el decrecimiento natural de las temperaturas con la altitud. 

Tambidn rn den0 de mencioname la amplitud de la oscilaci6n diaria de la tempe- 
ratura. Esta gran amplitud, natural en las localidades del extremo norte, debido a la 
sequedad del aire, em aorprendente en Chile central. En el valle de Aeoncagua, ne ob- 
sewen amplitudes de hasta 200; en la cuenca de Santiago, de hasta 180. En general. 
b t e  es un raago que se encuentra en todo el Valle Central, basta BIeBfo. 

P Gracias a su angostura, en ninguoa parte la continentalidad se manifiesta con 
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iOs p r s s i o n e f  9 1 0 s  oirnros.-Ex%te unafuerreopwioi6aMLricg~tre 
nofie y el sur del p&. Esta oposici6n cormponde a1 a v m e  en hrioud, Puc*tO que 
mien- el nortese enwentra en laa region- de laa alms p&w, el extnmo sur ae 
ubi= en la regi6n de laa bajaa subpolares. Las altaa, &I etllw, no avmum sobre el 
conhente, sin0 que 1- hbpraa se disponen tanp%&hdb a 41. Durante el vmno,  
5e instala mbre el continente un centro semipermanante de be&, que ae wmbma con 
ICS fentrcw de acciQ anteriorea. 

Desde el punto de vista del tiempo, el becho moS importante ea 4 juego de 10s 
frentes. El frente polar de mnflicto se instala en el 0-0 Pae-, m8s 0 menos en la 
latitud dela Mla Huafo, p m  mientras en invierno se d i p n e  con dirteci6n general NW, 
en e1 v-0 su m d o  em directamente al W. De eate frente Be desprenden ciclones Y 
anticidones. que van a dervminar el tiempo en el pa&. Los p r m m  viajan con dire- 
ci6n general NW-SE, y van a sufrir oclusi6n h a 1  en las region- del mar deweddel; 
los segundos viajan con direcciQ hacia el norte, canaliidos, en cierto modo, por la 
Cordillera de 10s Andes, que, a partir de 10s 400 de Lat., tienela altura suficiente para 
sex franqucada &Lo acepcionalmente por estos accidenten. Eaos  anticiclones van 
a mock al norte, en Bolivia o Perk por oclusi6n o contaminaci&,creando invasion- 
de aire fdo. 

Las perturhacionea atmosfeieas son muy frecnentes en el extremo sur del terri- 
torio y m8S ~SCBSBS a medida que nos alejamos hacia el norte. 

t a s p r e c i p i J 0 c i o n c J.<hile es un pals extraordinariamente variado en 10 
que se re6- a las precipitaciones. Desde 10s 400 de Lat. haeia el norte, se observa un 
deficit de precipitaciones, en tanto que hacia el sur caen m8s lluviaa de las que le corres- 
pondalan s e g h  la latitud. Entre105 extremos se observan oposidones que se pueden 
a p r d a r  bien si ee recgerda que en Arica cae menos de 1 mm. delluvia (promedio), y 
que en la entrada del Estrecho de Magalhes ella sube a casi 5.000 mm. 

Fuera de e&as variaciones detgrminadas por el avance en latitud, existen las va- 
rkiones que crea el relieve. Se de6nen *I, en muchas partea, diferencias phviomktri- 
c8s que cornsponden a [as vertientes expuestas a1 viento y a las protegidaa de 61. 

Combmando estos diversos factom, se explicaa 10s hecho5 de la distribuci6n de 
las Iluvia, que 5e presentan, en general, en 10s mapas defivias dibujados por E. Al- 
meyda Arroyo, 10s cnales pueden wnsultarse en las pkinas precedent-. 

C1 i a I O  g f 5 f 4 a.-Para a t e  eatudio se ha preferido usar la clssi6caci6n de 10s 
diman propuestas por Kappen. 

En Chile, 8e dearroUgn bien 105 climas ir idos subtropicalea y 10s temphdo-mad- 
t i m a  con hum& su6ciente. Eatos climan se suceden de norte a sur, de tal manera 
que la deacripei6n de ellos se hace atenihdose a 5u auceaib eapacial en el sentido de 
10s meridianos. 

. 

Se han distinguido los siguientes tipos: 

I . - C l i n a s  d r i d o s  s n b t r o p i c o l c r  @) 
i 

I. l.-Clima dea6ttir.o con nubkdos abwdantea (BWG, que amp4 todo 4 litoral 
chileno, dgde Aria hasta La %ma; 

Z-Ctima d & i  normal (BWt), quese dwwrolla dwdb el extremnofie haata 
Inca de Oro. por el cmtro de Chile; 

Y 3.-Clima de d e i a t o  marginal de altum (BW€Q.+Zc.te aw denam?%heh hsma de 
una faja en la vertiente eroaior de 10s Adw. -ha m la Mi dc VmqtncA, 
pen, que en Antofagaota toma much. myar rmpliiud; 



1 4,4!lima de ostepa de altum (BSH), en el Altiplano de la provipcia de Tanpa&; 
1 5 . 4 l i m a  de dwierto marginal bajo @Ww).-@te tipo de elha se dwarmlla par 

la.partw~tutusdaedelSajodeloa2.000 in. dbaltitud, ealauparrescentmlesde Atacam, 
haeta atgo a1 norte de La Serena; ' 6.4 lhna de wtepa fon nubosidad abnnbte  @So). Se deaanolla, por lo gene 
ral, la p a r t e a m  del pafs, aunque penetmbaatante hacia el interior, pm loa vallee 
de 10s rho, entre La Serena y Zapallar; 

4 7.-Clima de eatepa con gran sequedad atmosf6rica (BSt).-Sedcsarrolla en 10s 
valles interlorn de 10s Andes, en esta miema regib. 

11. C Z i m a s  C s m p Z a d o - c 6 l i d o s  c o n  h u m c d a d  s u f i c i e n l c  
(Cfa y Cab) 

I 8 4 l i m a  templadodlido con lluviae en todo el aiio (Cfa)? Se encuentra bien r e  
presentado en la isla de Pascua; 

I 9 .41ima templado-cblido con estacih seea estival (Csb). Este clima m p a  todo 
el pals entre Zapallar y la provincia de Cautln. Se eneuentran en 61, sin embargo, nu- 
mer- variant-, determinadas por la duracibn de la estaci6n seca. La clave a este 
rwpecto ea la aiguiente: 

9 a.-Estaci6n s e a  prolongada (6 a 8 mesea), desde Santiago a Taka (Csbl); 
9 b.--Esrad6n seea y lluvioea sensiblemente de igual duraci611, de Talca a Los 

9 c 4 s t a c i 6 n  meca breve (menos de 4 meaes), de Los Angel- a Afquintde (Csbd. 
Angelw (6 a 8 mesw lltwiosos) (Cabz); 

111.-CI i m  a s t c m g l  a d o  s 1 Zu u i o s o s (Cf) 

10.-Clima de costa occidental con influencia mediterdnea (Cfsb).-&te clima 
se desarrolla con nitidez desde el rfo Tol th  hasta Puerto Mmtt: 

l l . - C l m a  mritimo templado-frla lluvioso de weta occidental (Cra).-Se de- 
sanolla pm la Patagonia y 10s arohipielagos ,del sur, deade Child hasta la penlnsula de 
Taitao: 

12 .4 l ims  transandino con degeneracih Meparia.-Se presenta 21 interior de 
la provincia de Ays6n. 

13 .4 l ima  templado-frb con gran humedad (Cfc).-Se durarrolla desde el golb 
de Penan haaa la isla Well i ion:  

IV. C l i m a  d e  t u n d r a  (ETi) 

14-En las islaa del extremo sur, gracias a las hajas temperaturas y 3 la aka plu- 
viosidad, se desarrolla elrlima de tundra. 

V. C i i m a  d e  e s r s p o  f r i o  (BSk) 

15.54ku la vartiente oriental de bas Andes, cuando n u m b  pals logra penetrar 
etas patagbnicas, se desarmlla un tlpico clima $110 estepario. hac 

VI. C l i m a s  d6  h i e l o  (EF) 

&drbLinr-o 6 e  h i e l a  $err a f s c l o  d s  l a  a l l u r a  (BFHf-Sepraenta 

17. C l i f f l a  p o l a r  o s r d a d s r a  (EF).-Sepresenta enla Antbrtida. 
M Fodh la. pctes del pafa d o d e h  tsmpmtum del mea m h  &id0 bja de Os: 



C A P f T U L b  V 

H I D R O G R A F X A  * 

DE m s  innumerables recursoe de que &pane W pet., d rrsBi d d  
es el agua. Divisiones tan elementalee cam0 ddWtQ4, fegklw 
hhmedas y Iluviosas, corresponden s h p b -  @ dbfekb dc hrs 
timas atenihdose a sus recumo~ Ilquidao. La que d e b  
atender el hombre cuando se establece en una t i m a  nu-, e8 dhpw 
ner de una cierta cantidad de agua pera SQS . si en l a  re- 
giones con humedad suficiente, la tirenlp del egua ne Bab, t p i r  debil- 
mente en la localizacibn de loe e s t e b l e e b i ~  b w  riff! dm& 
existe la uidez, todo el desarroh de 1. tci$a ~ V R U I E ~ &  &@mnnmfra 

giones de excesivas Iluvias, el hombre tiene que 
-a veces considerable-para drenar &reas 

murre superficialmente, otra se y otra E lvapora y retorna 



que emas0 sup*emda elm0 k Que se 
8 8 p r c l r e l b i c r m b . P a t t r d e e e t l l ~ t m n e e ~  

Eo el ertpftalo que BCM mBmmide desarrollar &ora, W b  
eetudiar las d i a p d b i l i W  de m a  con que cuents Chile pera la ea- 
tiafami6m de am necodddm. @tu neceeidadea correspanden, e n  

d e  o menos a 4 5  ms. por hombre at 
&a, considtwmrk~ t de conaumo direzto, como la neeemria 
para la produdnde lei alSmeatrrd6n eblida y lae neceaidadee de la in- 
duetria, %&I varfe a1 eahEa, el relieve y la vegetacib, lae dieponibi- 
lidadee e&n de divmo mgnto para lae dietintae partee de Chile. 

A t e a h d o  a lae caracterlsticae del peeurrimiento auperficid, e8 
poeible saracterizar beam divereae: Areae con cur~os de drenaje norma- 
lee, que alcanzan a deeembocar a1 mar durante todo el aiio y que den- 
minaremoe regionee 6SWf-C; &reas con cureos de drenaje intenni- 
tentea y mal deearrolldoe, que no logran llegar a1 mar y que denomi- 
naEemw regionee sndasrdcas; y, finalmente, beas en las cualee no exis- 
te drenaja superficial, o sea, dress a*rsicas. Eeta claeifiCaci6nn, propuesta 
por De Martonne en 1931, se refiere a laa caracterfsticas hidrol6gicas 
generales de una regi6n, sin tomar en cuenta loe detallee. 

En nueatro pais podrernos coneiderar como ireas endorreicas todas 
h a  eitudae deede lea 2 3 O  de Lat. hacia el norte; desde loe 23" haeta 10s 
250, domina el arrelsmo en la mayor parte del territorio; y ee a610 a 
partir del 270 de Lat. cuando el exorrelmo se presenta establecido cada 
vez con mayor regularidad. 

La fd ta  de lluvia y la aueencia de curam superficiales, condicionan 
y deteminan la gran profundidad a que se encuentra el q u a  subterrb 
nea en lae regiones cormpondientes. En las regiones endorreicaa, si 

deeapanceen por infiltraci6nI contindan movihdose por lae capas de 
subsuelo, y a vecee eon utilizablee por el hombre. 

ternbargo, puede estimarae que la6 aguaa de 10s cumos superhiales q 

I. H i d r o g r a f 4 a  d e l  d r s i s r t o  

DESDE el punto de vieta hidrogr&fico, en el rlesierto podemos dietin- 
guir doe aeetOree con caracterletices propias, que coinciden m8s o m e  
no8 con I@ diviaionee polfticae: 1 .O la mgi6n de Tarapad. y 2." la regi6n 
de Antofagamta y Atacama. Loa r a s p  hidrol6gicas correspondhtes 
derivan de laa caracterlatim dol relieve. Mientrae en el primer aector 
no eaietan reliever que lea agum we caen en la regi6n endina, 
y Ctaa emwren hacia QI asate @ampal pnr caucee perpendiculares a la 
montatla, en d reynda aecbr, &aero el c d 6 n  de Chuquicapata, 
que capta lam agluar, d # l h u ~ a s  pera d Loa, y qundo, la cordillera 





!%& -He a ha de le psgvinrie de Caqsimbor Naee de Sa veciti- 
&d$a dd osryo pabellbn del b e  y m-te 1- Campos 
de & Al Mnripio corm hausir d m, pi olllt v d e  franmmente 
aqdino, coktando tcdos lor vet.tederos del oe$hg y del ate del Ambit0 
cdlerasao. Casema esta dhxih por $65 hr., e0 deck, desde loa 
330 de LBt. 
lago de e a l ~  rewridg el do se ha t o m d o  definitivamente. Fueia de 
lar, inaumerpLMoe ve&&e~, r d b e  tambib algunos afluentes de enti- 
dad, e m  loe cuds ee destacsn el rlo San Pedro. que 1e.trae las aguas 
del mrdh divisorio y de la semanla de San Pedro y Pablo; y el %la- 
do, que nace en los cemos de Tatio. Mientras las agwaa del primero 
son Gelativamente dulooe, en el eegundo e b  son prineipdmente de 
origen tennal, y por ello fuertemente salinas, lo que laa decompone 
para loa fines de la bebida. Es en e%te punto donde el rlo tiene mayor 
caudal. Mientras en Santa Barbara se han medido 1.57 m3./seg. y 3,25 
al nor& de Chiu-Chiu, deep& de recibir e1 aporte del Saiado el gasto 
se eleva a 5,76 m.'/aeg. y en las vecindades de Calama a 7,63. Hay que 
tomar en consideracibn que ninguno de estos valores dan cuenta des 
caudal verdadero del rio, porque parte de ht es continuamente captado 
para regar 10s cultivos de las vegas del rfo, desde su nacimiento has- 
la misma localidad de Calama, como tambihn para obtener agua pota- 
ble y egua para fines industriales. 

Em La Angostura (2.465 m. 8. m.), el rfo cambia definitivamente de 
di&6n y avanza ahora directamente hacia el oeste. C o n m a  su curso 
en este sentido por 90 kms., m8s o menos, y durante este recorrido 
baiia las vegas de Jalquinche y de Calama. A partir de esta lodidad, 
corre paralelo al Loa el rlo San Salvador. unos 10 a 15 kms. at norte, 
el cud drena tambib aguas salobres que corresponden a aportes pro- , pios y a derramea del rnismo Loa. Este do se junta al Loa, desp t s  de 
haber atravesad0 toda la pampa, cerca de la Iocalidad de Chacaiice. 

h u t  el do m b i a  nuevamente su curso y corre &ora con direc- 
cibn al norte. En wta parte de su rocorrid0 ee presenta profundamente 
encajonado y &lo deja vegas en el fond0 de su vaguada. Conservanda 
su direociQn, Uega hasta Calate, despu6s de regar las vegas de Quilla- 
gua, es de&, laQ b e .  hacia el aorte. En realidad, a partir de esta lo- 
calidad, el rfo ya nomantiene su direccibn, sin0 que, por medio de una 
amplia cumetwu, cambia poco a poco au mmbo hacia el W. 

Loa cauduh en eeta parte son notablemente menores. Ea Cha- 
came se h a ~ l  medide LJ&n3 por eeg., y deepub de la confkueneia con 
el rlo Salvador, 2.M aa.'W. En el Two, SUB aguas se emplean para 
genew fuem el&tica. 
lh eata p u b  de au recorrido, recibe semramente a p e s  inviaibles, 

porque en La Crwr ae han medido m8s de 4 ms/seg. 

las 220 a', a menos. Bodernos eetimar que a 

c' 

I 

5, 



ua que, con su direocidn de norte a m, alal%a tdm tau I* m e  
8e vierten en la Cordillera de loa M e a .  a ellntrriree h+& el SW, C o k e  
tandose asl numerwos drenes en un e010 cauce. 9 e6 derw que, en 
esta parte, las Muvias no son muy abmdmtee, debernor tomar en 
cuenta la existencia de fuentes termalcs, lae cualee, dgunas WOBB, son 
capaces de crear, por si solas, curam de agua con gasto pemmmw. 
Tales son, por ejemplo, 10s das priocipales afluentes dol rfa mencions 
do, 10s rios San Pedro y Salada Este dltimo colecta t d a e  lar agws de 
10s geysires del Tatio y de miichas fuentea termales. La conjunci6n 
de estas circunstancias explica c6mo puede fmmwse un 130 de caudal 
constante, que, aunque modesto, logra llevar 21115 aguas a1 mar, a travb 
de 130 kms. lineales de desierto absoluto. 

~ 

der valle se encuentra recortada robre la mercta inclmeda h&e. el 
marv Y en 61 se deearrdlan v q p  de notable inkst& agrfml& & v e ~  
en tuan& presents estrechuras, debido at allommiento de racas$an&- 
mentales, que interrwnpen h monotmmla de la meeta. En wal, el 







gmndam p l w  inelhadm de liaritas, mec&mo y aenghmer&u, que 
son MOU muy aptps para mntmer un cieierco vdwtzen L m a .  En lm 
perfilea 1 y 2 de lo Fig. 2 (pAg. 19, 4viert.e wa dkpc&i& de 
las c a w  del vola&nno terciario, del todo favorables para el A- 
namiento y eaahmientn hacia el oerte de lae aguas que reciben las 
regL0llee altm. Graciae a esta dispoeidbn y a la cunenci6n profunda 
que hmea lar racas fuadamentales de la formaci6n porfidtica, se tiene 
un ape- de agua subterrbea h d a  la Pampa del Tamarugal, que 
ha demostrado como uno de lw, hechos geogdficos mas fecund- para 
esta regibn. 

Fuera de la canalizaci6n que son capaees de hacer las capas del 
volcanismo terciario, los eedimentos m b  recientes que forman el sub- 
suelo de la pampa, a1 sur de Zapiga, provenientes principalmente de 
la acumulaci6n de los detritos de las quebradas y de 10s rlos del ter- 
ciario superior y del cuaternario, se han demostrado tambiCn c m o  
buenae capas conductoras del agua que devierte hacia la pampa por las 
actuales quebradas. 

De esta manera, en el subsuelo de la pampa, a profundidades va- 
riables, ha sido posible fijar varios niveles de agua subtednea, 10s 
cuales, en parte, son aprovechados por el hombre. 

En la regi6n de Tarapad, segrin BrUggen, debemos distinguir dos 
clases de aguas almacenadas en el subsuelo: primero, agua dulce, con 
predominancia de aulfatos sobre 10s cloruros, CUYO orinen debe buscar- 

. I  

r 

- -  
se en la aka cordillera; y, segundo, agua salobre, con predominancia 
de cloruros, que generalmente se presenta m8s profunda. Esta agua 
salobre tendria origen, segdn ese autor, en la condensaci6n directa 
del vapor de agya contenido en el aire de proveniencia manna, en las 
capas profundas del subsuelo. 

Si tratamos de fijar la distribuci6n de estos dos tip= de agua en 
el terreno, advertiremos que, mimtras el agua dulce prevalece en la 
regi6n rituada al norte de la Ofidna Progreso (alrededores de Negrei- 
roe), el agua salada domina en Ios pozos situados hacia el sur. aPor 
ejemplo,-escribe Brtlggen-, entre Zapiga y Aurora hay 19 pyos con 
agua dulce, 9 con agua regular y 12 con agua salobre. Desde Aurora 
al sur no hay ningdn poeo con agua dulce, hasta llegar a1 salar de Pin- 
tad-,. 

En la regi6n de los salares de Pintados y Bellavist;), el agua 8e 

encuentra a paca prefmdidad, de tal manera que viene a la supeficie 
por capilaridad, y em pwible desamllar algunaa explotaciones agrfcolas 
(canchonea). Eeta scurnu.laci6n a pequeiia prdundidad ee &be a la 
paeicibn dsprimida del berrsno y al cierre por el sur de la Pampa del 
Tamanrgal por la edstencia de una angastura: la de Cerro Gordo- 

\ 

Caehargo. 
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2. R c g i 6 n  d e  A n t o f a g a s l a  y A&o.c51115 

( A m k n o  dcuninante) 

Los WGDS del relieve que impanen uerta dimciplina a la -&a 
del norte extremo de Chile, desaplllecen datu dsl h. dtzh Car- 
dillera Domeyko, que act6a como valla gece -er  AB d l e -  
ranas en la depresi6n que deja al ariene, ne &&eo de &eve 
dominate. De esta manera, se c h a r d m  anta regi6n Ile Wrqa6fa 
ca6tica. dominada por la exietencia L numsroeae crspserdonor dn 
desagoe, que actfjan corn0 centrm de atra&n de !am agune de 1- 
contornos. 

Por otra parte, la auseacia de Lluvias m g h w  en lo gsirte baja, 
hare que no se cmkmuen quebradas COB caudel permmomre. Em efee 
to, es a610 a lm piw de la -a de Atmama y en- Ibr &rLbuaefim &d 

i- nombm, dmdt encantsaremon dgju 
nte, c m o  em e1 rlo sM1 Pedro, el 

del & R&emaIer, 
de brew dssarrolfo longi 



ella. 
tmen 

otr8e, ea 41 afloradenbo de 
una cmriente subreflsaea. 

En tads eeta regibn, 8 0 ~  las aguadw iae que pmcum~, en m e r  
lagar, be iecuma ammadm para d bombto que, espo&icwu~, ee 
mtathce en elk. 

11. A c g i d n  c x o r r r i c a  ) 

O b s s r v a c i o n c s  gcncralcs.--En el eetudio q w a e  hacernh 
adelante, loo doe de Chile, en la parte en que BBEL aonnetidos a benefi- 
cia por el hombre para d riego, han d o  eatdadom en eI punto d d e  
se constituyen definitivmente, ban pronta abandaaa el dmbito an- 
&no. Para 10s rfos del Norte Chico, aunqne eee punto es a vecea IUI 
poco impreciso, ea el que parece mds adecmdo, por euanto, &lo e+- 
dwando el caudal en eat- puntoe, entendemme et capital que eltos 
representan y el beneficio que BU existenaa aignifiea para loe dedaiIoe, 

. 





clrs primer orden Lbyemm d d e r a r  la enis- 
mdr de algunw &am Wependkntes, que conmrren, par ea ~ ~ t a ,  
d man y que cud Amp&? naen en la cordillera de la Costa. En sf Norte 
Chim, eetoe drenee son gemeralmnte quebradae, que cumplen ex=- 
m b  am l~re eondicimm de la definici6n dada & arriba. En Chile 
Central, algunaa de ellaa tienen agua corriente k a n t e  tndo et aiio. 
Confome a 10s usos, &os deben llarwrse tambib dos. Sin embargo, 
la facmdia popular algunas v e m  loa llama quebradas. Laa de Loe 
bm y de Loa Choros, en el norte, son verdaderaa quebradas. En 
la parte central, estos drenes reciben el nombre de eateros; asf, tenemos 
loa de Camblanca, de Puangue, de Nilahue, etc. 

Esta claae de entidades hidml6gicaa secundarias e independientes 
deeaparecen hacia el sur. - 

1. R l o s  d e  r l g j m c n  n i v o s o  y Q J u v i o s o  

e) H o y o  d e l  r l o  C o P i e p d . - - E l e x o r r e l s m o f r a n c o ~ ~ &  
en Chile a 10s 27" de Lat., m b  o menos. Este exordsmo ae debe m b  
a laa oondkiones del relieve andino que a modificacionea ctidticas. 
En e f e m  laa precipitacionea en la ciuded de Copiapb apenaa totali- 
zun, catao promedio, 25 mm. al aiio. Como las temperaturan son to- 
daMa eondderablemente altas (16,1Q), el hdice de aridez es a h  muy 
bajo. El deeierto se desarrolla con entera severidad en estas regimes, 
y puede anlvertirae su presencia en todos 10s contornoa de 1as dodades 
de !&@&j16 y de VpllenoR, lejoa de la influencia de los cursas de Qua. 

La nordillera, en cambio, en estaa latitudes, deja de m a r  aotmti- 
tdda  yor planan inalinadoe y, por el eontrario, el relieve atidino cobra 

ea cordones montaosos, con alturaa coneidera- 
te de 6.000 I&, m frecuentes y, en nmeceueneia, 

s w ven acentuadaa par la influencia de pmt&b qae 
de Nuvias eativdes que hemon k-- 

noee, ae preaento tmievfa en 

e, o~aaa B movidentoa ccnvectivan w w h  
df3lio de la rnontalhk Ds est. 

. El 



. .  

~ e F a , p F e € & & d q e w w  Y 
tjidbh, ae edrrs, pluet~cttm~ w 
rf+memakaS. - 

-as a  la^ p ~ m a s  t empemtw 
bum& pmte de a pr&pitdonea Be P-n 

c ~ n ~ e r w ~  ea 10s rineQnes m h  elevadm de le 
un eecUrrimiento regdar de las agua Do 
nee regionales van a singularizarse todavla poi ~m SWSXWJL ~WSM&& 
con grandee cr-e&das ooasionales, que se pn?sentan e m  op@Wd&d de 
las lluvias de carkter cicl6nic0, propias de 10s invierms. 

EL primem de 10s T ~ O S  que presenta las caraeteristicas anotadm y . 
que merece el nombre de tal es el Copiapb. 

Es &e un rlo de caudal bastante constante y con IWI reghen ph- 
vial &en acusado. El gasto mfnimo corresponde a1 mes de O c t u h  y 
el e m 0  al de Enero. Ekte &imo corresponde a un aumeqto del 
caudal ocasionado por el derretimiento de las nieves COQ el cJorde1 
estio y al aporte de las lluvias estivales, que devierten inme&atamenW 
a las vaguadas. Et gasto medio mensual para una serie de aiba c& 
observaeiones regulares, es de 5.2 m.’/seg., siendo el valor.m&s alto 
mensual el correspondiente a Enero, con 7,28 m.3//skg., y el m& b40 el 
de Octubre, con 3,79 m.J/seg. Estos valores correspondem a1 cwdd  ea 
las inmediaciones de las Juntas, que es en donde el rlo se forma defini- 
tivamente p no recibe ya afluentes de entidad (Fig. 37). 

A estas variaciones de su regimen hay que agregar la crecidaa 
ocasionales que se presentan con motivo de las lluvias generaliedas o 
de las que se observan en las nacientes de algunas de las quebradas que 
se retinen a1 Copiapb, aguas abajo de las Juntas, y lae c u a h  suelen 
Kr muy considerables, aunque con muchos aiios de imtervalo. 

Como se Wbe, el rfo Copiap6 estA formado por 10s r h  Manflam, 
Jorquera y Pulido. De egos tres, el de mayw caudal ee d - m o ,  que 
por sf s610 le procura caai el doble del caudal de 10s obolrdoa . 

AI analizar el regipen correspondiente a b e  rfos w e  f w n  el 
Copiapb, ee observa una notable in&pende&a a t r e  elbe, -do 
cada w.0 caracterfsticas propias. rfo Manflm que mwurm a La 
Junta con las a v a s  que colecta en fa regi6n sur de la e&eowa hidro- 
grafica, es el que presenta menor caudal: 6ste fluattia, en to&e 10s 
mesee del aiio, entre 1 y 2 m?/seg. Oqmo 10s dam de que dimerpas 
abarcan solasoeote dos &os wmpletos, no BB poeible qjar par el milgmto 
con neguridad lae wacterfsticae del rbimen. AI pw- hay w &&no 
invernal Uunio) y uno primawrd @-he). E1 w w  M p f a  
en 10s meses estivalee (Febxero) y el enriado mpo*ce  &a* 
hasta hbril. Si estas obsenacionee ee d-ueatran a r m s  
bu-r eplicacibn a eetos hechos en las l l u a  ertivder qmsseplqi$m 
en la montaiia. 

~ r ’  Q -5 



Ej;l rio Jprquem, que &&a Is i t  aguae de la parte septentricnal dd 

entre 1,17 y 1,91 m.S/mg. Lae wacterlsticas del r6+ eon, en ciefto 
modo, aimilaeee a las del rlo Manflaa, per0 presentam una mayor regu- 
laridad. El n&ximum invernal corresponde a1 mea do Julio, y el nalai- 
mo ae preaenta en el mes de Marzo. Como laa obaervaciones linmirn6- 
tricas cubren una aerie que apenas alcanza a cinco aiIos, es mny PO- 
sible que, con series mayores, se obtenga un desplazamiento de e s i  

C&Wd hi&o$I4mco, pmento gaetos d o e  mensudee fluctuanw 

H 
Fl 

RQ. 37.--castos medias mensuales del ria Copiapd y BUS durntes. 

mlnimo hacia 10s mews estivales francos. No se observa crecida prima- 
veral, lo ,que pone de manifiesto que la alimentacidn nivosa es despre- 
ciable. 

El rlo Pulido es el que representa un mayor caudal de 10s tres 
tributarios constituyentes. Los gastos medios rnensuales fluctdan entre 
1,32 y 4,21 m.J/seg. Las variaciones inensuales son aqul, pues, notable- 



eete rnomembdai &e, el caudal d e  ~~~~~~~~~~ 

ee preawah SI maytrr gasto me& tuetmd. 
Ai s m  las tree curvas analidaa anteriormente, se obtiene 

la curva del do Copiap6, en la cud, por cierto, e8 d r a m e n  del hlido 
el que se irnpone sobre 10s otros. De esta -, L OhiW~a WD rngkimo 
e s t i d  que correspmde al mes de Enem, OWI P,M m.a/.wg., y un mi- ~ 

nimo en Octubre, que arroja un gasto de AT9 m.x/&g. Fuera de  estos 
valores, se presenta un d&il aumento invemd @e a? acma coh un 
maxim0 en el mes de Julio (5,21m.a/eeg.) ( V b e  la Fig. 37). 

La divemidad de 10s regfmenes de 10s disthtoe rlos que cooreti- 
tuyen el Copiap6, se debe, al parecer, a la orientaci6n de 10s refie-. 
En elmto, mientras 10s 150s Jorquera y Manflas d o  se dimentan d&bil- 
mente del cnrd6n divisorio, el Pulido es el que calecta las aguas 4e #I 
en casi toda su extensi6n de sur a norte. Eate nwx, por el norte, en el 
e r r 0  Viscachas del Pulido, y por el sur recibe las aguaa del rlo Monroy, 
que prkticamente nace en las mismas latitudes del Manflas. El hecho 
decisive, sin embargo, lo constituye la circunstancie de que Qte drena 
las cordilleras m& altas, opuestas francamente al viento que provoca 
las liuvias, est0 es, el NW. 

6) R o y a d c 2 I 4 o €1 u a s G 0.-Dos rlos cordilleranos dan origen 
al H~aasco. Toda la red hidrogrkfica se encuentra orientada en un sen- 
tido general de SE. a NW., de tal manera que el Huasco deaemboca 
en el mar a la misma altura que el nacimiento &I do aeptentsiond 
de 10s cordilleranos que lo forman. Es bte un raep QW vemnoa repe- 
time en la mayorla de las redes hidrogr&ficas de iaS rloa &&nos. 
Briiggen atribuye est0 a la direcd6n del riento que provom im Uuviae, 
que hace que las vertientes expue~tm a 61 reciban mayor cantidad de 
agua que las protegidas, imprimicndo, en coneecuencia, l a  primeras, 
su direcci6n a la redes hidrogr8fica. 

Son loe rlos de El Trbnsito y de El Carmen 10s que forman el 
Huaeco en el sitio denominado La Junta, a 90 b a .  de su deeembo- 
cadura. En este sitio el rfo apareoe perfectamenh confarmdo, y aguw 
abajo no recibe ya ning6n dluente de imporpancia, sho awg4uactcs 
con caudal intermitente. Puede dares EO~M cada l  rnedio sltusl del 
rlo en este sitio 11 m.r/sep. Presents, .lria embargo, nohbler Wum- 
cion- mensuales, que van desde 1,3 d @ g .  a 19,4S m.+q. 
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fluctuaoiooee OOrFeepQnden a loe gastas medios menewlea durante UH 
perfado de observaches que abarca desde 1928 haeta 1947. Eo rea- 
lidad, se observan fluctuaciones m ~ ~ h o  maS notables que van deade 
1 m.a/aeg. a 100 m.+eg. Durante 10s aiim de observacionea, el m b 
seco ha sido el de 1938, y el mAa rim en agua el de 1931. En el veram 

’ de este Lltimo aiio seiobservaron cauddes de 79 m.3/sep. 
Las cararterlsti& hidro- 

16gicas del 140 .Huasco eath da- 
das por s w .  trjbutanb consti- 
tuyentea. Ambos r.b YiRnen re- 
gfmenes parecickos, pet0 mien- 
tras el rio Tr6nsit.o pmenta 
fluctuacioncs muy fuertee--4,47 
m.S/seg. en el mes de Agosto y 
13,04 m.S/seg. en Diciembre-, 
el rfo Carmen, de menor caudal 
medio, presenta ma notable 
homogeneidad en sus gastos: en 
el rnes de Agosto 3,09 m.s/seg. 
y en el de Diciembre, 6,41, est0 
es, un poco mAs del doble. En 

FIG. 38.-Gastos medios mensuales del 
rto Huasco. 

la figura 38 observamos un des- 
censo de 10s raudales de 10s rios hasta el mes de Abril, a partir del cual 
estos aumentan dkbilmente con Ias primeras lluvias invernales, para 
disminuir nuevamente y presentarse el mlnimum del aiio en el rnes 
de Agosto. Un aumento r6pido de 10s gastos medios mensuales lleva 
en tres meses al nihimum anual, que se presenta en Diciembre. 
Por la9 observaciones anteriores, se advierte que estos rfos tienen un 
r6gimen mixto: pluvial y nivoso. 

. 

Gash mdws menmales &I 740 Huacco (m:’/seg.) 

I 
Enero. . . . . .  8,13 4,29 
Febrero ...... 1,09 3.91 
Mano ...... 5,41 . 3,14 
Abril.. .... ,. 5,tN 3,09 
Mayo ....... 5,65 3,49 
Junio ....... 5,19 3 , U  
Julio . . . . . . .  4,81 3,28 

12,42 Agosto.. .... 

8,55 Octubre ..... 
9.14 Diciembre.. . 
8.64 -- 

I I I I 
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9.m b . b  de superfide. Eh tiad m wtensidn briR 

suaceppi& de utili.arae por el hab te .  L& Ii.rn6naa * *- 
tw h a  tambib otra conaecuenua, Y e~ que at~* a w 
son &on bien dehidas, en tan00 que hi partfcu- . 
larmnte en el cam del rio Copiapb, eran muY VWU. 

~1 do ~e enmentra ConstitUIdo por dos tributarh Prhdpalee 
del &&it0 co&Ilerano : el Clam y el Turbio. ConeEdemdo el dmmro1~0 
de la vaguada maestra, se llega al resultado que la 6 x t t x f i  dd&o es 
de 240 kms., en total. El rlo Turbio drena la parte septentrional de la 
pord6n cordillerana-que deaagua al mar por el Elqtzi y-time una hoya 
de 3.895 kms: Debemos considerarlo como el prindpd de loa meti- 
tuyentes. El rfo Clam entra en coduenaa con el Turbh unm doa 
kil6metros aguas abajo de Rivadavia, y tanto en caudal, como en ex- 
tensi6n de su hop, e~ notablemente inferior al anterior. En efecto, 
drena una superfide no superior a 1.515 h.* 

Formado el rfo Elqui por estos dos rlos, recibe m8s tarde was 
de algunas quebradas que no modifican el car;5ctet hidrol6giw del 
cauce colector. Entre ellas, las m8s importantes son las de Las Caiias 
que devierte por el norte. a 65 kms. del mar, y la quebrada Potrerilios, 
que desemboca Cerca de La Serena. Esta lltima dene aport- 
continuados. Por el sur recibe tambien algunas quebradas, per0 ellas 
son de menor importancia. 

AI estudiar 10s aportes de 10s rfos cabezales, se advierte una a- 
tuaci6n muy semejante a la de 10s tributarios constituyentes del Huas- 
CO, esto es, una franca disimetrfa entre 10s cauddes y 106 EEfmenee de 
&tm. En este caso, es el rfo Turbio el que presenta un e m e n  de ewu- 
rrimiento & dehido y al mismo tiempo, el que preewta cwddes 
ma~orts. En el cuadro siguiente se dan 10s gaetoe medim ~~~ 

de 10s dos rlos formadores, y en 61 se pueden apreciar claramente fas dife- 
wncias. 

El do Turbio tiene u1i dpioo regimen nivoso. El maximum lo pm- 
SmQ el de Enem con 15,58 m.'/seg., y el minimum a m e m d e  
4 de &osto, con 7J9 m.r/meg. E1 hecho m h  notable Que ab- 
*rva en 
(TrhSib), 10 conatituye Ir mayor durmib del p&&'de lima, 
Mientras en el Trheito bta que& mi&& ~l mB de Df-bre, 
en el TurbiO PUeden e d W 6 e  eOm0 mesee de grades q l l a  lor de 

d w  bien ~ o m a i o s ,  con t m  &VMW mn , 

, 
do, con relacibn a au hom6log0 de le hoya del 



Garlor 4 a  t#nnauah dd ii0 arpVi (mWw 

30 aiios 23 aiios 

Enem ...... 15,58 5'98 21,36 &onto ...... 7.19 
Febrem ..... 12,53 4,81 17J4 Septiemb re... 7.47 
Marm ...... 9,93 4,22 14,15 Octuhre ..... 9.26 

Junio. ..... 7,62 438 12.50 

Abril. ...... 8,24 4.17 12,41 Noviembre.. 11.83 
Mayo. ..... 8,08 4,72 12,80 Diciemb re... 14,90 

Julio ...... 7,42 4.97 12,39 Prom anual. 10,OO 
- 

nfo nfo 
'""0 I SLQUI 23 anon 
I 

14.40 
17.94 

Diciembre y Enero (14,90 y 15,58 m.J/seg., respectivamente). El des- 
censo de l a  aguas es rhpido, de tal manera que Mano presenta ya 
9,93'm.a/seg.; a partir de esta fecha, con un deecenso mensual muy 
modestn, se alcanza el mfnimum en Agosto, que pregenta a610 2,74 
m.l/seg. menos. Es a partir de Octubre cuando se observa un rhpido 
crecimiento de !as aguas, que llevan al maximum de Diciembre y 
Enero (Fig. 39). 

Caracterlsticas hidrol6gicas 
muy divers- se presentan en el 
Claro. Desde luego, las variacio- 
nes del caudal son notablemente 
menores, y la curva correspon- 
diente presenta una homogenei- 
dad mucho mtrs acentuada. El 
caudal medio de este rlo es de 
5,14 m.l/seg., contra 10 m.J/seg. 
que presentaba el Turbio. Casi 
todos 10s meses dcl aiio est& 
por debajo de la mediana; &lo 
Noviembre, Diciembre y h e r o  
s s t h  por encima. Es el mes 
de Diciembre el que da el mki-  
mum, con m8e de 7 m.r/aerc. 

C U R 0  4 
- -  

io. 39.-Gastos medios memualee del 
rlo Elqui. 

El hecho mtrs intereimte que se destaca en la distribucibn men- 
sual de loa eaetos, es la existencia de una pequefia crecida invernal. 
Eata se acusa despues del mes de Abril, en que se observa el minimum 
del aiio, con 4,17 m.J/seg. A partir de este mes, 10s gastos aumentan 
haata alcanzar un mLximum invernal, con 4,97 m.s/seg., en Julio, para 
llegar a un segundo mfnimum en Septiembmhte hecho nre pone 
de manifieato que el regimen de este rlo es mixto, y que en el tienen 
importancia tambien, determinando una llena menor, las lluvias inver- 

\ 





- 
FIG. 40.-Gaataa medioi m+nsualea del rfo Liimart. 

El gasta mpnaud dnimum re peswita en el mer de Febmso, en 
que ae midiem 8,s rn.a/aeg,, en gmmedio. Laa aguas ge mantienen 
bajaa dwmte loa meaea de IWarzo y Awl. En; Junio ae obseroe am 
brum aacenso, que lleva el caudal a d 2& m.?lsog. hede &xime 
que he en& de Jwko a Diciemhse mn de fibma. El mpxiaaUnr 88 pre- 
mta en Noviwnhre, en que acum un paat0 medio de31 ma/-. &I 
Dicimbre ya ne mum daramente el eatiajt, puerto que se miden acrla 
mente 19,4 m.a/aeg.. dfra que, medo auprior al prome&@ anllal, ea 
inferior a la de @os loe OWIN mesen de Ilma. 



de May0 tiene una I 

a tag primeras I ~ U V ~ M  aa 
notar el aumento del caudal, que ha uedrlo Bll hi BWWN 
meses del iaviemo. Diciembre y Earn aon loa meaea que t h ~  ~n 
gasto m&i elevado. 

lLas observacio~es que se han hecho durPate 16 d m  an Pangue 
4 o a d e  el r b  entra actualmeate al tranque Redeta-, men de 
manifiesto que, en e t a  parte, l a  CIPO ia~ernde~ t i a m  

sitio, el mea con menor gasto es Abn'l, a el cud ne 
2,27 m.a:seg. A paitir de el hay un bruem aumento 

del caudd, de tal manera que Maw preaeata ya 6,14 m.'/aeg. Ea el 
mes de Juaio d que presents un mayor caudal con r,li rn.s/eeg. Agonte 
presents tdavia m&s del promedio anud (4.50) per0 ya Septiembre 

. 



Cmtmkutmnte al anterior, 
el Choapa ee un rlo que se con- 
forma bien en la regiba anclina 
y que tiene w solo wan cauce 
colector. Pu& deciree que se 
forma con la confluencia de 10s 
rbs  del Totord y de la Chicha- 
rra, en la parte alta de la Cor- 
dillera de loa An&. Dentro de 
la cordillera vierten en 61 sus 
aguas el :Cuncum& y el Cha- 
linga, y sin recibir otm afluente 
de entidad, abandona el Ambit0 
andino. Ep solamente en su 
curso medio cuando recibe su 
afluente prlncipal: el do Illapel, 
que le entrega BUS aguas por 
el norte. Desde su nacimiento 
hasta la desembocadura tiene 
una direccibn general SE-NW. 

1 
FIG. 41.4astoa medios mensudcs del 

rlo Choapa. 
AI aalir de la regi6n andina propiamente tal, lleva an eaudal 

de 18 m.a/seg. mmo promedio anual. Despuh de secibir las aguaa 
del Illapel, m8s abajo de lo ciudad de este nombre, aumenta a 
27 m.'/seg. 

Para la determhaci6n del regimen del rfo, tenemos 108 an- 
tecedentes de las observaciones realizadas en varios l idmetros ins- 
talados en la parte cordillerana. El mas internante en eate amtido 
es el instalado en la confluencia con el rlo Cunrumb. Se advieme 
que el mes con mmoa caudal, es Abril. Las Iluvi:~~ de inviema deter- 
&an un lcnto aumento, que perdura hasta Septiembre: 13,21 m.*fmg. 
En Octubre empieza una brusca crecida, que se aantiene duren- 
te tad0 Nw'embre y parte de Diciembre. Es en este mee e-& pre- 
senta un mayor caudal (50,8 m4sq . )  i en Enen, ya Eae aguas son rnaS 
escaaaa (24,s m.+wg.). Como eetes datos ae refieren a la parte a n h a  
del do, en la parte m6a baja deben obeervaFa0 crecidas eetimles m&s 
tardfas y prolongadas (Fig. 41). 





'W 
me- 
de t hoya 
d i d e  laa 
d a o n  lam klwvim. El r b  PMmc!a se ve fannado p ~ n  ~ O E  tr%u&oti 
~dj lke~tme:  el Sobrants y'el Mmal, de lw euafes el primem po d 
m b  importante.,En la parte inbriar es c o d d o  con el nombre de 
&WO de Longomma. 

El do La Ligua se forma tambib en el h b i t o  cordiMerano, con 
la unibn de lm rlol, Alieahue y Chincolco. 

En la desembocadura, un cord6n litoral retiene las aguas de ambos 
doe, formando laguna~l, 

2. R 4 o s  d e  r t g i m e n  n i v o s o  f r a n c o  c o n  e s c u r r '  
m i e n t o  t o r r e n c i a l  

Los afos del Norte Chico, segdn se ha podido obeervar en 10s phriC- 
anteriores, se caracterizan por una alimentacih mixta, debida en 
parte al demtimiento de nieve durante 10s meses chlidw, y en psrte 
a la olimentacidn direeta de lite lluvias que se reciben durante los me- 
see invernales en BUS hoyas hidroghficas. Como consecuenda de lo 
anterior, en la mayorla de ellos se ha podido observar un caudal ml- 
nimo en 10s dltimocl meaes del verano o durante 10s de otofio, para 
preaentaree la llena anual a partir de 10s primeros mess  del perfodo 
de lluvias. Algunos rlw que tienen SUE cabeceras en sitiw en donde no 
exinte una nivacidn intensa, se caracterizan a6n por un dgimen plu- 
vial franco, como ha sido el cas0 de 10s rfw Jorquera y Hurtado. En la 
mayorfa de lor restantee, se ha observado el comienm de la llena en el 
mes de Junio, manteniCdose las aguas altae hasta Diciembre. Es 
6ste un rasgo muy caracterfstico, que distingue a estos rlw de 108 que 
vamos a eatudiar m8a adelante. 

En efecto, el grupo do dos que revisaremw a continuacidn, se 
singularizad por fluctuaciones de caudal muy considerable durante 
el aHo, por power corrientes impetuosas, lo que 10s separarh de 10s m h  
australes, y por una llena que coincide con la estacih d i d a ,  debido 
a su alimentad& pnnapalmente nivosa. En 10s mlls meridiondes. 
ohrvaremos u a  frmca tendencia a presentar un pequefio aumento 
de d a l  eri 10s primems meem del invierno o 10s finales del otoiio, 
d&i& al desomoartPnamienb de la estsei6n Iluviosa. Eata pmtube- 
rancia en Ian curvas s e d  m e  notable, mientm m8s temprano se pre- 
senten las primem Iluvias. Algunae v-. cuando bm se pmducen 

lee tempaturn tengan oportwidad de descender mu- 
O b ,  ocuhen grand- Inundaciones, que ocadonan catllstrofes y 6am- 

. 
i 

de 



bia a el c u m  

gunos se hall= k e  &a, Y 
&en encajtxmdes en un l e~ io  Pedneasb, en Q- P-W * 

est& en f- de ~edhentaci6n y, en tx’mt3WlWCk 
l emen te  deprimidos y tienen una €rants tendenah a c a d h r a c 8 d -  
nuamate de posiU6n. El inas notable en este -tido T e  
que en filtimos aiios ha cambiado ya varias de madre, destrw 
yendo tierras de cultivo y formando granh Wgm P e d ~ g ~ ~ .  El 
bntu6, aunque no ha variado tanto, tambih encuentra en fase de 
sedimentaci6n a1 salir de la cordillera. 
h rfw que, d salir de 10s Andes, se mantienen en fase eroska, 

en alguna parte de su CUTSO, aguas abajo, eiitran a fase de sedimentaU6n, 
creando fen6menos muy caracterfsticos a mayor o menor dstancia 
dd Ambit0 andino. Et Maipo, por ejemplo, que corre perfectamente 
encajonado en sus primeros tramos dentro del Val!e Central, entra ya 
a una fase de sedimentaci6n activa en la regi6n de la Isla de Mlaipo. 

o el rfo se bifurca repetidas veces y peri6dicamente 
vecinos, en las inseyridades de sus cursos. k h o s  
osos son el rasgo caracterfstico de estos incidentea. 
eras y necesidad de obras de defensa, la natural 

secuela. 
Finalmmte. en 10 que se refiere a su regimen, 10s 140s que nos prw- 

cuparb en lo sucesivo van a presentar SUB caudalea mfnimos hacia 
s me.% hales  det invierno y el mkimo en el mea de mayor canfcula. 

te eentid6, el Maipo puede estimarw como tipo.Agosto ea el 
menor y h e r o  el de mayor caudal. La Ilena, que en los caeo~ 

anteriores rara vez llegaba d mes de Enero, ahora lo cubre siatemk- 
ticamente, y es solamente en Marm cuando se advierte el estiaje. 

a)i H r v y a  d e l  r 4 o  Aconcagua.-YaelrioAconcagua nog 
un buen ejemplo de este tipo. Nace en el cordh diviaorio, en 

tm sector de hielos y nievea eternas abundantee, de ml manera que 
su’ abzmaci6n es mAa segura que en 10s caeo~ anterior-. Su hoya 

es relativamente modeata: 7.640 h.~ solamente. Nace 
de 1- h n e a ,  y durante la primera parte de BU cur= 

se le d w b a  corn0 rf3) Juncal. Puede eatimarse que, cuando r&be por 
d sur las Jm- 

el 1-60 Ifeva un caudal medio anual de 6,52 m.J/-., preeenwdo 
mudales mayoren a. mesc~ de Diciembre y E n ~ o  (12,91 y 

14186 m.’/W-. fmpectivamente). El Blanco, que, incudaablemmk, 
si wsideramos la d h x i 6 n  general del escurrimi~to de 
un aflumtel P w t a  mayor- gastos. En efecto, el promdo .anud 

loedm.beere wl?m 

Par 

PI 

* 

del rfo B h c o ,  se constituye verdaderamente. 

quaBr 



timiento de las nieves de au hoya. El mes con menor caudal ea el de 
Junio, con 4,93 m.a/seg.; el que preaenta gastos mayores, eo Dioiembre, 
Con 31,# m.a/eep. (Fig. 42). 

Es haemante analizar 10s gmta  medios mensual? del do 
cagua, dqm& de haber recibido Ian was del Cobrado. Julio ge el 
me8 to& menor cakda. (9 m.s/eg. en promedio) y Diuembre y Enero 



Boll 1- que preeen0.a fos ra48 dcwl (ma@ Pet45 m-yQeg.1 rsspkorffib 
~ 0 s  ea que ae preaenm m ~ ~ d e a  at prom* 

mud de Noviedare a Febrem Y, kfafw~ El 
=do pnud &I d e n  de loa 3Q k ; l d r  la Car& 

el caudal ha aumentado a 45 m.a/w. Ya 
-be, por el norte. laa aguaa del rfo Put-do, W* 1hy 
m.a/q., -0 promedio anual. La llena de ate do, We ea 
efectiva, dura &mente tiw meses: Noviembre, Diciembre Y hero. 

Perfecramente conformado ahora, corre hacia el mar con fmm 
hacia el W, aumentando BUS caudal- por intermedio de IO8 

aport= invisibles a que nos hemos referido en #finas antenom. TO- 
davfa &be algunos esteros de qlimentaci6n insegura, c0m0 8011 d 
a temu,  el M e h ,  el VichicuMn, etc. Los prinupales le traen laa agu- 
correspondientes al drenaje de la parte norte de la hoya hidrovhfiea. 
Hats Chagres, el rfo corn por un vdle amplio, y el call- es m8s 0 

menos bien conformado. A partir de este punto, su lecho 8e recorta 
muy incipientemente sobre el fond0 del Mile, que se estrecha mudo, y 
el do lo cubre casi enter0 con SUB vegas. DeHdo a la p6rdida de sua 
aluviones en esta parte de su recorndo, maS tarde vuelve a encauzarse, 
y, mmo un rlo bien individualizado, se acerca a la Cordillera de la Costa, 
c r d d o l a  por un Mile desfiladero de d6bil amplitud. 

Entrega sus aguas a1 mar en Conch; en 10s aiios muy sews, se 
forma un cord611 litoral, que estanca las aguas del rlo en una laguneta. 

Puede estimarse la longitud total del rlo en 190 kme. 
Considerando 10s aportes principdes solamente y ai. no se le qui- 

tara agua al do, &e entregaria al mar unos 50 m4eeg. 
b) H o y a  d e l  r i o  M a i p o . - L a  hoya del rio Maipo abarca el 
espacio cordillerano entre 10s 33 y 108 34 gradw de Lat. S., mas o me- 
nos, y deb contam como una de las m L  importantes del pafs, en lo 
que se refiere a BU extenaibn: 15.400 kms.' de superfiae. ,Drena laa 
agum que se obtienen por derretimiento de las nievea de ma de l a  
portiones m b  ingentes del cod611 divisorio. En efecm, el Jmcd, el 
pollem, el Tupungato, el Ruquenes, el Marmolejo, etc., cumbrw 
We WbrePasa 10s 6.000 m. Separando la hoya del Colorado de la del 
MaPdo ,  otro deecolhCe contiene el cerro del Plomo, el Altar 
Y el Palorno, que Bobrepasan loa 5.000 m. 

h b b  

mes de menor gasto es Mayo. 

Las alturaa excePciond- que preeenta la Co&Iera de lo3 
en esta parte del ocaeianan una gIaciad6n importan* y URg 
& m ~ % n  estacional considerable, que contribuyen a fijw fee -*. 
rlstieas hidrol6gicae del rfo. 

El MaiW en el eXtremO sur cordillerano de boys Harn. 
g r a b ,  a 100 34O10' de Lat. S., en el paso de Maipo. T- una 



wmea2e. 
El principal aflrsento d l e m n o  OS el do cotorad0,que nace a 

1- pies del Tavpornmgcj y le trae las aguas de toda la parte septentdonal 
& la hoya andina. En el sitio donde entra en confluencia con el do 
Maipo, lleva mas o menos 32,3 m.l/#eg., como pmntdio anual. 

Podemos estudiar el do Maipo en lo que se reliere a su r6gimen 
en La Obra, que es el sitio donde se captan las aguas para el rieg? de 
la regi6n de Santiago. AEll presenta un caudal de 107,l rn.J/seg., como 
promedio del aiio. Las variauones del caudal en el curso del aiio son 
considerables: el mes con menos agua es el de -to, en el cwl  el 
rlo drena 52,s m.Z/seg. solamente, y el con mayor gasto es el de Enero, 
en el cual arrastra 227,s m.J/seg., como promedio de 10s 34 &ios de 
observaciones. Los meses con maS aguas que el promedio son 10s de 
Noviembre a Febrero. Ya Marzo est& por debajo del promedio, con 
100 m.'/seg., per0 es en Abril cuando se hace notar francamente el 
estiaje (67,25 m.3/seg.). Las aguas bajan paulatinamente hasta -to, 
que presenta el gasto mfnimo, per0 en Septiembre recien se sobrepasa 
10s 60 m.s/seg. Ea en Oetubre cuando la Ilena se pRsenta con vigor, 
alcanzando 92,7 m.Z/seg., para llegar a 142,4 en Noviembre (Fig. 43). 

Si comparamos 10s valores del mes con menos agua con el de ma- 
yor caudal, podremos eatimar las variaciones medias en la proporei6n 
de 1 : 4,2. 

AI salir el rfo de la Cordillera de 10s Andes, sus aguas eatan toda- 
vfa a 700 m.s.n.m. Corre por un cauce profundo, recortado en los 
detritus que lenan el valle longitudinal, con direcci6n hacia el W. 
Atraviesa este valle sin reabir afluentes de entidad. Cuando se ave- 
cina a la Cordillera de la Casta, recibe por al sur las was del estero 
Angostura, que le vierte tributos de la cuenca de Rancagua (eeteros 
Codegua y Leonera). Es en el interior de la Cordillera de la Coeta 
donde reeibe las aguaa de 10s doe prineipales tributarios extraendinae, 
el rfo Mapoeho, que drena lae aguas cordillemas del sector del Cerro 
del Plmo, y el estero de Pwangue, que drena las altas swranfas de ta 
Cord&ra de la Costa, situadas aJ noroeste de la ciudad de Santiago. 
&tos doe le llegan muy disminufdwr por efeeto de la swtracci6n de 
1- quae para el riega, y en la Coca de vwano no mreca mayonfmnte 
sU Gaudal. &I el invierno, en epmbia,nue~en pmpt3rcionwle i@te@ 
cantidad= de agua. 

de El ~IQ .YI@W aatrega ana aguas al mar en las 





A a@ 
de UII emjunto de varioe wntiaquem6, c u p  deehie?m lo dimentam. Si 
el b w o  que lleva el nombre de Cschapoal, ea, ciertimente, el que time 
mrmayor csudd, r e d 3  por el sur las aguaa de 10s doe de Lao Eeaa~ y 
C d e r a l ,  de lor cualcs eete lltimo presentaun &le muy bien d e e m  
I l d m  y de notable estenmbn longitudinal. M& aguaa abajo &be el 
rlo Cipreaes, que ee orients tambih con dire&& S.-N., e1 cual toma 
su origenon el C e m  del Plomo 
(4.820 m.), dtura notable por 10s 
veatiqueros que se Cspreden 
poi sua faldas, y de loa cualee 
el m b  importante ha dado ori- 
gen a1 do Cortaderal, antes men- 
cionado. Loa rlos Pangal y Coya 
le aportan laa aguas de la parte 
septentrional de la hoya cordi- 
Ilerana. 

Diaponemos de obaervacio- 
nes limnim6tricaa en las inme- 
diaciones de Coya, esto ea, cuan- 
do el rlo Cachapoal ha concluldo 
de recibir sus principales afluen- 
tee cordilleranoa. En eate sitio, 
el rfo lleva un caudal medm 
anual de 82,68 m.’/seg. Lo8 mews 
de llena son loa de Noviembre a 
Marzo. Ee Enero el que presenta 
el gasto mayor del aiio, con 131,5 
m.’/seg. Un rasgo muy caracte- 
rIstico del regimen de este rlo es 
la brusca calda del caudal en el 
me8 de Abril. Mientraa que, en 
promedio, M~~ presents FIG. 44.-Gastoa medios menaualea del 
m.a/eeg., Abril seiiala e610 49,3. 
Durante loa mesee restantee del invierno, las aguas se mantienen por 
debajo de esta cifra, y ee Agosto el que presenta el caudal mfnimo, con 
s610 41,9 m.J/seg. Las aguas empiezan a subir en Septiembre. Si a m -  
paramoe 10s vdores del mea de gastomfnimo con el de m&ximo, ad- 
vertiremos que 10s caudales correapondientes esth en la reladdn de 
1 : 4 (Fig. 44). 

El do Tinguiririca nace con el nmbre de do Damas del Vol&, 
epbnima, en las inmediacionee de la linea fmnteriza. Come primem 
con direccih NS, pem en las Vegaa del Flaco cambia de.direcci6n y. 
cum0 un cauce ya bien conformado, corre con rurnbo general NW, 

do Rapel. 

I t  
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En Mayo, Junio y Julio loa gastos aupntan ,  para dianinuir mew- 
mente en Agosto y Septiembre. Octubre ya anunua ia Ilene, y HO- 
viembre es un mea de gran gasto. 

El do Tinguiririca continda recibiendo aport- UIAE all& de BU 
h b i t o  andino. La principales caucee que vierten sus aguas en 4l son 
el do Qaro y el estero Antivero, 10s cuales se alimentan en las parres 
maS externas de la Cordillera de loa And-. 

El Cachapoal y el Tinguiririca se unen, para formar el Rapel. 
en el sitic denominado La Junta, a unoa 6 kma. al W de Las Cabran 
(113 m. s. m.). De allf come hacia el NW, en d o  de un leahb obs- 
truldo por ban-. Se vacfa al mar por ua solo brazo, de unolr 38 na. de 
ancho. En 10s dltimos tramos ea navegable gw embarcacionea ~pequtsib. 
La retenci6n de aguas provocada por la m e a  se hace eentir hasta 
Licancheo. 

La hoya hidrogdfica total se estima en 13.520 kma.1; la longitud 
total del do, hasta sus nacimientos, puede estimaree en 240 kms. 

a) R o y a  d e l  r i o  M a t a p u i t o . - - E l d o M a ~ o e s e l c a u c e  
colector que drena el pals al sur del Area del Rapel. Debido a l a  Ilu- 
vias incipientes que se observan todavia en esta parte de Chile, entre 
el Rapel y el Mataquito, se declarrollan algunae hoyaa independientee, 
que logran alcanzar alguna importancia: 10s eeteroe de Nilahue y de 
Vichuquen son, en efe 0, 10s curnos colectorea que drenan a la Cordi- 
llera de la Costa en 6 tas latitudes. 

El rlo Mataquito desemboca en el mar a loa 350 de Lst. S. Se ha 
formado con la confluencia de loa doe Teno y Lontub, que drenau lae 
aguas cordilleranas y del valle longitudinal entre 10s 35050' p 34O30' 
de Lat. S. En efecto, -toe rfos se juatan en la localidad de Tutuqub, 
antes de entrar a la Cordillera de la Coeta. Dede allf, corm hmta el 
mar el cauce del Mataquito, primer0 como un do de mplio lecho, 
que cada vez m b  nltido, y que por el &io de un vdle beetante 



andlo, llega a entregar sur aguas a1 mar en el eitio d a m m i d o  El 
PeBbn. I 

EI rfo Ten0 naceen el portepelo de Vergara y durante BUS pri- 
mews tremor recibe el nombm de do Vergara. Deapu6a de recibk h 
aguae de! Malo, qae le apmta loa excenoe de las lagunas del F'laneh6a. 
y las del rfo Nacimiento, &e eonstituye definitivamente. Corre por ua 
valle muy bien conformado y con direccidn al no* durante sua pri- 
merm 30 kms. En 10s Maitenee vuelve bruscamente al oeste, y con 
esta dkeccih cruza lor amplios explayados de Los Cipreses. Se en- 
cierra despub, por largo trecho, entre a l a  montaaas, en un valte 
tan angosto que apenas da cabida al camino tropero que lo remrre 
a1 par que el do, y que se conoce con el nombre de Inhnillo, y d e  
dehitivamente de 61 &lo en La Puerta. De allf hasta Los Queiies 
corre nuevamente por un valle amplio, el cual preaenta ahora nume- 
rows terrazas. 

En Loe Queiies, un limnf- 
metro permite estudiar las ca- 
racterfsticas de este do; 61 ha 
recibido numerows afluentes 
dentro del Ambit0 cordillerano, 
aunque ninguno de ellos logra 
destacarse por su desarrollo. 

Puesto que la serie es muy 
breve (cinco aiios solamente), 
las ohservaciones siguientes de- 
ben considerarse como proviso- 
rias. El caudal medio mensual 
del rlo es de 50 m.r/seg. Los 
meses c9n mayores gastos son 
10s de Nbviembre y Diciembre. -.- 

En 10s mesesde verano, Ias aguas 
bajan rhpidamente, de maneraque en Marzo adlo se registra 27 m 4  
seg. En el mea de Abril se presenta el dnimum anual, con 1640 m.a/ 
seg. Durante 10s meses invernales, loa gastos aumentan hasta 40,44 
m.3/seg., que se observan en el me3 de -to. Septiembre acuaa un 
valor notablemente inferior, marcando un segundo mlnimum en el 
aiIo (Fig. 45). ' 

A continuacidn se indican 10s g&OS m d o a  del do Ten0 en Lm 
Queiies (m.a/eeg.) : - 

BmLIOTECA NAClONAt 
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NO e8 b a r  una intezpretacidn de lpDr k 
v&d del period0 de o b m a c i b .  

rio T ~ O ,  una vez que &andona la corrliba 
mcibe a h  -0s afluentes, mmo son l ~ e  estesoe W Y W q @ o  
que dimentan principalmente de v e h n t e s  Y nww de WW &r 
terrbea del Valle Longitudinal. 

188 V W h -  
dadee del portezuelo San Franasco. En eeta parte, 1s CudiPera de 10s 
Andes, presenta alturas modestas y no posee una nivau6rk muy 
dmble. Debe tenerse presente que'el principal cwso de WW Wrdf- 
llerana no es aquf el rfo que recibe el nombre de LontuC y que nace en 
la laguna de Mondaca, sino el que recibe el nombre alr: Color&. G t e  
mrre 10s pdmeros tramos con direcci6n NNW, y en su ani611 con 
el rio Valle Grande cambia su direeci6n a WNW, la cud mantime, 
con leves sinuoaidades, en todo el dmbito andino, para ealir de 61 entre 
J 3  Yacal y Potrero Grande. El rfo Colorado ha reoibido,'en el interictr 
de la cordillera, las aguas de algunos afluentee de interka, e n t p  las 
cuales 10s principales son 10s rfos Las Mulas y LontuO; cite dltimo le 
entrega las aguas del rio San Pedro y de la Laguna de lblondaca. 
Otm afhente de inter& es el rfo Palos de San Pedro, que drenir la meaa 
v~l&ica que se desarmlia entre el r b  anterior y el Colorado dsmo. 
La uni6n del rlo Colorado con el do Lontu6 se hace en un valle amplio, 
cvyo fond0 estd ocupado por l ava  del voleanislno recierite, lae cuales 

una planicie que separa ambos cur- de agua, durante 10s 
. que corren paralelos. MAS all& del sitio &nde se reSmen,el va- 

1le se estfecha notablemente, y por una garganta angoeta el rlo aban- 
dona su mdino, para correr m6.s tarde per amplioe explayadow, 
*Vfa contenidos por relieves porfirfticoe, con terraas de aluvim~. 
miento reeiente. 

Disponemos de medidas de 10s gastos d d  Colorpdo en el mtio 
dwde * h n t ,  el rfo LontuC, 10s cuales pueden ayuder a haoornae 
una idea de su caudal y rkgi-. 

corn0 en el cam del rfo Teno, 10s mews con my4t  caudal mn 
de Noviembre y Diciembre, en los cuales se obeervan 82 m.a/een. El ' 

IQe A n h s  . 

El do h n t u 6  nace tambib en el cord613 divisorio, 

' 

_. 

I S  

gasto se observa en Abril, en que p a ~ m  por la epoci6n am%- ' 

' SI. ** 



e t e  15,2 m.a/mg, mlamente, A whir de r d e  r obsenra 
w n t o  pau&&m me ad~&re IRI valor maadm en frulio,.deme- 

d0n& levemente en Julio, para continuar despub en aumento ha& 
el &&no de Noviembre. En promedio, el do lleva un caudal de 39 
m.’/eeg. 

El LontuC propiamente tal es un rfo m h  modesto. Una esti- 
mcidn de su caudal en la desembocadura le asignarfa unos $5 
m.S/eeg. 

Al salir de la Cordillera de 10s Andes, el rfo se enriquwe a h  con 
las aguas del estero de Upeo, que se alimenta en la alta Cordillera, y 
el de Los Niches, que lo hace en una parte m L  externa. 

El rlo Mataquito, desde el sitio en que se mnstituye hasta el mar, 
corre por un valle amplio y bien cultivado. Es un rfo de aguas tran- 
quilas, arremansadas por grandes bancos de rodados. En la hltima. 
parte de su curso es navegable por embarcaciones pequeiias. 

Puede estimarse la hoya hldrogrhfica del rfo Mataquito en 6.050 
h a . ’  La longitud total que recorren las aguas para alcanzar el mar 
puede fijarse en 250 kms. 

3. R I o s  c o n  r d g i r n e n  n i v o s o  y d e  b r e v e  l l e n o  

Los RfOS que siguen inmediatamente hacia el sur tienen aigunas carac- 
terlsticas que, aunque no de mucha entidad, son de inter& desde el 
punto de vista prhctico. 

En efecto, el Lontu6 es el hltimo de 10s rlos andinos que presenta 
una llena perdurable durante 10s meses caniculares. En el Maule-y 
en 10s 140s situados m h  a1 sur hasta el Bio Blo--se conserva la gran 
variabilidad de 10s gastos medios mensuales y las creces primaverales, 
pero &stas terminan muy luego, de tal manera que en 10s meses de 
estfo se hsce sentir una falta notable de agua para 10s riegos. Debido 
a la importancia que este hecho tiene en una parte del pais en dondr 
las temperaturas del verano son excepcionalmente altas, hemos crefdo 
oportuno separar este gmpo de rfos en phrrafo aparte. 

Los rfcs de esta parte de Chile, presentan un notable descenso 
de caudal ya en el mes de Enero, es decir, cuando el agua es m C  nece- 
saria en 10s campos. La posici6n del minimum, sin embargo, siempre 
corresponde a1 hltimo mes del verano o a1 primer0 del otoiio. Los meses 
invernales acusan un leve aumento_de 10s caudales, debido al desen- 
cadenamiento de la estacidn Iluviosa. 

El hecho de que la Cordillera de 10s Andes, en su5 pendientes 
exteriores, est6 cubierta por bosques de considerable extensibn, trae 
otra consecuencia: 10s sudos son permeables, y las aguas que ooncmen 
a la8 vaguadas, lo hacen despu6s de un filtrado profundo. Es so lamap 
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0) ~ o y a  d e l  r i o  dfauls.-El Made Pr-m dm@* 
notable de rlo dector en la parte central de Chile. Desembom en 01 
mar a 10s 3515' de Iat. S. y drena lae BQna8'qUe ea todo 
10 ando del pals, entre los 35005' y 10s 36a30' de Lath En ~ d H d ,  el 
& m a  hidrogrirfico de este rfo es utlo de 100 m e  impm-w do CWe. 
Mumerows rfos cordilleranos, despuk de cnt~ar el Valle bngitudind, 
son mtectadm por afluenteslongitudiaales de primer orden, y todas 
sus was concum para atravesar la Cordillera de la Costa en un ea10 
cauce: el rfo Maule. La importancia del sistema hidmgrirfico de eete 
rlo se destaca muy Men si se considera que su hoya cubre una super- 
Gcie de 21.690 b:, ea decir, es la m8S importante que hemos estu- 
diado hasta ahora dentm del exorrefsmo, muy superior a la del rlo 
Maim (15.190 kms.'). Briiggen atribuye estos rasgos al rechazo que 
erpwimentaa 10s CUTBO(I de agua haaa el occidente, por efecto de la 
existencia del gran abanim aluvial del Maule cordillerano, que les 

tamerite hacia su confluencia. Por otra parte,la 
e el cord611 m& importante de la Codillera de la 
0, sea el situado en las inmediaciones del litoral, 

forman en esta cadena, mran hacia el 
viertan al mar a traves del Maule. En eete sentido, 
Purapel, que, naciendo a eepaldas de Constituci6n, 

view a verter BUS aguas al Loncomilla, caminando en sentido contra- 
rio al mar, El rio Cauquenea preeenta un ejemplo semejante, pues nace 
en las inmediaciones del cure0 inferior del Itata. Todos eetos raegos 

oms del drenaje de la Cordillera de Sa Coeta se explican por la 
cia del cord6n maeatro en las inmediaciones de la caets. 
rlo Made nace en la laguna de su nombre, en la altrr cordillera. 
en 1- partes Beptentrionalea de loa Andes hemw encontrado 

diversas lagunas, ninguna de ellas merecfa una renefia, por la brevedad 
xtensibn. La laguna del Made preaenta una superficie de 

Y BUS aguas 8e wcuentran a 2.233 m. de altitud. Ek de QGgefi 

En b e  Primeros tEchos, el rlo mrre en direcci6n NW; a lor 27 
de r@@m& recibe las aguas del rlo Puelche y a 10s @ , l a  del 

r1° de la Invm~* Numeraos otrm pequefioa dum- ~ c n o e m  111 
en la Parte baja de la Cordillera de lor W m  dmde n&be 

de Su Principal afluente codillerano, el Melado, que le wm 

, 

ursos que 

. 



r 

le dispme de 19 afia de 
obeerwacionea en La. L a n l o  pa- 
ra el estudio del rfo Melado. 
Segh &&as, Heva como prome- 
dio anual unos 106 m.a/wg. de 
caudal. Exiete una grau vasiabi- 
lldad en 10s caudales de loa dis- 
tintos meses del afio; el con 
gasto mfnimo es Abril, en el 
cud bamn 30,Ol m.3/seg. por la 
seccibn. A partir de este mes, 
se obeerva un aumento de 10s 
gaatos que se mantienen entre 
90 y 100 m.3 hasta Septiembre, 
en el cual el gasto sube a 127 
m 4  seg. Los meses de Octubre 
y Noviembre son loa que presen- 
tan mayor caudal, con 176 y 
222 rn.a/seg., respectivamenbe. 
Diciembre acusa ya un notable 
descenso, de tal manera que el gasto queda por debajo de 10s 152 
m.s/seg. En Enero todavfa hay bastante caudal: 90,98 m.'/seg., per0 
en Febrero y Marzo el estiaje se acusa con rigor (Fig. 46). 

Los datos que se han dado respectodel regimen del Melado son 
vhlidos para el Maule, aunque parece que este rfo tiene buena ali- 
mentacidn hasta Diciembre y, en consecuencia, aun en Enero man- 
tiene un gasto elevado. En todo caso, el estiaje se presenta much0 
mAs ternprano que en 10s rlos que hemos cstudiado mOs al norte, y, 
en cambio, 10s meses invernales acusan un caudal vecino al medio 
anual. AI aalir de la Cordillera de 10s Andes, el Maule lleva an caudal 
que se calcula en 300 m.J/seg. 

No disponemos de datos de 10s rlos tributarios del Maule en el 
Valle Longitudinal. El Clara, que nace a loe pies del Alto Pelado, e8 
un rlo que se alimenta de nievea invernales; &as se derriten en plena 
primawra, y a610 en loa aiioe lluvioaoe logran perdurar parte del veram. 

Loe doe que trihutan al Lonmmilla-colector de tedas he amas 
que vienen por el our al do Made-nacen en loe primeros cordones 
cordilleranoa, y BUS eahecerae, en ronwuencia, no penetran profunda- 
mente en la cordillera; de este modo, debcn presentar rasgos muy se- 

t 



mejmw S) a m ,  ~1 tw~, atawe vdma de 
do a algo maycu, p r  el awtinto be 1- RdU- 
pa*, mm e1 +le LmmmiBa es un -10 we cmm adoida a 
&Hem de la Costa, a p r o d a  todas la6 fi~tf~&ifkeS del 
dind, y, en parte, capta tambikn a@= subterdrIeaJ; de e#a 
en 
derable caudal. a Loncomilla se ha formado por la uni6n del Pequ~ISuqU6lb c4 
mas meridional de 10s rlos cordiileranoa que COnCUrRn Con SUB WUa 
a1 Maule, con el hngavl. M h  tarde recibe 10s aportes del rfo Achi- 
bueno, que nace tambien en las estribaciones exteriores de la Cordi- 
llera de 10s Andes. o sea, la llamada Montafia. 

El rfo Longavl parece ser el mis importante de ellos, con un mu- 
dal medio de 43 m.a/seg. El mes ccn mayor gasto es el de Junio, en el 
curl se acusan 77 m.*/seg. de promedio. Este alto valor, como tambih 
el del me6 anterior y del siguiente, est& determinado por las abundantee 
Iluvias que caen en la parte externa de la Cordillera de loa Andes. 
%lo una parte muy mcdesta de ellas se conserva en forma de nieve 
en las partes rnh altas de 10s cordones correspondientes, para derretir 
rlpidamen te en 10s primeros meses de la primavera. La pequeiia riada 
que asi se origina, se hace sentir con un debil aumento del gasto en 
10s mews de Octubre y Noviembre. El mes con menos agua es Marzo, 
en el cual pasan, en promedio, sdlo 15 m.s/seg. En 10s aiios muy secos, 
este valor ha diminuido a 3 m.~/seg. 

El Perquilauquh t h e  un caudal medio ligeramente inferior a1 
anterior: 40 rn.j/seg. El estiaje dura desde Diciembre hasta Abril. El 
mes con menos agua es Febrero, es decir, plena canlcula, en el cual se 
miden 6 m.?/seg. En cambio, durante la crece invernal, las agua  su- 
ben h&ta 110 m.j/seg. En primavera se acusa debilmcnte una crece 
secundaria. 

No disponemos de estimaciones sobre el caudal del Loncomilla. 
Pero en San Javier pueden calcularse unos 150 m.J/seg. En este sitio, 
IaS aguw estan a 112 m. s. m. Cinco kil6metros agua  abajo, se une 
con el Maute. Constituido de nitivamente rste rlo, recibe en las inme- 
diaciones de Corinto Eas aguas del Claro de Talca, que viene del no&. 
El rfo Come ahma pm una valle-dwfiladero, que corta la Cordillera de 
la Costa, dejando explayados de muy diversa extensi6n a ambos lades. 
En la medida que avanza hacia el mar, el valle hate mb estrecho, 

We en su Parte final apenaa logra contener el lwho del rfo. La 
e s t d m  del valle es tan considerable, que el camin0 cwretero que 

a Tala con Constitucidn ha preferido seguir la quae  del purapd. 
aqul una entidad orogrhfica depri- 

m- * *m 
Cm- 
le- 

, 
inmdiaciones de San Javier, se presents cow0 un rfo de 

IS Cordillera de la Coeta 



mid@, no Ba, dn embargo, el v d e  la imc%&b de estrechura que ten- 
dda d ella mtara con reltevee znh imprrrtmtes. 

En Constitueibn, el rfo se echa al mar por qna lroeg de cerca de 
200 m. de ancho, frente a la cual se forma una barra de pow m b  de 
3 m. de profundidail. 

En la parte inferior de su curmo, el rlo es navegable por embarca- 
ciones hasta de 40 ton., pero ya a unos pocos kilbmetros de su desem- 
bocadura se presentan rPpidos y correntadas, que impiden continuar 
la navegaci6n hacia el interior. En la actualidad, se realizan obras para 
habilitar la parte inferior del do como puerto, mediante la correcu6n 
de la degembocadura. 

b)  H o y a d e 1 r 4 o I t a t a.-A 10s 36O23' de Lat. S.,  el rlo Itata 
desemboca a1 mar. Su sistema hidrogrAfico, comparado con el anterior 
es relativamente sencillo y modesto. En efecto, la hoya hidrografica 
cubre sblo 11.480 km.', y la forman 10s rlos Ruble e'ltata propiamente 
dicho. Estos dos cursos de agua se unen antes de penetrar en la Cordi- 
llera de la Costa; de ellos, el primer0 es el mfis importante. En efecto, 
mientras el sfo Ruble nace en pleno cordbn divisorio, en el portezuelo 
de 10s Pajaritos (36O57' de Lat.), el Itata propiamente tal se forma en 
la parte externa de la Cordillera de 10s Andes, por la confluencia de dos 
esteros: el Cholgu5n y el Itatita. 

En el interior de la Cordillera de 10s Andes, el rIo Nuble corre con 
una direccibn general NW. por rnedio de un valle bien conformado, 
el cual deja campos cultivables en ambas riberas. A1 salir del 5mbito 
andino, por medio de una amplia curvatura, cambia su curso hacia el 
SW., a1 mismo tiempo que cruza el Valle Longitudinal. For su margen 
izquierda recibe numerosos afluentes, de entre 10s cuales 10s mAs im- 
portaqes son el rio Cat0 p el Chillh; &os le proporcionan las aguas 
que se colectan en la parte occidental de'la CordilIera de 10s Andes. 
En Confluencia junta sus aguas con las del rEo Itata. 

Este dltimo ha nacido en las estribaciones mLs externas de la Cor- 
dillera de 10s .4ndes, con el nombre de Itatita. Despues de recibir las 
aguas del CholguLn, un poco a1 sur de Yungay, puede considerarse 
definitivamente formado. Corre con direccibn a1 XW, atravesando e1 
Valle Longitudinal y recibe por su margen derecha sus principales 
afluentes: 10s rfos Palpal, Diguillfn y Larqui. 

No disponemos de obaervaciones limnim6tricas de ninguno de 10s 
tre& 

Puede estimarse el desarrollo longitudinal del Itata en unog 230 
kms. Su caudal medio en la desembocadura es de m b  o menos 60 
m.s/seg. 

. 





al pmpedia mwl.  El nlea con mens- a$uw ee Abd, en 4 kW1 Be 
obgewgn zipen@ 1.53 m.a//ee%. Ye en Maya, el gaeto W a  mensual 
aube 4 621 ,m.a/seg., y loa mesee de Junio, Julio y A ~ Q  marcan la 
llena m8a jrqmrtante del G o ,  todoe con valores superiores a 7JO 
mB/aeg. Es Julio el que pFeaenta el mhximum anual, con 804 m.’/seg. 
de gasto medio. Septiembre acusa un notable desmso, separando el 
perlodo de llena en doe pordones francamente distintas. Octubre y 
Noviembre presentan nuevamente una llena, debido al derretimiento 
de las nieves invernales, en las cuales ge observan valores superiores 
a 10s 700 ms/seg. En Diaembre, el gasto desciende a valores inferiores 
a 10s 500 m.s/seg. (Fig. 47). 

En el cuadro adjunto se dan 10s datos mensuales de un perfodo 
de observaci6n que se extiende entre 1937 y 1947, correspondiente a 
Rucalhue: , 
Enero ........... 
Febrero .......... 
Marzo ........... 219,l * Octubre. 
Abril ........ 

Diciembre ._ . . 490,2 * 

Julio . . . . . . . . . . . .  804,2 Promedio .... 526,8 m.*/seg. 

Cerca de Santa BPrbara, el rfo abandona la Cordillera de 10s An- 
des. Recibe en el Valk Longitudinal dos afluentes: 10s rfos Duqueco y 
Bureo, que drenan la parte externa e inmediata de la Cordillera de 10s 
Andes. Es a 10s pies de la Cordillera de la Costa donde recibe BUS afluen- 
tes principales: 10s rfos Vergara y Laja, que le aportan grandes tributos. 
El segundo nace en la laguna de su nombre, cuerpo lacustre de grandes 
dimensiones, situado en el interior de la Cordillera de 10s Andes, hacia 
10s 370 de Lat. S. Ella se ha formado gra’cias a las emisiones Gltimas 
del volefin Antuco, las cudes obstruyeron el Val$ del Laja y han rete- 
nido las aguas de su hoya superior, en un imponente lago cordillerano. 
Puede estimarse su superficie en 100 kms.’ La laguna est& orientada 
en el sentido de loa meridianos y mide 35 kms. desde su extremo norte 
a su extremo sur. En el primero, se observan grandes pmfundidades. 

El rfo Laja se orienta con direcci6n al oeste, si eliminamos algu- 
nas irregularidades de su cum. Disponemos de datos sobre su caudal en 
Abanico. Ellos c o r r e s ~ d e 5  al rfo Laja regularinado, de tal manera 
que-timen inter& d o  relativo para 10s fines de eate estudio. El caudal 
medio es de 58 m.a/aeg. Los meses de mayor gasto son 10s de wem- 
bre, Diciembre y Enero. Despub de atravessr el VaIle L.oq$t&nal, 
el rfo se junta al BfwBfo en San Roeendo. En esta parte, su caudal 
awdio e8 de ZOO m.+eg. 

* 
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h e  de Vergara, y corren haeiul. 
norte, para Intanre con er B16- 
Bfo en Nadmiento. 

Depub de recibir todm W- 
tos aportes, el Bfo-Bfo corts la 
Cordillera de la Costa en un valle 
estrecho, desde San Rosendo has- 
ta Concepci6n. La Cordillera de 
la Costa es, en estarparte, un acci- 
dente bajo, formado por grand- 
dorsos, que se levantan apnas 
hasta unos 300 111.8. m. HastaTal- 
camdvida su direcci6n es W W W ,  
perb a partir de aquf, su cure0 ea 
NNW, dire&& con la cud se 
mantiene hasta su desembqea- 
dura. 

En la parte inferior de su 
curso, el rlo Blo-Bio tiene un 
caudal que fluctda entre 700 y 
1.000 m."seg. 

Mientras mAs se acerca a la 
desembocadura. si1 lecho se hace 
cada ve2 m L  amplio, de tal ma- 
oera que en la parte inferior 6ste 
aparece cornpletamente emban- 
cad0 Dor las arenas aue arrastra 

. ha. ?)f . lGauos  medios mensuales del 
g r  rfo RLo-Bb. 

I rln, fwmanda UR mdadero reticulado'cuhierto con aguas bajas. 
nmte a Concepci6n, el kcho tiene casi 2 kma. de ancho. 

4. R i a 3  d e  t r a n s i c i d n  

108 rlos nu preentan ya la crecida primawral propia &e 
alimentaci6n se hace prineipalmente a expensrrr dB1 &me- 

timknto de las nieverr. No quiere decir esto que 10s r ! ~  
no se alimenten pardalmente del detretimiento de l$s 
ramas, pem la crece pimaveral se ve eecam6ted4 par 
h Iluvia, que ee muy abundante y que tiene sun htenddaded h 
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coma eft Q C:aotfn, el AW@Wf& 
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paralelismo de las curvas de pluviosidad con ha de tos gas€- & I& 
rlas wrb, pues, la regla hvia  el BUT. 

Sin embargo, 10s rfos que consideraremoa a conrinuacibn ( h o p s  
del Imperial y del Tdlth) no logran todavfa fw caraeteres de Ioa maS 
australes, eu decir, no Ics son cornparables por el caudal, nE cuentm en 
SUB recorridw con 10s grand- cuerpos lacuatres que decantan Ias was 
y tienden a regularizar el escurrimiento. EI primer0 que presentg este 
rasgo es el rlo Token que, en buenas cuentas, tiene, tcdos 10s caracte- 
res de 10s rfos de la Regi6n de loa Lagos. Su principal affuente, et Alli- 
e n ,  sin embargo, refine las caractertsticasde fos rfos m&s septentrio- 
nales. Para no destruir la integridad de la hoya, se ha preferido tra- 
tarlo entre 10s rim de transiei6n, ateniendonos tambibn a la variabiti- 
dad de 10s caudales medios memuales. En etecto, si comparamos el mes 
con menos gasto con el de mayor gasto, observarelws una propor- 
ci6n de 1 : 4. 

Estos rlos son navegables d o  en una breve parte de sus CUISOS 

inferiores. 

a) H o y a  d e l  7 4 0  Imperial .-El conjunto de rfos que vier- 
ten sus aguas a1 mar por intermedio del Imperial, represents un sistemn 
hidrogrbfico de modestas proporciones dentro del conjunto de ios rfas 
sureiios. En efecto, ninguno de ellos logra nacex en el cod6n divisorio. 
Todos se desprenden de las serranlas ubicadas a1 sur de Lonquimay, 
que se anteponen a la parte aka de la cordillera. En eHas encontra- 
remos, sin embargo, algunas alturas superiors a 10s 2 3 0  m., como 
algunos picos de la Sierra Nevada, el volch Tolhuaea y el LIaima 
que sobrepasa 10s 3.000 m. A consecuencia de las modestas alturas que 
dominan, la glaciacibn de las serranlas de Innquimay es eseasa. En 
oposici6n a esto, hay una fuette nivaci6n invernal, que se derrite en la 
primavera y en 10s primeros mews del estfo, determinando una creciente. 
caracterfstica. Como, por otra parte, estamos en una parte de Chile 
en que la estaci6n seca dura aSln uno o dos meses, hay un claro estiaje 
en 10s rloa correspondientes a 10s meses mhs avanzados del verma 
y parte del otoiio. 

~ No disponemos de observaciones timnimbtrieas de 10s rfos de este 
sf sterna. 

Ems principales cumos de agua que concurren para formar el do 
Imperial, gon el Cholchol, el Cautfn y el Quepe. El primer0 es un do 
que aaeepor la parte oriental de ra Cordillera de la Costa y corn haeia 
el sur. 

El rlo Crtirthr Race en la CordiLm de Eas Rakes, y despub de 

r 

, 
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avanzac con direoci6n fmnco hacia el W, d d h  m a ,  
mediante ia cud lleva BUS was hacia el sur, y -#ma d m  el Quep, 
cera de la localidad de Almagm. 

El rlo Imperial es navegable por embarcacionea de reduuday 
mediano tonelaje desde Carahue a Puerto Saavedra. En la parte in- 
ferior de su curso, arrastra un caudal de m$9 o m a w  600 m.*/-., 
como promedio anual. 

220 kms., y la superfiue de la hoya es de 11.700 kms.' 
El recorrido total que hacen las aguas para llegar a1 mar, ea de 

b) H a 1 6 T~ I t 6 ~ . - L O S  rios que forman el sistema 
del Tolt6n, presentan caracteristicas muy semejantes a las que hen~oe 
bquejado en el cas0 del Imperial. Es verdad que ahora uno de ellos 
-1 To)t&-mmansa sus aguas en un gran cuerpo lacustre, situado 
por primera yez, a 10s pies de la Cordillera de 10s Andes: el Lago vi- 
Ilarrica, y que el escurrimiento de las aguas se hace desde el mismo cor- 
d6n divisorio. Sin embargo, tanto en el Allipen como en el Tolt6n pro- 
piamente dicho, ~e fluctuaciones de caudal, al mismo 
tiempQ gue 10sgas es se emparentan mejor a n  10s de 
10s rios de mas al n de mas al sur. 

La hoya hidrografica del rio Tolt6n es notablemente menor que la 
de) imperial, a p e w  de que, esta vez, 10s tributarios andinos nacen 
en el cerdbn divisorio: 7.520 h s . 8  de superficie. Una estructura del 
pais en talles transvetsales, hace que no haya oportunidad para que 
se congreguen muchoe cursos cordilleranos, y el sistema se conserva 
reiativamente simple. 

De 10s dos rius constituyentes-ToltCn y Nlip6n--, el primer0 es 
el de mayor caudat El escurrimiento de aguas, que lleva a la consti- 
tucibn de este rio, empieza en el divorcio continental de aguas. Aqui el 
rio MioetuC o Puc6n d e c t a  todas las aguas cordilleranas que convergen 
a1 lag0 Villarrica. 

Tiene &e un 6rea de 170 kms.: y la superficie de las aguas se 
encuentra a 230 m. de altitud. Sue aguas son de un color verde azula- 
do. Es el primer0 de los grandes lagos que se desarrollan en todos 10s 
sisteIflag hidrogdficos hacia el sur, en la parte terminal de 10s valles 

LW aguas esth retenidas por el anfiteatro morr6nico 
glaciaci6n. De su margen occidental nace el rio Tolr6n. 

~ispmemos de observaciones sobre el caudal de este rlo, t o m b  
en 10s alrededores de la ciudad de Villarrica, es decir, en laa inmedia- 
dona  del ski0 donde el rlo se desprende del lago. Segln ellas, lleva un 

de 350 m.a/,p., aproximadamente. El men con menon agua 
el Cud Pman 127J m.a//seg. solamente. A partir de Mayo, 

gWt0 medi0 m-nsual aumenta r&$damente, de tal modo que en Julio 
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w ~ m m t e p m d ~ ~  twigen 4 d a j e ,  qere pss-ta o n f l ~ w a m -  
no. Puede considerame que b t e  dura dede Enem hasta Abril (Ti. 48). 

El rlo Tolte-n, al desprendeme del lago Villarrica, p m e  en dim- 
cibn N W  hadaya confluencia con el rfo Alllpb, que se realii  43 
kms, aguas abajo. 

En ooOsici6n al anterior. el Alllp6n es un rfo que no di6ere d 
en nada de 10s que hemor estu- 
diado anteriormente. Su alimen- 
taci6n principal la reeibe de las 
aguas lluvias y de las aguas sub- 
terrheas que intercepta su va- 
guada. Capta las aguas de la ho- 
yada que se desarrolla entre la 
Cordillera de Melo y 10s Neva- 
dos de Sollipulli, en cuyo verti- 
ce noreste se encuentra el volch 
Llaima (3.090 m. s. m.). Se han 
hecho observaciones sobre su 
caudal en Alliph. E1 gasto ml- 
nimo se observa en Febrero. A 
partir de este mes, las aguas 
aumentan, con algunas irregula- 
ridades, hasta presentar el gasto 
mensual mkimo en Junio (294,4 
m.a/seg.) ; de alll descienden pau- 
latinamente, para dar lugar al 
mlnimum estival. 

Tiene este rfo, pues, un re- 
gimen pluvial simple, constituf- 
do por un mkimum invernal 
(6poca de lluvias abundantes) y 
un mfnimum estival. Son meses FIG. 48.-Gastoe medios mensualen del 

rfo ToltQ. 
de llena 10s que van de Mayo a 
Octubre. Los restantes meses del aiio son de estiaje. Reparese que, 
mientras en el cas0 del Tolth, este dura apenas cuatro meses, en 
el Allipen dura seis. 

~ Reunidas las aguas de estos dos rfos un poco aguas abajo de Alli- 
pQ, corren primer0 directamente a1 oeste y. despuh, mediante una 
brew curvatura, hacia el SSW. Desde su desembocadura hasta Cu- 
mui, m navegable, con algunas dificultdes. En la parte inferior de su 
cuna presents un d o  medio de unas 500. m., per0 en las vecindades 
de su desembqsadura ee ostrecha hmta unos 80 a 100 m. Mdan te  dos 
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kblor: nos. &w lawernor una idea de au r- EJX este slit%, et . 
e& medip ea de 429 .ar.a//seg. El edaje ae PEW~?I&I duraate IKIE m ~ s c ~ 1 ,  
de ueranb, est0 e+ Dieiembrqa Abril. Pueden eetimarse m de 
enrida 10s re8t.m- del afio. El gasto d i o  mensual minim0 lo ofre- 
cm loa mews de Marzo y Abril, con 149,5 y 154,9 m.a/seg. El mea 
con mayor caudal es el de Agos- 
to, con 714,9 m.a/seg., per0 10s 
de Junio,y Julio tienen poco me- 
nos (Fig. 49). 

Formado el rio Valdivia por 
la uni6n de 10s constituyenteg 
mencionados, corre por un valle 
relativamente estrecho. Debido 
a que 10s relieves de la costa 
tienen modesto desarrollo, la es- 
trechez del valle no se hace sen- 
tir mucho. Dos grandes islas, las 
de Guacamayo y del Rey, divi- 
den su curso en dos, y se forma 
el Toma-Galeones. Por el sur 
recibe las aguas del rlo Futa, 
de breve desarrollo longitudinal. 
Entrega sus aguas a1 mar en las 
inmediaciones de Corral, por 
una amplia boca perfectamente 
franqueable por embarcaciones 
de pan tonelaje. 

Su caudal cerca de la des- 
embocadura se estima en 600 
a 1.000 m.'/seg. Las mareas se 
hacen sentir hasta 49 kms. del 
mar, y sus aguas son saladas en 
la parte inferior. FIG. 49 .4as tos  medios mensuales de 

afluentes del rlo Valdivia. El desarrollo longitudinal 
del sistema hidrogrZfico es de 250 kms., y la superficie de la hoya se 
calcula en 11.280 kms.' 

En 10s lagos de la parte alta del sistema del r b  Valdivia, se presen- 
tan notables desniveles, que tienen gran inter& desde el punto de vista 
hidroelktrico. Enefecto, mientras el lago CalafquC se encuentra a 
240 m. s. n. m., el Panguipulli tiene sus aguas a d o  140 m. El do 
Huanehub, que 10s une, no tiene un desarrollo superior a 10 kms., y 
en tan breve recorrido se obtienea 100 m. de cafda. Observaciones sobre 
$1 caudal de este rlo se han hecho desde 1942 en adelante; ell? arroian 





estacionea del aiio. %I p m f u d &  gldxima ea de 13s m.* C b h b  at cl 
CMO anterior, de locr tributarios del lago uno aolamente time alg6n 
Wrdb: el rlo Golgol. Nace en Is laguna &is, a 1ocr p b  de1 cord& 
&&do, y ellcurre primem hacia el SUE, colectando laa agum de esta 
paste de la rordillera. Vudve posteriormente hacia el mate, y en- 
d 1-0 Puyehue en el lugar & ea? nombre. 

Findmente, el lago Rupmco, que ea el & meridional de 10s que 
alimentan a1 Bueno, recibe d rlo Gaviotan, que nace en el portezuelo 
Minequeo. El &ea lacustre en mucho menor que las anteriores, pueeto 
que abarea solameate 92 h a . *  de extensi6n. La superficie del agua se 
encuentra a 112 m. a. m. y tiene una profundidad m&xima de 130 m. 

El rlo Bueno-denagtie natura1 del lago Ranco-nace con un 
cauce que mide, en su punto de partida, unos 80 m. de ancho. Corre a1 
principio formando rApidos y remolinos, 10s cuales se atemperan mu- 
cho a partir de la ciudad de Rfo Bueno, desde donde ea navegabte por 
embarcaciones pequefias. Desde Trumao al mar pueden circular vapo- 
res de regular calado. 

El r b  Pilmaiqubn, que desagaa a1 lago Puyehue, empalma con el 
Bueno a unos 3 h a  antes de Trumao. Es un rfo de apreciabie caudaf. 
Se& las observaciones hechas en San Pablo, a partir de 1930, su 
caudal medio es vecino a 10s 182 m.s/seg. El enriado dura desde Mayo 
hasta Octubre, aiendo el mes de mayor gasto el de Julio, con 304,6 
m.s/seg. El estiaje empieza en Noviembre. y alcanza su punto mfnimo 
en Marzo, en el cual el gasto se reduce a 95,8 mt/seg. 

El rlo Rahue ea el emlsario del lago Rupanco. Se junta con el 
Negko antes de Osorno, e inmediatamente despub de esta ciudad re- 
cibe las aguas del Damas. A la salida del lago Rupanco, el rio posee un 
caudal modesto: 110 m.J/seg., corn0 promedia anual. Se enriquece 
notablemente con el rfo Coihueco, y despukde juntarse con el Damas, 
forma un came importante. En Rupanco se observaron caracte-rIsticae 
muy semejantea a las del Pilmaiquh: Marzo es el mea con gasto mf- 
nimo (53 m.s/seg.), y Agosto es el que presenta et m6ximo: 162,s m.a/seg. 
Pueden estimarse como meses de enriado 10s de Mayo a Noviembre. 
Diciembre preludia el estiaje. 

El Rahue vierte sua aguas a1 Bueno, unos 17 kms. quas abajo 

Conet@ufdo, finalmente, el Bueno, gracias a 10s aportes propios 
Y de sua afluentes, corre hacia pl mar como un amplio cauce de gran 
profundidad, con quas tranquilan, por Iae cualea pueden remontar va- 
Free h'asta de mediana tmelaje. Se caudal en la parte W o r  de mu 
I 1  M 

del Pilmaiquen. I 



a6 OMIGR&A et%W(buCA 

,.-, @e estimrvee entre 800 y 1.000 m.Vw. b m m  * b m  
m t i r  a 80 b. & dwwnbodura. Se vacia a1 mar m9rte de la 
pmw m u i .  presents barra en su desembocadura. 

c) H~ a sl8 1 ? 4 0 M U  u 1 1  6 s.-El Maullh e8 el rfo que dem- 
gua el 1 ~ 0  Llanquihue (51 m. s. n. m.), de donde parte con m e  o 
-08 250 m.s/seg. en verano. Por acontecimientos gwl6gi-nte 
e e n t e s ,  el lago ha perdido casi todos sus tributaries, Y en la aetua- 
lidad e &menta casi directamente de las lhvias. De eSta manera, la 
hoya hidrografica del Maullin es extraordinariarnente reducida (4.130 
luns.'de superficie). Por su caudal pudiera ser un rlo navegable en buena 
parte de su trecho, per0 corre por un lecho bastante pendiente, y pn- 
senta gn salto, a unos 45 kms. de su desembocadura. En la parte infe- 
rior se presenta mmo un canal relativamente profundo, por donde pue- 
den navegar embarcaciones hsta de 3,s m. de calado. €3 cauce se en- 
sancha poco a poco hacia el mar. En la parte superior, se forman algunoq 
rApidos, por la acumulaci6n de troncos de drboles. Desagua en la bahfa 
de Maullln, y las mareas se hacen sentir hasta El Salto. 

d )  H o y a d e 1 r i o  P e f r o h u &-El rfo Petrohub, que desem- 
boca en el mar al fondo del estero de Reloncavl, es el sistema hidro- 
grhfim que ha captado. en parte, la primitiva hoya del Maullh, debido 
a la formaci6n del volch Osorno, que vino a rellenar el abra por donde 
antiguamente se unfan 10s lagos Llanquihue y Todos 10s Santos. Este 
rio, que nace tranquil0 del extremo terminal del lago mencionado, se 
convierte en un impetuoso torrente, que corre despeiihdose entre las 
rocas y ahocinhdose en lavas recientes, que rellenan el fondo del va- 
Ile. De esta manera, llega a1 fondo del estero Reloncavl, en el cua] for- 
ma un amplio delta, con nurnerosos brazos que embancan la parte 

rior del fiordo. Presenta allf varios vados, aprovechando la baja 
. Tributario del lago Todos 10s Santos e8 el rfo Pellla, que ae 

menta de las nieves eternas del cord6n divisorio, particrifarmente 
las nieves y ventisqueros del cerro Tronador. 

L o s  r d o s  d e  l a  I s l a  G r a n d e  d e  C h h i l o l  (I).-Como 
se explic6, en la epoca glacial 10s ventisqueros prodenten del conti- 

nente cruzaron 10s mares interiores de Chilo6 y terminaron en la w%ta 
oriental de la Isla Grande, donde depositaron SUB morrenae twmirrplee. 
Debido a ello, 10s esteros que corren hacia oriente son, por logenerd, 
de curso corto y correntoso. En la parte exterior del anfiteatro morrhiw, 

d m i b c  Ib'.?&%% ??dg&*z&b& ~ ' & $ & ~ ~ m ~ ~ n ~ + ' ~  
00 On0 Wudb sc &be. en mm prte. a La forao.fi..hrp. 



en.mmbia, y a n  divmw~ xh.b au&l y psahwida mcoddo. 
&twwia a que naam de la =.eta oriental es de 2,7 h e .  ea el Negro, 

de 3.0 kms. e@ el Butalcura, de 1,0 hw. en el C a u p h d  @ f b t e  del 
lago Huillinm) y de 3 3  krns, en el Medina. Todos estos dm atan ac- 
tualmente destruyendo laa morrenas, de que proviene au material de 
warreo. 

La oarte seDtentrional de la isla tiene su drenaje por el do PItdctc , 
y BUS nimeroso8 afluenten. El m b  largo de ellos es elNegro, que narw 
en la laguna Los Caullea, siendo la distancia dede  aqui hasta la de- 
sembocadura del Pudeto de cerca de 70 kms. Corre primer0 de sur a 
norte, para luego torcer al W.; al unirse con el rlo Vilch, corre a1 
NNW, con el nombre de este lltimo rlo; en el punto de su uni6n con 
10s rIos Quichitub, San Antonio y Mechaico se forma el Pudeto. El 
rio San Antonio, por su parte. nace a &lo 8 kms. de la costa occidental 
de la isla. El Pudeto forma un autkntico estuario, con un mcho hasta 
de 1,s kms. Con las altas mareas, &e se llena de agua de mar y faci- 
lita las comunicaciones hacia el interior. Desemboca al mar por una 
boca estrecha. La existencia de vias fluviales navegables para embar- 
caciones menores, explica que esta parte de la Isla Grande se encuen- 
tre poblada desde tiempos remotos, hasta una distancia de unos 15 
kms. lineales de la costa. 

Tres sistemas fluviales de importanda drenan hacia poniente: 10s 
rlos Chepu, Cucao y Medina. 

El rio Chepu se forma por la confluencia de 10s rlos Butalcura y 
Puntra. El primer0 de e l l a  nace a s610 4 km. a1 SW de la laguna Los 
Caulles y recibe una serie de afluentes importantes, especialmente 
desde la Cordillera de Piuchuk, siendo el mC caudaloso el Carihueico, 
que nace casi a la altura de Castro, a unos 85 kms. de la desemboca- 
dura del Chepu. Mas abajo se le unen el Petraco y el Coluco; este 
lltimo forma una laguna, antes de la confluencia. La regi6n en que 
nacen l a  doe Negro, Butalcwa y Puntra tiene escaso drenaje y estA 
constitulda por extensos pajonales, que a veces se cubren de amplias 
lagunas bajas. 

En su curso inferior, los dos Chepu, Puntra, Butalcura y Coluco 
son navegables, y seda f&cil hacsr expeditas sus vias hasta cerca de 
la lhea fkrrea que cmunica Ancud y Castro, lo que facilitarfa la ex- 
plotacibn de toda esta regi6n. 

A la altura de Chonchi, la Iala Grande se estrecha a sblo 28 kms., 
y esta parte est& ocupada por dos lagos, loa de CUGOO y Hlciuiclw, de 
un largo total de 17,s h a .  En realidad, ell- forman un solo lago, p u e ~  
la angostura que lor -para representa un brazo de medio kil6metro 
de anchp. El lago Huillinco recibe una serie de importantes afluentes. 
Por el norte le llega el rfo Alcaldeo, que nace casi junto a1 Carikwico, 



costa o&md, a t m d s  de las crzales desaguan hacia el 8w- 
EI cmstituye el principal sistema fluvial a% 19 pmk 

austral de Child, y tiene un desarrdlo de unOs 50 kms. A 13 
de su dmbocadura  se divide en dm brazOS; d septentdod BePma, 
a su m, en des, desaguando cada uno de e h s  un 4 0  hPO-t% 
denominado Chaiguaco, siendo el se-ptentrional de e h  de PR 1-b 
de 4 y el austral de uno de 7 kms. El brazo austral, por su Parte, d’e8- 
q u a  igualmente dos grandes lag- y numerasos peqwfioa. El mda 
importante de eltos es el Chaiguata Oriente, que es estrecho (ancho 
&mo 2,3 kmo.), p r o  muy prolongado: 14,3 kms. 

Toda la parte central de la Isla Grande, desde donde la re~orre 
el do Medina, hasta la costa austral, est4 fonnada por terrenos relati- 
vamente planos, que tienen escaso drenaje, de manera que esta OOU- 

pada por pajonales y turberas. 
Algunos de 10s rlos que desaguan hacia el sur, como el Info, el 

Asasao y el Ayentenla, presentan en su desembocadura gran anchura y 
aparentan fonnar rlos importantes, habiendo sido interpretados en 
este sentido por los exploradores que 10s reconocieron dede  la costa: 
en realidad. sin embargo, luego se estrechan y constituyen esteros sin 
importancia. 

6. L o s  140s d e s d e  C h i l o b  h a s t a  T a i t a o  

EN U)S archipie!agos de las islas Guaitecas y de loa Chon-, no gc 
presentan slos que merezcan destacarse. En la 6poca glacial, 10s 
ventkqueros que bajaban de la Cordillera de 10s Andes, se unlan en 
una gran corriente de hielo que ocupaba el estero Elefantes y el canal 
Moraleda. La masa de hielo rebalsaba hacia poniente, eepadndose 
de ella lenguas que corrfan en esa direcci6n. Debido a esta accibn gla- 
cial, las idas que forman aquellos archipielagos han &do e e p d a 8  
por profundos canales (antiguos conductos de hielo), con l a d ~ a ~  ver- 
ticale% que las h e n  inacwibles en muchas pastes. A menudo, las 
~0rrientes de hielo cruzaban, sin embargo, las islas, fmmado valles 
glaciales a traves de ellas. Ellos aparecen hoy dfa en forma de esBefds 
(fiord@& lags estreches Y pr010ngad0~ y rlos cortos que Iwl dhlaguan. 

profundas hacia el IIW, 
formando en la penfnaula Taitao 10s eeteros Verdugo, sl.lva, vi& 

Tales Penetraciones ne hacen cada vez 



i%&~%6 p Paelma, de desd41~ d a  ve2 mqm. Et ht$d Daloe, 
ubioado a continuaci6n del estero Puehna, caei a l cmk  hasta la aeta 
d&lltd. 

La pacb  interior de la peninsula de Taitao eat& mupatla per dos 
grades 1-s: el Pilena y el Presidente Rlos. El primero de ellos tiene 
un largb de 32 be., exttdihdose en direccibn NNW. stl an& me- 
d o  no d e  de 1,5 luna. Myeho mayor es el lago Makklte  kUm, 
qua ea60 GoastitUldo por seis grandee brazos, de un largo mhimo de 
43,s h a .  y uaa superfieie de 356 lans.’. Cuatro de estos brazos fo rma  
una H, siendo su oriehtaci6n paralela a1 lago Elena; en el sentido EKE. 
se prewntan dos brazos m h ,  ubicado el m6s septentrional en la pro- 
longacibn central de 10s cuatro primeros; el sexto -re paralelo a 61, 
a 7,s kms. m8s a1 sur. El ancho de 10s diversos brazos alcanza hasta 
5 h a .  La parte central del lago y su prolongaci6n hacia el ENE time 
un largo de 36,O kms. El desaglle del lago se produce por el do h o d -  
nimo, de un largo de 16 kms. y ubicado en la prolongaei6n de la parte 
central, desembocando en una bahla ubicada a1 sur del nacimiento del 
estero Puelma. En su curso medio, este rfo se ensancha, formando un 
lago de unos 5 kms. de largo. El desagiie ha sido usado para la movili- 
zaci6n de balsas desde el lago. Ambw lagos, el Elena y el Presidente 
Rlos, han mdo formados por los hielos del ventisquero San Tadeo, en 
una Cpoca en que Qte tenla un desarrollo mucho mayor que el actual 
y cubrla gran partede la penlnsula de Taitao, rebalsando a travbs de 
ella a1 Paclfico. 

A corta distancia del extremo austral del brazo SW del lago Pre- 
sidente Rlos, nace el rlo Maiiihuales, que desemboca en el Paso Expe- 
dici6n. AI parecer, recibe un drenaje subtedneo del lago. En igual 
forma M C ~  el rlo Negro cerca del extremo austral del brazo SE. Este 
rlo corre primero en direcci6n a la laguna San Rafael, para luego torcer 
a1 SW, uniendose con el rfo Lucac, para formar el rlo San Tadeo. C- 
mo se sabe, el canal de Ofqui unir6 la laguna que se acaba de indicar 
con el rlo Negro, para hacer de eata manera una comunicaci6n fluvial 
en el bode oriental de la penfnsula Taitao, entre los canales interiorea 
de Child y el golfo de Penas. 

7. R I o s  d e  l a  P a l a g . o n i a  

LOS Rfos de la Patagomia presentan caractalaticascomunes, de tal 
manera que no se violem la realidad si sa les trata en amjunto. En 
efeoto, casi todw estos rjaa nawn en la vertiente denta l  de I& Andes, 
corren dilatadamente por las regiones trasandinaa, y carno &a ,bien 
conformadm cortan la cordillera de los Andea, p r  valldec&laderos 
tlpieoa, los cualea, h n a s  vem, y graaias a la exiatenda de aepReimer 



teras w e  en@* BU i a w a c ~ .  J W W ~  
lag=, que m a s a n  e1 cst$cter rh, P U ~  que *on retm&i~~~ 
de -da por I= irregubiddes del mdelado glpcial. -9 
do && ha dquirido la totalidad de OUB C ~ F & Q & & M  ~~~d~~ 

h&&bk que la parte inferior de 1- ~dl@ do t d d a e h n  f @ d @  
de la Paamnia son antiguos fioFdoS, que hall lids dlm€a&S Pa- 

teriormente por acarreo. En el rfo A H n ,  por ejemplo, - m- 
fiord0 alcanzaba hasta el punto en que ge jwntan 108 rfos M s f t h t d d ~  P 
Simpson, a 32 kms. de su actual desembacadura. Como et&$ f i d O e ,  
a su vez, deben su origen a grandes ventisqueros, se explica que 10s 
valles inferiores sean amplios, muchas veces de 5 o m b  kil6metros de 
ancho. Por otra parte, como el relleno es recfqte, el valle est& ocupa- 
do en muchas partes por pantanos y meandros &andonadoe. A menu- 
do, estos valles contienen, ademas del rlo pr incw,  afluentw QUt? 
corren paralelamente a 61 y que se le unen mucho mas abajo. 

La hidrograffa actual no corresponde siempre a la priinitiva. En 
la 6poca glacial, la cordillera andina estaba ocupada por grandes ma- 
sas de hielo, que impedlan el drenaje hacia el Pacffico. Ocurrfa enton- 
ces lo que hoy tcdavla podemos observar en el sector comprendido 
entre el estero Baker y 10s canales de acceso a Ultima Esperanza, donde 
una cordillera maciza y glaciada impide el paso a1 Paclfko. De esta 
manera, 10s lagos Buenos Aires, Cochrane y San Martfn drenaban ha- 
cia el Atlhtico, como todavla lo hacen los lagos Viedrna y Argentino. 
!%lo m&s tarde, y debido a la erosi6n retr6grada, aqudlos lag- fueron 
incluidos en 10s sistemas hidrogritficos del Pacffico. A1 ocuparnae del 
rlo Baker, tendremos ocasi6n de seiialar la direccidn del antiguo dre- 
aaje de algunos de sus afluentes. 

Donde actu6 esta erosibn retr6grada, ella form6 valledesfilde- 
ros, generalmente caracterizadoa por laderas muy pendiem, i h a -  
sibles, cuyos fondos e s t h  muy lejos de alcanzar BU perfil de equll?bbrro. 
No obstante, en muchas partes se forman, dentro de ems vdlm, gran- 
des ensenadas, que reciben el nombre de corrales. Muchos de ellas 
deben su origen a1 relleno de antiguos lagos. 

Debido a que la accibn glacial form6 por t d a s  partes laderas ver- 
t i cah  Y b precipitaciones en la reg& andina eon inten-, se vp 
d u m  a menudo grandee demmbes, precipiandrme m- de rota 81 
kcho de 1- rim. Elloe dificultan la navegaci611, afin en pame &nde 
10s rlos tienen eecasa pendime. 

malm candziones para la nave&&, la mayoifa 
de 10s grandes dos han sido o son actuahnente utilizdm p el b b e  

A pesar de 



y qge amm em &ta kshb heidbnlidea deb 4 6 n  anha, a m  & 
b m e  dknatsdrn~ &@de P la mimidemable m n r i 6 n  de lw hie88s. No 
1- eino madan&- a r k t a r  laa graados s i a t e ~ ~ ~ ~  &vialen. 

A peeat a k l  asiehgr g k i d  de tad0 Bt pavodglado de IQLI m h  de 
la Patago& m i d d ,  l a  d o m a  rdaadaspor las aguaemmien&s 
en el p d d a  postglacial han sido lo d i n t g m e n t e  enbgicaa, mmo 
para crear 6ormas nuetrae, p ~ r  dande, en la mayorfa de 10s cast%, correm 
10s rfor. Llama la atencibn en este sentido la eraai6n vertical que han 
ocsasionado alganm de e b s ,  dejando las formas glaciales a alturas va- 
riables de hoe v a k .  

NQ diqonenzos de observaciones sobre el eaudal de la mayorla 
de lm rfoa patag6nicw. Las eutimaciones hechas por 10s viajerca y 
e x p l d o r e s  .@ialan a menudo valores dnasiado bajos. El Baker, 
por ejemplo, que incuestionableinente e% el mayor de los rfos que ahora 
noa pernupan, fiwa en el diccimario geagr&fico de Riso-Patr6n con 
600 m?/ seg. de caudal medio, en ciacum3tanciae que el Valdivia pre- 
senta, despubs de haberse hecho medidas, 700 m?/seg. Un afwo hecho 
por la Corpmacibn de Foment0 de la Produmi6n a la salida del lago 
Bertrand, ha revelado que allf ya tiene 600 m?/seg., o sea, que este 
rfo time en su nacimiento el gasto medio que le atribuye Riso-Patrbn 
en su *mino. Mucho in& se padre apreciar la i n d d a d  de krs d r a s  
que se atribuyen como caudal rnedio de estos rfos, si se advierte que el 
Fuel@ %gura en la obra citada de Riso-Patr6n con caudal medio de 
2Q0 rm?/seg., y s e g h  las observaciones que se han hecho en La Carrera 
de Baeilio-esto ea, antes de recibir las aguas del Blmco-tiene 400 
in?/ee&, c ~ m o  promdo anud. No serfa raro, pues, que la mayorfa 
de I g s  rfon de la Patasonia pressnten caudales que Sean m6Itiphs de 
loa que hasta &ora leu atribuhos. 

For eao, las cifraa que se dan a continuaci6n-fuera delPuelo. 
del B&r, y del Paifleaeban eathame, IU& que E Q ~ O  caudales yer- 

dadam, mrno d r a m  para juzgar de au impt~W?& mlativa. 

'J) BbyCr d 6 l  Puile.-Elprimsrrlo~~uep~leetalescwesrl& 
ti- gnetadw ea el *la, que dewmhour en el eatem de R e b W ,  a 
lor pier del wkb Vi&. Eate rfo tiene la rarryw p W  de su hoya en 



&#&&)&q?&4llQ, y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
que trae de la parte SW de h kYa, P el *fieO, CuYa 6 

lea del - T d .  b d h J S l d & W b  e dm 
miento by 9EI ~ m b  gn te,r&&o &a, s11 Iaa faldae OSirnta- 

60 chilenq a mas 143 h s .  de su &=dmaadwa. En la W@ * 
na, PueIo &be, wmo afluente de ‘8, el do Vwiquem 
que forma 10s dos tercios de su caudal en msm de *-, P m  
que h n a  ana parte fuertemente .daciada de 1- A m h  marltiwas. El 
MQanspno recibe afluentes de entidad en la parte *mb. Cema BU 
d e a e h d u a ,  el h e l o  lleva uno8 400 m?/seg. de Caudal nWdb. Sus 
fluctuaeionas 8011 rnuy fuertes, y en loa pocos &m en que ne hamm 
ObServaCiones, 8e han registrado vdores que va r fa  entre 150 y 1.180 
m?/seg. El rfo cuenta con numeroews lagos tributaries, y sue dernive- 
1- ofrecen un potencial hidroelktrico considerable. nene una hoya 
de 8.725,O kms*., de 10s cuales 3.025,O corresponden a Chile. 

b) H o  y o  d e i  I 6 0  Y e l  c h 0 . - h  rim que se presentan al sur del 
Puelo son todos de breve desarrollo y muy torrentomos. DM de elios 
tienen, sin embargo, mayor longitud: el Vodudahue y el Reiiihue. Am- 
bos nacen en el cord611 fronterizo, y su longitud es de cerca de 40 kms. 
El Refiihue cruza dos lagos en su parte superior. Su hoya es estrecha, 
y no recibe afluentes de importancia. 

Es necesario llegar al Yelcho, para encontrar en 10s Andes de es- 
tas regiones un nuevo sistema hidrogrfico de importancia. Este vier- 
te sus was a1 mar a 10s 4 3 O  de lat. S, despubs de haber franqueado 
la Cordillera de 10s Andes. Ha atravesado en ella un amplio lago, del 
mismo nombre, ubicado a 70 m. de altitud, y de una longitud de 33,s 
kms. Lanchas motonzadae de suficiente potencia pueden remontarlo, 
sin dificultades, hasta Puerto Ramlrez, ubicado sobre el rfo Futaleuf6, 
nombre que recibe su curso superior. E! sietema del Yelcho dree 108 
cambios caracterlsticos de curso, com6n a numeroscm rfm chilenos. 
Su parte superior corre de NE a SW, hasta Puerto Ramfrez, donde 

bia bruscamente de direcci6n a1 NW. En la prolongaci6n haeia el 
de SU curso medio, continria, sin embargo, la deprembn que con- 
e s~ hoya, la que se extiende haata cerca de Palena, corriendu p r  
el rfo Malito. uno de sus afluentes important-. Pardelma. k fmn- 

twat Y con direcci6n NW-SE, se desarrolla el m& irnpo-te de Bus 
afluen-, el rfo Espolbn, que pasa por el lago del mime nmbm, de 
1295 de largo. A 9 h s .  de su salida del lago Yelche, ne le m e  d m  
de la derecha el rfo Minchimhvida, que nam inmdiatamente al sur 
del lago Refiihue. La hoya hidmgrhfieadel Yelcho eB & 9.662,s hs.’, 

-1- 3.937,s k h . ’  corr~eponden a Chile, !& b atribuye pn 
gasto medio de 150 rn.a/eeg. VBuO7XCA bl%@NAL 

P 6 N  CHI- 



&d Peh0, -que %e *$I€am a.mm. su lsQpE6& YUDBS 5@ knm. 
C b t ~  pbr bprreacae ~ & & w * p h m a  y bcjas, l a m a u d m m m n  
m d r o s .  El m b a  &d&i qwe ee W b a  de menumar se pmltmga 
h& el sur, y en sw fktkomooidend naOen don s&w m b ,  de kpr tan-  

inferior que el Qmmdu:  el Tic-TOC, que pam en su mrso ape- 
riot per don gmdee Iwm, y el Rodriguez. 

El Pdena ee uno de 10s 140s m b  importantes de que diqone el 
pafs:tanto por la exbnsi6n de su hoya, eomo por BU caudal. Su zona 
de drenaje Be extiende en la regi6n fronteriza deede 10s 43" 16' haata 
10s 440 36' de Lat. S. Nace en t e d o r i o  chileno, en el lago General 
Paz ( u b i d o  a 925 m. de altitud). La mitad de eete lago perlmece, 
sin embargo, a Argentina, y par este pais desagua el lago gracias al do 
Carrenleufu, iormasldoee el Palena en la confluencia de Bste con el 
Hielo. Cruza la frontera por un amplio valle, de &lo 250 m. de altitud, 
recibiendo del sur las aguas del do Encuentro, a lo largo del cud 
corre el Ilmite. En un trecho de 45 luns. lleva rumbo WSW. recibiendo 
las aguas del Ffo Tranquilo, para virar bruscamente a1 nortq frente al 
cord611 Serrano, y unirse, unos 8 kms. aguas abajo, con el rio Frlo. 
Este dltimo corre por un gran valle longitudinal, de uno6 4 hns. de 
ancho, y un desarrollo de unos 40 kms. El valle que se acaba de men- 
cionar tiene, en realidad, un desarrollo mucho mayor, pues se extien- 
de desde el rlo Amarillo (afluente del Yelcho) hasta Puyuhuapi, 
prosiguiendo hacia el sur como ester0 de este nombre. Por este va- 
Ile existe una comunicaci6n baja y c61noda entre la parte accidental 
del lago Yelcho (rio Yelcho Chico) y el Palena. El r b  Frlo ocupa 
parte de este valle, recibiendo, poco antes de unirse con el Palena, 
un importante afluente sin nombre, que proviene del gran cord611 ne- 
vado que lo separa de Ion dos que deeembocan al Pacffico. Su caudal 
de egua es m8s o menos igual J del Palena, en el wrano. Desde la con- 
fluencia de dos, el P a h a  ocupa el valle longitudinal, cornendo 
de norte a sur en un tm& de 35 kms, punto en que recibe las aguaa del 
rlo Raeclelot, que le Lpaaa en el verano un caudal aproximadamente 
igud a1 que tiene el rlo principal. El do Rosselot tiene un largo de 10 
h a .  y rep-ta el desegue del l a p  del mistno nombre, que tiene 
tin largo de 22 b i n .  A media disMncia entresl Palena y el loeQ recibe 
dende la d e r d a  UBI eenrdalesa Jluente: el do Clam, formed* por la 
confluencia de 10, rfm Clam Solar (desagtic del lag@ de este nambre) 
Y QuintO' pmcedimde eate dltirno del wrdh fmnterim, ubioado al 
=E. El larm deb j l c s s  @wq:g$ukto es de 50 kms. A 5 b s .  al S 

'&m rv.y,: 



cuya hoya se d e n d e  unos 30 b s .  mfp &.ale lo f-m 
Desde la eonfluencia con el F-, el Pdba ne dirigc  he^& d 

padfico, en un gran a m ,  que, finalmente, se wi~&d NW. A u r n  
17 Inns. desde la confluencia oon el Figuema, racibe dwdt d sur 1rn 
mas del do Eso-Patdn, que nace en el lago de eate nombr&riedade 
un largo de rnb de 10 kms. Su c u m  iaferiw, d&e la uni6n eon el Fib 
guem hasta la desembocadura, comprende uno8 75 kms. 

La navegacih del Palena of- serias dificultades. tanto por. lor 
barra que existe en su desembocadum, como por diversos dpidos y 
correntadas que se presentan en su cum. Es 6sta la causa principal 
pot lo cud su valle, como tambih 10s de sus duentes, que compren- 
den 10s mejores terrenos de la regi6n, se encuentran despobladoe en 
su parte media e inferior. La poblaci6n se encuentra concentracda ph- 
cipalmente en el sector fronterizo del Palena y en el lago Verde. 

Su hoya es de 11.4623 kms?, de 10s cuales 6.968,7 lan.2 correa- 
ponden a nuestro pals, y se le atribuye un gasto de 150 m?/seg., per0 
&e debe ser muy superior. 

1 

d )  H o y a  d e l  r i o  Cisncs.--LosrlosquedesemeocanalPacf- 
y que n m n  en la vertiente occidental andina, a1 sur del Falena, 
en escasa importancia, mereciendo mencionarse solamente d Mar- 
t, que flanquea por el sur el volcAn Melimoyu; el Jacaf y el Queu- 

t: en la isla Magdalena, el rlo Mentolat, que nace en el volch de 
te nombre, rewrre un amplio y fbrtil valle, en direcci15n NW. 

El rlo Cisnes, que tiene un largo total de cema de 175 kms., ee 
rrolla cornpletamente dentro de territario chileno. Recibe &lo tree 

s de importancia: 10s 140s CAceres, de lae T o m  y Picacho. 
os, este dltimo e8 el m b  caudalam y de mayor demrrollo. Su 

onfluencia con el Cisnes se produce a s610 5 h s .  de la desemboeadu- 
a de &e. Su desarmllo total ea de cerca de 70 kms. Curre en eu parte 
uperior en un amplio valle que comunica con el do Maiii.hu&s, 

te del Aydn. Recibe desde el sur el desagfje del law Steffen, de 
de m h  de 10 Inns., el que est& ubicado en un valle que comu- 

n el rfo Pangal, tambien adlvente del Aydn. Antem de uniree al 

En el punto denominado El Balaeo, ubieado a c e r a  de 75 hhs. 
la desembocadura, el rfo se estrecha en una angostura de &la 10 

isnes, pasa por dos lagos: el Villablanca y el Eseandida. 



e) H o y a  d e l  P i 0  Ays&n.-Enlagranpwin 
norte pbr 1 ekttero Puywhnapl, al aeste poi el e a d  M 
por ei estero Ay&, mren  ws rfm orrrtae, de &rta importancia: ha& 
el fiorre, el e&y y el Mach, @w nacen en los volcanes de estes m m h  
y que corm por vdks mlmizables; y hacia el sur, 01 Yulton, que 
desagua el lago de este nombw, %e unos 15 h s .  de longitud, ubicado 
al 5E del vuI& Cay. 

EI rfu Ays6n tiene una hoya de 11.4623 h e ?  y recibe las was 
de tres grwdes afluentes y iiumerm8 m&s pequeiios. Su curso, haata 
la confluencia de 10s rfos Maiiihuales y Simpson, que b forman, a 32 
kms. de su desembdura ,  se desarrolla dentro de un antiguo estero, 
rellenado por el acarreo del rfo. Forma en 61 nUmerosos meandros. 
A 5 kms. aguas arriba de Puerto Aydn presenta rApidos, debidos a un 
derrumbe de 10s cerros que lo bordean por el sur, intemmpihdose 
aqul la navegabilidad del do. Frente a la capital de la provincia deseri- 
be un meandro, que casi se cierra, el que fu6 cortado en 1947 por el do. 
Como consecuencia, se est& embancando el desembarcadero de Puerto 
Aydn. En su desembocadura, el rlo est& formando un delta y existe 
una barra, que 10s bareas de mediano tonelaje &lo puedcn salvar con 
marea aka. 

En este primer sector, el Ay&n recibe un afluente grande y otro 
menor: el rfo Blanco y el de 10s Palos. El prhero nace en plena cor- 
dillera andina y re6ne el desagtie de ocho grandes l a p ,  denominados 
de la Paloma, Desierto, Atravesado, Elizalde, Cam, Zenteno. Portales 
y Rieaco, y de numerosos menores. La cuenca del Blancu es una de las 
mBs importantes reservas de que dispone fa provincia para una futura 
colonizaci6n. El r b  de loa Pdos, par su parte, desagua la laguna de este 
mi@o nombre y recibe un importante afluente desde el NNE, el do 
Pangal, que nace cerca del lago Steffen, afluente del Cisnes. 

El rfo Mailihuales nace en las meeetas pat&nicas y tiene un 1- 
total de cerca de 175 h a .  Su caudal se aerecienta por k p ~ t a n a o S  
dluentes que mibe. mmo ser, loa rfos Pidor ,  V d e ,  Rbhauao, 
CaffiJn, Empwdor GuiIkmo y Wviana. De Bllos el m&s*bpor&m- 
te, qae es el l%ehaa0, que n a e  en la legi6n subsndina o h t a &  den- 
tro de tmitorio dilwa. 

El rb Smprran naee igualmente en la ngih subandina, en h 

~ 



Cruza la cordillera en un vallde&ladem, que na d4a f d e ~ d w .  
Se atribuye al Ay&n un gasto de 300 m?/seg. 

f) R f o s  s e t r e  e l  A y s l n  y e l  Baker.-PQt.elsur,elest.e- 
ro Ay& tiem un tributario de relativa imporbancia: el rlo C6ndor, 
que naM a1 pie del cerro Hudson y corre casi recto a1 norb, cruzando 
m s  prolongados lagos del mismo nombre. Su desarrollo es de paco 
m b  de 50 kms., siendo su hoya de 4562 kms?. 

Casi junto a CI nace el rio Huemules, que corre, sin embargo, ha- 
cia el oeste, por UII amplio valle, de un largo de 50 kms. Debido a que 
este rio recibe las aguas del ventisquero del cerro Hudson, denominado 
Solitario, se producen en 151 frecuentemente grandes creces, que inun- 
dan partes del valle. Tiene una hoya de 487s kms?. 

AI estero San Francisco desemboca el rlo Sorpresa, que tiene un 
largo apraximado de 40 kms., naciendo en la vertiente occidental del 

onga, a traves de un por- 
ia el rlo Murta, constitu- 
Aires, cuyo tributario es 

Francisco recibe 
ism0 nombre. El 

, y a &lo 10 kms. 
acia &e, a travI5s 
otro pas0 &modo 

as septentrionales del 

orte del rlo Queulat, per0 es pequeiio. Cerca de la deaembocadura 
do Sorpresa, un enorme ventisquero del cerro San Clernente ter- 

mlna a &lo 3,s kms. del d a n o .  A igual distancia de 61 terminan 10s 
ventissueros Guata Y San Valentfn, que provienen del flanco occiden- 
tal del cerro San Valentln. El primer ventiequero que aleanza el nivel 
del mar es el Rafael, que termina en la laguna de e& nombre. 

encuema 1.200 kms. mds cercano a1 ecuador que e} VentiSquerO 
m b  austral de Alaska y 2.300 h. que el mas meridional de Ne 





un soh.isistema. Sari ellee loa sisuien@S: 
1. M e  su naeimiento en el lago BeFtrand, el B ~ F  ~ekplp WL 

mem en et amtido SSE, en un t d o  de 20 has. haeta BU d@& 
con d do Nef; 

2. AI unim con este rb, penetra en un vdle tranmvd W e  ae 
extiende desde el hielo continental hasta la frontera y que es oeupado 
hoy dfa por el rlo Nef, (35 kms.), un sector del B&r (14 ~ B B . )  y el 
rfo Chacabuco (65 krns.); 

3. AI unirse con el rlo Chacabuw. el Baker toma ambo ed SSW, 
en nn trecho de 20 kms., haeta eu confluencia con el rio del %k~; 

4. Al unirse con este dltimo rfo, welve a penetrar en un valle 
transversal pmveniente del hido continental y que wntinl(la a traves 
del lago Cochrane. Nuevamente, este valle es ocupado por treq doe: 



-4 la s l d a  de1 lagu Bertrbd ..... 
Rlo Chacabuco . .  .*. . . . . . . . . . . . . . .  
Rfo Cochrane . . . . . . . . . . . .  
Rfo del Salt0 . . . . . . . .  
Rb Colonia . . . . . . . . . . . . .  
N o  de loa Radis . . . . . . . . . . . . . .  
Varios pequeiios afluentes.. . . . . . . .  

Rfo Baker en El Sdtbn.. . . . . . . . . .  

Con factor de carga de loo’%, este gasto equivde a una potencia 
de 1,2, y con uno de SO%, que es m b  probable, a una de 2,4 millones 
de HP. En otras palabras, la potencia hidro-elktrica reunida en el 
Saltbn es igual a la cuarta parte de la de todos 10s rlos chilenos, desde 
Arica hasta el rlo Petrohue (1): 

7. Salvado este obst&ulo, el Baker corre a1 SSE, en un recomdo 
de 12,s h a . ,  para luego torcer al SW, en un trecho de 40,s kms. y 
correr, finalmente, durante 10s dltimos 12,s kms. de su cum, hacia el 
WNW. En su desembtwadura forma un gran delta, con dos brazos f in-  
cipales, siendo navegable el septentriond, donde antes existfa d puerto 
Bgjo Piaagua (hay dla abandonado). Toda esta dItima parte del do, 
deade poco aguw abajo del Saltbn hasta la desembocadura, es nayega- 
ble para embarca&mes de calado de 1,5 m. y suficiente potencia para 
desahollar una veloci&d de 15 milles. Eo este dltimo S ~ C ~ F .  el Baker 
recibc dos afluen@ri & importancia: el do ventisqiiero. que pwiene 

aus 



do 1pe ,mtribS~= 8 d - d ~  d@ 
time un l ago  de 20 kms.. p el rlo Vaw-, de 
pmviene de1 SE. y c- en BII & 
halmatee .  m m ~ h  Y W &* 
un lago de wpa & AS kil6metme. Et oum i d d a ~  de est0 * im em* 
cuentra en el valle del Baker, corriendo para1dam-b 8 4. 

b) H o y a s  d 6  1 0 s  r l o s  B r a s o '  y Pascrro.-Junta tn#n d 
B h r ,  desembocan al estero de este mimo nom& &a rfw impor- 
tantes mk:  el Bmvo y el Pascua. 

El primer0 de ellos nace en la6 estribaciones a u s t r h  de la oocdi- 
llera Cochrane y corre mAs de 50 kms. haoia el Sw. En Wte t re~ho re- 
cibe las aguas del lag0 Alegre, ubicado al lado de la fmtera, a una 
titud de 325 m. En seguida toma rurnbo al NW, en un m r r i d u  de 40 
kms., para desembocar al ester0 Michell. Salvo en Im aked&m d@1 
lago Alegre, su valle se encuentra despoblado y es POW conocido. SU 
hoya es de 1.725 kms? y se le atribuye un gasto de 30 m?/seg., el 
que parece ser muy superior. 

Mas caudaloso, y quiz& uno de 10s m b  importantea del pals, en 
cuanto a la energfa hidro-elktrica que permitirfa producir, es el rlo 
Pascua, tiesagtie del lago San Martln, ubicado a 220 rn. de altitud. 
Este lago se compone de una serie de brazos y pertenece tanto a nues- 
tro pais como a Argentina. Su superficie es de 1.013 kms?, de la qae 
aproximadamente la mitad corresponde a nuestro pals. En territo- 
rio chileno, el lago comprende cuatro brazos, unidos por uno central. 
El brazo Kororiental ocupa una cuenca que se prolonga hacia el norte 
y que contiene una serie de lagos menores; ademk, recibe por ella el 
afluente mas importante, e1 rio Mayer, que nace en territorio argentino; 
un afluente menor, que desagua al lago a travbs del lago Cienes, es el 
rlo Engaiio, cuyo valle se prolonga hacia el NW, hasta el rlo Bravo, 
permitiendo la comunicaci6n con bste. A 10s brazos Sur y Oeste d m -  
bocan grandes ventisqueros. El bram Noroccidental corre primer0 al 
nor% para luego tomar rumbo al WNW. En su extremo nace el r b  
Pascua, que luego se ensancha, formando un lago, para aeguir eorriendo 
hacia el norte, en un trecho de 26 kms. En todo este recorrido forma una 
sene casi hinterrumpida de grandes saltos. Dobla en seguida hacia el 
sw (10 kms.) y finalmente al W (10 be.), estando conrtitufdo su 
valle cerca de la deaembocadura por temnos anegadizos. C i c o  Mi)- 
metros antes de desembocar al mar recibe las aguae del ventisquero 
Luck w e  proviene del segundo sector del hielo continental, que BC 
dwrrolla entre el estero Baker y 10s canales de acceeo a Ultima a p e -  

qpea de una cuarto, t ~ p e  l i m  

% atribuye al rlo Pascua un gaeto de 300 m?/eg. 



t 

i )  P o y a  d e l  r l o  S e r r a n o . - b e  e1 ecstere Bakeryeleeno 
de UlCSma EIIpeFBIIza, como ya ee obeerv6, no exioten sistemaa hidru* 
gr&luos, pues 10s vedsquenim Wminan direetamemte en el mar. 5610 
de VBZ en cuando ee presents un eorta do, aneho e irregular, que ee 
interpone entre el ventisquero y el mar. Cum0 lo ha melado la fotol 
graffa abrea, 10s esteros que penetmn P la cordillera andina, tienen uti 
desarrollo muy superior al que se lea atrihla haeta &ora. El Eyre, 
por ejemplo, tiene un largo de SO Ems., y el' Asia, uno de poeo m6a de 
70 h a .  

S6lo a1 llegar a la regi6n subandina oriental de Ultima Esperanza 
vuelve a presentarse un rlo grande, el Serr-, que constituye el sis- 
tema de drenaje de toda la regi6n ubicada al norte de la cordillera 
Manuel Seiioret. Sus principales afluentes son 10s rfos Paine, de las 
Chinas p Grey. El rlo de las Chinas recibe tambien aguas de rlos que 
nacen en Argentina. Estos afluentes cruzan grandes lagos, como el 
Toro, el Nordenskj(lld, el Grey, el Pehue, el Dickson, el Azul y el 
Tindall, para s6lo citar 10s m h  importantes. La hoya total del rfo 
comprende 8.110 kms?. Dos saltos del rfo Paine refinen una formi- 
dable potencia hidro-electrica. El caudal del Serrano es de 150 

Curiosamente, dentro de la hoya del rlo Serrano y sus diversos 
afluentes, uno de loa cuales, el r b  Vizcachas, proviene de Argmtina, 
queda inclulda la hoya del lago Sarmiento, que comprende 406,3 kmz-, 
la que no tiene drenaje, representando, por lo tanto, a igual que 
Tuchas del Norte Grade, una especie de .boldn.. En su cuenca, 

1 1s precipitaciones suman 250-300 mm., pero en 10s cerros que lo ro- 
dean deben caer preapitaciones m8e cuantiosas. Tiene un emisario 
al lago Pehue, que a610 contiene agua con motivo de creces ocasio- 
aales. En toda la regi6n oriental de la provincia encontraremos Iagos 
de este tipo, eomo la laguna Blanca, el lago de 10s Cisnes, etc. 

m?/seg. 

33 O t r a s  h o y a s  h i d r o g r d f i c a s  d e  M a g a 1 l a n e s . -  
Debido a la intensa acci6n glacial que experiment6 la regi6n andma 
magallhica, no se presentan condiciones favorables para la formacith 
de grades hoyas hidrogracas, siendo estas, por lo general, de corto 
desarrollo. Pot otra parte, hacia oriente disminuyen mucho las preci- 
pitaciones, de manera que se presentan solamente arroyos, que reciben 
en la regi6n el nombre de chorrillos. 

No obstante, cerca de la vertiente oriental andina existen algu- 
nos rios que mereCen ser nombrados, por ofrecer inter& hidroelktrico, 
aunque de proporciones muy inferiores a1 rlo Serrano. 

Son ellos, principalmente, 10s siguientes: 
21 



1. Rh & d i m  V W . 4 e e s g u a  el exEOne0 lagp del mima  om- 
bre. de un I- de 33 luna, que = enouentre d interior de la - 
Muiict. Gpmera. El leg0 envIa 1w1 bnuo, de uo h p o  de 111 $ 1 1 ~ ~  h u m  
oriente, el que casi comunica con loa =OB ObetrueCibn Y S k h g ,  don- 
de existe uu .paw de indios., a tra& del rusl lae i n d w w  peesbm 
BUS embarcauones del sen0 ObstRlOci6n al de Skyrhg. El leg@ de- 
sagua a la bahla Beaufort, teniendo gran caudal el rlo c m p c d e n ~ ,  

2. R b  Pbras.-Nace en la cardillera Vidal y time un k g o  de 
40 kms., desembocandb al sen0 Sky&; 

3. Rlo Paritnrte.-Nace en la misma cordillera Vidd y se dirige 
a1 NE, hacia Argentina, donde forma el principal tributario del rio 
Gallegas; 

4. Rio Sun Juun.-Nace en el ceatro de la penhsula Qrunswick 
y corre hacia el SE, desembocando un poco a1 sur de Fuerte Buhea. 
Tiene un recorrido de 55 kms. y recibe las aguas del lago Parrillar; 

5. Rio G r a d .  -Nace cerca de la orilla austral d e  la bahla Ialtil, 
en la isla grande de Tierra del Fuego, y corre hacia el este, recibiendo 
las aguas de tres lagos de cierta extensibn: el Lynch, el Chic0 y el 
Blanco. Este altimo tiene un largo de 24 kms.; 

6. Rlo Azopardo.--Represents el desagiie del lago Fagnano y tiene 
un largo de 9 kms. Su caudal es apreciable; 

7. Rlo Ymrdegaia.-Nace en la cordillera Darwin y desemboca en 
la bahfa del mismo nombre; y 

8. Rio Euscbio Lao.-Representa el, desagiie del lago de este nom- 
bre, ubicado en la parte oriental de la iela Navarino. Desemboca a la 
bahfa Galgo. 

NoTA.--LOS datos hidrol5gicos que se utilizaron para la confecci6n 
de este capitulo fueron proporaonados por la Endesa, en su mavor 
parte. El Departamento de Riego, tambien nos procur6 algunos datos 
correspondientes a 10s rfos del Norte Chico. Para 10s rlos patag6nicos 
se utilizaron 10s datos obtenidos en varias exploraciones realizadas por 
la Corporaci6n de Foment0 y la Endesa y de restituciones de fotogra- 
flas abreas hechas en la Oficina del Censo Econ6mico. 



R E S U M E N  

ATBMIIBM)O a bs enraoterfatii del escurrimiento super6cial de las agw, pueden 
distinguirae en Chile dreaa *n eursoa de agua oarreiras; kea con CUISOI super6ciales. 
que no logran llcspr al mar: endorreicas: y. hnlmente, heas en b cuales exinten 
numerosos cu rm de agua que entrbgan sua aguas a1 mar, o exorreicas. Como Bras  
arreicas, 6610 pueden mencionanc las del desiut0 de Atacama, comprendidoa entre 
10s rlos Loa y Copiap6. Los territorioe que forman la actual provinein de Tarnpad 
cormponden m8e bien a1 endorrefarno, del mismo modo que la Puna de Atacama. 
El aorrebmo aunienza en Chile con el rlo Copiap6. ya que el Loa es un fen6meno 
exceptional. que se estudiarl oportunamente. 

Hi d r  o g r a f 4 a d c I d c s i c r I o.-Apeaar dela ausencin delluvias en elnorte 
de Ch$, es poSible encontrar algunos recurs- Ilquidos. Estos de presentan en forma 
de aguas corrientes en Ips quebradas y en 10s rbs, y otras vecen en forma de aguas 
retenidas en 10s salares y lagunae, y sinalmente en forma de agua subterrbea. A l p -  
nas veees, ba aguas subtenheas vienen naturalmente a la superficie, y en este cas0 
se habla de aguadaa (fuentea). 
a) R 4 o &-El principal de 10s r h  del norte de Chile e8 el Loa, que es un fedmeno 
hidrolkico exmpaonal. Se expliea, en parte. por la existen& de UM senanla pro- 
longada longitudinalmente, que organb los cauces que devierten de la puna, ea un 
solo colector. A lo largo de 165 luns., el Loa colecta todos loa caucea que deadenden 
de l,a Cordillera de 10s Andes. Es el cabo de ellos cuando el do ne vuelve hacia el owte 
y empi- a a w r  el desierto verdadero, despnk de recibir el %do, que a1 mkmo 
tiempo que ea el principal de am tributaries pndmoe., ea el 6ltimo. El caudal qne lleva 
en Calama es muy variable, per0 normalmente del orden de 1 

Gracias a ello, este rlo logra m a r  todo el deaierto, y 1 1 2 1  mar, casi 
latitud en que ae encuentra nu naamiento, dwpuC de baber desaito un 

5 mJ. 

, mejante a UM letra U. 
En 10s altilaoos del departamento de Arica encontram- algunos otros 

como son d Laua y el Caquena, con cursos permanentes. per0 ellos no drenat~ hacia 
el Padfico, sino ha& Bolivia. 

Por BUS aracterlatias merefieron el nombre de &e tambib 10s de k t a  Y Ca- 
marones, que tienen por lo menos agua la mayor parte del tiempo. El prima0 lleva 
z m.a/mg. & caudal mtdio. 
h quebradas al  interior de P h g ~ .  logran llevar sua caum hacia oeddente 

Y I b  &una@ veces a1 mar, graeiai a la existencia de un plan0 iodiado que favo- 
r& el sacurrimiento, el cual &A conatitufdo por mcas del Terciario aOnthen(a1. en 
Ins cualw la iniiltracih 110 en tan gmndc coma en 10s derrubim de la pampa del Ta- 
m4rUgal. 

Hack el our, tadas ha quebraLs dasaparewr al penetrar en h, Y Urando 
abandonan el Ambito andino. 

Much0 inter& ti& en eata parte el agua sub tdnea .  En alecto, condition- 
geol6gias favo- el eacwimiento profundo, de tal manera que en la Ppmpa del 
Tamamgal, a brafundidad variable,exiaten naps de agua subterrhea que el hom- 
bre u t i l i .  BrUggen ha dintinpido aqul dos claaea de agua: agua dulee, de Pmv* 
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s) R4aa don rl;irnrn n d v o r o  y I lona brrrorCou d llpoukcmpiae 
un WUPB d$ que difiere de lon antmiorem au uue la Uma a breve. We raga ne 
ol?sexva lyda el B b B b ,  aunque, deb& al aumento de los esudslen en este Mi, 
el rango no w e  la tramdencia que en bs anterioren. En elJon, ya en el mcll de Di- 
dambn, ne oheivh una dbmiuudh de caudal, y en Enero ella es grande. Son de aguas 
IimpW. Alguwr de 10s afluentm, que nacen ea la parte uterna de la Cordillera de 
la Cmta (Fr+puilougukr. Achiburno. ete.1 vreaentau un regimen pluvial, present&,. 
done el Slltiaje en plsno vera110 y la llena en 10s menen lluvionon. 

ulntinammte bacia el Sur. El Mauls. cuando sale de 
10s Andw, llcva unoa 200 m.&. EIBfo-Bb, 520 m.*/neg. en Sta. Bkbara. El Maule 
y el BCBfo, ion rfos mleaores de primer orden, de tal manera que extenean porcio- 
u a  del paL mu drenadan por ellon a1 mar. 

d )  R I o s d 6 1 r a n a i c i 6 %-Lon r h  Cffllln y Mdlsco repreaentau qemplos, 
en Ion cuala lan caracterbticaa de Ion de m8s a1 sur empiezan a pronunciame, pen 
en 10s cualea perduran a6n algunan de loa hi antaionS. Comienurn a ner navega- 
blen en la parte inferior de nun cureon, y RUB caudalm son m8s considnablea, a1 minmo 
tiempo que nun pendienten menowe. 

Loa eaudalea aumentan 

e) R40s d 6  c o u d o l  c o n r l o n t r  y d i b i l  f16ndion1a.--Estmrbsin- 
cluyen numesonon lagon en BUS hoyas, y forman un grupo bien dehido, debido a la 
constancia del caudal y a la pendfente menor. El primer0 de eat- caractnee lo o a -  
aiouan hs lluvhn en el iuviamo, y el derretimiento de las nieven en la parte an&a 
dUFaate loo menee pdmavcralea. La falta de eatacibn necnverdadera wntribuye, na- 
turahente, can lae harhai anterionr, a mantener loo esudalea countantc(I. 

LM do6 Val& y Bwno repreaentau tlpicamente eatas amdicioF.ea, per0 pucde 
agregane a e h  el MauNn, aunque Lon caudalen ahora son menone. El rlo Paroh& 
nprrnnta un do andino, que tiene la8 caractduticas de 10s rios tributarios de lw 
logon de mb a1 mute. 

R i o  J d s  1 o P o t o g  o n  ia.-Lon r h  de la Patagonip, ne s ingularh  por su eb- 
currimiiento tormucia1 a traves de loa Andes, por n o w  en lan partes orientalen de la 
Cordillera de 10s Andes. por las irregularidadea de sun curaos, que hacen de elloe rios 
de gran intercs hidmel6ctriw. 

So atudian apprte los rlas del archipielago de Child y del de 10s Chonos. 
E. en lon rho pptag8uicob &de se encusntrn el m8s caudaloso de h rfos chile 

M+J Baker, que b, en el verano, tener caudaka de 900 m.S/seg. en el sitio de- 
nomiuado El Salt&. 

Taqto inter& hidroektriw wmo el Baker, tiene el Pascua, que en uu breve 
reprr5d0 paae uu hvte huivel.  

Bn el o(pIID.ae Wdian,  edemlis, alguuon rIm de la regifh magallhies y de Tiem 
del Fuem 

, 



C A P ~ T U L O  V I  

S U E L O S  

1. I n t r o d u c c i b n  

c u m  se Wata de hacer un estudio de 10s suelos desde el p u t 0  de 
vista gmpAfico, se tropieza con el inconveniente de 10s diferentes 
Criterios adoptados por 10s investigadores para elaborar una s is ted-  
ti-. &te problema es particularmente grave en Chile, dende, a1 pare- 
cer, exiaten ciertas condiciones en la formaci6n de 10s suelos, muy di- 
ficiles de encuadrar dentro de 10s criterios aceptados universalmente. 
Pot otra parte, como 10s levantamientm, la mayoria de  la^ v-, ~e 

hacen a fin de obtener una idea respecto del valor agrlcola de lae tierras, 
para eludir el problema anterior, 10s agr61ogo8 muchas veces ae h a  
contentado con clasificarlos bajo las expresiones imprecisas de buenos, 
regulares y malos. Si ellas satisfacen desde el punto de vista prktico, 
dejan en suspenso una serie de informaciones que son neceaarias para la 
comprensi6n de la materia desde el punto de vista que no8 inteFesa &- 
ra. La falta de un criterio uniforme en la elasificaci6n de los suelor y en 
su nomenclatura, hace que la empresa de una sinteeis sea azaroea y 
diftcil. 

En este trabajo se ha preferido verter lae diver- nommclaburab, 
en una de orden geogrhiico, que se ha hecho coincidir, cuanB0 era po- 
sible, con 10s grandes grupos de suelos del mundo. Ella tiene la 7mttajo 
de mostrar claramente las conexiones que hay entre ellos y IOB factores 

10s detenninan, y haw de 10s suelos algo orghico con el cliha, la 
vegetaci611, et material generador y aun el relieve. 

Ya en 10s capltulos anteriorea hemos tenido oportunidad de aefia- 
lar las variaciones que, a lo largo del territorio, se obaervan en eaos 
6rdenes de fenbmenos. Es lngico esperar, pues, que, en funcibn con 
atas variaCimes, observemos una r i a  gama de suelos. 

1 6  



1RBI.o hams, sin embarp, un eefudio que pemita aaqwemk Iae 
varianten principdes, se ha preferido liaaitar el eetudio a loe emlea de 
regiones p h e e  o suavemente onduladae, ea decir, a aqu6Uea que han 
mi& oportunidad para experimentar UMI wolucib. Son &os 10s 
suelos que podzremos considerar Dome normales y que acusarb una 
relacibn Cla ra  con el clima y la vegetaCi6n. Tebricamente, hubiera.sido 
preferible descartar tambih loa suelos cultivados, por cuanto la labor 
agrlcola crea condiciones que no son espontaneas, y el riego, por otra 
parte, introduce un factor que acelera la evolucibn, en las partes en don- 
de 61 es necmario. Sin embargo, a1 hacerlo ad, habrlamos salido fran- 
camente de la 6rbita de este libro, por cuanto son &os 10s que tienen 
mayor inter& econbmico. Los suelos afectados por 10s movimientos de 
faldas no tendran oportunidad para evolua6nar, y aunque tienen in- 
ter& para nuestros fines, 10s dejaremos fuera, en el empefio de conce- 
bir 108 suelos desde un punto de vista regional. 

En la elaboraci6n de este capltulo hemos recibido la continua co- 
laboracibn del profesor Carlos Matthews, de la Universidad de Chile, 
con quien hemos discutido ampliamente el problema de 10s grandes 
grupos en nuestro pab, y nos ha procurado descripciones de las repio- 
nes en que ha trabajado personalmente. Para la parte sur de nuestro 
pals, hemos contado con la colaboraci6n del ingeniero agr6nomo 
Manuel Rodrlguez, jefe de la secci6n Conservaci6n de Suelos, del 
departamento de Investigaciones Agricolas, del Ministerio de m- 
cultura, quien ha tenido la gentileza de facilitarnos un resumen de 
10s trabajos sistematicos de levantamiento que ese organism0 ha des- 
arrollado en las provincias de Blo-Bfo, Osorno y Llanquihue (1). 

G e n e I a 1 i d a d e  s.--En un pals de tan considerable dilataci6n 
latitudinal como Chile, en el cual el clima fluctla entre el desierto cA- 
lido por el norte, hasta las regiones extremadamente lluviosas y fdas 
del sur, debe preaentarse una 'variada gama de suelos. Estos, a pesar 
de sua diferencias, tienen algunos rasgos comunes que conviene desta- 
car desde un principio. 

En primer lugar, ellos son suelos relativamente jbvenes, y, en 
consmencia, en ellos las c;Uactdsticas heredadas van a desempeiiar 
un papel m b  o menos importante. De esta manera, un estudio detalla- 
do, mmo ha sucedido en 10s levantamientos efectuados por el departa- 
mento de Investigaciones Agrfcolas, trasunta claramente !a geologfa 
general de la reg& particularmente en lo que se refiere a 10s materia- 
lee detrfticom geol6gicamente recientes. A consecuencia de su juvmtud, 



3;#1: @ m c A ~ i 4 ~ 6 m c A  

enm--*f&%inllra&darwnklulllabwi.Bkdu- 

~ S ~ ~ ~ t ~ ~ , ~ t ~ ~ , ~ ~ ~ V ~ ~ ~  

posicldn qcl6saiccr & las rmaB @ W P t i t u t b m  de I- 
=tido, las variedones tdxinmd8tB ofmten ma 

4 ... m, y eed m m a  de mieles *. 
de Iasdi- -, debidoa W d d  h - M a  b- 

&..rus 
deElhw 

fd el Nd& Central y l a  f- mbIdd8Wb h dlo* adhtW. 

cos, los cuales desempeiiaran un rol @ominsti* ea la crmetiWeibn 
de 10s suelos. 

b a s  condiciones, el clima va a poner su aeento aoke 10s smb,  
de un modo predominante. 

A pegar de lo dicho anteriormente, es muy diflui lle$er a encua- 
drar 10s t i p  de suelos que se obtienen en nuestro peds, en los -u- 
de loa suelos climAticos del mundo. Para expficar eete --ti&, 
hay que remrdar que Ctos se han esco~do en el h-no norte, 
donde los climas con fuertes oscilaciones de Is tempexatura y kviae 
estivales son 10s dominant-, mientras que en el nur, Bstw, no tienen 
ningln desarrollo. Por otra parte, entre los extremes de nuBBtm M a ,  
el uno caracterkado y dominado por la arid= extrema, y el o b  p r  SI- 
tas precipitaciones. hay una zona extmsa de oon&ciones amhioAtdes 
intermedias, en la cual se pierde el c-r dominante del elirna, para 
que entren a jugar otrOs valores de diffcil mtro l .  

Los tipos que debieran imponer la aridez en el norte, por una 
j parte, y las fuertes lluviw en el sur, por otra, se ven atepruadw en nus 

procesos exhaustivos, por la moderaci6n de la temperatura. Tmpera. 
tura homogbea durante todo el aiio, es un rasgo caractedatic~ de loe 
limaa chilenos. Tebricarnente, se puede aceptar que eatan Ompdkiones 

adversas para la forma13611 de 10s sueloe, en el s e ~ ~ t i &  de que nun- 
ge tiene temperaturas muy elevadas, que favorezcan tanto la fm- 
6n de la materia orghica en 10s proceaoa de padzoEg&n, cow 

fuerte hidrblisis necesaria para la laterizacibn. ate f r l k  wooeeo 
ve obs tacu l io  hacia el norte, por el efecto de la aridm, y ea en 
NLcleo Central donde tendremos oportunidad de verlo en mejores. 

condiaones de deaarrollo. 
De eata manera, la podzoliiaci6n, aunqne ea un procam que pre- 

side toda la formacih de loe eueloe dede Chi lk  a1 ew, no llega nunca 
a valores'extremos en duestro pafs. AI parecer, es &lo en Chilob, en el 
fond0 de algunos vallea de la Patagenia a d h a ,  y wntaaes otEmsifios, 

' 

podrh observar podzolea tfpicoe. 



Ihcueetionablemente, en este raRgd0 ti- iaportenOie atros 
factores. Pueden sugerirse, por el mom&, d cai&e&r m d l f d c o  y 
bbico de las rocas dominantes en lam r-w swr&ae, Is j umtud  de 
loa sueloa y In mmfnodeibn &b m u e  m&d. A ate @ti- mpecto, 
debernw reaordar que les a d e r a s  tienen an papel modeeta en mu 
mmposicibn y domtnsn las b @ e  laurihmeu, las males sbn mucho 
rnb rima en bmea que a q d l m .  

Puede h, pu-, asma caracterbtica general de 10s suelam chile- 
nos, el hecho de que ninyme de 10s p c e e c ~  exhaustivoe logra extre- 
mrae demaeiado. 

C I u s i f  i c u c i d %.-El problema maS diffcil que es necesario solucio- 
nar cuando se pretende haeer un estudio regional de 10s suelos chilenos, 
es el de encontrar una baee para su clasificaci6n. Lo que hemos dicho 
anteriorrnente, ya lo deja entwver con claridad. AI buscar en Chile 
10s caracteree que deben cormponder a una zonacih, como las que se 
reconocen claramente en el hemisferio norte, se fracasa sistedticamen- 
te. De esta manera, casi todos 10s especialistas que han pretendido 
hacer un estudio de loe auelos desde el punto de vista geografim, han 
tenido que rehuir una clasificacih de este tipo. 

En el presente estudio se ha buscado un compromise entre la 
propuesta por Storie y Matthews en su .Preliminary Study of Chilean 

suelos estos tienen d 
1 extremo no 

t 

stas dos grandes categorlas, se han hecho 
caractems dominantes. Un esquema ge 
se mar& m&s adelante, es el siguiente: 

b) Suelae d&rtias rojos; 
c) Suelos pardos dllcicus; y 
d )  Suelos pardo-rojizoa de pradera frfa. 

I B. Suelw de transiuib. 
C. Suelor brimdon: 

~BLIOTECA NACIONAL 

a) Sueloa pardos fore-stales; 



a) - 
6) suelos 
d) %dm de tpadrs mraw+ (13. 
E o e l ~ o d e b ~ ~ ~ g u s ~ e e ~ ~ ~ ,  *&e- 
d i ~ a  mvy mtakka en IS. amsib qap y(e lb hs d h  a km 

de diverass regionss, debido a qae, en & ~ n w  CIWIP, dmea 
levantamientes regulares que nos ha 
tar en wda sn extmmb. Estn par dm 
trineeco de los tfabajos de esta n a w d m ,  
Conservaci6n de Suelos, del Depart;emento de InVd&mW 
colas; y segundo, mostrar la gama extraordinariamen’te variable de 
suelos que se pueden difemnckr cuando ae mpreaden t r ah jm eh- 
tem$tims. En las otras partea del pais, no8 hemon emtentado con la 
exposici6n de dwnos perfiles tfpicoe cwaeguidos p alguaos inweti- 
gadoms. Es natural que en estas partes existan tarnbih nwmsas 
variantes, pro como no se han hecho investigaciones ais@11i4be, no 
ha sido posible presentadas. 

Hubiera sido de nuestro agrado h e r  un estudio de algunw pro- 
blemas espedficos de 10s sueIos chilenos, Domo %gr, fedidad, anted- 
do en dcio .  etc., que tienen gran impertancia desde el punto de vista - 
pr&ctico. Hemos, sin embargo, desistido de este prop6si@, es algunos 
casos porque no habla informaci6n suficiente, y en otroe, porque nq 
encontramos una manera adecuada para conciliar las opiniones diver- 
gentes de 10s t6cnicos. 

(1) En mudm region-. el color del suelo ea un raago dominante del paisair 
Por muy importante que est0 sea para el gdgrafo, no ea su him e i p n i W i .  LOS 
~ueloo varfan 01 calor, en una amplia gama de tintea deade el blance haata el wro. 
Entre 10s colons ndis frecuentes estirn 10s tintea obscures, rojo-okcuror, pardon de 
o h .  amaritloa. Eetoo se deben adistintas formas. g r a b  de bidratacih e intasidadea 
de loa hidoll de hierro,loo cualea se presentan en forma de delgadaspelleulas, cubrien- 
do loo gdnulos del 8ueIo.En algunao regianes hrimedas, un color Manqueeiro oe pro- 
duce a menudo por falta de h i m .  En regionea &ridas, d mLmo color puede or*- 
name por m a  concmtracih &&a de sales solubiea. Lar mbrm negro y mdo-oba- 
curo.en 1 4  sueloo, habitualmente,aunque no simpre, daaan dDllndancia & materia 
orghnica. En mucbos sueloo re  encuentran presentes doe o fnb  elementtw colarantp, 
dando origen a tint- intermediiioo: pardo amarillento o pardo grisaceo. Pucsto 
que el c o h  del ouelo tiene cierta base en Ias earacterlstican fhiesr o qulmim, co- 
mhmemte se supone, can buena &n, que loo suelOr obrums lon pmduerivW y loa 
de celom clarob-rojoo o blanwa-oon, compamtivamate, improduetivos. Aunque 
esto es cimo para muchos sueloo, no siempre ea v d w o .  

El color de loo sueloo cambia, no a610 con el lugar, sin0 tumbien de& La super- 
fieie abajo Y de un tiemPo a otro. Los suelas superfaialcr, en akunss region=, 

add-, Pmhmi-tsnente,reapcrto de loo c o b  del snbmuelo, y 10s h h d o s ,  
en ~aa-I. eon m b  ohscums que loo suelos cuando cutbn ccdw. El mlar dominate 
de hsuehm en una reei6n, ea, en wnsseuencis, un i n d i d o r  de I. natmlBca E ~ W S I  



0)  S u c l o s  d c s l r t i c o s  grises 

1. J u c E o s  d s s d r s i c o s  grises.-En todoelextmmonortede 
Chpfe existen condrciones de arid& muy extremas. Mientras en las 
&ten bajas darninan tempwaturaa relarivamente elevadas, que dan 
w d 6 n  a la f b r d b n  de suelos de tonalidad rojiza, en las partes ele- 
v a d ~  de la Puna encontramos temperatwas bajas, a1 mismo 

Cotno esta vegetaci6n se presenta espaciada, con poco valor 

to de las predpitaciones. 

b b) S r r c l o s  d c s h r t i c o s  r e j o s  

nizaci6n de la parte desmiptiw. Hay que advertir, sin embargo, que no 

del sire y del agua M e l k  Poor gta m6n, las arenan dwaa Y p ~ & ,  puda 
CEIUIIWIO &rlpWn~mte,s pesar dew calor. (&sh y Trrr~rusha,Wrnlglcments 
of Gcoasaphr, . 1 W L  

1 
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anuales de la temperatura. 
Sobre estw suelo8 teapeaemoa hfome€kse8 mInemsae, gdcw a 16s 

trabajos realirados por la Caja de Colonkacih Agrlcola en la Fampa 
del Tamarugal ( 1 ~ .  Cdwi Maaewr). 

Los suelos e s t b  desprovistos de pefil. 1- eapa  que SB puaden 
dikreslciar en el subsuelo corresponden a eatratoa geowm, PdklctQ 
de avenidas suceaivaa que han dejado sedhentw de aaturdwa v&- 
ble, entre loa cuales dominan limos, arcillas y arenas. m e  weha 
pusden ck@earse en las siguientes categoria, atendiondo 5 BUB E B ~ -  
diciones para la agricultura: suelos sdinos, muelm aleahas y @os 
n o d e s .  En estos Wmos tambib existen selee, pem se estima que 
su monto no impide el uso agricola. h a  dar una im@6n de lo que 
representan estas ideas, en lo que se refiere a su cantmido en sales, 
damos el siguiente anaisis de un suelo normal, que corresponde a la 
calicata 675 de 10s levantamientos de la Caja: 

Calicata 675.. .................... 

Superfie ...................... 0,O I 0,105 1 0.0 1 % O S %  I 
Tanto los suelos salinos, mmo 10s alcalinos, no tienen posibilida- 

des de us0 agrimh. 
h levantamientos realizados por la Caja de Colonizacih agrl- 

cola cubrieron una superficie de mAs o menos 3.000 lam?. De ellos, 
&lo c e r a  del 15% &an utilizables para la agricultura, a1 colocarlos 
bajo riego. El mejor sector es el que se desarrolla entre Pbzo Mmonte 
y la oficina salitrera Mapocho, en donde predominan franemente sue- 
10s normales sobre lae otras elaees reeonocida Mtuehau ween, loa mue- 
10s tienen, sin embargo, un drenaje reetringldc, y, a eonernencia de 
ello, se ve afectada su po.ible productividad. 

Muy interesante es el hecho de que en 10s auelos estudiados haya 
sido posible diainguir d a m  cheer C salinidad : &urns w& ( l s ~  

cipahnente clorurados, y otreu, SuHatados. Ee mrrjr 
raego est6 en relacitm con I s s  dos clases de agua su 
dietinguido Br~ggen en el subsuelo de estae repiones. @@ el c ~ P ~ Q ~ O  
mbre hidrograffa, pbg. 265). 

han recibido tambib aten& de parte de la C 
Las &rem bajo Fiego (cpmbrdw y wie) q 
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de lep aycu, e-*, y etrc, en la mitad eu@or, aoa e u e b  rim- 
males, de kmem dren.aje y de inter& & w k  

Muy curiom ea el heoh* de que, a peiw del alto wnt&do en qh. 
(dorums y sulfatoe de sodio), 10s %ueloe no preuenton un pH elevada 
Se debe eat0 a que k dcdbidad de loe euelw ~ s t p  controlada, en parte, 
por la acidez de lae agma del rfo Llwta. En efecto, ella tiene una acidez 
que cormponde a un pH de 4,8 y controla, en ciem mtido. la &a- 
linidad natural en lae tierras. 

Loe suelos del valle de Azapa son tambib alcdios, rim parti- 
cularmente en c a r h a t o  de calcio. La materia orgibica es muy es- 
m a .  Son suelos j6venea. El agua de riego ea, sin embargo, dulce. 

Finalmente, se diepone de antecedentes eobre 10s weloe en el fon- 
do del valle del Loa, en la localidad de Quillagua. De igual modo que 
en 10s casos anteriores, son suelos alcaliios y salinas, de mod~sto ink- 
res para 10s cultivos. Eata saliiidad est& dada aquf, en parte, por las 
condiciones de las aguas del rlo, que son las lnicae de que ge diepone 
para el riego. 

3. S u e l o s  d e  l a  p a r l s  s s p t e n t r i o n a l  d s l  N o r t s  C h i -  
co.-Poeas informacionea ea poeible reunir sobre 10s suelos vfrgenes 
de la regi6n correepondiente al Norte Chico. B t a  reg&, cam0 he- 
m s  tenido oportunidad de ponerlo en relieve en el c a p i t ~ l ~  refcrente 
a1 clima, se meuentra a ln  bajo la influencia del desierto en toda su par- 
te septentrional. Ea solamente en La Serena donde puede decirse que 
empieza el clima eatepario. Debe reconocerae. sin embargo, que este 
deaierto ea distinto del que se encuentra en las partes m8s septentriona- 
les, pueato que lae precipitaciones aumentan paulatinamente hacia el 
sur. En Copiapd caen 25 mm. y en La Serena, 114. A consecuencia de 
ello, hay una cubierta vegetacional rala y apaciada. que corresponde 
a1 jaral, que hemos estudiado oportunamente. De todas maneras, el 
monto de la materis Organics que la vpgetoCi6n pmcura al suelo, es 
bdgni&amte, y no altera la mndicibn esencial pedwe~&ica del elina. 

P a h m  tamar un ejemplo del carhcter de loe sueloe eaponthqawi, 
en-la Traveala. Son auelm delgadoe, desprevistme de una eatrati&&in 
Clara, per0 en loa cuales ae obranre, a una 0,SO &I. de la super&&, ma 
c~ncautraeih de carbonah 6 calcio, PB forma de un v e a e r o  brd- 
$a% calcbrssh AI nrcibir wa tratmiento adecuado, &toa padieran art- 
verciltse  et^ b w n ~  aueloe para la agridtura. 



La alta &idad de la parte inferior del db, -de IU 4 6 ~ 1  
de  la^ subbednea6 que vienen a h en e&f& 
lo hemos puesto de manifiesto en el caw0 rehenbe a h-, 
y contaminan um sus sales a los suelos de ln ptee -a 

muy aemejantes enamtramos en el ~alh da ria HU~ECO. 
&be hacem, sin eznbarp, la obeervaci6n de qw 1- Wda,  BBlG 
ral, son rnaS d u l w  que en el valle del rlo Copialp6. tieaa&t tsaa- 
b i h  una textnra liviana, predominando loo l i m .  I g d m a ,  tstMl 
sueloe se encuentran deocanesndo sobre gravas; la parte e& 
forraada por una cubierta, de espesor variable, de lneterisl ana, a a- 
pensas de la mal se deearmllan b euelos. De igud mado que m el 
cas0 del valle anterior, puede dividhe Cste en d w  SeFtOtoe, una pnrte 

ferior, en donde existe una aerta salinidad, y una pade media, en 
ctral ella deaaparece. En 10s alrededoree de Freirina ea donde la sal 

contamina los suelos m8e mardamentc 
En el valle del rlo H u m  exinten numeroean €erramti, en las cudem 

se han establecido cultivoa gracias al riego. Elm problema que t h e  
importanaa -1 e, la emsih de los suelos, debieb a lae pendientea y 
al UBO prolongado. Egualurenk que la euetolr e&ableci&m en el fondlo 
del valle, &ton eeth ubicadoe sobre gravas. 

Los suela de la tea- ruperior 80n arcilbo-rojh y poreen ma 
textura pesada Debe considerzlrseles comb euebs de uso @mla 

I 

C) S u e l o s  p a r d o s  c b i c i ~ o s  

DESDE La %ma hacia el sur, lae precipitasionw oodlensan nat&b 
mente. de tal modo que en Zapdlar ya mbrepmeu lo5 aooan?l.  sa 
Vegetacionales m 
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, en que b &idla8 Shora nQ 
jy- M papel -, en le mayor pmduetirffdsd y, en general, 
en que son rnuchos sub aptoe para la agricultura. 

Sin embargo, las enelm de 'ha tmaw auperiores ee carectaizan 
por ser arcilloaos, densos, debido a una fase de aedimmtad6n final de 
loa aluvionee, bajo mdiciones de eecasa pendiente. Loe sueha del 
fond0 del valle, en cambio, presentan texturan mQ livianas. 

Los sueloe de la parte inferior del valle meponden m8a bien a 
 sue^ estableddoa sobre2 materidee de origen &O-XUQUWOII~S 
de conchas-, en loa males &e observan caracterfstieas origindes. 

Tal vez un ejemplo a y d e  a cowrender algunor de ma caracte- 
rea. Corresponde a urn @l lwantdo por loa i n m i e m  agrhomcta C. 
Bfgz y Cuadrado en Cmtm Eaquinas, cerca de La %rem. 

0 - 15 ann. Materia orghica, audta, color p n h  clam. pH 7,s; 
i5 - 35 cnu. Capa arcillm, d$W proporcidn de arenilla, rica 00 mate& OIXA- 

nica, color pardo obseum, p W i .  pH 8,ll; 
35 - 60 om. Capa arclllo-araaols h a ,  de oolpr E& clam. con abundmtes raicillu, 

plAntica, no muy eompaeta. pH 8,56. 
Loa horl.ontg, antcrrlors forman el mismbm A del periil; 

60 - 90 o w .  h a  madia am d lh ,  de un c o h  8ri. n& obncuro, atravedo por 
~ ~ W I M  dm. Scmiplhtiw. pH 426; 

80 - 110 om. h a  media y h a ,  de color gris clam, con bmtante a d l a .  pH €433. 

Hacia el interior del valle, en El@, lo8 terrenos en cultivo mrres- 
pondm a loa taludee de eacombroa del valle demo, en loa males el 
subsuelo esta compuesto por rocas esquinadas, meEdadas coll material 
mQ fino. Los cultivos se hacen en pendientw muy fuertee, y la erosi6n 
est& bestante avanzada. 

Los valles eitudoa m8s a1 our preshtanae deapmvietcm ya mmple- 
tarneate de ealinidad. 

. 
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granos y de pm. 
Su fertilidad ea buena. 

'< I 

6. Sucrlos p a r d o s  n r u t v o s  d e l  V o l l r  Ce+trGL-El . 
aumento de las precipitociesles hacia el sur, IS aucnifistr gW&bd- 
mente en la d i + n u u h  de la al&idad del horiaonte e ~ m ,  411p 
tiende &ora a ser neutro. La doraci6n parda Be, ermhuga. que 
siguedominandoen eaSi todo el&. %en kmeectoser wxkm ala 
casta, en donde las lluvias se \*en wagersdor por la d h  &I 
esta coloraci6n parda tiende a ser reemplazada por la roja. Esta es 
muy caracterfetica en las serranb que el d o  a Vdpa;ipfep, 
desde la cuesta de Zapata hasta Valparb d m m .  Est08 e u e b  wrm- 
ponden, por las EaractertetiCaS del &ma, a una trrnereae (terra -4- 

En las otras partes del pds daminan sieqre la ewlm pardoe, 
generados a expenas de la eatepa. Stoh y Matthewe dan como tf- 
pia, para esta regih  un suelo denominado oiata, Ma.&tenom, toma- 
do unos 80 kms. al SW de Santiago. El perfil e8 el d@iente: 

0 - O P  m. &lor -, fmw arenow, con Hp Z,2, de tQtura m l p r  y em- 

OJO a Q,aO m. Pardo. tutura franw-arcilloioaccnosa, mum, (1uBvempLte campnuto, 
&encia sudta; 

ow pH 7,4. 
 do gwlEiw. 

Los euelos que tienen map€ i m p r t a d a  a g e  en a@ gwte de 
Chile, son 10s establecidos mbre aluvionee en el fast& ltrl Vdle &m&- 
tudinal. Ellos ee caraetrrizan por bum drenaje y text- l h m ;  

una alta prdwtkidad gr& el r@, y ppb- pe 



. I .  

. .  

mJ.nu?&iwa C d P ~ ~ .  %bdlm, W Stmh y Mat, 

do, baetante rims en carbonato 

se mncueatrm row mezcladm de la formaeibn porfirftim. El pH me- 
dio para estw sue106 es de 7,2, y fu6 conseguido en un wtudio de 10s ho- 
rimontea superficiales cle ku muetrae tomadas en el Valle Central, 
cw loa t o d o s  en b e  abdedorea de Valparah, que tianen unpH 
ligeramente inferior. 

En esta parte de Chile, a pesar de la generdizacibn anterior, 10s 
such presentan algunas variantes, que es conwniente tomar en con- 
sideracibn. 

Hemos tenido oportunidad de poner en rebieve en otra parte, que 
en loe tramwl septentrionales del Valle Central, existe una estructura 
en cuencas. Eatu han sido rellenadas en parte por acarrco fluvial, pro, 
en diversas partes, aparecen tambih en la superficie dep6sitos gla- 
ciales. Loa sueloe estnblecidos sobre las morrenas de la lltima glacia- 
cibn-ellas ae presentan en las vecindades de la salida de 10s rios a la 
depresi6n intermedia-evolucibnan en condiciones normales, presen- 
thndme t i p  que corresponden a suelos climhticos. Los establecidos 
sobre 10s materiales trafdos por 10s rfos, ofrecen, en cambio, variacio- 
nes de entidad, y han evoluciocado en grado muy diverso, s e g h  sea el 
eepesor de la capa de material'fino que presenten. En efecto, sobre 10s 
rodados degodtadoe por el rlo, se ha superpuesto una capa de material 
fino, algunaa vecea de origen dlico, otras correspondknte a faem de 
sedimentaci6n de las agum con dbbil pendiente. Cuando este material 
alcanza espesores considerables, como sucede al oeste de Santiago 
(Pajaritos) o entre Buin y el Maipo, se presentan condiuones que per- 
mite? el desarrolIo de la totalidad del perfil del suelo sobre este mate- 
rial, aceramdo 10s suelos a los sueloe zonales. 

No es b t a  la regIa, sin embargo. Las cuencaa han sido rellenadas por 
los rloa mediante el mecanismo de loa con- de deyecci6n. Desde l a  
partes altas de 10s conoa hacia la periferia se obsena una transici6n 
paulatina. Comienza con suelos delgados, poco evolucionados, y con 
gran permeabilidad. En las wcindades de loa rfos, hacia donde ellas 
entran en faae de sedimentaabn actual, se observan suelos de esta 
misrrt. naturaleza (Ida de Maipo). En las partes bajas dominan, en 
cambio, sueloa m&e potent-, de texturas relativamente pesadas, con 
nivel de agpa.vecino de la superficie. Como ejemplo de este tiltimo ti- 
po puede d a m  el observado por el ingeniero agr6nomo Manuel Ro- 
drfguez ( p e d  N.0 64) en la regibn de Hospital. Se trata de un suelo de 
color prir obscure. em el cual se deaarrollan bien' lon diversos boriEontes. 

.. . .  
ckson rwelw de yn color g t b  

de &l, atableckloe aofm rmaterIaes p" aluViAle8 recientee, en los cuale4 
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0.0 - O,SO m. m n t e  @-i UJII d k m  dbm 
a ncgrysm. Estfllotu~ turanudP, d m  Wd0-s 
do. -6n debilmente cnldlue, ll?t 7& 

0,30 - 0,60 m. H&nb negm, d l O s 0 ,  de CstrUetU~ ~ E I & %  
reo @H - t,9); 

0 , ~ )  - O,W m. Horihhtc grin-bknquinco, arCillw3, ComPaCto, a 

~UY-P- pa- 
meablc wn napa de agua Cerca de la superficie. Tiene t8mdh~le NU& 
tividad. 

Porciones relativamente importantes de fa cuenca de Santiago 
e s t h  ocupadas por las morrenzs de piedra p6mez, CorrespOndienW a 
la pendltima glaciaci6n. Estas morrenas esth constituldas principal- 
mente por material de origen volchico, predominando las cenizas en la 
masa fundamental. Debido a1 carficter vftreo de las partfculas, ellas Be 
metmrizan con gran dificultad, y 10s suelos resultantes son delgados y 
con pocos elementos nutritivos. A alguna profundidad, que Ructda 
entre algunos centfmetros y dos o tres decfmetros, se observa la forma- 
a6n de una capa cementada (hardpan). Suelos de este tipo se obeer- 
van en Barrancas, Pudahuel, Maipd, Cerrillos. 

En la parte adosada a 10s contrafuertes andinos, se observan pla- 
nos indinados, que corresponden a un piedmont, en el cual 10s suelos 

y permeables y de modesto inter& agrfcola. 
rasgos que se observan en la cuenca de Santiago se repiten 

con caracteres semejantes. A1 sur de la Angostura 
de Pelequen, el Valle Central nuevamente repite algunas de las caracte- 
risticas estudiadas anteriormente, con la salvedad de we,  esta vez, las 
morrenas de la dltima glaciacifin penetran ampliamente a1 Valle Cen- 
tral. Estas, sin embargo, son muy ricas en material volcbnico y origi- 
nan 10s famosos Cerrillos de Teno. 

AI norte de Santiago, en la regi6n de Batuco y de Estaci6n Colha, 
la falta de un drenaje profundo de laa aguas, detetmina la existencia de 
suc?los salinos, tipo solonnetz. El estudio de 10s suelos del fundo Novi- 
ciado, de la Caja de Colonizaci6n, mostr6 en estos suelolr valores del 
pH (acidez-alcalinidad) que fluctuaron entre 7,2 a 9,45. Dominan el 
color gis-negrueco, las texturas pesadas, y las estructuras prisdticas. 
Tienen us0 agrfcola restringido. 

El rasgo m b  caracterfstico es que el horizonte de concentraci6n de 
@s muy vecino de la superficie, y durante la prolongda estaci6n 

b s  suelos de las terrazae marinas de la parte central puud~a ea- 
-=teriearse por su color pardo y, en general, son de &mm- 
wmsa fina, granultlies y de reaccibn neutra. Son ELI~PS bumps, k n  
feficiencia en nitr6geno. Estas caracterfst’oas de los suelos correspon- 

I 

EE un suelo fuertemente agrietdo a1 =tad0 

ea, 8e producen abundantes excrecendas salinas en la euperficie.. 
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dientea a laia terrazas maham se ob- b t a  I& al mr &I de 
Maipo. Intereeante, porque habla en sentido mntrario a lo anterlot, 
ea el per@ levaatado por Manuel Rodrfwz en Peumo (camino a: Las 
A&i&). Se trata, en este cam, de un suelo pardo-chowlate, de 3B CIIIB. 

de espesor, sobre un material secundario, que se desarrolla hasta la 
profundidad de la calicata, sin v&iaeionq. La textura de la capa ex- 
tema ea franco-arenosa, de grano simple, friable y porosa. El rasgo 
mAs interesante lo consdtuye su acidez media: 5,7. 

B. S u c l o s * d c  t r a n s i c i d n  

7. S u c l o s  d e  l a  m i t a d  s u r  d e l  N d c l c o  C e n t r a l . -  
Desde Molina hacia el sur, grandes partes del Valle Longitudinal esth 
ocupadas por capas estratificadas de material volchico, conocidas con 
el nombre de tosca, las cuales ofrecen condiciones caracterlsticas hacia 
el SUT, en lo que se refiere a la genesis de 10s suelos. Estos sectores se 
alternan con psrtes aluviales recientes, en las cuales dominan 10s 
dep6sitos de 10s rlos, que previamente erodaron la tosca, y posterior- 
mente dejaron sus aluviones en 10s alv6olos. Como ejemplo del pn- 
mer0 9 10s casos puede darse el perfil levantado por Storie en las inme- 
diaciones de Chillh. Las precipitaciones en esta regi6n sobrepasan 
holgadamente 10s 1.000 mm., y la vegetaci6n est& compuestn por 
pasto corto y rnatorrales. El perfil es el siguiente: 

0 - 12 cm. Horizante franco-adloso, de un color gris-pardo, con acid= mediana, 

12 - 38 cms. Arcilla de calor pardo obaeuro, moderadamente campaeta, mn acidea 
pH 5,7: 

mediana: pH - 53'; 
38 cm. Hacia abajo, substratum gris-tUIbce0, consolidado. 

Lo6 suelos aluviales que se desarrollan en esta parte, se CaraCte- 
rizan por su relativa juventud, y ,  en consecuencia, no han e-imen- 
tad0 evoluci6n. 

C. S u c l o s  h r l m c d o s '  
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con pendiente fuerte, ocupada por suelos de color pardo, hrpstslee y 
pardo-rojizos, que se han derivado de esqdato y de gwaito, con addez 
entre moderada y fuerte. Son suelos que han ddb muy fuerJernente 
erosionados y que hoy dla se destinan prindpalmente a plantacione 
de pinos (serie Felton). 

En las cuencas intermontanas de este sector, es posible encontra 
algunos suelos con caracterlsticas m8s definidas, y que se avecinen 
maS a 10s suelos climAticos. En el fundo 43 Powenits, c e r a  de Cau- 
quenes, Kodrfguez levant6 el siguiente perfil: 

0 - 30 Cm. Suelo color pardo-rojizo, de color c h ,  textura f r S n e O - a ~ ~ ,  CM 
w u ; j o ,  estructura terronuda, medianamente compacta, pn,  friable: 

30 - 150 MS. Submelo constituldo por casquijo unido por arciUa, coneistencia 
compacta. 

9. L o s  s u c l o s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  B i o - B i  0.-Dispone- 
mos en la actualidad de un excelente levantamiento de 10s suelos de 
esta provincia, que ha sido hecho por 10s funcionarios de la secci6n 
&nsenrau6n de Suelos, del departamento de Investigauones Agrl- 
colas. Damos un resumen de este trabajo, preparado por el inge- 
niero agr6nomo Manuel Rodriguez, jefe de esa secci6n, qua repre- 
senta un esfuerzo de primer orden y nos procura una ocasi6n para 
rnostrar la gama extraordinariamente variable de suelos que puede 
presentarse en un &rea de estas proporciones. 

Los suelos de la provincia de Bfo-Blo son de un color pardo-claro 
en el primer horizonte, con una reacci6n ligeramente hida (pH 6,2 a 
6,s). Su evoluci6n est6 determinada, en parte, por 10s hechos geol6- 
gicos que corresponden a 10s dep6sitos del Valle Longitudinal y que 
han servido de material de origen a 10s suelos. Los suelos mas evolu- 
cionados-perfiles con rnarcada acurnulaci6n de arcilla y elernentos 
fhicos--se presentan en 10s depbitos glaciales (grupo b);  en carnbio, 
10s suelos que se forman a expensas de 10s sedirnentos arenoms del gran 
con0 aluvial del rfo Laja, presentan perfiles poco evolucionados, y no 
tienen caracteristicas definidas, para COhXiIrlOS dentro de la clasifica- 
ci6n cIimAtica (grupo a). 

Los suelos que se presentan en la base de las pendientes inferiores 
de la Cordillera de la Costa, han evolucionado sobre rocas granfticas 
Y presentan un primer horizonte de color pardo, pobre en materia or- 
gbica; el subsuelo es de coloraci6n pardo-rojiza, also compacto, de 
reacci6n ligcramente Acida. Pertenecen a1 grupo de 10s suelos pardos 
no calcAreos, sirnilares a la serie Felton, que ha sido descrita para 10s 
alrededores de Concepcidn (grupo e). 

Al Pie de la Cordillera de 10s Andes, 10s sedimentas de loa ventis- 
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$eaacutmmw wbiirtos por un qa t~  6m denoxubado *tflb 
BOD, proveniente, tan parte, de cnnizae voleenicae y, en parte, de la 

wi6n c6* &re lae mirnnacl morrenaa, Una vwtad6n de N&thu&gw 
&#Sa, mezdada ma pradera, d s  kgar 8- un horiconte euperior delgado, 
humffero y de color obecuro, CM un submelo liiemnente hido, a h  
evoluci6n y muy permeable. EstDs suelos e s t h  aaociados con 10s des&- 
tos como atrumaos, en el sur de Chile, con posici6n indefinida dentro 
de la clasificaci6n clim&ica (prupo c) .  

A estos grupos principales hay que agregar 10s suelos secundarios 
aluviales, sin perfil, que ocupan 10s relieves bajos y poseen napa su- 
perficial, a1 poniente del Valle Longitudinal (grupo d ) ,  y loe sueloa 
arenows de dunas, que se presentan en varias partes del valle (gru- 
PO f). 

En general, en estos saielos dominan las caracteristicas heredadas. 

D e s c r i p c i d n  d e  l a s  s e r i e s  (vhelafig.50). 
(por Manuel Rodrfguez) 

aG r u p o a).-Suelos secundarios con predominio de perfiles areno- 
80s y que se encuentran en el gran conn aluvial del do Laja, que relle- 
na en su mayor extensi6n el Valle Longitudinal, desde el rfo Bfo-Bfo 
a1 norte. 

4 e r i e 4 o r e os.-Suelo formado por elementos gruesos, arena 
gruesa, grava y casquijo, muy suelto y permeable, muy poca capaadad 
de retenci6n de humedad y muy deficiente en materia orghica. Los 
primeros 0,30 m. son de color pardo-grishceo, de textura areno-gra- 
vosa, de consistencia muy suelta y permeable. Reacci6n ligeramente 
Lida. El sub-suelo, de 0.30 a 1,s m., est& formado por gravas y cas- 
quijoa, elementos gruesos, sin cohesi6n y muy porosos. 

*Suelo secundario que ee encuentra en la parte aka del con0 alu- 
vial del do Laja; topografh plana, napa de agua profunda, material 
predominantemente volchico y formado bajo una vegetaci6n natu- 
ral arbustiva pobre de pichi, romerilto, quillay, etc. Suelos muy =cos - 
en verano y formados bajo un clima lluvioso en invierno: 1.300 mm. 
de agua a1 afio. 

*EBt.o8 suelos de rule ee han dedicado a 18s plantaciones foresta- 
lee de pinoe, y existe muy poca superficie bajo riego, estimhdose que 
OUB condiciones de produccidn son bajas. 

6 f i e *L 1 a n o B I a n c o..-.-Suelo de arena gruesa, con mucha 
grava, hfimedo en invierno, por las condiciones compactas que ppe- 
sentan laa arenas a 1,30 m. El suelo es de color pardo-gridqo cliuo, 

$ 

I '  
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y que mejoran progmivamente, 
depositados por las aguas 
cmsiderarse menos que 

r e m  de mayor extensi6n 

tura putverulenta, con- 

svelo arenoso, suelto, muy 

cbnsecuencia de 

baja para cereales, mediana en legumino- 
rite Para emPaecadas de tr6bol y alfalfa. 
hecho en este suelo, pero 10s Prboks E- 
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ma30rme y hien dcenah, m n  una 
v e M  ea de color pado-griS8ce0, 

negro a1 humedecerla; text- ligera, fran-arenoea €ma o arenosa 
media, pulverulenta, de consistencia suelta y reacci6n ligeramente 
bcida. Preidomina la arena media sobre el elemento firlo. El sub-suelo, 
de 0,3@ m. hasta l,20 m., ee de color m8s claro, pardo-grisho claro 
en seco, frwo-arenoso y con m b  arenilla gruesa, suelto y poroso. El 
substratum, a 1,20 m., o m h ,  est6 formado por elementos gruesos de 
arena y grava. 

*Suelo aluvial, formado por arenas media y fina, derivadaa de 
materiales volchicos, muy permeable; presenta una vegeta+n mixta 
de &,boles y arbustos, como robles bajos, quillay, maith, maqui, radal, 
pichi y romerillo. Formado bajo un clima seco en verano, con 1,200 
mm. de Iluvia. 

*De rulo, s610 se puede dedicar a plantaciones forestales y vifias. 
Regado, es de fertilidad mediana, susceptible de mejorarse con 10s 
cultivos. Presenta mas elemento fino y acumulaci6n de materia o&- 
nica que 10s otros suelos arenosos. 

cG I u p o b).-Suelcs secundarios con perfiles densos y arcillosos, que 
se encuentran ocupando una posici6n de mesetas en 10s sedimentas 
glaciales que rellenan el Valle -Longitudi 
aisladamente, a1 norte del mismo 140. 

*S c r i e * C  o 1 1  i p u 1 1 iB.--Suelo de loniaje suavemente ondulado, 
que ha sufrido una severa erasi6n. Se caracteriza por su color rojizo, 
textura arcillosa, perfil denso y profundo, que se ha formado por la 
evoluci6n de'antiguos sedimentos glaciales. 

*El perfil de esta serie presenta un primer horizonte de color pardo- 
rojizo, de textura pesada, franco-limo-arcillos-terronuda,. moderada- 
menre plastico, 6cidez fuerte: pH 5,8, horizonte que ha sido erosionado 
en m6s de un 30% de 10s suelos de esta serie. 

*El segundo horizonte, de 0,30 a 0,60 m., es de color miis rojizo 
y de textura arcillosa, estructura de bloques, demo, pero moderada- 
mente perveable, y descansa sobre un substratum compacto, profunda, 
de color rojizo-amarillento, arcilloso-pedregoso, y corresponde a un 
wdiihento glacial en avamada intemperizaci6n. 

*Suelo derivado de materiales volchicoe b&icos y formado bajo 
una vegetaci6n. mbustiva y de pradera, con topografia de mesetas, que 
preaentm ligerae ondulaciones y pendientes &e 8 a 10%. & aufrido 
una =vera e m a n  de manto y zanjas. ' t  
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SS 6 I 6 6 *db i t 13 d 9 I*.-%& p f i l  dumas & 
mjim, ae enaentra en' torrazss ligemmte mlh.dCW~ ~ H P  AWBI 
media del Valle Lon@m&nal y con Un rub@-- Q d 
permeable cerca de la superficie. 

un primes horizcmte de color pardo obsccuo, de te~Wm 
tranco-tinlesa, estructura granular, pl(bt5W, b a m m  hw 
mlfero, de reacch rigeramente kids. un - d o  hWhWl* & 030 
a 1 m., pardo-mjizo, con tinte chocalste tp M h ,  tcxhw e, 
franco-arcilloeo, termnudo, baetante pliaico y adheeivo y pow, pea- 
meable; en eeco. se presenta compacto, con abundancia de dementas 

.De 1 a 1,2O m. es pardo-rojizo-amarillento, de textura pewla, 
e i l b a ,  can arenilla y casquijo, rnuy plbtiim y denno, derrcarasando 

contrarse sobre una arena 6na glacial compacta. 

dtatlrral de &boles y arbugtos, robles, etc. 1.300 m m  

, 

, fhrrim, p el suelo se agrieta a1 eecarae. 

para plantaciones y alfalfa. 

undarim con perfiles de texturas muy finas y 
dc5niCas que se encuentrw a- 
de la Cordillera de loe An& y 
almriales del Valle, denominador 

f a B Q I b a I o..-Suelo en lomaje suave, 
10s Andes (Ceja de Montaiia}, con pori31 
polvillento, de color amariklo intenso y 

e color p d o c l a r o  amariilanto, 
tmchrra y de conrirtenCia muy 
con anunulaclbn de humur, el 
0,fO m. Et swbluelo, de @,45 rn. 
m., ea uniforme,de l w k  

~ a d l h t o ,  franco-Emcwo, 1igwSmCnte m b   BOB^^, may 
mmbk, L reaceif511 ligeramente deEda y rin mamk -hi=. 



b- ab mbka y %pa5 
rn w &m de mmao wco y preeipi&ac& dr E.80Q mm., rites 

*Suelo dedlcado a trfgo mQre basbeahoct, CCm. rendmientoo mdioe, 
0 SlWlaB. 

avena, m a  y owjepfa en pcietim naturales. 

CS e I d e *C h a E a y a b.--Suelo de topografia plana, con perfil del- 
gado, formedo por elementos finom, per0 con substratum impermeable 
auperffc~al, que mantiene el aubeueio hfimedo, dando lugar a auelo muy 
trpico por su color amarillenta y de baja fertilidad. 

*Prenenta un primer horizmte de color pardo-amarilIento o b w -  
ro, fmnco-limoso, polvillento, de cone is ten^+ blanda, reacci6n ligera- 
mente Acida y pobre en materia orgbica. De 0,45 m. a 0,70 m., ea de 
wlor pando-rojizo-amarlltu en hhnedo y amarillo-sucio en aeco, 
franco-limo= a franco-adlo-limoso, ligeramente plhtico. De 470 a 
1,30 m., es de color amarillento, franeo-adlo-limoso, sin eatructura, 
plhtim y con agua libre parte del tiempo o muy hfimedo. El aubstra- 
turn de arenilla y grava compacta, poco permeable, aparece a 1,30 m. 
d e  profundidad. 

sSuelo eecundario, asociado con la serie ArrayAn, derivado de 
materiales finos volc8nicos. con vegetaci6n natural de matodes :  
pichi, romerillo, maqui y radal. Clima con 1.200 mm. de lluvias y ve- 
ran0 seco. 

.Suelo llamado en la regi6n atrumao amatillo., de fertilidad baja 
y dedicado a cereales, lentejas y trbbol. 

*S e I 2: e *A Y Y a y 6 ns.-Esta es una de las series mib intensamente 
cultivadaa bajo riego en Loa Angeles. Suelos ricos en humus, de textura 
fina, perfil profundo y bien drenado, denominadosen la zona atrumam,. 

&relo de topograffa plana, ubicado en el centm del Valle Longi- 
tudinal. Preaenta un primer horizonte muy humffcro en 10s primeras 
0,3&m., per0 que baja notablemente en el horizonte de transici6n, entre 
0,30 y 0,60 m. El primer horizonte esdecolor pardo-amanllento obacur0 
en oeca y n e p  en hhxdo ,  de textura fina, franco-arenoaa, muy fina, 
a f-m-lhnoaa, de estructura.debilmente granular, con poca coheaih, 
permeable y de reatcidn debilmente Bcida. De 10s 0,30 a 0,60 m. ea de 
color pardo-amarillento clam, con las m h a a  caracterfmticas sqteriares. 
El euberielo, de 0,60 a 1 m., ea de color pardo-mjizo-amarillen~o, en 
WW, p panla rojlau, eh htimsdo: francmlimoso. l i m e n *  m8s 
denm y plWao, permeable, y permite un buen migsmiento. A 
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mb de a metro, -en& la arenilla grueaa y la atdh,  texmra debit- 
men* frmm-arciIlo-Iimm, bien drenado, permeable Y ligeramemto 
dens. Wesa  S~~EI~&ISII, a m8s de 2 metros, est& forma& PQr 

m u i j o  moderadamate compacta Y P~CO permeable. 
.Suelo ecund&o, derivado de materiales VdcAniCOs fin-, 

~ t a c i 6 n  natural arMrea, robles de mediano desarrolh c h a  Wco 
en wrano y 1.200 mm. de precipitaci6n. 

y plantaciones frutales, con buenos rendimient-. 

.S e r i e .C (I n d c 1 a r i a*.-Suelo plano, muy humffero, profundo, 
alga hdmedo, muy productivo, con perfil moderadamente evolucionado 
y que se encuentra al poniente del Valle Longitudinal. 

[Presents un primer horizonte de 0,OO a 0,25 m., de color negro 
en h h e d o  a negro-parduzco en seco, franco-limoso, de estructura 
granular, ligeramente plbtico, de reaccibn ligeramente k i d a  y muy 
rico en humus. De 0,25 a 0,50 m., pasa gradualmente a1 subsuelo, dife- 
rencihdose pOr un color obscuro m8s parduzco y ligeramente menos hu- 
mffero. De 0,SO a 1,lO m., de color pardo obscuro con tinte rojizp-ama- 
rillento, m h  denso, franco-arcillo-limoso, moderadamente pl8Stic0, 
termnudo y de reacci6n ligeramente Lida y con acumulaci6n de ele- 
mentos ferricos hidratados. De 1,lO a 1,50 m., aumenta su consisten- 
cia, es de color pardo-rojizo-amarillento, franco-arcilloso con arenilla, 
terronudo y plhtico, per0 permeable. El substratum, a m h  de 1,50 
in., estA constitufdo por arenas compactas poco permeables, que man- 
tienen el subsuelo hdmedo por efectos de la lluvia o del regadlo. Se 
diferencia de la serie ArrayAn por su perfil m8s humffero, m8s denso, 
y por ocupar una posici6n m b  baja en el Valle Longitudinal. 

.Suelo secundario, formado por elementos finos de origen volc& 
nico, napa de agua variable, parte del tiempo a 1,20 m. Formado bajo 
una vegetaci6n arborescente de roble, asociado con arbustos, como 
quillay y otros. 

&elo dedicado a wreales, chacras y trCbol, con muy buenos ren- 
dimientos, poco apropiado para arraigamientos profundos, por la hu- 
medad del subsuelo. Suelo denominado [tmmao negro* en la regi6n. 

4 
de arenilla. limo Y arcilla, y que oeupan una zona de relie 

V a k  Longitudinal, a lo largo del ferrocarril. 

‘ S C r i C  ff P e..-Suelo plano, de arena fina, con subsuelo 
formado POr -tram de textura variable, pem m h  mda, naps de 

&el0 dedicado a cereales, chacras, empastadas de t r h l  

* p o d).--Suelossecundarios aluviales, con perfilesestratificdos, 
deprimido, 

naPa freatica aka, alcanzando su mayor extenei6n a P poniente del 



€mcuentemem& eubSert0 par amme uelade, qae ia 
y d&mb el mgia&, 

&I primer h c i k & ,  de 040 m. a 0,35 m., BS de d m  &e+=- 
dum0 claro en seco, y ~ne-ww en hb~d~, de textwa fina, h e m -  
amncasa fiw, estmctura gtmmlar,  anaistencia blanda, seatxi& dbbil- 
maate dcida y humtfero. El su$sirelo, de 0,30 m. a 1JO m., P W S ~ Q ~  
a t r a tm variables, de d & r  gri.-parduzco l i ge rm& moteado, de 
textura franco-arcillo-E*mosa a avcilloea y con bastante aremilla, made- 
radamente plbtica y de consietencia media a a l p  d a m ,  per0 permea- 
ble y penetrable por las rafces, reacci6n ligeramente C i a .  La napa 
de agua fluctaa de 1,20 a 0,4S m., s e g h  la posici6n del suelo. 

.Suelo secundario aluvial, que se encuentra en una Area de depre- 
sibn y de napas de agua aha, al poniente del Valle Longitudinal, deri- 
vado de materiales volcbicos Wicos y con pefil ligeramente evolu- 
cionado y subsuelo variable. En condiciones naturales, presenta una 
vegetaci6n arborescente de roble, quillay, litre, radal, mait&, etc. 
En las &reas vecinas a1 rfo Blo-Bfo, estos suelos han sido cubiertos por 
dunas. 

10s drenados de fertilidad media a ala, muy pastoeos, con 
rend 4a ntos medios de cereales, linaza y chacras. Las arenas que cu- 
bren el suelo en parte, le restan fertilidad, siendo muy secas en verano 
y formando voladeros. 

a s  c I i e a C  o i h % eD.-Suelo plano, hamedo, con perfil denso y es- 
tratificado. Presenta un primer horizonte pardo-grishceo, de textura 
aedia, terronuda y moderadamente plhstica, pero friable en seco, reac- 
cibn ligeramente Lida, bastante rico en materia orghica. Un segundo 
horizonte, de 0,20 a 0,SO m., pardo-amarillento, franco-arcilloso, con 
arenilla, terronudo, plhtico y denso. 

.De 0,SO a 0,85 m., es de color gris-amarillento, con la misma tex- 
tura y consistencia; a m8s de 0,85 m., el suelo es gridceo, franco-arci- 
Ilo-arenoso, muy denso, poco permeable y con napa de agua libre, la 
que fluctfia alrededor de 1,20 m. 

*Suelo secundario aluvial, que se encuentra en un Area de depre- 
si6n y napas de agua alta, a1 poniente del Valle Longitudinal, Iormado 
en d imentoe  @luviales de origen voldnico. 

8, son suelrje rnup fertiles y pastosos, dedicados a cerea- 
con buenos rendimientos. 

4 r 1 p 0 s).--Suelos de la Cordillera de la Costa, derivados de  cas 
sadticas,  con topograffa de lomajes y severamenb erosionados. 
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casta, kumado W b  r0c.s BneaMSseL 
fil imtanw evoleeianodc, rueto pd-, W Y ailbatr*taQ d- 
cil~eutn. que c+mwfm$e a h l ~ o a  d-m. 

un primer hothnte, de @,Sam,, de Whr pdwb 
C~RK+,  de textura ligera, con srutillk de de duorro, e&n?CLWru 
mediamamente tenanuda, eonoi6tencia frkW y 
cidn ligeramente ddda y pobn en materia w. 

*El segundo horizonte, de 030 a 1,OO m,, ea de color panlo.rojha, 
franco-arcitloso, acompafiado de granos de cuarzo que le dan aepereza 
al tacto, estructura terronuda media, pl&tico y de condstencia mode- 
radamente densa. 

*El horizonte C, presenta un color g*is-parduzco, cquijento, 
smaicilloa, y alcanza hasta 3 metros de profundidad, zona en que apa- 
rece la m a  viva. 

*Suelos dedicados a siembras de trigo de secano, viiias de rulo y 
empastadas naturales oara ovejerfa. Los suelos m8s erosionados se han 
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bacto, 

ref&estado con pino -insigne.- Rendimientos medios a b 
grad0 de erosi6n de 10s suelos. 

4 c I i c sL a j a..-Suelo de topograffa ondulada, tfpica de los pri- 
meros lomajes de la costa, al poniente del Valle Longitudinal, formado 
sobre productos de descompicibn muy antiguos, severamente erosio- 
nado, con perfil muy denso y compacto. 

SPrenenta un primer horizonte pardo-amarillento claro, franco- 
arcilloso, con mucho maicillo cuanoso, de estructura terronuda, mny 
plhtico y moderadamente friable en seco, de reacci6n ligeramente 
Acida, pcbre en materia orgbica. El subsuelo, de 0,30 a 1,OO m., es 
de color pardo-amarillento claro, en seco, con tinte rojizo, en h6med0, 
muy pesado, arcilloson. 

G I u p  o f).-Formaciones locales de dunas, Areas de desagtte, llanos 
recientes aluviales, h a s  h6medas, Areas pedregosas, Areas de materia- 
les volCanicos cementados, arenas que cubren otros suelos, etc. 

En este grupo se ha descrito la serie &anta Teresa., eorrespon- 
diente a vegas, en donde el material aecundario ha evolucionado bajo 
la ace& de napas de agua; la aerie Q~ilpuCn, correspandbnnte a 10s 
llanos de desagiie a lo largo de 10s esteros que ae CaraCaPtizan por nu 
drenaje insufrciente; la serie <Marib, que corresponde a un suelo alu- 
vial con un dep6sito fino de material volcOnico y que m ve e h g M o  
en su productividad por la base pedregosa y la falta de foafatos; la .e& 
.Cantera., establecida sobre materiales de origen glacial, pabn en 

\ 



b) s u s l o s  r e j o r  p o d s o ~ i s a d o s  

I@. S u r i o s  d e  Ea Frontrra.-&n relaci6n a h  suehi que 
acabamor de p-tar, loa que eiguem hacia el sur, en las pmvinch 
de k Frontera, van a Werenciarse por un mayor acuerdo con 10s ras- 
gos clkn&ims. Ellos ee deeawollan sobre morrenaa de las diversas 
glaciaakhes, o bien sobre pizarras y mieaeequistos, que son las fonna- 
ciwee ddominantes en el subsuelo. La vegetaa6n quk se desmllaba 
antiguamente en estaa regiones, eran bosques ceRidos a loe cums de 
10s F ~ D ,  en forma de boaqueegalerias, y un paisaje de pradera en las 
partes desboscadas, con bosquetes aislados en !as quiebrw naturales 
y en loa eitios de afloramiento de a g w  subterrheas. Las @pita- 
Cionee fluctdan entre 10s 1.300 y los 2.500 mm., y las temperaturas, 
entre 13 y 11 grados. 

Son suelos de un color rojo claro, de textura arenoso-arulloaa, 
que torresponden a un suelo, en parte, laterizado y, en parte, con 
un prooeeo de podmlizaci6n avanzado. Se prestan para el cultivo de 
cerealea, pero han sufrido una erorri6n profunda, que ha substrddo, 
en le.mayorfa de loa cams, todo el horimte superficial, de un color 
pardo-amarillcnte, dejando al descubierto el horizonte B, en dmde 
domina la coacentraci6n del aluminio y del hierro, dando la fuerte 
tonalidad mjiea que loa caracteriza. Han experimentado en loa dltimos 
aiim una emsib grave, L tal manera que su fertilidad se encuentra 
fueptemente amqpdp. J& el paXrafo que destinaremos al estudio de la 
erosi6n C Ion suela en Chile, tendremos oportunidad de insiatir sobre 
ewaS. 
Jh la prrto pc3mapodiente a la cordillera de Naduelhuta y en 

la fsjs mTr&puLn, dinpwmos de alganos d a m  pmporcionedos 
por el hrgmiem a$&amno Manuel Wtguez, en su estudio aReCan0- 
cimiento de connervclcibn de auelos en Malleco y Arauco.. 

w, d n  BUI caracaeberes fie+&- 
v - abruptoe, lm que ocupan 

amsjee euaves* y loa wlos plana?, 



e&dkidos sobre mcae. El h&M lupedW (w,m m-1 
panio-rojiw, texma franco-arenoiin, oBn &undan* -a*y cae- 

quijo. El horinonte B (0,40-1,20 m.) t@e ooh .gjiaO y torNw 8rdilo. 
e n o m ,  con caequijm y tro~os de cuarzo. El h6rieonte c a1carrPa haetz 
10s z,W m., y es de color rojo-panlo, can arena grueaa y a l e  de frw 
men- xIcosoS. 

En general, estos suelos han experimentado una fuerte e h  
de manto, con zanjas, frecuentemente ge ha perdido completamente 
la primera capa, y aun hasta el 50% de la asgunda. La diversidad de 
~lores  que muestran 10s cerros corresponden a diversos  OS de 
eroei6n experimentad- por loo suelos. Son suelos que no deben cukL 
v m ,  y su destine es esencialmente forestal. Loa e u l & v ~ ~  de trigo 
que se practican en la actualidad a c u ~ ~  dbbiles rendirnientos. 

En la regi6n de Pur&, 10s suelos altos se pueden ~ p s c a r  con la 
serie *El Carmen,. Son suelos primarios, derivados de roea~ profun- 
dameate intemperizadas, de textura pesada, arcillo-limosa, que do- 
mina hasta 10s OS0 m. de profundidd. Hacia abajo, hastg 1,70 m., 
dominan las arcillas. El primer horizoate es grimedoso clam, y el 
segundo. ligeramente m b  obscuro. Son suelos muy pobres en materia 
orghica, que se destinan al cultivo de trigo, con bajos rendimientos. 
Han experimentado una fuerte e m @  en manto y en zanjae. Son 
los suet- m C  pobres de la regi6n estudiada. 

b s  suelos que corresponden al segundo grupo-.posici6n topogrb- 
fica intermedia-., e s t h  representados en la regi6n de Lo8 Saucea por 
la Berie .Bellavistas. Han derivado de la internperizakih de micacitaa, 
que son las r o w  dominantes en la rem. Un primer horizonte, de 
color pardo-rojim, t h e  un espesor de W,15 m. y textma medie o 

renosa). El ~egundo hmhnte va hevta 108 0,sS m., y 
m4s denaa, debido a eluviacih del primem. Su Ml6r 

esth constitufdo por materiales intemperizadoe. Son whs con mm6n 
moderada en manto, que hen perdido entre el 50 y el 100% del primer 
horizonte. Se cultivan cbn trigo y avena, y tienen produetivida me- 
diana. 

Los euelos bajos corngoriden al tercer gmpq y pude  tomaw 
ejmalo de eilos la Berie rRecrecl., que ae p-ta en el ~0 

de nombre, inmadiatamente at sur de Pur&, Dw&&J~ ma- 

8 

2 )  claro. El tercer horizonte, haeta 2 m. de p r o f u d d ,  
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y mi- 
e PIRrrtOs t h k ,  10 que 0- a 

p d w  el drenaje. El primer bizante ea de cob ed-, de 
~~JLRw& me&, fwnoo-areIt0-ho=? permeable y aon baeaas Condieio- 
n& pllsrv el arraigambnm. Un regundo horizoate va dede lob 450 m. 
hrtsta mfundi+des inde&mninadas y ptosenta aoloracibn grievedosa 
cbm, con testura franm-hesa. No hay estrataa impormeables. Tern- 
no bueno para cultivo de papas, mdz forrajero, porotos y &@, d o  
tie encuentra debidamente drenado. Son suelos aptas para el cultio. 

IDprewmWe 

c) S u e l o s  p a r d o s  ) o d r b l i c o s  

11. S u e l o s  d e  l a s  p r o v i n c i c s  d e  O s o r n o  y L l a n p u i -  
hue.-Nuevamente disponemos para las provinaas de Ommo y de 
Valdivia de un levantamiento siatedtico, heeho por el departamdto 
de Investigaciones Agrfcolas del Miniaterio de Agricultura. Loa ejem- 
plpe de suelos que se rcsumen m8S adelante, corresponden a este levan- 
tamiento, que se presenta en un resumen general hecho por el inge- 
niero agr6nomo Manuel Rodriguez. El alto inter& de esta clase de 
trabajos nos induce a reproducirlo fntegro; junto con el de la provincia 
de Bfo-Bfo, dado anteriormente, constituye el esfuerzo de levanta- 
miento maS valioso hecho hasta la fecha para la comprensi6n de los 
suelos en Chile: 

, 

*En las provincias de Osorno y Llanquihue se han descrito doce 
suelos, o series, que se han designado por el nombre de la localidad en 
que se les erjcontr6 a1 hacer su primera descripci6n. 

eCada serie presenta caracterlsticas propias y definidas de perfil, 
es decir, la’misma sucesi6n de 10s diwrsos horizontes, color, estructu- 
ra, conmatencia, reaccibn, relieve, material de origen, modo de forma- 
ci6n y otras caracterfsticas flsicas. 

SO r i g e n  d c I o  s s u e 1 o s.--Los suelos de la reg& se han for- 
mado bajo nn clima templado-hdrnedo, que permite el ereamiento de 
una vegetaci6n boscosa. Caracterfstica comdn a 10s suelos, como re- 
sultado de este hecho, es la de presentar un primer horizonte A ,  muy 
ria en materia orghica, humlfero, de estructura granular, y en el cual 
predomina el color obscuro o negro, sea en 10s tonos pardo-dllento 
obscuro, pis-pardusco, negro-pardusco o negro. 

*Debtdo a la precipitacidn abundante, el agua que se infiltra a tra- 
ves del perill, pqduce una lixiviaab de las bases, que 8e tqduce en 
la c&m&er!etica corndn de 10s suela de kner una reacci6a en el lado 
kido, fluctuando loa pH del primer horilonte de: 5,6 - 5,9--5,?-5,8 
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h d m  p&&@uente los suelos de 1- c#I@W W1*loaS, 
un * 

tad0 semiconsolidado, formado por ardla, kwmentos de m a  y pie- 
dra, principalmente andesltica, poco permeable y demo. Sin embargo, 
tambib hay suelos descansando sobre un substratum de origen fludo- 
g l d ,  constituldo por piedra rodada y amentada por mterial wl- 
e m ,  que le dan la constituci6n de us~mngloanerado completarnente 
impermwble y sin pedbilid.ades de arraigdento. 

c L o s  suelos antepuestos a la Cordillera de la Costa pmb&-$* 
han evoluciondo directamente en el material dejado por 10s 
glaciam, y sus caracterfsticas eon muy distintas a la de loe sudos d e  
rivados de material volc&nico fino, depositado m& reuenternente, 
llamado en la regi6n trumao, y que se encuentra tan exten-k dis- 
tribuido en el paIs. Estos suelos son caracteristicos por su color rojko. 

eCaracterktica comh de 10s suelos, impresa por el material de 
origen, es el predominio de las texturas finas en el primer horizonte; 
franco-arenoso fino, franco-limoso, la abundancia de minerales fbrricos, 
y la pobreza casi total de fosfatos. 

SDebido a que los procesos que han dado origen a la mayor parte 
de 10s suelos son relativamente recientes, 6stos, ai se encuentran en 
condiciones de topogtafia normal, que permite el escurrimiento de las 
aguas, presentan un estado de evolua6n juvenil, con ligera ammula- 
ci6n de arcilla en el perfil. En cambio, en 10s temos planos con sub- 
stratum impermeable, las condicionesde topografla y subuelo,dan hgar 
a suelos con perfiles mb evolucionados: horizonte B, bastante arcilloao, 
denso, y marcada acumulacibn de elementos fbrricos. Estos suelos tm- 
b i b  han evolucionado en forma tlpica, por la presencia de una naps 
de agua Superficial. 

4 0 s  suelos antepuestm a la Cordillera de la coeta, pop el maw 
tiempo que han estado expuestos a la acci6n del medio, preen- 
perfiles oon horizonte 8, denso y arcilloso. 

c A g r u p a c i 6 n  d e  1 0 s  sueZos.-Laseerieaque hemosdescrito 
se pueden clasificar en cinco grupos, cossiderando la topagradla y el 
k e n a h  que en la regi6n influye notablemente para &r&are 
caracterfsticas de 10s suelos: 

*El substratum de les suelos de 0- g m  p m t a  

. 

~ 



ainerrte ondalda, am 
bka dnnadcr y ligera a 

-t.e evwlueimdo. !%'-an en el Valle L m g i i r u U ,  en* 
loa FI- q q  lo cruzan de &e a oeate. 

C 9  -10s de topograffa m y  plana, o que se encuentran en depre- 
ddn?ta. Pefilea denaoo y paencia de napa de agya, 8on 811s earae- 
terfsticas. Se extienden de norte a sur en el Valle Longitudhal; 

aD) Suelos de topografia ondulada, con perfiles denma, per0 per- 
meablea y bien drenadoa, que ee encuentran en Ilmnos' altos, antepues- 
tae a la Cordillera de la Costa; y 

*E) &elon que ee encue~tran en las terrazas baj,, dwide~, o en 
Illlrarro de inundaeibn, eiguiendo el curs0 de los rfos. Perfilea poco eualu- 
EfQndm, eatratifidkm, con preeencia de napa de agua supfiud*. 

D e s c r i p c i 6 r  d s  l a s  s e r i e s  

(vease la fig. Sly 

G r u p o  A 

4 e r C e  T r u m u o  d e  P u e r t o  0ctay.-TopografIade lo-, 
quebradas o colimas, con pendientes de 15 a 30%. Derivada de ceni- 
LBB volchicas y con vegetad6n natural de &boles de hoja persistente: 
laqml, ulmo, elivilb, lingue. Suelo poco mhcionado, de @lor p d o -  
au&llsnto e h m ,  en SBCO, y negm, en h6medo; predomha la tex- 
twa ligera, franco-srenoso-fina o tanw-arenosa, de estructura gra- 
wlar, friable y proso, de read& ligeramente acids, pH Q, y rim 
en mawria orgbnica. El suhsuelo, de 30 a BO eenthetms, es de oolor 
psrdo, '6u-te amillento, de textura hanca, *able, 
y mm gr%n abuadaneia de raicillas finas. El substratum eat4 amha- 
ti4,Uldo par arenas compactas o aralla glacial: piedras y blapuee 88 
miconaolldado~, dpnsos y p m  permeabh. 

~ S C C J I  F v u m e o  d e p r i r t o  F o r c k . - h e l m d e d a r ~  
smmjmm e la d e  de Fuertm Oetay, porn que M e r e  de slla pap,pre- 
crenfar un ptimer horisonte muy bumffero. 



354 QswRAdA E c O N b a x c ~  

a sudo 
.arrrpw., sQlm 

de color gnis-pardwm, p r e d o h a  la - w a  franm- 
mi l la ,  de eetructura granular, frisbk mUY 

Bateria oqdnica y de reaccibn modwadamente 
p *, de o,N a 0,60 m., ea de color ~ e f 6 4 -  
cafe OM, de textura franw 0 franw-fimow, Per- 

mrrp 

lien- 

G t u p o  B 

s S e i i e  T r u m c o  d e  O s o r n o . - S u e l a d o ~ ~ ~ a u ~ m ~ t c  
ondulada, pendiente de 2 a a. Deriv& de volbasioe Y 
f o d o  una vegetaci6n de r e b h  de hej Ibkndde 
y poao ewlucionado. El suelo ea de color pa rdo-ohro  a perdo- 
d l e n t o ,  en sem, y negro, en hlmedo; predomha la textura lipra, 
franco-arenma-ha o franca, estntctura grand=, muy friable y po- 
row, de reacdbn moderadamente odda, pH 5,f a 5,9, con abundante 
materia orgAnica. El subsuelo, de 0,30 a 0,90 m., ea de wlor pardo- 
amarillmto, franco-arenoso-fino, de eatructura d8bilmmte graadsr a 
alga pulverulenta, permeable y am pan abundanaa de r d l a s  finas. 
Su espesor ea variable, pues e8 c o m b  la fase delgada, de 0,79 m. de 
espesor. Descansa sobre un substratum glacial remi-wrmWado, 
denm y pea, permeable. (Descripcih &I p f e m r  sborie). 

*Se r i e d e Co r t e A I t 0.-Suelo nemejmte en dim, y 
vegetaci6n a la aerie de Oaorno, per0 con perfil m b  c v o l a h d a  y 
denso, siendo un primer horizonte paFdo-ncgrwm, en sew, y nogras, 
en hlmedo, textura h a ,  f ranco-arenoda,  cstructura granidet, 
consistencia blanda, poroso, rico en materia oqhica.  El h- 
AZ, de 0,30 a 035 m., ea de color paado, temwa f r m w s t i i .  El h- 
r i d  B1, de 035 a 1 m., es de wlor panb-rojizo-claro, testtumg EI~LI 
dens&, franco-arciHa-limoaa, consiatenaa pUiea  y m e a  *- 
nuda, con abundantes raiuilas har.  El horizonte32, de t II %a m., ~ 

e8 de color pardo-amarillento, textura franco-arcilla. e&uctura 
mmu&. 430 p b t i e ~ ,  permeable y cen ruu& seidltr &a. & 1 9 5  
m. hada abajo, sigue un aubmtwun~ d k t o ,  f r s n w r d l b , ~  
mucha arenilla. 

. 

/ 

- >  

I .  







dsr&e~br.lr-unau~--%& ~ex~&$mt.e a la de Grte Alto, psm que 
d&Me de etls p& pmimtac fsenor eepeclcar, y uta n6mem memr de 
hrnt4!aontm que la wf4e Gorse Alto. 

G r u p o  C. 

e S  e T i e d E H u i 8 o - H u i 8 0.-Suelo profundo, laoderdamente 
mlucionado, de perfil a l g ~  denso y con drenaje deficien-. y napa 
de agua a 0,70 m. El suelo ea de mlor pardo-amarillento obscum, tea- 
tura fina, franca o franco-arenosa, estructura granular, condetencia 
blanda, reacci6n moderadamente Acida, pH 5,6, y rico en materia 
orghica. El segundo horizonte, de 0,30 m. a 0,70 m., es de color pardo- 
amarillento, textura algo densa, franco-arcillo-limosa, estructura terro- 
nuda, moderadamente plbtica y permeable. De 10s 0,70 a 10s 0,90 m., 
e8 de color amarillento pAlido, plbtico y con. abqndantes elemenins 
ferricos hidratados y reducidos, que le dan un color .moteado*, debido 
a la fluctuacibn de la napa de q u a .  De 0,90 a 1,SO m. se encuentra un 
horizonte de color blanco-azulado, muy arcilloso, denso y con agua 
libre. Descansa sobre un substratum de arena compacta. 

.De 10s terrenos hdmedos, esta aerie es la que presenta un perfil 
mSe profundo, pero su evoluci6n es parecida a las que describmos 
a continuaci6n. 

* S E I / C  d e  n a d i  Fruti l1ar.--Suelode topograffamuyplana, 
dando lugar a un escurrimiento lent0 de las aguas, napa de agua su- 
perficial a 0,4m., con vegetacibn higr6fila: canelos, iiirre, palo Colorado, 
etc., perfil denso y substratum pedregoso, cementado e impermeable. 
Presenta un primer horizonte orghico, de color negro, de reaca6n 
fuertemente W a ,  pH 4 3  y que desaparece con el cultivo. El suelo 
es de color gris-parduzm, de textura media, estructura granular, con- 
sistencia friable y moderadamente acida. De 30 a 0,50 m., es de color 
gris-parduaco claro, de textura densa, franco-arallosa, eotructllra 
ternnude, consistencia plastics y adhesiva, moderadamente permea- 
ble. De 0,SO a O,$O m., ee de color panlo, lieramente anwillento, 
ardIlom, de consistencia muy p lwca ,  poco permeable, y plsrrenta 
abundantes eIemennoe f&ricos hidratahs y reducidos de alar ama- 
rillen&~.mjim. El substratum aparece P 10s 0,80 m., y est& mnstitufdo 
en la @upe&iaie p r  m i l l a  cesnentda y hacia abajo, por piedra mda- 
da y aRlzElla comwlidada, mmpletamente impenneabls I 
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I 

Si3 anepcrk- 

.EataBfsia afar- * drlalerirdauoudna8; 
PucrtoFaMk~StoFih 

d e  r i b d e f l a  d i A 16 r c &-!%do wmejante a1 anterior, pem 
que difiere par su pow enpeeor, de 0,M m., lo que detariae que mea 
un weh &wla muy pobre. ate euelo, en wmdiamw naturale% 
presentaba boquea de alerce con loci mjoRl  ejentplm de la @, 
entre 10s cuales se encontraba la famosa CSilla del Pmidente.. 

d e r i e  d e  T r e s  Puenlss.-Suelosemejanteala~riede Fru- 
tillar, per0 que difiere de 4 por tener un subsuelo de arena compactam, 
pem no cementada, lo que permite que la ralcen penetren el suhtra- 
ham. La reaccih de horizontes y las aondiaones de drenaje son =me- 
jantea a la serie de Frutillar. 

C r u p e  D 

c S w r r ,  derivado de antiguos sedimentm glpciales con rmrterialee vol- 
chiam. M I  muy wolucionado y denso, con vegetaci6n de coihues, 
laurel y olivillo, principalmente. Suelo de w b r  pardo-negruzco, tex- 
tura media, franco-arcillo-limoea, estructura granular, l i i m t e  
plbtica, permeable y de d 6 n  fuertemente beida, pH 49. El hori- 
zonte A2, de 0,35 a 0,60 m., es de color pdo-r0jiz.o obscuro, franco- 
irallo-limom, estructura terronuda, algo densa, pero permeable, de 
reaccih fuertemente kida, pH 4,7. De 0,60 a 0.90 m., el horimte 
B es de color pardo-rojizo obscuro, arcilloso, consistencia muy densa 
y moderadamente permeable. De 0,90 a 1,SO m., es de color pardo- 
rojim obscuro, textura arcillo-lima, y gradualmente e.e paea a un 
substratum arcillo-pedregoso de color rojim, semiconsolidado, que 
presenta la notable macterfstica que los fragmentos de roc0 y piedra 
se encuentran wmpletamente desintegrados, &do posible deshacer- 
10s al presionarlos con la mano. 

G r u p o  E 

*S e I i e d c R a L n e.-Suelo eecundario, que ae encuentra a lo largo 
del llano de inundacih del rfo Rahue. No hay emoi6n; el acurrkiento 
del agua e8 regular, y la profundidad de lanapa de agua vwla de l,20 
a 2 m., a1 alejarnos del rlo. Suelo dwivado de material v~lc8gb fino, 
depositado por el do, y que prewnta UII w f i l  rin wohrciba, a%~ una 
sueeeibn de estrataa o c a y  euperpuea$an, que han eldo d e p & W  en 
distinta &oca por el rlo. El prinmr horiwnte em & d o r  p.rr3o&mmro; 
la textura es franco-arenow-fina; la eatructure,gram&~, de mmiatenda 



D i s t r I b u c i d n  d e  l o r  s u e l o s  

*Nos DA una idea m&o m a  la distribucih que en las 540.000 has., 
que amprenden loa 12 suelos descritos, tienen 10s &a, y p o s  que 
se han claaificado para la distribucih por series en particular: 

a) Suelos detopogdh de colinaa, que m e p o n d e n  alas Wtimas mom- 

Pertilea pameablu, poco evolucionadoa.. ..................... 
b) Suelor de topogdta l i i e n t e  ondulada, que ne encuentran en el 

Valle Lomitudinal, permeablw, y con per6ka rigera a media- 
namente evolufionados.. ................................... 16,2 n 

c) Sueloa de t o p o g d a  plana, o que ne encuentmn en depmiones, con 
drenaje defieiente, napa de agua &a y pertilu algo den- y 
evoluciomadoi ............................................ 28,s 8 

d )  Suelos que ocupan unm pwicib m8a alta que el Valle hgitudinal,  
topo&fa ondulada, partilea densw y bmtante evolucionados 35.1 J 

a) S u b  que mpan POricrQ de tMarsl, aluvialu, per6lea entrntifi- 
c a b  y poco udorma, nujet- a inundaciones parte del ailo I,? * 

naa que se encuenttsn en la regidn de 10s bosques: 
t8,5% 

U s 0  d e  10s s u e l o s  

d e  v i  e 46 P u e v t o  0 c l a  y.-En este suelo se practica la agricul- 
tura m8s intensiva de la rBpi6n. Las rotaciones las constituyen la papa, 
el trigo y la empastada de trbbol rosado, mezclado con pasto ovillo; 
tambien SQ incluye la b a a .  EII en este suelo donde se cultiva prin- 
Oif&lmenlte b papa en las provindas de Llanquihue y Osorno. Los 
ter@nan wtPm inarporadw a la agricultura. En este S U ~ Q  ea dmde ea 
m$a n m d  pmvmir I& d8iIas que pueda causar.la erombpl, pues 
par .BL pndimtem muy irrclinpdae, e erbsionan m d o  ee dedi& a 
m%iiz@braa e trbgo, @in wngol. Lor, awlom son pobm en foefato, pM- 

pem tm el cultivo de hs papea se a@ean fbrnwlas 00111- 
pletim. la prcpiedtkd est& muy subdividida, aiendo el ~FOWSEO de 
le0W par explotedSb. 

I .  

I *  . -  



r i 8 p Y 8 ? 8 0 #a * C  k--63eae d e  dido 4 
ratlo a la prodi&&, quedaado UM 
simpiar, a m  oarndo ya se bsa FD.Pd0 im 

q 6 6 e  6bm- Y 
~prtuden.  A&- 

mente ae dedicpa a cultivo de d e n  y , prim t h e n  a@- 
tudes aemejan- a las de h 
d i d a s  de arntml de emeih, puea tienen pardhbs muy k C b & &  
para cultivdos sin peligm de eFosionsr~e. 

* S e r i e s  d e  Osorro y Cor leRI to . -~ea toQaue l~seencuen-  
tran la mayor parte de 10s mejores c r i a d m  de ganado de la mib. 
Est& dedicados a rotaciones de trig0 con tr6bd, asouedo con paeto 
~villo, durante la empastada de 4 aiim. TambiQl se cultiva avena, y 
en la serie de Corte Alto se cultiva la liinaza para fibra. Los sueh 
permiten un alto rendimiento en 10s cereales, especialmente la aerie 
ie Corte Alto, que es el mejor suelo de la zona. Son suelos defiuentes 
r). fosfatos y de reacci6n acida. 

*Estos suelos est&, en su mayor parte, limpios e inmrporados a la 
cultura. La agricultura practicada permite mnaervar fd-te 
condiciones naturales de produccib. 

de 

S c r i e d e B r a u n a u.-Tmenos muy productivos, dedicados a 
aps ,  cereales, lino y empastadas de trbbol y pasto ovillo. Suelos nue- 

vos, que se est& recih incorporando a la agricultura. Aun conaervan 
bosques naturales, y s610 en pequefia parte se ban destroncado y lim- 
piado, Son suelos de reacci6n bastante dcida y deficientes en foefatoe. 
No presentan serios problemas de conservaci6n. 

4 e r i  e d c Hu i U o - Hu i ff 0.-Suelo con drenaje defidmte y napa 
de agua aka, si no se drena. Esta serie preaenta un perfil profundo y 
drenado, es el mejor de 10s suelos hdmedos. Esta serie es la que m h  ~e 
ha incorporado por drenaje, y son caracterfsticos por las exoelentes 
empastadas de trebol y ovillo que mantienen. Reaccibn Bcida y defi- 
ciente en fosfatos. 

d e  r i  c d c Pr u L i  Z I  6 r.-Suelo muy h b e d o  y con napa de qua 
euperfid. En gran parte aun mantiene 10s bosques naturalen de ilirre, 
canelo, ciruelillo, e.; es pow drenado (menos de un 10%). Lossuelos 
drenados son de fertilidad neutra, por tener subauelo muy arcilloso, 

ero ee han dedicado coa buenos resultador a wreales y empmtadaa 
ovillo. Actualmente se e s t h  red& empezando a d m w .  helos 

. .  
' I ,  



, 
* S a r i  I d e  T r e s P u e n t e s.-Se ha incorporado m8e que la aerie 
€UktMiQr, per0 a h  m h  de un 70% no ee ha drenado y limpiado. El 
subsuelo de arenas &o compactee w t a  lnojores condiciones que 
lncpriedeFrutillar,peJosufertilidad.eemenor,por su tenturad 
arenosa. Suelos menos dedicadoa a siembra de cereales y empastadas 
en las partes Impias. 

*$ e r i e d e a d i A l e r G e.-Eate suelo tiene, en condiciones natu- 
rales, bosques de alerce con ejemplares de 13 m. de dibnetro y que 
fueron totalmente rozados, para incorporarlos a la agricultura. Eata 
prbctica, aplicada sin discernimiento, ha creado un grave problema, 
pues son suelos impermeables, muy delgados y pobres y de bajo valor 
agrlcola, Se ha tratado de colonizarlos en varias ocasiones, y 10s d o -  
nos han abandonado sus casaa, que hoy se e s t h  destruyendo. Se trata 
de un suelo forestal y no agrfcola. 

4 e r i e d e F r e s i a.-Suelos dedicados a pastos naturales y siem- 
bras de trigo sobre barbechos. Su fertilidad es manifiestamente inferior 
a 10s otros suelos. Muchos sectores se encuentran erosionados, y son 
susaeptibles a estc fen6meno por ser verdaderamente permeables y 
arcillosos. Reaccibn fuertemente Lida y muy deficientes en fosfatos. 
Queda una gran extensi6n por destroncar y limpiar, per0 10s bosques 
naturales ya han sido rozados. 

4 e r i e d e R a h u e.-B el principal suelo de las terrazas aluvides. 
Estos suelos se siembras con cultivos de primavera, pues en invierno 
quedan sometidos a inundaciones de 10s rfos. Tambih presenta dre- 
naje deficiente y fertilidad variable. El pasto canario, Pkalaris a m -  
dinaceas, presenta muchas posibilidades en este suelo. 

, 

Co n c l  u s i o  n e s  

*DEL BSTUDIO de las provincias de Osorno y Llanquihue resalta la 
enorme importancia que tienen para aumentar la producci611, el in- 
teneificar la limpia de terrenos, destronque y las prkticas de desagtie -. 
y drenaje, con lo cual se aumentarfa su superficie cultivable en maS 
de 100.000 k., aproximadamente. 

,*Ea necesario prevenir la erosi6n de loa suelos de Pto. Octay, 
Pto. Fan& y Fresh, donde ya se obaerva este fedmeno. El rest0 de 
loa suelos requiem encdaduras, para wntrolar la acidez, abona for 
fatados y aumento de las siembras de trbbol. Phalaris y pasto oviIlc 
para mantener una buena rotaci6n. 
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SERIES 

Tres Puentes .. ...... 

Centinela ... . . . .. . 

Huiño·Huiño .. .... 

Pto. Fonck . . . . .... 

Nueva Braunau . . 

Casma 9 . .. .. . . 

Chahuilco . .. .. 
Trumao Osorno . 

~adi Frutill.c'lr .. .. 

Fresia . .. . . 

Suelo 25. 

Nva. Braunau . 
(Colegual) 

Pto. Octay (40) . 

Casma 8 .. 

O romo .. ..... . . 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Detuminaci6n dt tlementos ftrh'lisantes 

(Provincias de Osorno y U anquihue) 

N. N. •¡ •• 

5,0 indicios 0,044 + de 0,000545 . 0,064 . . . 
5,8 indicios 0,0534 indicios . 0,048 . 
5,6 indicios 0,0534 +de 0,00545 . 0,086 . . 
5,6 indicios 0,037 indicios . 0,0284 . . . 
5,5 indicios 0,086 0,00414 . 0,064 0,00545 
5,9 indicios 0, 1 +de 0,00545 

+deO,! . . . 
4,9 0,0036 0,1 0,001495 

0,0045 +de 0,1 0,00107 
5,9 0,0034 0,0955 0,001 14 

0,0041 0,1 0,000915 
5, 1 indicios 0,037 0,00545 . 0,046 0,00504 
4,9 indicios 0,09 0,00156 . 0,09 0,00112 
5,5 indicios 0,086 indicios . 0,1 . 
5,6 indicios 0,1 indicios . +deO,! . 
6,0 indicios 0,044 0,00545 . 0,0534 0,00404 
5,7 indicios 0,0272 0,002035 . 0,045 0,0010 15 
5,7 indicios 0,0576 +de 0,00545 . 0,086 . . . 

CaO% 

0,144 
0,144 

- dc0,120 
0,120 
0,144 
0,120 

-de0,120 
-de0,120 
-de 0,120 . 

0,120 
0,132 

-de0,120 . . . 
0,190 
0,179 

-de0,120 . . . 
0,376 
0,248 
0,190 
0,236 

-de0,120 . . 
0,492 
0,3 16 
0, 120 
0,120 
0,430 
0,289 

NoTA.-Los análisis presentados fueron practicados por el in geniero agrónomo 
Rubén Cornejo, en el Laboratorio de la Caja de Colonización Agrícola. 

•Será necesario encarar el problema creado en 20.000 has., que 
fueron alerzales y que hoy mantienen una precaria producción. Todos 
los faldeos de las cordilleras de los Andes y de la Costa deberán con
servar y proteger los bosques naturales , por ser su (mica aptitud •. 



d )  S u e l o s  d e  f u n d r a  r o c o s a  

1 2 . S u e l o s  d e  l a  c o s l a  p a t a g 6 n i c a ,  a1  s u r  d e  T a i -  
1 a 0.-En laa islas antepuestas al pafs en la Regih de 10s Canales, a1 
sur del golf0 de Penas, empiezan a predominar condiciones particular- 
mente adversas para la formacih de 10s suelos. Las r o w  han sido 
desposeldas de todo su regolito, por el efecto de la acci6n de 10s hielos du- 
rante laa bpocas glaciales, y conservan este carhcter hash la actualidad. 
Las partes bajas, hacia donde concurren las partlculas de la descom- 
poaici6n del post-glacial, acarreadas por el lavaje de las fuertes lluvias, 
son 10s finicos sitios en donde se refinen condiciones favorables para 
la formacih de suelos. Allf, aguas estancadas han dado lugar, primero, 
a una hidrosere, mediante la cual estas depresiones se han visto cu- 
biertas por una sucesi6n vegetacional, hasta Ilevar a la constituci6n 
de formas topogrGcas planas. Los elementos vegetacionales que in- 
tervienen en esta acci6n son principalmente musgos y Ifquenes, 10s 
que generan 10s extensos turbales, tan frecuentes de la Isla Grande de 
Chilob hacia el sur. 

Aun cuando no se han hecho estudios detallados en estas regiones, 
debemos suponer la existencia de suelos de pantano y de turbal, como 
10s mAs frecuentes. Algunas veces corresponderfan bstos a turbales con 
buen drenaje, como sucede hacia las regiones del estrecho de Magalla- 
nes, y otras a turbales generados por la formaci6n de una capa de hierro 
methlico en el subsuelo, que retiene el agua (iiadis, mallines, etc.). 

En las partes eminentes, en cambio, la roca desnuda se presenta 
sin ninguna evoluci6n, y no se puede hablar de suelo propiamente tal. 

e )  S u e l o s  p a r d o - r o j i s o s  d e  p r a d c r a  f r r a ( 1 )  

13. S u e l o s  d e  l a  e s t c p a  m a g a l 1 c t n i c a . - E n  lasregiones 
magallhnicas existen nuevamente condiciones adecuadas para la for- 
macidn de suelos. Aunque ellas son muy diferenciadas, por la varia- 
ci6n del clima, se puede suponer que la mayoria de 10s suelos de las 
pampaa magallhicas corresponden a 10s pardo-rojizos de pradera. 
Son suelos con muy poca materia orghica, por lo cual Matthei 10s 
califid de esquelbtim. No disponemos de perfiles en esta regibn. 

111. E r o s i d n  d e l  s u e l o  

HEMOS tenido ocasiln de afirmar en atguna parte de este libm que 10s 
dos recursos fundarnentales con que cuentan 10s pafses, son el agua y 

(1) &k wpo correaponde en realldad. a loll sudoa 6rido8 Y no a 10s h6medw. Lo t&aUIW mu1 
DOI YMonm de IU ublepeldn w&m. 
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et suelo. Mientras el agua ~e repone regularmente, graeas a 10s cidos 
en 10s fenbmenoa, meteorol6gims, 10s suelos representan un bien que 
debe cautelarse prirnorosamente, para que no desapareca a breve plazo. 
Tal MZ el hecho fundamental de la historia de nuestro tiempo,  ea la 
maencia  que ha tornado el hombre de la necesidad de salvaguardiar 
el capital que repmentan 10s suelos y no malgastarlo con requerimien- 
to5 o UBO~ excesivos. La ciencia del suelo, deamollada tanto en 10s 
&itnos afiw, pone, en la actualidad, en manos de 10s hombres sus re- 
sultados, para cautelar el porvenir de la n a u h ,  que depende funda- 
mentalmente de la conservacibn y el UBO racional de los suelae. 

segln 10s datos proporcionados por 10s estudias, s e n  termjnos 
generales, para la formacibn de una capa vegetal de 15 cm. de eapesor, 
se necesitan de 1.000 a 6.600 afioss (Rodrlguez y S u k ,  1946, p. 26). 

para comprcnder lo fundamental que es para el 
acto una labor tan demorosa de la naturaleaa. 
el momento, hemos visto desaparecer la vida en 
ra phperas y feraces, por la simple incuria en 

te emsi6n incontrolada de las capas superfi- 
la destruccibn de 10s suelos es tanto m b  

- 

publicado un estudio de la erosi6n 
advierte en 61 que lan &reas afectadas 

vindas de Malleco y Cautfn, en 
a la regibn triguera por exce- 



StmLoII Wa 

NbBm y Quirihue est& perdida oompletamente para la produecib 

La gravedad de estos hechos se acuea claramente en loa rendimien- 
tos regimalw. En loa prineipales departamentoe afectadoe, Elgueta y 
Jirkal (1942~sintetizan lam disminuciones que corresponden, en el si- 

WlWh. 

Per0 los d&os ocasionados por la erosi6n de los suelos no quedan 
reetrimgidos a la simple disminucidn del rendimiento. A eto se agrega 
el enrbancamiento de 10s rlos, de 10s puertos, de 10s tranques, el relleno 
de loa canales, la formaci6n de las dunas que, a su vez, destruyen terre- 
nos agrlcolas, la desaparicibn de 10s bancos de mariscos (Albert, 1900, 
p. 30), ete. 

Pude  decirse, con justo motivo, pues. que I 
es el riesgo m6s grave que debe afrontar la hu 
inmediato, y que si en las naciones no hay una conciencia bien Clara 
para evitarlo, 10s daiios se h a r h  sentir a corto plazo. Vogt, en este 
sen*i&, ea de un pesimismo alucinante. 

El fendmeno de la erosi6n de 10s suelos empieza a producirse en 
una regibn, a partir del instante en que el hombre, con su acCi6n sobre 
la superficie terrestre, altera el libre juego de las fuenas naturales. 
En nuestro pals, por la fecha en que Federico Albert hacla el estudio 
de las dunas litorheas, la provincia de Cauth no tenla dunas desarro- 
lladas. En la fecha actual, ellas se cuentan entre las m6s imponentes 
del pafs en la regih de Puerto Saavedra, debido a la fuerte erosib 
que han experimentado loa sueios en 10s 60 aiim transcumdos desde 
que Be incorporaron estas tierras al urn agrlcola. 

Laa rnodificaciones que acarrea el hombre, se refieren, en primer 
lugar, a la destruccibn del tapir vegetal espontheo, ya sean praderas 
o selvas, con lo cual la superficie exterior se ve libre de protecah para 
la accib del agua Iluvia. Bianchi Gundih (1947, p. 3), dice @ca- 
mente: aLas laderas de 10s cerros no pueden recibir impdnemente el 
golpe de 10s millones de pequeiios dardoa que significan las gotas de 
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3tu camn&lk- 

ua+a. EI javaje superfieid 89 VB, de  ea^ d m ,  i~m- 
dd0, ~O&E  la^ partrcutee has del euelo ee VUL en el perigro * 

al timen@ en que Prid- 
tiv-& e encxmtraban. Qe eata manh,  Ion -e~tuW- t d 0  
ernipran, y sg p m h g  la destrucci6n de ellae. El vbto kapst de 
sfmar en el miam0 aentido, y fuem de aewuhu lor mawides m b  
lejos, en forma de dunas, que inutilian camp- de labrantlo, desnuda 
la supetficie terrestre a un grado tal, que la m a  viva pude  qudar  
expuesta en la superficie. La accibn destructors del dent0 adquiere 
gravedad en 10s terrenos de las pampas patagbnicas y magdlhicas, 
en d d e .  al encauzarse por 10s caiiadones, m a  las impdonantes 
tolvaneras. 

Hemos tenido oportunidad de decir que una erosibn moderada 
es beneficiosa para 10s suelos, por cuanto pone a disposicibn de el la  
porciones intocadas del regolito, ricas en sustancias minerales nutriti- 
vas. Una erosi6n acelerada, en cambio, es profundamente daiiina, por- 
que sustrae las partes superficiales m h  valiosas, a un ritmo superior 
a1 que crece el suelo hacia abajo. Se distinguen tres clases fundamen- 
talmente de erosi6n: laminar, en zanjas y en barrancos. La mayor 
gravedad corresponde a las dltimas, aunque la primera, ya de por si 
sola. explica la inquietud que este fenbmeno produce en las personas 
de juicio avisado. 

ladera &io, &$and@ de 

IV. L a s  d u n a s  

CONRCTADAS con el fenbmeno de 10s suelos, debemoe coneiderar tam- 
bi6n a las dunas. En efecto, el avance de Ian arenas en el litoral subs- 
trae anualmente a la agricultura, terrenos Mrtiles que previamente 
estaban bajo cultivo. 

En Chile, lae dunas se desarrollan de preferencia en la costa, en 
donde se rednen condiaones que hacen de ellas un fen6meno geol6gico 
en activa progresibn. Cada vez que el mar se eneuentra en faee de se- 
dimentaci6n. la arena abandonada por el oleaje en las playas con oca- 
si6n de ia aka marea, se muwe, empujada por el dento, hacia el in- 
terior, dando origen a montlcubs que reciben el nombre de dunas. Etr 
nuestro pafs, 10s vientm que trabajan en ente sentido non 1- del sur 
Y del suroeste, que predominan en la costa. por eeta d n ,  ~uendo el 
relieve pow conspho, la dunas ae mueven con dtretxih o b l i i  
a la Playa, wetrando haeis el interior, WII di& g m v d  SW-ME. 

duna  ee encuentran conectadse tambikn con lor d m i e n m ~  de 
0-06, debid0 a1 oleaje, que, puato que M encudtra 

d%do P r  el v h t o  prrddmte, arrartra pa r t l cu l~  de ew a no-. 
en la r d  p ~ r  la mal l a  dunm M wcuentran rituadsn a i  siem- 

-en 



#mW kimk.mlemf?allUrdg 

F d w b  psdmmka~ en 1@00 que dmaa en W SOD,, 
en e& UEI hhW0Q &enh gaae fluetuar la dtenua  de dun- 
en el litoral entre ?O a -6, dede  la fecha & nu publid6n. y e~ 
UQ junto & U i s  d e m ~ t m  que su fammci6n d relacionada c m  el 
deahcamimto y el c&vo htmm de IQS territories interiorea del 

fditwcrm la emai6n de 10s uuelos. Son 10s rba 108 que, 

erositm, procuran al mar cantidades siempre renov& de arenas, que 
&e deposita deepubs a lo largo de la costa. 

Ea inmeationable. sin embargo, que en el litoral, fuera de las du- 
nas actdmente activaa y que el hombre 4a visto desarrollarse,we 
observan campos de dun- Viejos-mkianos p h e r e  llamarlos Mbert- 
que ae han f o d o  en 6pocss m8s remotan (cuakrnario), debido a las 
acCiaaea geol6gicas normales. 

Las dunas tienen importancia en Chile d d e  Coquimbo a1 sur. 
En e1 norte, si existen algunos campos de dunas en las partes bajas 
de ks platafomas de abrasih marina, wmo sucede en Iquique y 
Caldera, el fenheno no time grrn desarrollo, ni la trascendencia para 
la agricultura que & al sur, puesto que las arenas invaden campos 
despmvistos de inter& agrfwla. 

Fh la desembocadura de 10s rlos del Norte Chiw, las dunas tienen 
poco deaarrollo. Las hay en la desembocadura del Huasw, Elqui, 
Limarf, Choapa, Quilimarf y La Ligua-Petorca. En la desembocadura 
del Choapa se presenta la particularidad de que el campo m&s impor- 
tante ne encuentra al sur del rlo, en vez de existir al norte. I- m&s 
deeerrolladas son las que ee presentan en la desembocadura de 10s 
rim Pebrca y la Ligua, donde cubren una faja litoral hasta F’unta 
Hmhiadi EHas han logrado penetrar bastante hacia el interior (a las 
c m  lo hacienda Huaqu6n), de tal manera que en 10s wrtes de la 
varianb del fermcarril longitudinal se las encuentra hasta cerca del 
ester0 Ballena, y una debe ser atrawada aun por el fermcaml, por 
medio de un thel .  Constituyen, pues, una de las acurnulauones maS 
importantes de Chile. 

&I #ID* del Awncagua se desarmllan dunas hasta Quintem, 
wn’un anch~ vadable. AI norte del do Maipo, ellas timen, en armbio, 
poco impertanda. Mueho m h  interenante a este respecto e8 el do 
&pel, da en au demnihdura 108 m6dan08 de Matanaaa. El 
Mataquito no tiene dunas inm6iatamente al norte de su demmboca- 

pafa, al arrastrar IOS ayor cantidad de sedimentos, por efecto de URB mayor 



y tieneo su mayor ancho en- Qlaivo$o Y 
En Cham es donde las dunas tienen su deearrolb *a* 

en todo chile Central. Seg6n dculos modeatas, hay alll la? b'. 
cubiertos por arenales movedims (dUbert, 1900, p. 34 y 58). 

es necesario llegar al rlo Blo-Blo, para encontrar de m e w  
impnentea dunas en San Vicente. 

Per0 tal vez el &a m b  importante de dunaa de -do Chile en 
la que 8e presenta al sur de la penlnsula de kauco. La zoaa de dunas 
atiene una longitud de 50bns. y un an& mdio de 6 6 m b  Irilbaetroa, 
resdtanda asf una superlick de 300 b.'. (Brllggen, 1929, p. 1.06). 

Mb al sur, las dunas vuelven a tener importanus en Ir desem- 
bocadura del rlo Imperial, en donde grandes extensiones cubiertae por 
arenas se presentan en 10s alreddores de Puerto saawdra. 

M b  al sur, las dunas pierden inter&, debido al clima lluviOs0, 
que no deja tiempo para que las armas se sequen y pwdan ser zmvi- 
lizadas por el viento. Las hay, sin embargo, en la desembcadura del 
do Maullln y tambih en Chitoe (en Chepu y Cucoo). 

Para comprender la importancia de este fen6meno como invaeor 
de 10s terrenos @colas, recordernos que Albert calcul6 que 4.221,s 
kms. de supeficie, hacia el aiio 1900, hablan sido perdidos por la in- 
vasi6n de las dunas. Segh sus estudios, anualmente se perdlan 336 
kmS.2. 

Fuera de las dunas litorales, hay algunos sitios del interior del 
pals en donde capas geol6gicas vecinaa de la supedcie tienen arenas 
que pueden entrar en movimiento bajo el impulso del viento. El sitio 
donde esta conamitancia existe y tiene mayor importancia, dejando 
de lado Los arenales del norte, es la re& entre Yumbel y . 1 ~  Angela. 
Son arenales superhciales que, s egb  el departamento de Inveatiga- 
cion- Agd~las, cubren aproximadamente el 55% de la superficie 
total de la provincia de Blo-Blo. 

Las dunas chilenas son favorables para la fonetaeibn. Su CPrBc- 
ter heterogenet, hace que en ellas las plantan encuentren bs elementos , 
nutntivos minerales y, a expensas de ellos, desardlan terrmw 
f 6 d l a ,  que, sin embargo, no plreden aww, pmrclue, al romper lo capa 
superfihl, la arena se pone nuevamente en movimiento. El hermm 
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EN UN pab de m vaMdas cadiEionsl rarmD w b  d& @SIIWEIW q t w  W 
gama ria de auelos. En el estudio correupm&mW 8e d e d h  nu- e$acl. 
A peaer de ello. existen ciertas c a r a d c a m  ged8Rtem que ea aonmiente Raordsr: 
10s suelos chilenos son j6~eaes, en 108 cualw Ion cameterea heredab d-pefliw un 
importante papet. Por otra parte, 10s sudrm au6fjhon M Chfk aRaDepl -a =ria- 
ciones, debido a la prrdominaneia de m a s  tinam madtfoima M la conatitucih @ 
pala. Ser& el &ma, pues, la causa de las Varsacimea que ~CDdremoi oportunidad de 
O m ? .  

Los s u b  chilaos. paw el &dio Que ae 4a lph, re d h i h m p  b u d 0  un 
unnpmmino entre la daaifiau6n pmpuwta por stbrse y Wmtrhew (que eu fi~iog&- 
fica) y la que lw reCe en *des g m p  c l i t i t m ,  usa8eomivsnalmeate. 

Se han distineuido dos prandb categorfas, aepsladw pof m a  .ana de tmndciin: 
sueloa bridoB y suelos hlmedw. Entre 10s ptimeros se han diatinguido: 

S u b  &&ti- mjos, 
Suelw desertims @kea (altum), 
Suelw purdw dlcicos, y 
Suelos prdo-rojizos de pradera frla. 

h t r e  lo6 segundos 9e ban distinguido: 

Suelos par& forestales, 
Suelus rojos podzolidos, 
Suelos pardos podz6Iicos. y 
Suelos de tundra romaa. 

El estudio, por razones que se expresan en el *toe @e ha reducido a 10s S U ~ ~ O B  
de superficies planas o debhente  onduladas. En el deaarmlip de la materia se ad- 
vertirfrn diferencias muy notables, porque, mientras para algunos sectores se ha po- 
&do disponer de levantamientos detallados-loa euales w ha pderido reprodncir 
casi in-extenno, para mwtrar la variabilidad de auelos en &reas relativamente mo- 
ws-, en otrar no ne dispone de otwervaciones auficientrs. 

.4. S w e 1 o I 6 r i d  D r.-En la parte dereriptiva de Ian suelor, re eatudian primer0 
10s suelos de~&timi grises, Ips cuales se preaentan en Ion altiplaaoa &I norte de Chile. 
Son s u e b  wquel&icos, sin materia o r g h i a  y con ozida&n mfnima, por efecta del 
Trio. Los suelos deSertism q'os se presentan en las pampas del norte y en b6 r e o -  
ws vecinaa al litoral. En ellom, de acuerdo con 10s reiultahs conssguidos'en el utudio 
de 10s de la Pampa del Tamarugal, .e distingue entre suelosealinor, alcallnaa y 
normah, e&n el wntenido en sales. De uno8 3.000 knm.* que abare6 el Levanta- 
miento, 6610 un 15% correspondfa a esta lltima categorb. 5c uhldian tambien algu- 
nw suelos de las quebradas y del valle del h. 

Los sueloe de la parte nmpfentrional del Norre Cra, en genewl, m delgados, 
d=provistos de UM e~t~s~i#mci6n claw. en los cuales .B shw 011 *n@ &m- 
centraci6n de carbonam de atdo,  a poca profandidad. Los nuelm bah depo -ten 
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no@bl& ~ e r i r c n t a ,  pudiendose rmnmr en bs pieten bajas de b n  vall,es, suebs sa- 
lhw, &tres que en Ins m8s elsrrsdas elhs mn nocmdes. 

Al aur de la Serena, comienzan lua suelo8 pardos cAlcicos. Dentro de eata ratego- 
&, eS b n  esrudiada LDS a u e b  defondo de mlle y bemama bjas. y loa suelos de terra- 
a86 @Itas. Los primeras BO= de aroclente productividad, con texturas tivianas. En las 
~IVSZSE dtse dominsn spcbs arcillaw6. 

En Chile Central dominsn lw suelos ~ s d o n  neutm. En el valle eentral se carac- 
teriesn por W buen drenaje, BUS texturas tivianae, y un pH media de 7.2 (Storiej. 
En Ian terrazan marinas de esta parte de Chile, se presentan suelos con caracterfsticas 
muy semejantes, p r o  con pH ligeramente inferior. 

B. S u e l o s  d e  ~ronsici6n.-Enlamit~dsur delN6cleoCentralse observan 
suelos muy variables. debido a las variaciones en los dephitos del fondo del valle. 
Se da un ejemplo tomado cerca de Chill&. Canatituyen la categorfa de 10s sueloli de 
tranmci6n. 

C. S u e 1 o I h 1 m e  d o s.-I.os s u e h  hhmedoa comienzan por Sa costa wn poco am- 

color pardo claro. Se distinguen cinco grupoa: s 
arenono, en el con0 aluvial del Laja (a), sueloa 

suelos. S6lo en las depresiones es pdsible cncontrar atgmos eiwnplw de sllezos pan- 
tanosos y de turbales. 

Finalmate, se estudian en el extrema sur los sudcs de pden frh. 

E I O  s i 6 n d e l  I u e Io.-En breves Itaeas se 1hma la a t e n d n  hacia la gnrvedad 
deHen6meno de la erosi6n del swelo en nuestro pals, a base de las eatudios renliidos 
hasta la fecha por funeionarias del MEnigterio de Agricultura. Se pone de manifiesto 
que en la Cordinem de la Costa. deede Valparabo hacia el sur. y en las provincirrs 
de Cautfn y Mhlleco, es dande el fen6meno adguiere m y o r  gravedad. En las p v h -  
cia# de h u m  a Cauth, 1,s millones de bedreas  baa sido destruidaa por la erosi6n. 





CAPÍTULO VII 

B I O G E O G RAFIA (1) 

l. Ctasijicaci6n y divisi6n 

SEGÚN Carlos Reiche (2) la flora de Chile comprende 5.000 a 5.500 
especies. Ellas se reparten en 685 géneros, distribuídos, a su vez, en 
180 familias. Según el número de los géneros, las familias aparecen en 
el siguiente orden de importancia: 

Compuestas .. . 118 géneros. Solanáceas 17 géneros. 
Gramfneas 47 Polipodiáceas .. 17 
Crudferas .. . . .. 23 Saxifragáceas .. 12 
Umbelíferas .. .. . . 23 Rosáceas .. . · ···· · ·· · · · · 11 
Leguminosas .. . 22 Onagráceas ... ... 11 
Liliáceas .... . 21 llorragináceas . 11 
Cariofiláceas . . 17 Malváce:~s ... .. 10 
Escrofulariáceas 17 

Ninguna familia de las criptógamas vasculares logra tener más 
de 3 ó 4 géneros, con excepción de las polipodiáceas, que en Chile y en 
Juan Fernández presenta 17 géneros. 

La importancia fisonómica es muy distinta de la que acabamos 
de dar: en efecto, son las gramíneas, fagáceas, mirtáceas , leguminosas y 
rosáceas las que tienen mayor interés para la comprensión de la vege
tación del país. La mayoría de los bosques chilenos, ya sean xerófilos, 
mesófilos o higrófilos, están compuestos de árboles que pertenecen a 
estas familias. 

Según Engler, nuestro país, hasta los 37• de Lat . S, se extiende 
~. 

(1) Este capftulo ba aido conreccionado con la colaboración del In¡. Agr6n. Edmundo Pisano. 
Gracias a ello, hemos podido conaultar. antes de IU publicación, la obra intitulada • Mapa de hu forma· 
dones fitoaeoardficae de Chile•, que Pisano prepara con el distin¡uido botánico norteamericano Dr. 
T. H. Goodspef'd. 

{1) Ge:oarafia Botánica de Chile. Traducción del alemán de C. Loosc:r, Santia¡:o, 193<1 . 
371 



Desde e& latitud hasta su 
extrerno sur, se extiende so- 
bre el rein0 fforal austral. 
Dentro de la re&n floral 
andina, distingue, como por- 
ci6n que interesa a Chile, la 
provincia andina septentrio- 
nal y la &ntral, hasta 10s 
30w de t a t .  S; entre &a 
y 10s 37" de Lat. S se desa- 
rrolla la provincia de transi- 
ci61-1, rnediante lacual se pa- 
sa al reino floral austral. 
Parte de eate reino es la pro- 
vincia de 10s bosques occi- 
dentales, que se desarrolla 
en cad todo el rest0 de Chi- 
le. S610 en la medida en que 
nuestro pals cubre porciones 
en las planicies y mesetas 
orientales del extremo sur 
del continente, logra pene- 
trar a la provincia oriental 
sin bosques y a la provincia 
patag6nica andina. 

En el grato de la Fig. 
52 se han representado las 
heas cubiertas por estas dis- 
tintas provincias en la parte 
meridional del continente 
surarnericano. , 

L a  nomenclatura y 10s 
lfrnites de las dlferentes en- 
tidades a que nos hemos re- 
ferido anteriorrnente, han 
sido mod+adoa reciente- 
mente por el estudio de Al- 
fredo Castellanos y Rornb 
Perez Moreau, para la parte 
que wrreeponde a Is Rep& 
blica Argentina. De sua me- 
dificacionee nos kteresa g e  
ra nuestros fines la provin- 
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cia mtwthdica, nombre que resewan estos autores para 10s bosquee 
meridionales de la cmta occidental. 

Lae islaa de Juan Fernhdez forman una provincia geobothica in- 
dependiente, conectada, sin embargo, con la de transici6n, a que nos 
hemm referido anteriormente. 

La isla de Pascua, en cambio, pertenece al rein0 floral ocehico. 
Por lo que se ha observado m&s arriba, Chile tiene numerosas r e  

ladones floristicas con la Rephblica Argentina, ya que algunas de las 
provincias florales nos son comunes. Fuera de estas relaciones, Chile 
presenta parentesco floral con Australia, Nueva Zelandia e islas sub- 
antarticas, por un lado, y con California, por otro. Las relaciones con 
Australia y Nueva Zelandia, se explicarh por la existencia de conexio- 
nes continentales que habria habido entre la America del Sur y esas 
masas terrestres a trav6s de la Antartida--es muy posible que con una 
extensibn mucho mayor que la que tiene en la actualidad-, en fechas 
geol6gicas nb muy distantes. Las relaciones con la flora de California 
se explicarlan por la similitud climatica: plantas con necesidades meso- 
Ibgicas semejantes han podido prosperar en 10s h b i t o s  de ambos palses. 

A pesar de las numerosas relaciones a que nos hernos referido, 
la flora chilena, en cualquiera de sus provincias, presenta numerosos 
entlemismos, que le confieren carkter y hacen singular su conjunto. 
Estos suelen lkga  hasta la categorla d t  las familias, algunas dc ellas 
monotfpicas, y algunos rasgos anat6micos de plantas chilenas son revo- 
lucionarios, con relacidn a la familia a que pertenecen (1). 

Las sinylaridades que presenta la flora chilena son faalmente 
explicables por las condiciones de aislamiento en que se encuentra nues- 
tro pals. El desierto, por el norte, ha servido de valla a 10s elementos 
florfsticos de la America tropical, que s610 en breve nfimero han lo- 
grado llegar hasta las regiones en donde habrlan encontrado la hume- 
dad suficiente para su desarrollo. La Cordillera de 10s Andes, por otra 
parte, ronstituye un obstaculo para las plantas de la provincia bona- 
riense. La faja de aridez, que desde la Patagonia austral se dilata sin 
interrupci6n por el territorio argentino, hasta el extremo norte, ha ve- 
nido a reforzar esta barrera por el sur, en donde el domini0 antartan- 
dico traspone la cordillera y se extiende sobre el territorio argentino. 

En el estudio que vamos a hacer a continuach, consideraremos 
como unidad descriptiva a la formacibn, entendiendo por tal a la comu- 
nidad vegetal climax, o sea, considerada desde el punto de vista fisiognb- 
mico yen sus relaciones con el medio. Desde este punto de vista, nuestro 
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Ms e m m & h m w  V&O. Gradae a la &ernidmi de lar 
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-tido. %a tares mudo m b  dilatada que la que P- 
p o n ~ ~ ,  dar c u a m  de la gama total que es posible ob- tutafso 
ter,.ito,.io. por -0, vamos a Iimitarnm finicamente al eatudio de for- 
maam= vegetal- climax, es decir aquellae que repsentan Un e d i -  
b& definitive con 10s factom que las determinan, en ~~1~ con 
el &ma. 

En ate sentido, Chile puede ser dividido en tres grandee Zona, 
cuac&zadas por la disponibilidad de q u a  (precipitauones, hurncdad 
atrno&rica y humedad subterrhea) para la vida de la% Plant= que 
constimyen las formaciones. 

Cuando, como consecuencia de rnodalidades de distribucibn Y 
abastechiento de agua fundamentalmente diferentee, h a  formacio- 
nes vegetales fisiogn6mica y florioticamente r e l ac idas :  muatran 
una tendenaa a -parse en determinadas r eones  *pacas, y las 
diferenuas evistentes entre las formaciones de dos h a s  geogiafificas de 
hurnedad diferente, son mayores que las exhibidas por las formaciones 
que e s t h  dentro de cada una de eatas Areas, puede hablarse de zonas 
fi togeogdiicas. 

Estas zonas fitogeograficas muestran cierta similitud de fisono- 
mia que relaciona a sus formaciones. Sin embargo, puede haber, y a 
menudo existen, formaciones que desde el punto de la fisiognomla 
pueden considerarse como aberrantes, per0 hay siempre entre estas 
formaciones que se apartan del tipo medio, relaciones de carkter flo- 
rktico, debidas principalmente a migraciones o movirnientos de des- 
plazamiento de las unidades que las integran. 

En consideracibn a estos hechos, se puede dividir el pafs en tres 
zonas fitogeograficas: la xerombrfica, la mesombrfica y la higrombr- 
fica. Este sistema de divisibn, que agrupa fisiognbmicamente a las 
grandes unidades vegetacionales, se presta sobremanera a ger aplicado 
en un pals con las condiciones fisicas de Chile. 

La mna znom&fka se extiende dede  el lfmite norte haeta el do 
Petorca. Climilticamente, corresponde a la parte de Chile que se ca- 
racteriza por la insuficiencia de las precipitaciones, lo que da a la ve- 
getacibn un carkter ddr t i co  o estepario. El aspect0 dominante en 
las formaciones es el de matorralee xerbfitos, de poco valor de cubierta. 
En realidad, el lfmite no puede marcarse con gran nitidez. Consihrw- 
do coma hecho biolbgico esencial el aparecimiento del drbol en mock- 
ciones continuas de cierto desarrollo, debieramoe establear el limite 
en las mhenes  del rfo Limarf, en la regibn costera, puesto que dl1 
*nmOs el Primer k q u e  (el de Fray Jorge). Eete bosque teprpeegta, 
sin embargo, Un &rea modesta, y se explica m b  por 10s continuos nubla- 
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dos que procuran abundante humedad, al presentarse como nieblas 
en las faldae de 10s cerros expuestos a Ia accibn marina. Es solamente 
al sur del Choapa, cuando se advierte que lae asociaciones arb6reae 
de plantas mesbfilas, empiezan a desarrollarse continua y regulannente. 
Por el interior del pds, en cambio, el Area esteparia se extiende much0 
msis hacia el sur. Como tuvimos oportunidad de verlo en el capftulo 
de climatologla, es solamente a la altura de Jahuel cuando se presentan 
las condiciones de humedad satisfactorias para permitir la asociaci6n 
de brboles. 

La zona rnesom&$ca se extiende desde el rio Choapa hasta el 
Itata. Lo mismo que en el cas0 anterior, el llmite es muy variable, 
segfin si consideramos la Cordillera de la Costa, el Valle Longitudinal 
o la Cordillera de 10s Andes. Mientras por las dos cordilleras, gracias 
a la altura, la humedad crece notablemente, por la depresi6n in- 
termedia la aridez se continla casi hasta el Laja. Esta zona es 
de transici6n. Las lluvias se presentan en invierno con una estaci6n 
seca bien marcada en 10s meses de verano. Esta constitulda por matorra- 
les relativamente densos y altos, que flilmente, en las partes favore- 
cidas por las precipitaciones, se transforman en bosques. Su extensibn 
coincide aproxirnadameiite con la distribuci6n de la estepa con A& 
caumia (espino). 

La zona higrombrjca se extiende desde el rio Laja hasta el extremo 
sur del pats. Con excepci6n de una pequeiia porci6n en su llmite norte, 
no se observa una estaci6n seca, o ella estA reducida a uno o dos meses 
en el aiio. El tipo de vegetaci6n que domina es el bosque tupido, for- 
mado de varios estratos de vegetacibn y con un rico sotobosque. 

A estas tres zonas podria agregarse una cuarta, la zona andina 
para caracterizar el paisaje de altura por encirna del limite superior de 
10s brboles. Su aspect0 dominante serla el de estepa en el centro de 
Chile. Pot razones de sirnplificacibn, sin embargo, y para no establecer 
una premisa.heter6clita en la clasificaci6n de las grandes breas vege- 
tacionales, se ha preferido incluir en cada una de las zonas, como for- 
maci6n peculiar de la altura, a la vegetacidn de las partes altas de la 
cordillera. 

A continuaci6n procederemos a describir las principales formacio- 
nes de cada una de las zonas fitogeogrAkas que acabamos de enu- 
m e w  (1). 



de la humdad. 
Per muy escasa que sea la wgetaeiht en h dwiert? VQ h~ 

demos caracterirar por la auaenaa de vegetdbn, p-@W, @ 
10s casos extremas, &a 8e encuentra presente en forslg dc - 1 ~  
diseminadas por el swlo, las cuales, cuando ermentran f a W m  favo- 
rables, prenden rgpidamente, se desarrollan, florecen y frucdficm, 
dando 10s sorpresivas cuadros que 8e advierten con ocasibn @ @s ea- 
casas Iluvias. 

Por estepa vamm a entender una vegetaeifnr de yefbau, & k d a  
breve o pFalongada, que forma champas y que, ya a breVe deWhcfa 
del obnervactsr, parecen mbrir todo el terrenm can un tawwdd 
Dominan entre las yerbas las grambeas. Lae 6r-w aeRkrs ma bas- 
tante rlgidos. En principii, la estepa no debe tener 6rholee. 

Por matorral vamps a entender las farmacionw cernplleetag pre- 
dominantemenre de arbustm y &boles de p-@ &&a, aunqw 
tengan una cubierta estacional de yerbas. 

Las descripciones que se hacen a wntinuaci6a no se han bwni -  
zado en grupos sistemhticos, para permitir una mayor efastic'iid y 
lograr asf una mejor comprensibn de la vegetacibn del pab en BU &arro- 
110 geogrAfiw. I .  

a) L a s  f o r m a c i o n c s  v c g e t a l c s  (1) ' 

1. D c s i c r t o  costero.--La f o r m d h  dee&ia & w tph 
tiende desde el lfmite norte del pals, haata aproximadamente lore 2 p  
de Lat. S. H a t a  m L  o menos loe 2 4 O  30'' ella cnbre las pendientes & 
la Cordillera de la Costa expuestaa a la a&jn d 
&&:&.&,ng~~ : ~p~*"lW&~l~altElta 
de QCWI imgwtnad# Y 00 N d o p l h .  



icmdm &!I pale, y en 
&& eat% latia~d hacia el sur, 

deli mor e #Tatam* 

diviaionw, baadm prhcipdmente en la fimnsmIa de 
. La primera da el4as. qwe abarca la parte m b  septen- 

triond, seta caracterizada pot aeociaci~nes herbhas  y subarbupti- 
de vejpiaci6n invernal. formada principalrnente por especies anuales. 
Llega perel eur haata m&s o menos lae vecindades de lquique (200 $5'). 
Loe prineipalm eomponentes de esta vegetaci6n son T i e s  anuales 
de CnistO*ia, Tdtragmh, Plantago, Cilia y especies de la familia Ama- 
ryMucea. LOB reducidos matorrales que se encuentran en 10s leehos 
de lag quebradas es tb  compuestos por Baccharis pctiolata, B. margi- 
n&, Franseria Mcyeniuna, etc. En habitats secos y arenows se en- 
cuentran especies de 10s gbneros Coldeniu, Bocrhalia, T&nJhera, C k -  
no)o&um y la maleza Heliotropium wrassama~m. 

Ga parte sur del desierto costero est& dominada por arbustos y 
cac thas ,  siendo comunes las plantas he rbhas  perennes, devegetacih 
invernal y primaveral. Abundan tas c a c t h a s  Eulychmiu spinibwbis. 
Cereus wqu4mbmsis, Echinocactus ocuitus, E. humilk, E .  Cincrcus y espe- 
cies de -t&. Entre los arbustos dominantes se pueden mencionar: 
Ly&m chdar ,  Bahk ambrosioidcs, Proustia ti@, Euphorbia lacti- 
flua y Ophryospom foliosus. La vegetaci6n h e r b h a  esth representa- 
da por especies de Tctragonia, Crista&, Nobna, Cocnbus, Owlis,  etc., 
CIcomc chdhsis, Sicyos bryonGfoGus, Zephyra elcgans, Apium la& 
nietum, Als6rotnrcria molacca, A .  pratcnsis, Pasithca cocruka, Argylia 
pubcrub, Stochys grandidcntata, Nicotiana solanifolia y otras espeues. 

2. J a r a 1 c o s t e r 0.--La formaci6n del jaral costero se extiende 
entre la punta Miguel DIaz (24" 30') y las vecindades de La Serena. 
Ocupa 10s faldeos inferiores de la Cordillera de la Costa y las planicies 
litorheas. Su aspect0 es el de un matorral relativamente abierto, 
formado por arbustos de alrededor de 1,20 m. de altura, marcadamente 
xer6ficos, aaociados con yerbas de vegetaci6n primaveral. Debido a 
las mayores p m&s regulares precipitaciones (v. cap. IV), el perfado 
de vegetaci6n de las especies arbustivas es m8s largo que et de los com- 
ponentes del desierto costero, y existen algunos arbustos siemgre verdes. 

%era de las- cacteceas mencionadas para el desierto costem, que 
tarnbibn f h n d a n  en esta fonnacibn, apareten espedes nuevas de 
esta familia, como Eulychnia a&, Ncofiortm'a subgibosa y Erdosyts 
sp. Las principales especies arbustivas en esta regidn son: &rlBisM 





5. J a  r a I d 6 a 4 r l d  c o.-El h d  defiWh ea wlla de lm ~muacio- 
nea uqewlea que emps una -0s s l y l r ~ a m  en la regib. Se ek 
t ide pprs L r4&& comprendiendo la parte dta de loa 
deaie&a del noste y l a  f l k m  i a W i i  de lor Ad-, deade el pado 
20 beta la l&WA 309 io', ~ ~ a d a m n c e .  stl. ancho es variable, 
eatado a u p d i ~  principdmmte por heehos de orograffa y de pen- 
diOna0 es & pm& mrte,-que aon factorea mdifieantes del abaste- 
cimbnte dehumdd-y en su aecci6n sur por el aumento de las pre- 
cipitacionm. Es asl como hacia 10s 2 6 O  20' toma contatto con las for- 
macionee de le. Cordillera de la Corta. 

E apecto ea el de un jaral relativamente bajo (40 a 60 cms.), 
paog b s o ,  can abundantes especies espinoaas. Todos sus compe 
nentea -stran fuertee caracteres xeroffticos y presentan un periodo 
vegetativo invernal y primaveral. Los componentes del piso inferior 
son eseasos, y durante varios aiios permanecen en estado latente (se- 
rnilla o hlbo),  en eapera de las lluvias ocasionales que se presentan en 
el desierto. En esta oportunidad, vegetan con gran rapidez, alcanzan 
su pleno desarrollo, florecen y fructifican en el breve espacio de unos 
dfas, para volwr a su condicibn de semilla durante un nuevo periodo 
de aiios. 

Su compwici6n flarfstica es variada y relativamente rica. Nos 
limitarernos, a h  embargo, a citar las especies dominantes que ocupan 
las mayores k y, en lo posible, que e s t h  distribufdas a travk de 
toda la fomwi6n. 

Entre lcps arbustos pueden mencbarse: Adasmia atacammsis, 
A&smk sp., Rh*pkx atacammse, EplMdra andina, Lippi .  trgdo, L. 
rkm&dia, TmsarriCr absinthhidos, Proustin baccbarioidw, O p h r y o s p m  
tkf@aris, especies de Senecio y Haplopapjm. Entre estas plantas 
cmxm €oJ&n& crkccummsis, Cristaria divaricata. Crista& spp., Loam 
frutdcosa, Ca.hm+i& solsotoiaks, C. spicata, ArnIiu puberula, Silvaao 
faroigiata, Dinammdm g I a M m a ,  Ginnrophytum flcxuosum, Urmcne- 
tea Qbgarnnmsis, Sprasda &varicah, Ghux atacumense, etc. 

En la parte& esta formaci6n comprendida entre Copiap6 y \'a- 
Ilenar domina especies que no se encuentran m8s al norte. Sin em- 
h g o ,  corn dede el punto de vista fisiogn6mico no se advierten dife- 
rencise, y paea no crear nuevas diviaiones, la hernos inclufdo en la for- 
macih de lee jaralee dedrticos. Aqui se encuentran: Ha$lo@p@us 
brwk#jz@, d k h o e a m m  bra#olium. Cawalfina angu&aatd~, B d -  
raria &&u&, &&a decandra, COSSM aM(tifoli4. y algunas especies 
de lae qae hernos mncionado en la camposici6n del matorral costem. 

6. T'oOr.-El matorral andino que. respetando el nombre con que 
ae le conoee eorrientemente, hernos lfamada talar, se extiende dede  el 
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nmtes de m6s o menos 1 m. de altuta, y DW una cubierta iuferfsr far- 
mada, en general, por plants perennes, gmlaenu y pequeiios wbuc 
tos subfrutescentes. v 

Las especies dominantes caracterfsticas de esta fomaci6n son 10s 
arbustos: Bacharis tola, B. Sautclius, Fabiana nicoidcs, F. 
asociados localmente con especies como A k i a  hwk, A&$k 
adla&, Ephedra adina, Lippia dcscrticola, una ea@e capitma de 
opunlia, phOGclia Yismsa, Sen& gravwlans, C m i a  salsal&, 
Artemisia topa, P k e l k  mscosa, etc. 

En 10s lugares en donde 10s arbustos son men- densos, %e empiezan 
a manifestar asociaciones pertenecientes a la fomaci6n que le sigue 
en altura, esto es, de la estepa andina. 

cordones mon- 
ana, a veoes, 
de 10s vienms 

a formaci6n que se paede considerar exie- 
Pafs. Per0 como su m~nposici6n florletim 
en que se avanza en latitud, coneidea-  
na, la formacibn de la zona xerom6r&a, 
illera de 10s Andes harta la latitud aproxi- 
ad de esta estepa es muy vadable. Mien- 



mm t a  3.m y 30s 4.mR m. 

I., &do *eta La s.-d?m 10s 44W m. b e e t e . s e  en~antran 
pl.atu q&ecreCoa  ea^ .cQj&Mq &aignadae can el; a m b  gen4rico de 
b t m ,  y b b h  e&apamaslas &e q&w. Graciae o SIJ ereerrlent0 
di&ilc has yorbadigmiken en la k, y cgnstituye eeta formaci6n el 
principal recurso de combustible del norte. Las especies m4s interesan- 

aupaa&, Awe& spp., Inrsbio waulis. etc. P y m p h y k  
cress en fmma pamcida. El arbol de la qmiioa. Potyl+ 

. I .  . *, 

m w ,  c~llenme cbn laa plantas mencioaadae. 

b) O b s c P w a c i o n c s  s o b r c  c l  v a l o r  G E O ~ ~ ~ ~ E - Q  d e  
l a s  p l a n t a s  

Lis P L A ~ A S  de lag fnmaoiones que hemos mencionado tienen nn in- 
ter& econ6micto f a t o  m&a notable, cuanto que ellas se encuentme en 
una regi6n prktieamente considerada como despcovista de vegeadbn. 
La penuria de madera ha hecho que se explotarm desde tiempos in- 
smmsrialee, todas lea eapeeies le5osas. Los pastides eflmeros que se 
forman con ocasi6n de las e~cp886 e irregalares Iluvias, son utilizados 
por el hombre en sus tareas de pastoreq y en las ciudades, con oeasi6n 

\ de ellas, L ~ B  desarrolla utl adom mmercio de sus flores. Son las forma- 
cionee aaqhsmp subandinas las que el hombre somete it eontrihuoi6n 
t a~ - rn& mgdddad. P a01w y la =tepa andina, camstitsyen la faja 
de p- a que nos hernos refeao en &os capitubekpn dondeenmen- 
~rm uu &meno las BBrZf@ &hmw p alpacas que e%hm en la &6n. 



plaridad, h Y  &unm 4!#%lalmmnd~m-.%5 
tide, h.r pue pavant r l ~ r l w  paiondm Y RIP a q= - hama 
&,, tiam WI inter& econ6mico d d h  Y d m  
han dado && a actividados de d e n  industrid. -0 dijhos 
o p o ~ a m ~ t e ,  la wgptaei6n en ca~inm ea explotads abtedtirn- 
mente wmo fuente de combustible. Eate ecmrbUstible 89 d e a t h  *- 
cipalmme a fine~ dom6sticos, per0 cion Ias Ilaret9e. tambib, el mci- 
pal combustible a que se echa mano en la -lo&& del d m  La 
vegetaei6n de las vegas, en las cuales R@rdro Mdino (PhSJ-PhP), 
y A r i p k  r a w m  (cachiyuyo), tienen un desarrollo que logra ser hasta 
de 2 m. de altura, se explotan activamente para la fabricaci6n de UT- 
Mn, que se utiliza en la elaboraci6n de la p6lvara (* de Ataoama). 
Las plantas de pantano y las gramheas de infloroecencias abundantee 
se utilizan para fabricar las techumbres de las mas en la regi6n 
andina. 

En todo caso, la utilizaci6n de la vegetaci6n como recuren eca- 
n6mico queda limitado a los us08 locdes, puesto que no existen con- 
diciones ffsicas satisfactorias para la producci6n de elementca de vege- 
taci6n que tengan inter& para la exportaci6n o el intercambio regional. 

Mencionaremos todavfa algunas plantas que tienen a l g h  inter& 
econ6mico: Euphorbia latlifliM, produce later (vulgarmente llamada 
por esto lechero) ; Polygunum pinoa (quinoa) produce un gram comes- 
tible; el algarrobo (Prosopis chilensis, P. alpoloco, etc.) produce vainas 
comestibles; el chafiar (Gourliea dccorliccrrrs) produce buena madera 
para las construcciones. 

c) F a u n a s  a s o c i a d a s  c o n  1 0 s  c u a d r o s  o c g c t a c i o n a -  
ICs d e l  n o r t c  c x f r c m o  

EN CADA uno de 10s cuadros vegetacionales que hemos tenido ocasi6n 
de analizar se presenta una fauna asociada, la cual tiene mayor o me- 
nor variedad, segln sea la riqueza de ellos. Los animalea que viven en 
el ambiente comkhado, a veces dependen exclusivamente de loa 
cuadrm vegetacionales para su suetento, per0 otras veces, comu sue- 
de en la costa, muchos de ellos buscan BUS recursos en el mar. En eote 
sentido, las aves, por su potencia de vuclo, logran independizaree now 
bkmente de 10s cuadros inmediatos en que se 1~ encuentra, y cub& 
amplk extensiones con su difusion. 

En el desierto costero encontraremos ad  algunos mimales de 
habitat acUAtic0. que logran penetrar .a Ion roquerloe de la w t a  y que 

habitan cavernas Y sition litorhneocr habitualmenk, de tal m a a a  
que nos verernos obligados a mencionarlon. 

Las enumeraciones que haremos en seguida, e 1imi-k a 1~ 

a* 
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anbales caracteristicoo y a aquelba que, de un modo u &o. tmgan 
inderLe para la economk. Para eehionar  10s nombres, hemoo awtado 
con k colaboracit3n de G u i l h o  Mann F. p R. A. Philippi, a quienes 
agdecemoa aquf su aporte, 

En el desierto water0 de todo el norte se enmentran algunm 
mamfferoe, wmo son Pseddopex gpiscuC &meykuanw (chilla) y el 
P. Mclpaeus (eulpeo). En 10s roquedales de la wsta ea frecuente enwn- 
trar a Otaris fluvesms (lobo de un pelo) y a Lutra f c h a  pmvksis 
(chungunga). Bmtante frecuente en las cavernas del litoral es el 
vampiro: Dwmodus rotundus d’Orbignyi (piuchbn). 

Entre las aves que pueblan este litoral y que tienen gran impor- 
tancia, pueato que son las formadoras del guano, debemos mencionar 
como de primera importancia a Sula vakgata (piquero), P&mnus 
thagus (pelfcano), Plmhcrocorax bofcgainvifi (guanay). En el litoral 
tambien es frecuente un pOjaro niiio: Spheniscus humboldtii y Lam 
mooh6u.v (garuma) que nidifica en las pampas de fa cordillera de la 
costa. 

En 10s valles y oasis del norte se encuentra una fauna bastante 
variada, entre la cual hay que mencionar la salamanqueja (PkyuO- 
dactilus gewhofiygus), la laucha orejuda (Phyllotis danuini rupestris), 
el culpeo (Psc&lupcz culpoeuc). Las aves m h  frecuentes son Croto- 
pbaga suloirostris (rnata-caballos) y Zenaida asidica mcloda (paloma). 
Como vectores de enfermedades se tiene a 10s insectos Anofihclcs psm- 
dopunctipennis (zancudo) y Triatoma infestans (vinchuca). Una araiia 
venenosa completa este cuadro: Lorosceles lacto (araiia negra). 

En la Pampa del Tamarugal, el organism0 animal m&s caracte- 
rlstico es el tuco-tuco (Ctenomys robmius). 

En 10s planos indinados por 10s cuales se asciende al altiplano. 
existe una topograffa mOs accidentada, debido a la acci6n erosiva de 

i las aguas corrientes, a1 mismo tiempo que algunas serranlas se desta- 
can, formando un bio-top0 bien caracterlstico. La wegetaci6n corres- 
pondc a la formaci6n preandina de cactaceas columnares. En este 
ambiente se encuentran el huemul del norte (Hippocarndlus bisz~lcus 
antisimsis), el guanaco (Lama guanicoc), e1 puma (Pumo concolor 
@mu& la vizcacha del norte (Lagkfium viscacia cuvimJ, etc. Entre 
las avea pueden seiialarse como caracterlsticas el cdndor (Vukurr gry- 
phus) y la perdiz (Nothoprocto omota). 

En los cuadros vegetacionales de la Puna se encuentra una fauna 
m8a variada y m& acantonada en biotopos especiales. En el tolar. 
pot ejecnplo, pueden meneionarae, cnmo elementos faunlsticos que le 
dan carkter, al quirquincho (Chdophmctus notiolri), al chingue real 
(Conewus rex), a1 cuy (Galea mustid&); en las porciones cubiertac 
por la estepa 8e destaean , por su gran papel en la vida de estas regiones, 



111. Z o n a  mcsor lr Ir f i so  

EN BL eapltulo de ctirnatologia Ilamamos la tftenCi6U d 'hR&b th W% 
al em de la Serena, ya R observan p r d p i t d 3 m  -1- P c J b U b  
danm durante 10s kviemm. El aurnento de pdpiacionee k & a  
el sur se hace con gran rapidez, de tal manera que en Valparabire 
mide tui pmmedio anual superior a 500 m. CaRdddd de +a de 
que pueden disponer las plantas en el seetar l i t nd  se UF d M a  por 
la continua humedad de la atm6sfra y p r  la existencia -de neblinm 
mojadoras muy frecuentes, que no e610 apttan -&, ah0 cut? t;arn- 
bi6n son importantes ai reduar las m d a s  de humdud pm e w p -  
r a c h ,  de tal manera que en la regi6n vecina d mar 12 ~ @ t m i 6 ~ 4  
encuentra un notable apoyo en esta humedad atmoafbien. La eon- 
secuencia de estos hechos es que, ya inmedia-ente a1 aur de FA Se- 
rena, en la deeembocadura del r b  Limarl, se preesnta la primera 
agmpaci6n forestal: 10s bosques de Fray Jorge y Tallmy. Un hecho M- 
rioso lo constituye fa oornposici6n fldstica de e=ste h q u e ,  puee en 6l 
se encuentran especies aibdreas que 8610 v m o s  a enwritfar notable- 
mente m& al sur (Aextoskm plcnctatum = olfvillo y Drirnys mbari = 
canelo). Per0 dede  allf hacia el sur, todas 4as wrrmks pnrdeltm -d la 
m t a  y colocadas en eu vecindad van a preaentar una vegemcibn en 
la d 10s 6rboie.s mee6filos juegan un papel prepondemnte, y conti- 
nuameate se asocian en un matorral alto, COR aqectm de boque. Am* 
que a la fecha actual eetos matorrales han side da&uldamm* 
plotados por el hombre, todavfa se encuentran dgunoe tadrnanlai 
importantes. 

Ea natural que eetos ruadm vcgetacionah, m loa que lae plantas 
arb6reas entran a jugar un papel taa importgabc, se veicn, an 1s prnte 
m k  eeptentiional, eneluaivmente limitact- P lae emfaq uo$aae a 
la costa. Pero, a medida que se avmm h d r  el w, m e  & bapl 
qws m&toe penetca eada vez rnb h d a  el in-, y a-b a&. 
tiguamate ya todo el ancho del pab en In iatita&dwJ&&. ~ 



. Ebr @sa parte, par l a  pendienie-s de 10s Andes, en dmde 1s pre- 
Ei8i lacbiw e~ veri natddmnte acrecidaa por e l  valor de 10s re l ies ,  
se v u d ~  P BReonCrar atan asodacionas densas, de lrboles con abm- 
b t . a  follaje verde. 

En estricm sentido. la zona mesom6rfica debibramos hacerla co- 
uwjzar con el Limarl, pero el lrea cubierta por ella es todavh despre- 
ci&de, con relacj6n 0 la superficie del pafs. Por eso ae ha preferido el 
rfo Choapa, a partir del cual, ya 10s bosques rnedfilos se regularizan y 
conetituyen el raago dominante en las quiebras de los cerros y en las 
cumbres. 

Como corresponde a la mayor cantidad de precipitaciones y a las 
vicisitudes que crea el relieve accidentado, con relacih a las precipi- 
taciones, loa cuadros vegetacionales que vamos a encontrar en esta 
parte de Chile serin mucho mas variados. La vegetaciln se acusa, en 
las regiones correspondientes, cmno extraordinariamente sensible a 
las variaciones de exposici6n de las montafiaa, y a la posici6n en alti- 
tud. De esta manera, las formaciones que describiremos m b  adelante, 
corresponden a grander cuadros, dentro de los cuales hay notables 
variaciones, pero que siempre es posible caracterizarlos, gracias a su 
composici6n florlstica y a sus caracterfsticas vegetadonales. 

Lo mismo que en el cas0 anterior, vainos a librar a la descripcibn 
del engorro de la ordenaci6n sistemhtica, para dejar un mejor juego 
a la comprensi6n geografica del desarrollo de la vegetaci6n. 

a) L a s  f o r m a c i o n e s  v e g c t u l e s  

9. E s t e p n  c o n  A c a c i a  cuvenia.---Lam9scaracteristicade 
las formaciones de la zona mesom6rfica es la estepa con Acacia cavmk 
(espino). Ella aparece ya bien constituida en la regi6n, algunos ki16- 
metros a1 sur del rfo Limad, en donde constituye la mntinuaci6n del 
jaral desbrtico, y se extiende a traves del Valle Longitudinal hasta la 
regi6n del Laja, en dondc la humedatl es notablemente mayor. 

En su parte mds septentrional, esta formaci6n se encuentra en 10s 
valles longitudinales del interior de la montaiia y en 10s transversales 
formados por lor rlos principales que Ilevan aguas a1 mar. Pen, es en 
las regiones planas de iritis a1 sur O’alle Central) donde presenta su 
aspect0 mas tfpico. Aquf forma 10s llarnados eespinales, (de la pala- 
bra mino ,  que designa, en expresibn vernacular, a Acacia cauenk). 
En Ias pwdientes de la Cordillera de 10s Andes, lo mismo que en 10s 
cerros-isles que sc levantan on el Valle Longitudinal, la formaci6n se 
mezcla en un ecotono con 10s representantes de las asociaciones de plan- 
tas que se en-tran en las formacibnes vecinas, perdiendo, de esta 
inanera, su carkter. 

t 



rrenos ondulados antepuestos a la Cordillera de 

faltan en ella, como Oxalis gigantso y varias 
En esta formacibn se encuentra el IImite norte 

El aspect0 general de la eatepa con Am& d ea el de una 
m d a  m8s o menos abierta, de &boles y arliluetos eephudos, CWI 
cubierta herbacea rica en plantas anudes, de vida prhaveral. 

La especie arboreante dominante ea Am& a d ,  ameiada 
con varios oms arbustos altos y pqwfios &bob, Iwr m B  imp0-W 
son : Pro&* @n@ns, Trwoa h i n d ,  CoucriCr sf iosa ,  m j a  m p m  
ria, Maytanus bo&, Schinus dapendms, Sch. poi&#hyJk A d m &  do- 
rea, Talgucnco cos&ta, Ccstmm parpi ,  BokEca b o k ,  PodaMhrCs nriOi- 
qui, Colliguayn odorifera, Eupatorium Sal&, Bacchans rosmWfo- 
lia, Porliwiu chilensis, Lithlosa coustica, Haplopap@bs spp., etc. En bs 
sitios hdmedos, sdir chilensis y Maymus  boaria wstituyen a las espe- 
cies anteriores. 

La vegetaci6n he rbha  est6 compuesta por: GoddtiO Cavanillssii, 
Anemmu decapcfala, Oxali8 rosca, 0. lobokr, 0. micrantha, Moschrk 
pinnatiJzda, Geranium Robertknum, Galium apannc, Ttzophib mo- 
locj9wa, Chactanthwa moenchioidcs, SdUa chlorolcuco, Trichopclolrcnr 
stcllattim, Glia ladniclta, Sisyrinchium pcduncuEatum, AIonsoa in&- 
folia, ~ a d h c a  c o d m ,  Ga~uokrria spp., cdandrink comprcssa, espe- 
cies de 10s gbneros: Slipa. Bromus, Nasscllu, M a k a ,  Tropaqolum, Gas- 
tridium, Gnaphalium, Dioscorca, Erigeron, Valcriana, Verbena y de varios 
otros de menor importancia. 

Los llamados palmares, asociaciones de Jubaca chilensis, como 
10s de Ocoa y Cocalb, pueden considerarse como una formaci6n fores- 
tar, pero, en consideraci6n a su debil extensi6n y a que 10s arbustos 
con 10s cuales concurre son, en gran parte, 10s mismos que integran la 
aseciacih de Acacia cuvmia, 10s inclulrnos en esta formaciin. La espe- 
cie dominante es Jubacrca chilensis y las subdominantes son Aca& 
caoenia, Qukllaja saponaria, Lithraea caustics, Trmoa trinervis, Boldca 
boldus, Prousticl pungens, Cryptocarya rubra, Cereus chilensis y otras 



StiOkqflUW. 
- M ae+tn genersl de la fonnaci6o ea el de UM estepa enmaraiia- 
dtt,  on una d i e r t a  primaveral h e r b k a  muy r ia .  Las cactaaas y 
lee bramelihas son frecuentes. Se encuentran atgunas h e a s  panta- 
nqae y matorralea arbuativoe en 10s sitios hdmedoe y quiebras de Ioe 

Las especies m b  importantea son: Bahia anrhosides, Stne& 
brachyhbus, S. pawddentatus, i%#atorium sdodo, Mar+rpru sc- 
tosus, Schinus &fiendens, Bmcharis C M ~ C ~ W .  Cercus chilmsis, C. ni- 
g r i p i l k .  Eulychia braifbra, Echinodactus spp., Ofmntia spp., Puya 
chilensis, P. coarctafo, Lirhraea cousticu, Solanum mag&, S. pinnatum, 
S. maritima, Gdandrink &color, Nohna mpiwla, h'. paradom, D& 
vem.&ris, Crista*ih int.mndk, M t n o n v i h  orbinrcdo, Mcsmr&n- 
themum chilnrsc, Eufihorbia chilensis, etc. 

En los aitios pantanoaos, la vegetacibn se compone de especies 
higrbfilae, como Makochaetc riQari0, Hydrowtyk ranunculoidcs, Nas- 
turtium oficinale, Cot& cormfifolia, Gunncra chiknsis, Lima& sp. 
y pequeiiaa cypwacurc. 

LQS matomlea, en el fond0 de 10.9 quiebras de 10s cerros o cer- 
ca de 10s pantanos, e s t h  formados por: Drimys Winteri, Myrcsugmio 
pika, Amra lancwlata, B o k k  boldas, y especies de EscolbnM y Cissus 
s t h f o ,  se lea encuentra a menudo junto con helechos, como Lomaria 
chik& y Pe.gopW spectawis. 

, 

CWOE. 

11. F o r m a c i d n  d e  l o s  m a t o r r a l c s  a r b o r e s c c n t e s  
d e  l a  C o r d i l l e r a  d e  l a  Costa.--Estaesunaformaci6n que 
habitualmate presenta tres estratos de vegetacibn: arb6rea, arbus- 
tiva y un tapiz de yerbas anuales y perennes. Se extiade por las pen- 
dientes y colinas de la Cordillera de la Costa, entre 10s 30° 50' haata 
10s 360 30' de Lat. S. En partes se ve interrumpida poi asociaciones 
tfpieas de montaiia en las altitudes majores, y pot asociaciones fores- 
tsrlse de carkter higr6fil0, en las partes mAs hdmedas. 

Las eepecies m8s importantes en la formaci6n son: Lithroso urus- 
tim, Sehinus kzt#olius, Sch. &pendens, Bo&a bo-, QIliuojo sa@- 
naria, Maytmus boa&, Adcsmia arborsa, A .  bacchar&, Raccha?is 
cenurva, PI. pmniorrlala, B. rosma&sifolia, Am& camia, CouigwyO 
Ocrorifsw,. Trsvoa trinsrois, Kageneckio oblmga, A d a r o W i ~  colkuaya, 
Mu&h&&ia chihnsis, Ccstrum parpi ,  SmeOio g m * d r u S ,  S. hi- 
lobus, S. caprinrs, &$abdum Sal*, E. glschortophyUum, HaQlo@f$m 
Ben&, H.  fol4owS, H. #$walk, Safihora macrocarpa, Aristoielia cMh- 

,F+wzi&ch2#?ks+s ambrm-oidm, Psomko 
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g w * a ,  p u p  ckrlsnsis, P.  coamwa, Fio~rrrrrio k d f w a ,  CIiurrJuso 
Boroifolia, etc. 

~1 tapk herb- ee compone de: Etyn&m Qan3hdofurn, cum- 
ndngio camedata, Asterkciwn chicaua, Madio sotiso, CcphdopAoro 
C h w ,  Wbria corymbosa, C. a~c-, Lothyw s P & O k r r i J ,  
*& +nicul.ro, LupinKF microcarpus, omlis mmosa, 0. lazo, 
0. -'a, 0. rosea, Rlmoa  in&^& Vicia vicina, V d h a  sirn- 
p k ,  Verbma srclfurm, Tropwlum tricolor, S@nckium g*a~&fo- 
jium, ~ c o c o r y n c  Ouiacea, Hifipeustrum bicolor, A~aena trifido, M&ca 
mfiaro, Aristolochiia chiknsis, C m  aura&, cokmdn'nio Conrprmsa, 
vi& a~tcrioc, Lcuccria sp., etc. 

La vegetaci6n que se encuentra en las quebradas presenta como 
especies muy constantes: Drimys Winteri, Boldea boldus, Amra a- 
hsirina, Pwsea linguc, Cryptocarya ncbra, MywugLnio apiculota, M .  
pirra, Crinadcndron patagua y Aristotelk c h h s i s .  Con estas especies, 
hash los 340 de Lat. sur, se rnezclan Bdloto Miersii, Bsilschmedia 
Bertcroana, EscauOnia pll-, E. iUinikr, CossiO stipulacea y 
F u W  lycioidac. M C  al sur, Persea lingue, Rhafihithumnus s~nosus  
y Citronella chiZen.& tornan un papel importante. En el extrerno sur, 
A e x h h  pundahrm, que ha eido escaso a travbs de toda la fo,rmaci6n, 
y Nothojagus oblipa, que se presenta en algunas ld idades ,  comien- 

a presentarse como miembros importantes en las quebradas. La 
etaci6n he rbha  de las quebradas, presenta helechos. 

2.  M a t o r r a l c s  c s p i n o s o s  s u b a n d i n o s . - A  partir de 
10s 32' de Lat. sur, el tolar, que ha sido la fonnaci6n andina en la re- 

xerorn6rfica, deja lugar a un matorral con nurnerosas plantas 
sas, per0 en el cual varios arbustos mesorn6ficos descuellan por 

,u importancia. Estos arbustos adquieren caracteristicas arborescentes 
tn las quebradas de 10s cerros, a rnedida que se avanza hacia el sur. 
;in embargo, 10s individuos de las especies eapinosas constituyen to- 
lavia una considerable proporci6n de la cubierta. 

La altitud a que se encuentra esta forrnaci6n va de 10s 600 a 10s 
10 m. Las temperaturas son ligeramente m& bajas que en el Valle 

--..tral, al mismo tiempo que las precipitacionee se presentan m C  
tbundantes. A consecuencia de esto, la vegetaci6n es m h  densa y 
iene un valor de cubierta superior a1 de las formaciones vecinas. 

h s  principales arbustos son: Colletia spinosa, Prouslia pungars, 
. hmhioidcs, T r a m  trinnetois, Talgwea costuta, Parlieria chij&, 
hryosphorus tliangularis, Schinus depmdens, Sch. polygamus, Colli- 

odorifem, Acacia aavcnia, Cereus chilensis, Eulychia e&, 
a W a r c m ,  Flourensia thurqera, Adesmia arborea, Adesmia 

sia closiana, Boldea boldus, Eufiatorhm 



a@. 
SaM, E. gc]wnolp&kmr, @dWa a@mm&, Pdanhs &ti+, 
C?yQ8ocnryo rubra, M w W m W  ~~, BoschcMjr mf&zifEa, HI. 
rosylll&ifo’Dtia, B. QIU&&Z~@, t?Wl#gok, a. (ECCIOSUP. 

LObd&s&&fob, C&wm paq&, Fabiana hbri&Ofo, Awra GixciG 
sii, etc. 

La c~bierta h e r b h a  primavwd ea relathamate rica y abundan- 
te. Hay Calceobrk spp., Verbena &&, V. d f u r a ,  Qzdis rosa,  
O d i s  SPP., Ssyrinchium pdunculotunz, Alstrommia pulchra, Chm- 
tanthera monockioidu, Vi& vicina, Ma& sativa, Galhm apari- 
ne, etc. 

Qugkzja saponark, Lithram cuusticu y Prosopis chilensis alcanzan 
deearrdlo arbbreo en las pendientes y el fond0 de laa quebradas inter- 
mitentes. Myrceugenkz chequeit, Awra  gillicSii, Cryptocurya &a, 
Maytenus boa& y Crjno&ndron patugw toman desarrollo arb6reo en 
las planiues aluviales y en 10s lechos de loa rios. 

13. F o r m a c i d n  x e r o m d r f i c a  a n d i n a . - L a  fisonomia de 
esta formacibn es muy variada: pequeiios arbustos, pastos en champas, 
plantas en cojines, todas las cuales forman una cubierta rala, con gran- 
des espacioa desnudos y rocosos. El rasgo caracteristico de la formacibn 
lo ofrece su marcado xerofitismo, el cual es ocasionado por las bajas 
temperaturaa durante la mayor parte del dla, las cuales no permiten el 
agua Ilquida. Esta formaci6n es la continuaci6n meridional de la estepa 
andina del norte. Su altitud varia entre 10s 2.000 y 10s 4.000 m. para 
la parte septentrional, y entre 2.100 y 2.800, para la parte sur. El If- 
mite superior corresponde al lfmite inferior del erial andino y la zona 
de las nieves permanentes. 

Esta formaci6n se extiende desde las latitudes del Coquimbo 
(300 20‘) hasta 10s Andes de Curic6, en forma cerrada; mAs al sur apa- 
rece en manchas. 

Las especies arbustivas principales son las siguientes: Fabiana 
imbrjcata, Narabphyllum rwolutum, Chuquiragw oppo&foh, Epk-  
dra andina, Anarthrophyllum andicola, A .  elcgans, A. CummirPgii, 
Adesmia oligophylla, Berbm’s empctr$olkz, etc. 

Las plantas en cojines mas importantesque son las que dan 
carkter a esta formacibn-son las siguientes: L a r c h  acaulis, Axor& 
opodu, A. laevigata., A .  madreporjca, Anartrophyllum umbellabm, Ca- 
landrink rupssttis, Verbena spatulata, PymophyUum kmatum. etc. 
Estas domina en 10s sitios bridos. En 10s sitios hiunedos, tienen este 
interesante modo de crecimiento: P a t o h  clandsstina, Oxychloe andina 
y Scirpus hisronymi. 

Los pastos en champas se encuentran representados por stipe 
chrysophyUa, Hordaum jubatum, Fsstuca spp. y o m .  Meadadas COD 

I 



A~omo spldims, etc. . .  
14. ~ a t o r r a l  ~ o s t s r o  m s s o m 6 r & i c a . - ~ A  $8ttit de 10s 
340 de Lat., adwada a la costa, corre una faja de matorrdes QWe de- 
b= difewuar de la estepa costera. WtOS OCUph fl-icies 
de &&6n marina que tienen un notable deearrollo en eeta parte de 
Chile; alcanza por el sur hasta 10s 37O de ht. 

Su aspect0 general es muy variable, per0 8e lee puede caracteriz~~ 
por la existencia de arbustas abundantes, has- arMre~e, con una a- 
bierta he rbba  de plantas perennes. Las especies arborescentes son 
de h t e r  mesofftico; sin embargo, no es faro encontrar dgund  
plantas xer6filas. Los arbustoll dominantes son: BoMm boMus, Podan- 
thus owrifolius, Sophora tnamocurpo, Eupotmkm Sat&, Lobelk S& 
cifolia, Bacchak concuva, Schinus l ~ ! q o l k ,  Ernpchrcnr drunr, Co%- 
guuya odmycra, Bahia ambro&i&.s, Lithraeu caustim, A h e s l t i s  
wlliguuya, etc. Entre ellos viven Puya coorctata, &is&& a d s ,  
&hinocatus sp. etc. En las partes pantanonas crecen D h y s  Winter& 

callonia revoluta, Aecrra sp., que se mezclan con las yerba siguientes: 
Gunncra chilcnsis, Senecio hualtata, Scirpw y C a m  spp. 

Las plantas herbbas  que se encuentran en la cubierta inferior 
son principalmente las siguientes: Parithea coe~~lsa,  Tropaalum sp., 
Panicum d' UrWhnum, Arktida p a l h s ,  Leyccticr peduncularis, Fra- 
g a k  chilocnsis, Plantago tcimida, Leucocoryne aUiacm, etc. 

15. B o s q u e  a b i e r t o  a n d i n o ,  sin conCf eras.--Entre106 
600 y 10s 1.200 m., por las pendientes externas de 10s Andes, se desarro- 
Ila un bosque mixto bastante rim, en el cual el roble, el coihue y el 
olivillo, se encuentran formando asociaciones importantes. Este bos- 
que no tiene Area continua, sino que se desarrolla en aquellos sitios en 
donde se presentan condiciones favorables. Se le encuentra desde 10s 
3 5 O  de Lat., aunque ha existido en el pasado, en Areas importantes, en 
r&ones situadas mas al norte. El rasgo caracterfstico, desde el punto 
de vista floral, 10 coristituye la aueencia de confferaq y dede  el punto 
de Vista fisiogdmico, el eotobosque relativamente abicrto. En 1- par- 
tes bajw e& sotobosque presenta comunidadee importantes de c h ~ ~ -  

BkphrocdyX dimridus, Myrctlrgcnio Opiculato, Eugaria c h e w ,  Es- 

; 



recer. Las especies arborescentea dominantes son Nothofagus obliqm, 
Nothofagus Dambeyi y Bdlota ?ziti&. En laa partea bajas, Drimys 
wintwi, Pwsm h g u e ,  LonrOtia fmgineiz y Lithraea musth son abun- 
dantes. El carhter mesofltico de la formacibn se marca mejor en el 
estrato vegetacional intermedio, en donde encontramos Aristotdia chi- 
h k ,  mezclada con individuoe mal desarrollados de Lithraea ceusfku, 
Lomath ferruginea, etc. La cubierta herbkea e8 una asociaci6n de: 
Hydrocotyle chamannorus, H. mrchantioides, Nertwa depressa, Os- 
morrhisa Berterii, Lagmophora hirsuta, Adenocaulon chiknsis, Senecio 
otites, s. calocephalw, Vimana elegans, Mutisia decuwens, etc. 

16. - u a t o r r a l  p r e a n d i n o  d e  h o j a s  1 a u r i f o r m e s . -  
Las pendientes m b  inferiores dc 10s Andes, entre el rfo Cachapoal 
( 3 4 O  05’ de Lat. S) y el Quillen ( 3 8 ~  25’), presentan una formaciln de 
un carhter abiertamente mesofltico. El aspecto de esta formaci6n es 
un matorral denso, que en las quiebras presenta una asociaci6n de 
Arboles siempre verdes. Los dominantes son Fabiana imkicata, Colle- 
tia sp., Ephedra andina, Chupuiragua oppositlfoia, Refamilla ephedra, 
entre 10s arbustos. Las especies m6s altas que se mezclan con las ante- 
riores .son: Boldeu boldus, Cryptocarya rubra, Crznodcndron patagua. 
Perseiz lingue, Lithraeu caustica, etc. En 10s sitios hdmedos se mezclan 
con ellos Aristotelia chiknsis, Drimys Winteri, -!yrceugmh apiculutu, 
M, chequm, Escallonia rubra, etc. 

El estrato inferior de la vegetaci6n est6 compuesto por yerbas 
y arbustos enanos, entre 10s cuales conviene seiialar : Alstromneria, 
Schisanthus, Calandrinia, Bramus, Deschampsia, D a n t h i a ,  Melice, 
Aster, C&mgrostis, Loasa, etc. 

17. B o s p u e  t r a n s i c i o n a l  o m a u l i n o . - E n t r e  las lati- 
tudes de 340 55’ y 370 ZO’, la Cordillera de la Costa presenta una for- 
maci6n de carActer bosmso que puede considerarse como un ecotono 
entre las formaciones arbustivas que se extienden al norte de ella y 
la selva valdiviana de la costa. 

Aunque el Area de esta formaci6n tiene una estaci6n seca m6s o 
menos marcada durante 10s meses del verano, dispone de mayores 
lluvias que Ias regiones situadas inmediatamente m6s al norte y a1 
este; aun m k ,  la vegetaci6n aprovecha mejor estas mayores IluVias, 
gracias a1 efecto de las frecuentes neblinas de origen ocehico. 

La duraci6n de la estaci6n seca disminuye a medida que aumenta 
la latitud, y con este acortamiento de la sequfa estival aumentan las 
especies componentes de las formaciones mas higr6filas de mas al sur. 

En esta formacidn se nota una distribuci6n de los elementos vege- 
tacionalee de la zona mesom6rfica en loe lugares m8s aridos, tales como 



1- fddwrs o ~ p l  ewma 
y m~)8w, mientrm que loa de lP 

c u m  de egus y f d d m  con e % p ~ U h  BUT. 

g h m ,  N. Ab-, N. Lmni (esw dm endemiooe del dFep de la 
formacitm), Persaa lingue, AsxtariGeA em.,  fhirrrs W W ,  
Lourdia sampmivans, Podocar#s n W ! -  y mW EMupiaco. 
El atrat0 de Cbles  pequeiios del bosque, que es tambih el hic0 que 
se encuentra en las region- algo m8e &rib esth formado por: EoL& 
boldus, Quiuajlr saponario, Lithraxa caustic& ViUam& mucronofe, 
Mymug& a*&, Myrius luma, cuwina ao&m, Gomovtega p w -  
IC, Cryptocurya &a, Ciddduvia pakcdata, Lornodio fcnrrginra, L. 
dcntcrto, Weinmannia tricirospcrrno y FZotuwia dkmth&a. 

Las principales arbustos son: Ithaphitha- spinran*r, Ar&olslia 
ddmsis, BwhaariS CMIWW, Kaganechka oblongo, Spkacsb a?i@andaka, 
Fuchsia coccimo, Chusqwu spp., Pottianthus wnlifoolius, Ugni Mol&nas, 
Psorah gkanddosa, EmpEtfWn d r u m ,  etc. 

Las trepadoras e s t h  mejor representadas por Lupag8& roseu, 
Bopicila trqokka, Luauriaga radians, HEW& stcllota y Cissus striata. 

En 10s lugares m b  hlmedos del bosque se encuentra una densa 
cubierta formada principalmente por LmMria chila&, L. hag&nica, 
Bkhnum spp., Himenophyllum spp., Gleic- spp., Nertera depressa, 
Grcigia sfihaculaiu y DisopsLs gkhornoidar. 

En las superficies demasiado secas para el desarrollo del bmque se 
encuentra una rica flora he rbha  primaveral, mmpueata prindpalmen- 
te por: Pragaria chiloemis, Acaena argmtcu, Vwla maahta, L i n m  
ag&num, Chwreuh sfolOn@ra, Aristida poucnS, Hypericum chi- 
Imse, especies de calccolaria, HyppCatmm, Ocnothma, etc. 

~e m m  & 
6p-w rn aitios h a d -  t j & d a B ,  d m ,  dh@ dg 

Los &boles principplps SM N- OW, N. -& N- 

b) O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  e l  v a l o r  e c o n d m i c o  d e  l a s  
p l a n t a s  

Smfh Reiche, 4 se siguiera un cultivo rational, casi no cabe duda 
que ae obtendrfan fkilmente productoa valiosos de los Cboles y arbus- 
tos frutales indigenas, mmo Gomortega n&& (queule), Lucumiz wal- 
Purudiswu (Ibcuma), Cryptocarya rubra (peumo), Aristotulia ChiZensis 
(maqui), Berberis (calafate y michai) y Ribes (murta).. 

En realidad, nuestro p& aprovecha SUB eqxcies vegetales caei 
exclusivamente en su est& silvestre, exietiendo un amplio campo I+ 
inveetigacih para realiar la idea del iluetre bothico que heme citado. 

En este lugar, nos vamoa a limitar a seiIalPr algunae aplicwiones 



F r u t a I e r.-Una aerie de especiee e n d b i w  dan fmtos, entre las 
: U ~ W  merecen seiialarse loa de Jub~~ca ckilewis, nueatra palma, que da 
h p a a  esfericas, produciendo un &bo1 hasta diez mil; de Cryptmwya 
rub*&, el peumo, cuyos frutos tienen un largo de 2 cms. y BOI~ mjoa 
puptreos por un la& y blancos por el otro, de sabor a c e i h  y a r o d  
tico, que se consumen cocidos; de WoMca boldus, el boldo, que son de 
pequeiio tamaEo y btien sabor; de Lucumu ualparadksam, el lricumo. 
que tiene aplicaci6n industrial bastante amp&; de 10s g&eros Cerezu 
Y Opunlia, 10s quiscos y las tunas, que dan frutos denominados copaos, 
guillaves y tunas, en muchas partes de la m a  central y septeatrio- 
nal hltivados en las huertas; de Mesembr&nthemum chileme, la doca 
D frutilla de mar, que crece sobre las dunas y cuyo fruto recuerda a la 
grosella; y de hfiagcria rosa, el copihue, cuyo fruto se consume igual- 
mente. 

Para preparar bebidas y jarabes se empleaban antiguamente los 
frutos de muchas especies, pero el consumo de bebidas derivadas de 
plantas importadas ha hecho innecesario recurrir a ellas. No obstante, 
todavia se usa para este fin el fruto del molle, Schinus mlle, y la coc- 
tezay las hojasde Psoraleaglandulosa, el cult%. J u b a e u c ~ i s ,  lapalma 
chilena, por su parte, a1 ser cortado el bbol. da unm 300-400 litros de 
jugo, del que se obtienen SO - 60 kgs. de la llamada miel de palma, 
industria que todavia subsiste en Cocalh y Ocoa. 

V e r d u r a s.-Muy popular en casi todo el pafs e8 el berro, que se 
obtiene de las especies Nasturtium of f ic ide  y Gzr&mim mtwtkX+%. 
De la Puya, el chagual, se prepara una verdura dulce, corthdola en 
discos; BUS troncos tiernos se consumen como ensalada. 

Tu b 6 r c u 1 o s y b u 1 b o s.-Los tallus subterrbeos de una se- 
rie de especies eran consumidos antiguamente y todavfa lo son, en parte, 
enwntrhdose entre ellas las dioscorehas, tropaeolaceas, oxalidhas 
y lilikeas. De Alstroemek Zigtu, el lluto, se prepara chufio. 

F i b r a s.-Las especies Jubacrr, Tyfiha y Festuca, o sean, la pdma chi- 
lena, la totora y el coir6n, suministran un excelente material para 
techumbres. 

Para la fabricad611 de esteras se emplean materides de Tyfiha. 
J u n w  (junco), SnipuF (taguatagua, totom) y Grsigio Ludbmki 
(iiocha) . 



p l a  I : a  s M c d  i c i  I a I c s.-Tdla una fennaobpeapoWlar Be bma 
Chile en el empleo de espeuee vegetales Para P R P a u  medicinas, 

siendo innumerables lae que tienen esta a p l i d h ,  de manera que nos 
4 e - w  ei preten&&mos enumerar siquiera las m&a importan- 
tes. Mu&= de ellas han encontrado apkacih’en la industria, mmo 
&&a boldru, de que ee prepara la boldma, de renombre mundial. 

D i v c r s o s  U S O S  i n d u s t r i a l e s . - E l  qdllay. @dbjasopanO- 
ria, contiene en su corteza la saponina, que ee emplea tanto en el pds, 
como fuera de 61, earportandose fuertes partidae. Puya w* mn- 
time una goma, cuya aplicaci6n convendria estudiar, lo mismo que el 
contenido de caucho de Lob& y de Eu@hwbia loctiflue. 

M a d c r a s  y Icftas.-La mayor parte de Jas antigum d t s n c h  
de Arboles maderables han sido explotadas en toda la ulna meeombr- 
fica, per0 todavia quedan algunas reservm desde la latitud de Curicb 
hacia el sur. cuya produccibn, sin embargo, represents una fraeci6n 
muy pequeiia de la nacimal. Famosa era y ee la industria de lanchae 
maulinas, eqeaalmente en Quivolgo, donde se emplea No6hofag~ 
Lconi, el roble colorado y N. glarrco (roble del Made), para su cons- 
truccih. 

Los arbustm xerbfilos y las selvae cordilleranas suministran, en 
cambio, grandea cantidades de leiia y de carbbn vegetal, siendo espe- 
cialmente afamado el de Acacia cauda (espino), Lithrasa c a u s t k  
(litre), f.bWcarya rubra (peumo) y Boldco bokfus (boldo). *Para 
reparo del frio--eSaibe el padre Ovalle-, crib W o e  en todo ea* pafs 
dilatados y espesos montes de espino,. Y, en realidad, la existencia de 
dos cordilleras cubiertas de arbustos leiifferos, en lae vecindades de 10s 
eentros poblados, ha hecho innecesario deatinar las tierras feracee del 
Valle Central para la foreetacih. 

P 2 0 r e  s . - b  campos y cerros chilenos ~e cubren en primaVera de 
una pan abundancia de hermow flow, mudm de ellan de pan he- 
Ileza. Dwrraciadamente, como viven en un ambiente ~eco, ea &flail 



tmsphntarlas a 10s jardhes, m d d m ’  durante gran parte del afm 
a regadlo. No obstante, uno de loe principales parques de la capital. 
que se extiende a lo largo del Mapocho, mntiene un pan ndmero de 
especies arb6reaa indfgenas. 

c) F a u n a s  a s o c i a d a s  c o n  l o s  c u a d r o s  o r g c t a c i o -  
n a l e s  d e l  c c n t r o  d e  C h i l e  

EN LQS roquerlos de la costa de Chile central se ven numerows ani- 
males del mar, 10s cuales tienen BUS niadrigueras en 10s islotes ante- 
puestos a1 litoral. Entre estos tiene importancia el chungungo (que en 
este cas0 corresponde a una sub-especie distinta de la del norte, la 
LUtm f d h  fehna) y el lobo de un pel0 (Oto*io fZau~ccns). Entre laa 
aves que buscan 8u alimento en el mar y que se avecinan en el litoral, 
debemos mencionar el pajaro niso, que en este ca80 corresponde a 
Spk i scus  mugellunicus, el pato yeco (Phalacrocwaz olivaccus). el 
pelfcano y el pato lile ( P h ~ r o c m a z  gaimardit?. Ektas aves se ven 
acompaiiadas por la gaviota comdn (Larus dominicanus), por el cahuil 
(Larus maml~fimnis), la garuma ( L a w  modestus), y por la golondri- 
na del mar (Sterna hirudinocca). 

En 10s matorrales del interior y en la estepa de A d  caomio es 
donde se presentaiina fauna m h  rica y m6svariada.Entre loscarnivoros 
enmntramos a1 culpeo (Psnrddopwc culpacus), la chilla (Psmrdalopuc 
griscus), el gat0 montks (Lynchailurus poje~os), el quique (Grism mja).  
Entre 10s roedores cabe seiialar, como caracterlsticos para estos am- 
bientes, el rat6n chinchilla (Abocoma bcnnetti), el de@ (Octodon dew) 
el cururo (Spolocopus cyaneus), el lauch6n (Phyllotis d .  &mini), la 
lauchita de 10s esphos (Oryzomys longiUrudatus), el chingue (Conepa- 
ius chinga), el coipo (Myocastor c. coypus), y, finalmente, el conocido 
marsupial, la comadreja (Mannosa &gam). 

Las aves caracterlsticas de estos paisajes son el zonal (Turdus 
fdkhandii magel2anicus), la tenca (Mimus thencu), el cherch (Tro- 
glodytes musculus chilensis), la diuca ( S u a  d.  diuca), el chincol (Zono- 
trichia capensis chilensis), el jilguero (Spinus barbatus), el chirihue 
(.%$is luteaka luteionrttis), el mirlo (Molothrus bonatimsis), el trile 
(Agdairu thicius), el tordo <Notiopsar curaeus), la loica (Pedes mili- 
tatis), la rara (Phytototna rara), la turca (Ptcropfochos megaQ&us) y 
el loro grande (Cyanolkeus patagonus bymi). Las aves nocturnas 
m h  frecuentes son la lechuza (Tyto alba tdum) y el chuncho (G&u& 
&urn nmutn). Entre las rapaces deben mencionarse como caracterfsti- 
cae lae siguientes: el peuco (Parabuteo unicinctus), el h i l a  (Gwanoaetus 
mkmolemw), el cernfcalo (Cwchnsis sporwrio), el tiuque (Milmago 
chimango) y el cuervo (Plegadis fakendus garauna). Agreguemos 
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coma aves de 10s ambientes b d o s  a la t6rtola (Zm& a&&&) 
y a la wmlita cuyana (C'eludka p. pimi). En 10s secanos es frecuen- 
te la p e d e  (NouOprocka pwdicorio). 

Los reptiles m& frecuentes son la culebra de cola larga ( D r d s  
chamissonis), la culebra de cola corta (TocliymMlis p s r ~ k ) ,  
Tagartijas ( L w h w  sp.) y la iguana (CoUopistar d w ) .  En 10s 
charcos y en las aguas comentes se encuentran el sapo cuatro ojos 
(Plcrrrodema bibroni4 y la rana grande ( c d y p t o c e p ~ w  ga@). 

En las aguas de 10s rios se encuentran algunos peces, entre 10s 
cuales deben mencionaree como caracterfsticos las siguientes especies 
aut6ctonas: Chirodon piscincluF (pocha), ATcnrdogenys i n m w  (bagre), 
Coupe maduanum (pejerrey); concurren a la fauna de agua duke 
varias especies del ghero Unio (choro de agua dulce), Aegh lam's 
(pancora de do) y varias especies de Parwtacus (carnar6n de rfo). 

Finalmente, debemos mencionar como caracteristicos para esta 

h i g r o m d r f i c a  y x e r o m d r f i c a  p a t a g d n i c a  

todos 10s sectores del pals, es alta Una vege- 
rasgos higroflticos, se acentda poco a poco y 

n la regibn que se dilata directamente de t rb  de 
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vegetal y variacionee de eepeciee adaptadas cada vez m8e a mn m b  
dm higrofitismo. Eate proceso alcanza su mMmo hacia loe 450 de 
Lat. S, a partir de donde ee observa una nueva tendencia a ta meao- 
fitia, y aun xerofitia, por las bajae temperaturae. Loa viatoe, por su 
parte, limitan el desarrollo arb6rm en laa partes expuestae directa- 
mente a1 oeste, en tanto que la extensibn de 10% hielos en las partes 
montaiiosas, dieminuye el k e a  utilizable por la vegetacibn. 

a)  L a s  f o r m a c i o n e s  u e g e t a l e s  

18. M a t o r r a z e s  d e  t r a n s i c i b n . - A I  sur del rio Laja se 
desarrolla todavfa un paisaje abierto, que es una continuaci6n de la 
estepa con Acacia cauenia, pero el cual poco a poco se densifica, sin 
alcanzar la categorla de bosque. Sus caracterfsticas intermedias entre 
mesom6rfico e higrom6rfic0, hacen que pueda describirse como un 
matorral de transici6n. S u  fisonomfa corresponde a UII matorral relati- 
vamente denso, con trozos de bosque enclavados en su seno, especial- 
mente a lo largo de 10s rfos. 

Las asociaciones arbustivas est& compuestas por: Fa6iancr im- 
bruata, Lithraca cawticu, Aristotelia chilensis, Schinus &pendens, 
CouCtia spinosa, Persea lingue y Sophora macrocarpa. El suelo estA 
cubierto por Haplopappus aurosus, Calundrinia sericea, Chacthantera 
serrate, Maihuenia Poeppigii, Wahhmbergia linarides, Aira cariopirrc 
Ica, Aristida pallcns, Panicum d' Urbdkanum, Eryngium rostratum, 
Anemone decapetala, Oenothera mutica, Fragaria chiloensis, Hypericum 
chilense, Viviuna clegans, Cephahphwa piantuginea, P d h e a  coerdw, 
especies de orqufdeas, de 10s gheros Azarca y Chloraea, y espeaes de 
Dantonicr, StiQa, Melica, Conyea, Erigeron, etc. En 10s sitios hbedos  
se encuentran Eryngium p s d j u n c e u m ,  Carex Bertcroana, Malmho- 
chasle riparia. Illimulus Zufeus y cerrazones con Drimys Wintmi, Myr- 
csugcnia apiculatu, Asara lancwlata y otras pocas especies. Los bos- 
ques, que se desarrollan con intensidad a lo largo de 10s rfos, esth 
formados por Nothofagw oblipua, Cryptocarya rubra, Gueuina auelhna, 
Lomatia obliqua, bajo las cuales crecen Baccharis rosmarinifolia, A&- 
totclicr chilensis, Pernettya sp. y otras. 

19. P a Y p u e.-Cuando en una regi6n se dispone de mayor cantidad 
de agua que la necesaria para la formaci6n de una pradera, per0 no 
bastante para dar origen a1 bosque, e8 la formaci6n de parque la que 
domina wmo climax. Se caracteriza 6ste por bosques que ocupan los 
sitim hbmedos-vecindades de 10s cursos de 10s ria, vertientes de 
montafia expuestas a1 viento, etc.-alternando con extensiones abier- 

I 





COrp@snubigarru, P. s&gnw, NatiWbgw ankz~bica, N. bchrloictcr, N.  
Q&, lkaJhni0 rigida, E. huanhz, LXmys WintSri, etc. Em bq 
eMoe dotadoe de mejor drenaje, en mattdo, tas prhcfphlw aspecies 
d a d a s  son Atxh&on plcnc&Wm, SoacsgolRosa cmspkua, Mphiir 
#&fob+, Gucvina avehba y Nothofagus Dumb&. 

Las especim arbustiwe d s  mmunes en el bosque son Rh@hitM 
"y Sphosus, Bkberis *folia, 8. Darwin4 P u n d y a  m w m t o .  
P. fwm, S c h i m  QkfMndms, C@mhZ nmu, etc. 

En 1 9  eitioe abiertos, sin cubierta boscoea, se encuentran matorra- 
lee higr6filos, que pueden considerame como una etapa evolutiva pre- 
liminar a1 climax. Ellos estan formadoe por espeCies de Pmrrctfya, Gad- 
ths*ia, Berberis, U H ,  etc. 

Una etapa preliminar a la arbustiva, en el proceso de suceai6n 
vegetal, e& formada por comunidades herbhas,  en las que se en- 
cuenlran algunos arbustos, por lo general de pequeiio desarrollo. Estas 
asocisciones son las mismas que se encuentran en la tormaci6n que 
hemos llamado .de iiadisa y que se desarrolla hacia el este de la que 
acabamos de describir. 

21. F o r m a c i 6 n d e % a  d i s.-Durante las glaciadones, 10s ven- 
ti~quwos andmos lograron alcanzar ampliamente hasta el Valle Lon- 
gitudinal a1 sur de 10s 38" de Lat. S, rellenando con sue morrenas ter- 
m i n k  una raja de eSte que come paralela a la anterior. reteniendo 
las aguas de 10s lagos. 

El material transportado por el hielo est& constituldo por una 
mezcla impermeable de arcilla, limo, arena y cantos esquinados, que. 
gracias a BUS caracterfsticas mechicas y a la acci6n de las grandes pre- 
cipitaciones y relativamente bajas temperaturn propias de la regib, 
contienen una tlpica vegetau6n de pantano. 

La fisonomfa de esta formaci6n es variada, a consecuenua de la 
proeencia local de dive- estados sucesionales de la hydrosere. Su 
aspect0 m8s generalizado es el matorral higrom6rfic0, compuesto por 
Drimys Winteri, Tcpualia siipuhris, Edothrium wccineum, ODidiO 
piJO-piuo, Escullolonia rigidu, E. mrgah, E. kucantha, Gu&m a&na, 
Lomutia fwruginea, L. obJigua, Baccharis lyciokks, B e r m  &mini, 
8 .  buziforio, B .  valdivhna y varias espeues de Pmcltyo. En dpos 
sititxi se observan mir thas ,  como Myrcmgmh plonipcs, 116. $dm, 
Myrtus lumu y otras, asociadas con PodocorpKF nubigmus y Smephso 

En loe eitioe en donde el musgo Spliognum cubre el suelo, se, ob- 
sews una variaci6n en la composici6n florlstica del matorral. En este 
C B ~ K ) ,  eas compuesto por pequdoe drboles de N o t h f o p  untCrr&ka y 

CO#tS*. 



mente. 
& ~ d q ~ e r a  de estas comunidade@, el estrata infe.rim de M%- 

tacibn rompuecrto por Juncus pm-, J.  # W W ,  Lernorfa* 
M, L. wnamarina, Bndaris sa-, Gwnnwa WX Vmbtmz 
wmbo=.- * ~niflom, Isolspir oioipwa, &a& LandbtW Y 
varias otras especies. 

Muy frecuentemente se encuentran comunidadee herbheas abier- 
tas de Fsstuco St6u&&, Chuspu ufiginoaa, cortafi  SP. Y 4- 
de 10s gheroa Diclirommo, CyQWUS y carsr, que tienen el r- M)- 

m b  de crecer en champas. Entre ellas se encuentra Danthonia C K m ,  
QaninJatcr, Uncinia tmuis, Elymw Gayanus, Care fkm var. 

brcvirostris, Fragario chibmsis, etC. 

22. B o s p u e  d e  A r a u c a r i a  a r a s c a n a . - E l  pehuh es un 
lrbol que tiene en Chile un h e a  dismntinua de distribucibn. Se le 
encuentra en la Cordillera de Nahuelbuta entre 10s 3fo 30' y 10s 38" 40' 
de Lat. S, aproximadamente, y en la Cordillera de los Andes entre 108 
370 40' y 10s 400 10'. En ambos casos, es un kbol de altura y falta, en 
consecuencia, completamente en el Valle Longitudinal. Las causas de 
la discontinuidad en el &rea corresponde, pues, posiblemente, a con- 
didones climatericas, y, probablemente, edAficas. En la Cordillera 
de Nahuelbuta, las predpitaciones fluctlan entre 1.500 y 3.000 mm., 
yen la de 10s Andes, entre 1.500 y 5.000 mm. Parece, sin embargo, que 
el factor fundamental que determina la distribuci6n, es el descenso 
de la temperatura con la altura. 

En el pasado, este kbol ha tenido una distribuu6n much0 mayor. 
Hoy dfa, el ghero Aramriu est& reducido en America a dos especies: 
Araucaria araucona y Araucaria angustqok, del norte de' Argentina y 
sur del Brasil. Representantes f6siles de especies muy vecinas a &as han 
sido encontradas en la Tierra de O'Higgins (Antartica). Conos del ghero 
Proaraucaria. han sido encontrados en C6rdoba y en Ecuador, sefia- 
land0 el carActer de una amplia distribuci6n en el continente, en el 
Terciario reciente. Gracias a1 mejoramiento del dima, su k e a  se ha 
restringido notablemente, muchas especies han desaparecido o emi- 
grado, quedando &lo las que hemos mencionado al principio. La 
discontinuidad del Area debe corresponder a 10s mwimientos recien- 
tea que separaron la Cordillera de la Costa de la de 10s Andea, en 
donde las condiciones de altura han logrado conservar la especie. 

La formaci6n que ahora nos preocupa est& constitulda por una 
selva abierta, formada por una asociacibn de Araucaria araumnu, 
Nothofagus pumib, N. antarctica. Rhacoma &ticha, D k y s  Wht& 
w .  andim, avid& pilh-pih y Embothrium coccineum. Lae especiea 
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lefiosae acompaiiantes generalmente dcanzan s6lo el aepecto de arbus- 
toe. En las partes m h  bajas de la formacibn de la Cordillera de Na- 
huelbuta, Nothofagus Dombeyi se encuentra como semidominante, y 
el mismo papel juegan en 10s Andes N.  obliquu y N. floara. En lae 
partes m8s elevadas se presenta aqul solamente la araucaria, 

La tfpica asociaci6n arbustiva de 10s .estratos inferiores del bosque 
est8 compuesta por Berberis linearifolia, 8. Darwini, Baccharis mge-  
Ilanica, Chiliotrichum rosmarinifolium, Chuspuca coku, Senecio cab- 
ccphalus, etc. Las yerbas que cubren el pis0 son Fwllrca scubriusiu& 
y otras especies perennes del mismo gbero, Ancmonc anturnsis, A r m  
ri0 vulgaris, Quinchmnalium majus, Chhea inwns$icua, Pernettya 
pumilh,  Adcnocaulon chilensis, R u b  raduans, Fragariu chiloensis, etc. 

23. S e l v a  v a l d i v i a n a  d e  l a  costa.-Laselvacosteravaldi- 
viana y selva andina valdiviana han sido consideradas por algunos 
autores como una unidad ecol6gica y florfstica. Las diferenaas, sin 
embargo, que es posible anotar entre ellas son de un valor tal, que auto- 
rizan su separaci6n. 

La selva valdiviana costera corresponde a un medio mds hhmedo, 
y su vegetaci6n es mds densa y m h  rica en especies, particularmente 
en lianas, helechos, musgos y eplfitas. A su vez, ella puede diferenciarse 
de la selva chilota mixta, gracias a una diferente mmposici6n florlstica. 

Puede considerarse como una selva siempreverde, con pocas espe- 
cies deciduas. Los drboles presentan tendenaa a formar asociaciones 
puras; el estrato medio casi siempre se encuentra bien desarrollado, y 
el inferior estd compuesto casi exclusivamente por helechos y musgos, 
con yerbas abundantes. 

Las especies arborescentes dominantes son : Nothofagus Dombcyi, 
N .  obliprca, N .  procera, Aextoxicon punctutum, Podocarpus nubigenus, 
P. salignus, Saxegothaea conspicua, Laurelia sempermrcns, L. smata, 
Eucryphia cordifocia, Persea lingue, Guevina avellana, Weinmannh hi- 
chmpcrma, Drimys Winteri, Flotowia diacanthoidcs, Myrtus lum. CaM- 
cluvia paniculata, Myrceugcnh planipw, M. $&arb 10s sitios elevados 
aparece Nothofagus pumilio, y en 10s parajes pemanentemente hdme- 
dos, Fitzroya cupressoidw y Pilgcroddron umfmcm tienden a formar 
comunidades puras. 

Las asociaciones arbustivas e s t h  formadas con las siguientes espe- 
cies: Embothrium coccincum, Awra lanceolata, Chuspm colcu, Ch. p& 
la, Fuchsiu coccinea, Senecio cymosus, S. calocephalus, Mia pillo-pilb, 
Psaudopanax lactevircns, Aristotecia chilcnsis, SoQhora macrocarpa, S. 
tctraj&ra, Rhaphithamnus spinosus, Lomati0 fmuginca, L. o b l i p ,  L. 
dsntah, Myrtus meli, Bkpharocalyx d i w h h r s ,  T e W k  stiwns, 



- t,a&mab, eatre las cuales p d e n  e i tm W g &  fmw aa- 
p& trifoIietq, Samimro mm y m u c h  otras. 

~erbaoeo que se re~nooe en Ioe s i b  m8e a h  de la 
d v a   eat^ conrpuesto por h a  Plryl0lPu;a t~rubelir. 
V*lm copiUoris, oodis l d d i n k k  , 0. @ m a ,  &ibtw& isiaidax, 
Vukwima Bvkig~sii, Geum chilosnss, etc. 

Numerosos parhitos vegetales atacan a loe componentee de W- 
ta formacib. TambiQl abundan las bromelihas epffitm. , 

24. Sc I o a v a Id  i v i a n a a n d i n 0.-En el sentido d a  eatticto. 
la aelva valdiviana andina se extiende entre IOLI 3 7 O  30' y el rfo Rup@nm 
(400 30'). cubriendo las pendientes de loe Andes. E8 una aelva m-xta, 
wrrespondiente a un cIiia temptado&w, bastante isotemo, con nu- 
vias abundantea a lo largo de todo el a50. Et6 compuesta por &boles 
siempm-verdes y de hojas caedizas, que pueden presentam mezclados, 
o bien en stands uniformea Tiene pow axifferas. SII diferencia res- 
pecto de la anterior radica en un ligeramente m&br hirofilismo, de- 
bid0 a la f a b  de nieblaa costeras y evaporacib crecimte, debido a 
la mayor dtura y vientos mantes. Eat0 ocaeiona la r e d u d n  de Ian 
eplfitas. musgos, helechos y lianas. 

Los airboles m b  importantes son 10s siguienh: Gudm aueknu, 
Acxtoxicon puncrotunr, Pmul Cinguc, Eucryphiu m&foOlio, Nothofag& 
ob-, N. Dmbcyi, N. betuloidw. h r d k  scn@awirm, L. sdnata, 
Drimys Whtwi. Ea 10s sitios m& hhedoe se preamtbn RexWcon, 
puncbtum, Po&mr@s nubigenus y Pdgeroddron uvrfmm. En'tre 10s 
500 y 10s 700 m., Eucryphk, Persea y LaurcciO desaparecen, y enpeeha 
como Nothofagus ploma, N .  @W, Satcgottkaw conspicua y Po&c&t- 
pus a d n u s ,  ocupan su lugar. 

arbwtm BOII: W M h a m n u s  spiffosru, B~bsris  D a d ,  
D4mbiW SPhW+zt ooidia fillo-~lJo, Pmcttya nrwronata, CJpi4 
M o Z W ,  Gault* myrtilloidcs, Puckria coccinul, etc. Por loe borciea 
de la selva, Chusprca colau y Ch. guikr forman-corrientemente comuni- 
d d e s  muy densas. Arboles pequeiios ae mezclan con lo0 arbustabs 
anterior-, entre 10s cuales mencionaremos hmia fermgim, c&- 
c l ~ k  paniculalo, Wehnannk trichospmncr, Sophora tetruptcra, Sophorn 
mucrouarpa, etc. 

Las YWbm frmmtee son Adcrrocav[on sp., Lagmophpra m- 
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a&~ &donow& LcSr0rpi;etc. Lae Rmae w t h  regreeontadas per 
-?aiwE* rosda y .Cimm *to* 

b w u e  m&na dqenera ptcut&irmumte b d s  lae altaras, h 
-e en una aeOeiaci6n monbtona de No#bofag& aBtor& y N, 
p m ,  10s iiirres y las lengas de nueatroc! campdnos. Haeia u s a m  
alturas, aun estos ejmplarea m-mentran m a b  condiumr para BU 
wedmiento, y se present& achaparrados, atormentadm por el v i e ,  
en fohna de matorrales, a vews tan cerrados y de pequeiias &atenme- 
nes, que es casi impoeible salir a1 psisaje abierto de law alturss. 

25. A 1 c r B a 1 e s.-En cualquiera de las formaciones 23, 24, y 26 
es posible encontrar individuos aislados o asociaciones de Fitwoya 
cu#rcsseidcs, que reciben el nombre de alerzales. 

El&bol crece desde Valdivia hacia el sur, haeta la parte central 
de Child y el ti0 Vodudahue, en distintas condiciones clidticas y 
edhficas. Existen o han existido alerzales en 10s temenos bajoe y en ?as 
w b r e s  de 10s cerros. Desde este punto de vista, pueden diitinguirse 
alesedes de altura y alerzales de pantano. 

En el segundo m o ,  lo encontramos en asociaciones purae, en 
donde se me8cIa con algunos arbustos: Tcpudiu stiprrlaris y Embothrium 
coa%nwm. Otros Cboles de menor importancia en la fonnaCi6n son 
Drimys Winlcri, Dcsfontuinea spinosa y Guevina w&m. Hada el 
sur., dos otras confferas se h e n  presente en la asoCiaci6n: Pilgerok- 
dron umferum en las tierras bajas, cerca dei mar, y Liboccdrus chilmsis. 
en loe valles montaiiosos y en las cumbres. 

La cubierta del pis0 consiste principalmente en asodaciones de 
Sphagnum acutifolium, Oreobolus clun&stinw, Carpha panicdata, y 
pequeiias junckceas, ciperLceas y gramheas. 

Loe alenales de altura se encuentran en el flanco o en el fila de 
law mogaiias, desde 10s 500 hasta los 1.100 m. de altitud. Alcansan su 
6ptimo en cuanto a desarrolio en d ihe t ro  de 10s &boles entre 10s 700 - 
y 10s 800 m., per0 la mayor pureza y el predominio franco del alerce 
entre 10s 800 y 10s 900 rn. El carhcter de estos alerzales varfanotable- 
mente en su composici6n florlstica, segdn sea el punto en que 8e les 
encuentre. Son 10s que tienen mayor inter&econ6mim en la actualidad. 

&as asociaciones puras que tienen inter& ewn6mim son 10s 
.na&haales, d l  Saxegothaea  cons^, Y !os upresales. A b =  de &I- 
tea las caneideraremos mds adelante. 

26. 5 c I u a d e C h i 1 o t.-La selva que nos ocupa ahora se extiende 
d d e  el do Gsviotas, a1 este del Lago Rupanco, en la CodiIlera de 10s 
k d m ,  y el rfo Maullin, en la de la Costa, pasando por la r i m a  sur 
del lago Llanquihue hasta el estero de IQS Jesultas; al sur de la Ida 

26 



de md ena gg pwmtr srI.menb~ a -baa BI ~k 
Fim Y eomd. 

speed, pareee -v&=* &tiO$tlirla. de la &a va l&dm,  pcbdjd- 
mente a base dd deaapamami~to de N-w O W w  P el 
amiento de N. nitiBa Este hecho se w dimado a h  P a  la 

dikdas OBenCiales que pueden atlvertiree entre 1% sekva 
de chilo6 y la que se desarrolla mC al sur (selva de M a g h a ) ,  ra- 
dica en que en la primera es el dominante N a t h @ f w  D ~ m b d ,  &- 
tras en Ia selva siempre-verde magallhica Nothofagus bshJoidss ocupa 
su lugar. AI norte de la selva magallhica, esta especie apaRce como 
un relicto glacial. 

Esta formaci6n tiene el aspe-cto de una eelva siemp-verde, rela- 
tivamente densa, rica en especies y formada por un estrato vegeta- 
cional de &boles de gran tamdo, un estrato de &boles pequefioa, 
un estrato de arbustos y un estrato de yerbas que cubre el suelo. 

La especie dominante en 10s drboles de gran tamafio ee N a b  
fagus DomQqyi, asociado habitualmente con Eucryflhia Ccndfok, 
LOlrrJiclswrala, L. scmpcniirm, Drimys Wintcri, Acrloxicon @ncLahm, 
Myrtus mdi, Podocorpus nubigenus, Saxcgothsea conspi,,, Pilgwodm- 
dron umferum, Filsroya nrprusoides (&e se encuentra en asociacionea 
uniformes, con las caracterfaticas que hemos dado anteriormente), 
Nothofagus nit&. Myrtus luma, Myrceugenia planipes, y en algunoe 
sitios, Nothafagus betdoidas. 

En el estrato formado por 10s &boles m C  pequefios, que se presen- 
ta muy nftido en aquelloa sitios en donde 10s lrboles altos BOIL muy 
V;eios y poco denma, estl constitufda por Gucvina avelluna, Lornoria 
fwmgkia, Wcinmanniu trichpwma, Culdduviu panicgliata, F I o h  
diocontkoidw, Rhaphithamnw spinosus, Tcpuak stipukrris, Myrcm- 
gmh apicukrta, Maytenus magelkmica, EscaUonia mawantha, A & b  
klia chilensis, Azura lanceolata, etc. 

Lm arbustos d s  importantes que se encuentran tanto en los 
conjuntoa arbbreos como en 10s espacios abiertos, son; Dmfm- 
taim spinOsa, Pernettya mucronela, P .  furens, Phi* auxifotia, chri- 
d i a  pillo-pillo, Solianum Gayanum, Ugni Molinue, &cddldo globosa, B e -  

Dam& Fuchsia wcciw, Gadtheria m y r t i u  y wpociee de 
Chmpuo, Ribes Y Baccharis. La primera forma grandee c e h ~ ~ n m ,  
que dificultan extraordinariamente la penetraci6n a la e lva  a 
partes bajas. 

cacao. 

C ~ k m k  G. fw&nicO y numerosas e a p ~ e e  de hew- .  

Mordeda y su prolongaci6n hacia ef 8W. 

importancia que adquiere ~ o m o  d o b a n t e  A’. I h ~ B s y i .  

El Piso de la selva es pobre en especies y time un valor & c u b i e a  
compOnentee principdes son: Nwkra dcprsrso, UrGm 

gck-* pih?U e&fi-&Z, utk%& p&Oid.es, Rnbw rd- ,  (34-8 



Lae lianas son tambib numeroeas, y ellae esth representdm 
principalmente por Campsidium chilcnsc, & i s c k i ~  mdfnh, A& 
? & h a  chilocnsis, M i t r a h  wccinm, Lusuriaga rodiurns, e Hydrangw 
scandms. 

L a  diferentea clasee de sueloa que se presentan dentro de la for- 
math, tienen trascendencia para el carbcter de la asociadbn vegetd. 
Las siguientes han sido destacadas por Carl Skottsberg: 

En suelos porosos y permeables, la asoaad6n Eucryphia w r d i f o t h  
M Y ~ C C U ~ C ~ &  aficukata es muy comh. 

En auelos arenosos, Aexh&on punctalum domina prkticamente 
de un modo absoluto. 

En 10s sitios hdmedos, pero con un suelo m b  bien fbrtil, dominan 
las asociaciones de Nothojagus Dombcyi-Myrceugmia apiculatu y Lau- 
rclia scrrata. 

En 10s suelos pantanosos, como resultado del mal drenaje, Pilge- 
rodrmdron uvijcrum y Tepuak stipylaris son las especies m h  comunes, 
mientras el suelo est& cuhierto por cojines de Sphagnum medium. 

La faja costera del bosque est& compuesta comhmente por d a -  
ciones de Podocarpus nubigenus-Pilgero&ndron uviferum, en tanto 
que el piao tiene una cubierta de Marsippospnmum grandifirum, 
Sphagnum medium y Lcpicoka ochrokucu. 

21. F o r m a c i d n  p a n l a n o s a  d e  P c r n c l l y a  y G l c i -  
c h e n i a.-La formaci6n pantanosa de Pcrnct6ya y G~~ 8e en- 
cuentra dentro del &rea del bosque de Chilob. Se presenta en localida- 
des que, como resultado de subsuelos impermeables o de falta de 
un drenaje conveniente (el que generalmente se debe a la falta de 
pendiente), son demasiado hhmedos para soportar una cubierta bos 
cosa. Bajo este punto de vista, puedeser considerada como una forma- 
ci6n edbfida. 

La gran abundancia de agua estancada favorece, en esta zona, el 
desarrollo de una densa cubierta arbustiva acidbfila, dominada por 
Erimmc y helechos. El estrato inferior se cornpone de Juncucsoc, 
Cypcraceac y Gramincac herbaceas acid6filas y musgos de turberas. 

Lag especies dominantes del estrato arbustivo son PmsUp mu- 
cronata var. angustifolia y GIcichmio ~ Y p f o ~ r P O ,  las que alcanzan una 
altum de unos 60 a 80 cm. La Psrncttya es, por 10 general, mas que 
el helecho. encuentran asociadas con estas es@es: Baccharis Um- 
b&jo&, B. sagittifoliu, Pcmttya acmak,  Ugni M O W ,  G d t h 6 h  
myrdiploidss, F U C ~ ~  magelkmica, Empctrem rubrum, @ W e  
trifo&, B. D m ’ n i ,  pillo-pillo, Bluhnum aurid4Um 8. chi- 
i m e ,  b r k  ~ ~ ~ - m & n a ,  Gunnm m o g c l h r e i ~  Y formas dwativm 



-10 t d  p~r: dgraatcS W W v  
wontorchm * , ~ ~ y v a r i a ~ e e p e c i e e d e 3 u ~ ~ c p c w h  

Enatgunoslt lgarasseencuentraRcpjinee&~~ 
loa sitioa oqn mejor drenaje, tales o ~ m o  lap pasuefips w*- 

dillas, 

28. B o s p u c  p a t a g 6 n i c o  ! r c r n s a n d i n o . - U  bwque de 
child puede dearse que ee encuentra conhado a la Vertjmt, occi- 
dental de la Cordillera de 10s Andes. Lo mime que el valdiviano, de- 
genera con la altitud, per0 debido a la penetraci6n de las 1luvia.a a la 
regi6n situada al este de la lfnea de cumbres, cubre las pendientea orien- 
tales de la Cordillera de 10s Andes y se extiende en loa abiertos valles 
que se dilatan hacia el este. El sell0 caracteristico de este bosque es 
un mesomorfismo cada vez mas marcado, en la medida en que se avan- 
za hacia las mesetas patag6nicas, en donde el xeromorfismo hprime 
su carhcter a la vegetaci6n. 

Las especjes que sobreviven a este proceso son principalmeate 
Nothofagus anturctica y Nothofagus pumilw, que forman bosquea exten- 
sos en las regiones transandinas. Junto a estas especies, otros miembros 
de la formaci6n son Drimys WintMi war. andina, Liboccdrus chilcnsis, 
con individuos enanos en las partes mk hhmedas, Nothojagus Dombeyi, 
NothofaEus beubides, Arisk&ia chilensis, Berberis rotudfoh,  B. 
M f o l i u ,  B. cmpctrifoliu, Empetrum rubrum, Escallonia curmlitu, 
Maytenus mug&&a y especies de Ribes. 

En el pis0 se encuentran Adenocauhn chdense, Perez& prcnanthm- 
des, Ragaria ch&&, Valerianu laxif[ora, Euphorbia portukrwides, 
Rubus radicum, especies de Calandriniu y algunos helechos. 

Debido a las condiciones cada vez rnk adversw que encuentra el 
k h l ,  el valor maderero de estos bosques ea muy modesto cuando se 
abandona el ambit0 andmo stricto-sensu y se penetra en la regi6n pre- 
andina oriental. Aquf 10s hrboles son achaparrados, mal formados y 
10s troncos casi siempre han sido atacados por inhumerables parhitoe 
y enfermedades. 

enqentran PgpueAOs boaaues de NaWWW 
PUcJia stipvroris y Drinys wintcn'. 

29. B o  s p u e m a g  a 1 I rl n i c o s i  em p r e - v e r d c.-&ta forma- 
cibn se extiende desde el ester0 de 10s Jesultas basta las islas del MbO 
de Homos. Poco a poco, la selva, que se presenta a1 principio en la par- 
te occidental de la montaiinr, tiende a pasar a la vertiente.oriental, 
y en las latitudes del Eetrecho de Magallanes es dande ella ae 
presentamejor desarrollada. D e  todas maneras, en lae partas bajas de 



lare i eh  Y de 10s easralee ee pdl& garcotl.trar aeociacionae ttwmmw 
Epleden engaHar resp- de las potibiliiades maderema de la q@n. 
Elha no tienm imwrtanda desde el punm de vista cuantitatiwo. 

Puede deacribirw la form&& wmo una meha siempre verde 
de ~egionea con pecipitaehnes aupiorea a 2.000 mu., bajaa tm~. 
p t u t s s  y mdlacih a n d  y diaria del termbmebo muy modeeta. 
Tiene una compicibn fluristica pobre y c a r e  casi completamente de 
lianas. Las e e p u r s s  formadas por Chuspwa (quila), tan emmmes en 
la6 otras selvas chilenas, no se encuentran en ella. Aun loa helechm 
tambib disminuyen notablemente. y se encuentran representdm s610 
por u n a  pocas especiee. Como contrapartida, hay unagran cantidad 
de muegos y llquenes. 

La especie dominante es Nothofagus betuloidw, el que se encuen- 
tra en esta regi6n en forma de tirboles de gran talla, ya en asociaciones 
purae, ya mezclado con Drinrys winkti, Maytenus magel.lanka, PiE 
geroddrurn uvzferum y Liboccdrus chilensis. Algunas veces, Embothrium 
cocciulrm se encuentra tambih como co-dominante. 

Los arbustos d s  importantes del estrato medio del bosque son: 
Berberis iciCifoli0, B. micfoQhyka, Chihtrichum diffusum, Fuchsia coc- 
cinca, Pernettyo mucronata, Desfonlainea spinosa, Docrydirrrn FoncU, 
EscuIh& serrata, Rib@ magel.lanicwn y Veronicu cZl*th. En ciertos 
sitim, especialmente en la parte norte de la formacih, Tepualio stijw- 
krris forma espesuras hacia el borde extern0 de la selva. 

En 10s claros del bosque se encuentran algunos arbustos que cre- 
CUI formando cerrazones; 10s mhs comunes son: Emfitrum rubrum, 
Gaultheria serfiylKfoli0 y Myteola nummularia. 

Los helechos se encuentran representados por Ak@hila quadripin- 
nata, Bkchnum magelhicum, A s p h i m  magellanicurn, G l t k k m k  
puad+artika, Polystichum multijidum, etc. 

En la parte m6s septentrional de la formaci6n, se encuentran tam- 
b i h  mezclados con 10s anteriores algunos elementos florlsticos de la 
selva chilota: Podocarfms nubigenus, Myrtw Iuma, Pseudopa- la&- 
virens, Lomatia ferruginea, etc. 

30. B o  s p u e m a  gal I6 n i  c o c a d  u c i  f o l i  0.-El bosque maga- 
llhico caducifolio aparece como una raja mas o menos estrecha;epa- 
rando la selva siempre-verde magallhica, propia de la vertiente del 
P&w, y las formaciones esteparias que cubren grandes extensiones 
a1 eate de 10s Andes, espedalmente en la Patagonia argentina. 

Por su humedad, la regi6n que cubre este boaque es intermediaria 
e n h  1- fomaciones mendmadas. Eata formaab es eaeneialrnMte 
la &ana que hemm estudiado a1 interior de A@n, represontada gor 
la esorriecidn de Nothofagm an&vcOico y N .  Qnm'ko. El hecho que la 



4- gmcipitacimm menoreq lm rrgicmg tm6- 
&E& &e la d i d &  de la monta%a, we empioza a ob- - hada Iw 510 Lat. S, en circunatmch gm la ngi6n de 10s 
~sgos -tino y Viedma time maea d y a d l o  la eelva, d sur del 
=O mma Eeperanza empieza a tener una notable e~panel8n. Sin 
& h u a s  notables, cubre ahora de un solo rasp laa N-donie tnunon- 
mas deede aI11 hasta las mismas costas del cand &&e, alurnza el 
c n m o  oriental de la Tierra del Fuego y penetra en las islaa de 1- 
Sstados. 

La fisonomfa de esta formaci6n ee la de una selva dvifolia,  de 
rnmposici6n florfstica relativamente pobre, d a d s  a veces con wpe- 
cies siempre-verdes. Posee un estrato medio y uno inferior bien desarro- 
Ilados, mmo consecuencia de la amplia cantidad de luz que penetra 
a su interior. 

Los &boles dominantes son Nothofagus p u m a  y N .  anhrctim, 
que alcanzan normalmente estatura arb6rea. N .  anhrctica se encucntra 
habitualmente a altitudes mayores que N .  p u m i h .  Las eapecies eiempre- 
verdes asociadas a &as son: Pirgcroacndron umfmm,  Nothofagus 
betuloidcs y f i m y s  Winter& que son elementos de la selva magallhica 
siempre-verde. 

Los arbustos que forman el estrato medio de la selva son Ch&- 
trichum amcuoidcs, Berberis mierophylka, B. iliafolia, B .  empetkfoliu. 
Pcrnettya mucronah, Ribes cuculliztum, R. mugellanicrrm, R.  h r m r s c ,  
Baccharis magellank, Maylmus magellanica, y Escalconiu Foncki. 

Faltan lianas y epifitas. Mywdcndron se presenta como parbito 
de Nothofagus. 

Las yerbas que forman el estrato inferior son Osmwrhizu c h h i s ,  
Luarkr chilcnsis, Vwla ma&&. Asarca lutea, Hierochloc rcdolcns ma- 
gellank, Mawachamium gracik, Poa fucgiuna, Bromw unioloidw, 
Cardamine gcran$ok, Erigeron Ph&p#ii, Codonorchis Lessmi,  Alo- 
pccurw dpinus var. antarclinrs, Cardamine hirsuta uar. magelkmica, 
Galium fuegiunum, Ranunculus minutiflorus, etc. 

31. m a g a 1 1  d n i c a,-La tundra magalldnica ea una 
formaci6n tfpica de regiones de altas precipitaciones, bajas ternperatu- 
ras durante todo el afio y frecuentes vientoa y una notoria falta de 
drmaje natural, resultante principalrnente de una topograffa plana, 
que tiende a crear un aubsuelo impermeable, debido a la iluviacih de 
sales fbrricas y magnbsicas en un medio kido, producido por la oxida- 
c i h  incompleta de los restos vegetales. 

Su fisonomia en la de una extensib plana, pantanoaa, mbierta 
de plantas de crecimiento en oojfn, con espacios barrow de suelo des- 
nudo, en 1os que se apoza o circula lentamente el agua. Entre lor coji- 

Tu n d r a 



Bcwm6RA& a9 - 
*ne6 ~epmentran gemdmentc dhremas especies de hierbaa pwengwu, 

Y e~ 10s lugares con mejor drenaje, como lae or i lh  de lae 1enr.m amw 
de w a  Y regiones a l p  elevadae, BI preeenta un atatorral de arbus- 
toe o Arboles enanos. 

&ta formaci6n se extiende aproximadamente deade el pardeb 
42 S, hasta el extremo sur del archipi4lago de Tierra del Fuego. Por 
b general, se encuentra en las &ones cordilleranas planae de baja 
altura. Entre loa paralelos 40 y 41, en las cumbrea de la Cmdillera 
Pelada, del sistema orogr&co de la costa, la tundra magallhica se 
encuentra como una formaci6n reliquial preglacial, es decir, como evi- 
dencia de su gran importancia y distribucidn antes de las glaciaciones 
del pleistoseno. Se ha perpetuado en ate habitat, que puede conaide- 
r a m  fuera del Area natural de la formaci6n. debido a la existencia de 
condiciones favorables de precipitaci6n y temperatura, inducidas prin- 
cipalmente por la altura. A medida que se avanza hacia el sur, ella 
desciende a menores altitudes y se encuentra en Magallanes al nivel del 
mar. 

Las plantas de crecimiento en cojh m8s importantes de la tun- 
dra magallbica son : Marsippospermum grandiflorum, Donatia fasci- 
cularis, Sphugnum acutqolium, A s t e k  pirmila, Orwbolus obtusangulus, 
Gar9hu schoenuida, Gccimardia australis, Tapeinia magehnica, Amrdlu 
cocspilosa y algunas otras. 

Entre 10s cojinea se encuentran Drosera unifbra, Pwesiia magekz- 
nica, P .  @lushis, Cultha sagittuta, Ranundus peduncularis y otras 
especies del gbnero, Gunnera magellanica, Armeria c h i h i s ,  PingicinC- 
la anturctica, Iso&is mclanoccphala, y varias otras, mL algunos repre- 
sentantes pequefioa de las familias Juncac~cu y Cyperaccac. 

Dacrydium Fonckii, interesante conifera enana, se encuentra 
creciendo en esta formaci6n hasta la Tierra del Fuego septentriond. 
Individuas enanos de Nothofagus anturctica, N .  betd-, Liboctdw 
chi&&, Pilgerodcndron uvifmm, asociados con Baccbrts  mag&^, 
Myteola numrnubria y Saxifraga magellanka, forman los matorrales 
mencionados para 10s lugares algo mas S~COS. 

32. E s t e p a p a  t a g  6 n i c a.-Hacia el oriente, el bosque desapare- 
e y deja lugar a un paisaje de estepa, que en las regiones vecinas a1 
estrecho de Magallanes se presenta con una aka densidad veget.&o- 
nal. Estao eatepas se establecen sobre tierras planas ondutadas. mns- 
titufdae principalmente por acarreo fluvial y glacial. Lo8 elementos 
flodsticos dominantes son las gramheas y las compuestas. A continua- 
cibn aiguen las d c e a s  y las umbeliferas. Existen notables variacio- 
Res en la composici6n de la estepa, segh sea la naturdeza del suelo. 
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b) O B s e r v a c i o n a s  s o b r e  e l  v a l o r  c c o n d m i c o  d e  
l a s  p l a n t a s  

F r (I t a I e $.-En toda la regi6n higrom6rfica, corn tambib  en la 
xerom6&ca patag6nica, existen numerosas especies que produoen fru- 
ta% de valor ecctn6miw. Ea la Frontera se destaca la Araww+aarau- 
am, produciendo cada Cbol 100 a 200 semillas, que demoran dw aiios 
en d u r a  y cuyo endosperma harinoso, el p h u h  o piii6nt se consume 

grandes cantidades. Una rama de 10s araucanos, 10s indios pehuen- 
ches, recibieron su nombre de este fruto. La avellana, Gvcadna auellana, 
produce frutos que se consumen en estado fresco o tostado. La Go- 
mortcga nit&, el queule, da una fruta que es algo parecida a la cirue- 
la y de que se elabora tambien una mermelada. Aristatelia chilensis 
produce bayas dulces, consurnidas a1 estado fresco y utilizadas tambien 
para dar color a1 vino. Ugni Molinae, la murta o murtilla, es una de laa 
mejores frutas chilenas, entre las bayas, de la que se elabora una exce- 
lente mermelada. La luma, Myrtm luma, produce un fruto llamado 
cauchan, que es muy estimado. De la misma manera, Myrceugctzia p$ro 
produceel pitahue. Berberis bunifolia yB.Darwini,el calafate y el michay, 
como tambien las Pernettya, chauras, dan bayas dulces, aptas para aer 
consumidas 6n eatado €IWW y para elaborar mermeladae. Igual impqr- 
tancia tienen algunae Aibts (zarzaparrillr, parrilla) y Ernpctrum ryc 
brum. Muy apreciado ea el c6gui1, el fruto de la liana Lardizabab bi- 
fernah, que e6 grueso y mmtiene muchae spmillae. I,q f m a  y frutilla 
chilena, Fragaria c W &  y R t h s  radicans, daniaatao meadaay blan- 
eae y se cultiva en los humtoe. Loa arawanoB b conremhan corn 
p-. Finalmente, cabe mencioner el ehupbn, W g & z  a#hceb&,  
que time gabor a pilia. BlDLlOTECA NACIONAL 

-&I CHILENA 



V E r d P r a s . -b  taQa la auBtral es muy a p e i d a  la nab, 
l a  peclolos peladua de Gnnnera chilmuis, el  pang^, 

Now# os.-Sem&ct.an IOB W e n t e a  hongw : Pkuiiotu&&~, callamp 
del Alamo, Ckvtukz cordtoidcs, llamado changle, &&ius .bps, ~OYO, Y 
-w. Sobre las tagbas crecen COSLIO parfrsitos especies del ghnero 
Cyflaria, llamadae dihueii, phatra y Ilaullau. En toda la reg& 
deade Valdivia a Tierra del Fuego, un.hongo, Mucor chliamy&porus 
rcBMoEus, infecta 10s tron~orr de lua drbolea )r 10s ablanda, produciendo 
el palo podrido o h u m p ,  que se utiliza como forraje para el panado; 
en parte, B e  le muele y consume tambib por el hombre. 

La papa cultivada cre deriva de Solianum Magcia y S. tuberosum, 
gue son ambae esgecies endfmicas de Chile. La papa silvestre crece 
dede  Valparalao haeta Taitao. En ChiloC existen 120 variedades, que 
tienen diferentes nombres en huilliche. 

F i b r a s.-Una aerie de enredaderas proporcionan fibras que tienen 
diversa aplicaci6n industrial, como ser: L u r b b a b  bifernuta, el coguil, 
BopuikL. trijoliota, llamado pilpilvoqui o voqui blanco. Cissus slrioto, 
el voqui Colorado, CampJidiutn c h i h e ,  el voqui blanco y Ercillia 
s p h f a ,  el voqui traro. Luzuriaga erecta y L. radicans, la quilineja, se 
emplea para elaborar escobas, canastas y cables. NasseUa suministra la 
materia prima para elegantes canastitos. Marsippospermunr suministra- 
ba la materia textil a los hAluc-vtilup y yhmana, para Ia elaboraci6n de 
sua primorosos canastos. Leptucurpus chilensis, el canutillo o caiia sil- 
vestre, proporciona material para techumbre. Cuerdas y lazos se ela- 
boran de Aristotelia chircnsis Imaqui), Mia pillofillo y Abutilon 
ceratocarpum (huella). De la corteza de Fitwoya nrpre~soides se obtie- 
ne una excelente estopa para calafatear emharcaciones. 

C u r f i c n t e s.-Pmea lingue contiene 18,5-20'% de &@do tbico: 
las especies Cryptocarya y Eucryphia seiiaian una propordn de 14 a 
16%. Tambih 10s Norhofagus lo contienen. aunque en menor grado. 
Antiguamente, tambien se usaba Gunnera chilensis como curtiente. 

R e s i n a.-Una excelente resina se obtiene de Fitzroya aiprcssoidcs, 
el alerce. 

C a  a S.-LOB bambties, Chuspca, proporcionan tallos que se emplean 
para elaborar muebles, picanas, lanzas, etc. 

P r o d u c t o s  d e s f i l a d o s . - - S e  ha insistido mudto en la n a s i -  
dad de desarrollar en maypr'escirfa la industria de rhtilados de la - **: 



nmauas-dtbd* 
~ d u m e n d e s S & b b l % .  . 

E s p e c i 5s m a d  a ra b 1 s s.-L~ar Selve* de&+& Gtwzde- 
~n hdmero muy mnsidereble de espccies =. midpRI 

son, por lo general, a exeep&b de dgunaa C d b k 8  (m pup 
no predonrinan), duraa y peasdas, ofreciendo, par lo taram, f l i a -  
dades para numemaaa apkaciones. La selve tw BLI mist% BB derrjr; 
contiem numemas eapecies, eiendo ea- fonnaeianed CWE-U- 

das de una aola. A menudo se encueatran en eHa ejomplws de 
)as eddw y estados de deaarrollo, de manera que ed pz'ecim extraw 
-damente b apropiadw para aserradem. Finalmeate, debido a 
haberse destiasdo Ias partes planaa del V d e  Loagitudinal a la agricul- 
tura, las selvas se encueatran hoy dh en ambas oordillerae,~lo que &fi- 
cdta BU explotocibn. Todos estor factoms detwminan coe$os relntiva- 
mente altos, en oomparacih con las enormesextsnsionesocupadar par 
coniferas o f q b a a  en el hemisfdo nor&, o o ~ i  laa aebas dfiehks.  

Las principdes espedes maderables de que d i i e l M s  son Ise  
Ei~knteS: c 

Alerce (Pitwaya nrp~acsoidc~)), d d e  Valdivia haeta el lag0 Hui- 
l i c o  y el rlo Reiiihue; da una madera elastica, sin nudos. muy liviana 
y durable. Hay &boles hasta de 4.000 Mos de edad, que alcanean uno 
altura de mAs de 80 m. 

Araucaria (Arawuria arumcam), cuya h a ,  muy limitada, de 
distribuci6n ya 8e indic6. Su madeta no es muy durable y se emplecr 
para'minas y madera terdiada, pudiendo utiliziaee tarnbi& para p u b  
de papel. 

Arrayb (Myrmgmiu apicukrtu), que se encuentra haata AyM, 
se aplica genwalmente a la produccih de M a  y carbbn, pmo 
ejemplares maderables. 

Avellam, (Gumha ad&-), entre 10s paraleh 35 y 43, time ea- 
pecial aplicaci6n en la muebleda, para fabric= -, etc. 

Canelo ( B k y s  Whtivii, dende el pyelela 31 haeta el cab0 de 
Homos, da una madera pooo durable, ow m & ~  &mb. S mph. 
baetante em mueblerfa. 

Cip&s o cedro (Libocdrus chihn&), d d e  la p ~ ~ i n e i a  k. O"& 
gins hastael pqraleb 44, en la e o r d i i l e r a d i n a , ~ a u t m ~  
mietente y caraetcrieada por la beileza de IIU b w s  



lar, Oua- (PiYgw'dmidrm m*jmunj, v& 
rra del, Fu-, ne sncuentra e.ap&&mte e p ~  km 

pFOdU00 d e r a  l i h a  y dmabh. emplea 
de e m b d n e a  Y parp ptea te le fh i i ,  etc. 

f%AUlo (EmbothrirCm cocaneum), llamado tambib notro en 
&&le el p~ale lb  85 haata Ma$dlaaa, t h e  una madepa elQs- 

PiECa, h e m a s  y muy valiosa. Se emplea en mueblerfa, parquets, etc. 
Colhue (Nothofagus Dombeyi), a lo largo de toda la regih big- 

lamia, predominanda en lae 'kklvas mils auetrales del Padfico, da una 
mdera de bfiena calidad para construcciones, enmaderacidn de &a~, 
parqmte, etc. 

h r e l  (LuureZh semfiervircns), deade el paralelo 34 hasta Puerto 
&ntt, da una madera buena para loa interiores de loa edificios y para 

Laurel, huahuan o tepa (laurelia serruta), desde el  pardeb 34 
Bacia el sur, da una madera 6til para construir embarcaciones (bongos, 
de un trozo), per0 es de calidad inferior que la de Luurelia sempcruircns. 

h g a  (Nothofogus puwdh), la f a g h a  caracteristica de la regi6n 
transandha de Ay&n y Magallanes, que en Argentina recibe el nombre 
de roble, da madera de construcci6n de calidad regular. 

Lingue (Pc*sso Enguc)! entre 10s paralelos 35 y 42, suministra 
madera de primera calidad, especialmente apta para trabajos de car- 
pinterfa, mueblerfa y torneado. 

Luma (Myrtrrs hrrnu), desde el paralelo 36 hasta el 53, da una ma- 
dera muy dura, que se emplea para trabajos de carrocerla, pernos, cjes, 
molinetes, mldanas y ligazones. 

Lleuque (Podocor#us u?diaus), entre el rlo Maule y el paralelo 
40, en laa cordilleras, se le encuentra rara vez; da una madera bastante 
liviana, y en todo lo demb similar a la del maiiio. 

Ma#& (&versos Podoca*pus y ~ e g 0 6 h u u r  c o m N u a ) ,  desde Bio- 
BIo hasta Ayah, llamado pino en la regi6n central. produce una ma- 
dera muy apropiada para trabajos de muebleria y forrcs, que se carac- 
teriza por bellos pulimentos. 

Meli (Myrtw nrdi), desde Valdivia hasta Chiloe; es poco frecuen- 
te. Se utiliza como leiia y para fabricar carbdn vegetal. 

Muermo o ulmo (Eucryphia codfo lk) ,  entre 10s paralelos 37 y 
43, & preferencia en la Cordillera de la Costa, da un carbdn de exce- 
hnfe alidad, pem 8u madera sirve tambi6n para tablones Y forms 
interiores. 

Rirm (Nethojagus anborctb), desde la Frontera haeta Tierra del 
fiego; de mdera de mgular calidad para construcciones. 

oli\-iIIo 0 tique (hrtu&xn punctcltrrm), entre 10s paralelos 31 Y 

p b a .  



), enmi? b a  @lQm 36y Q t tb 
Jam F u w  da m a  d m  que time a@ka&n SiWiEpr a' la de 
la luma. 

Pita, pea, D picha-pieha ( M W W  -1, a. h P 
k c i e  de VaI&&, autaque es mra, da ana maderr 6 1  ub&m 
de deporte y para combustibles. 

~d (- ob-), d sur dei paralelo 33, pdum ana ma- 
dera que se anplea para form intsriores, trabajw de tnmm y &mibiW. 

RaaH (Nothojagus procma). entre 10s paralelos 36 y 40, da m a  
madm de exCaente calidad, conqtuada wmo ia mejot de a i l e ,  
que time d t i p l e s  aplicaciones. Las reservm hrm d o  urplotd@~ en 
su mayor parbe. 

Roble fNstiwfogirs obZipa), entre el parddo 39 y el rlo Maullln, 
aproximadamente, da buena madera para ConatruCCiaea, dursllientes 
de ferrocarril y postes. 

Roble de ChiloC (Nothojaps ndidu), en la provincia de ChiloC, 
suministra una madera blanca, alga dificil de trabajar y pesada, que 
se emplea para tablones, durmientes, postes, vigas y construcchnes 
navides. 

Roble de Magallanes (Nothfagus bchrloidcs), desde Llanquihue 
hastn Magallanes, da una madera regular para construcciaes. 

Temu (Blejhrocdyx diuaricutus), entre 10s paraleloj 34 y 42, 
de aplieaCi6n similar a la luma. 

Tepu (Tcpuelia stifduris), a1 sur del paralelo 40, generalmente 
enmaraiiado y tortuoso, se emplea principalmentepara leiia, por su 
alto valor calorffico. 

Tiaca (Cal&lunia paniculutu), entre 10s paralelos 37 y 43, produce 
buena madera para mangos y carrocerfa. 

Tmeo, tenfo o palo santo (Woinmannia tvicbspertna), entre 10s 
paralelos 37 y 53, da una madera apta para aradoe de d t r a ,  embar- 
caciones y minas. 

c) F a u n a s  a s o c i a d a s  c o n  1 0 s  c u a d r o s  s c g e t a c i o -  
n a l c s  d e l  S u r  d e  C h i l e  

EN LA costa del BUT de Chile ea frecnente enwntrmcr em lse playas y en 
1- roquerlos numorcwos anirneia del mar. Entre &m, impor- - 
tancia en el extremu auetrad la faea de Weddel (jk@fmichaois twdMh7, 



3 kpardo  de mar (Hpk’f,frg@ .@Wl, s4elefante de mar, que ta ha 
hacbQ muy escaso (Mirounga b a d & ) ,  el lobo de doe pelos (Arctocc- 
p Z w k  uustruJis), la au$ris Llintrcr j e k ) ,  que da origen a ulls f w a  
Q m a  wtacional, de inter@ d m j c o .  Hacia la pcirte & S E + P ~ -  
Wiml del Chile austrcd, ee pmnmta m8s o menos la mi- fa- que 
meaCionamos aeeciada a la vegetwi6n mtera  del centro, mfo e ~ ,  
chungungo, lobo de un pelo, &jar0 niiio, e?. A estos haX que agregv 
el pingiiho de penacho ( M y p s c S  crestatus). que se encuentra t a b  
en lap islae del extremo sur. 

En los espacios boscados de la zona higrombrfica, est0 es, en el 
bosque valdiviano, se observan 10s siguientes organismos mimales 
que le dan carkter a la fauna: Monito del monte (D~omiciops uustrah), 
el puma del sur (Puma concolor wuucunus), la guifia (Nocbijek guigm), 
el coipo del sur (Myocustor cm@ mel+nops), el pude (Pudu W u ) .  
A estos de.ben agregarse las siguientes aves: el chucao (Scelorchdus 
rubma), el hued-hued (Ptyoptochus Tarnii), el carpintero grande 
(Zpocrantor nnagelkanicus), la torcaza (Columbu aruucanu). Entre 10s 
babracios &be mencionarse la Rhinodernra Dam%, somo propia de 
este qedio, junto con la planaria Polydacles gayi (Iengua). 

Entre 10s insectos propioe de estas regiones deben mencionarse 
schrqgaathus bucchus, Chiasognuthus grantii (am0 volante), Chclode- 
YW chilcnsis (coIe6ptero de la luma) y Amistrotus cumingii (madre de 
la culebra). . 

En la selva de Chilob (porcibn continentaf), se absena el culpeo 
de Magallanes (Pscudalopcx culpacus magelkanicus), el puma del sur 
(Puma concolm magelkanicus), el 
partes altas de la cordiilera se 
b. bisulcus); habitando la franja superior . En 10s doses 
muy frecuente la peladilla ( G W  sp). 

Si 10s cuadros vegetacionales boscados de la Cordillera de 10s 
Andes y partes bajas del pafs aparecen en el sur atgo desprovistos de 
fauna, en cambio las pampas patag6nicas se caracterizan por la pan 
abundancia err ejemplares de una fauna que no es, sin embargo, muy 
variada. Entre estos elementos faunlsticos deben destacarse el chin- 
gue patag6nico (Coa@utus Humboldti), a1 turn-tuco (-y~ m e -  
lhnuus), al guanaco (Lamu gUU#iCO8), al avestruz (Pfnochmk pnm~- 
tu), entre 10s de gran tamaiio. Las aves se ven repmentadas pot la 
per& de la Patagonia (Tinornotis ingoufis), el carancho (Polyboms 
plunms plonnrs), las abutardas y 10s canquenes ( C h l o e p h w  sp.). el 
flammw y algmos cisnes. 
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wpeciee c ~ m o  e1 tamarugo (Proso@ tamamgo), el dgar rob  (Pro- 
suQk c-), y el carbdn (Curdk decandra). 

Desde el aur de la provhch de Coquimbo hasta la de Talea, w 
preeenta una zona de monte (bosque bajo), utilizable solamente -0 

leila y para fabricar c51rb6n vegetal. formado principalmente por =pia0 
(AcaciO cavemia), boldo (J?olh  boldus) y peumo (Ctyptucmya mh), 
&boles cuya altura es de 2 a 5 metros, aunque ocasionalmente ahan- 
zan mayor longitud en v a s  y 'quebradas bien protegidas. En 
misma zona aparecen las piheras plantaciones comerciaies, compues- 
taa prhcipalmente por eucdiptus (EtlcaZy#Iw globulus) y &IIO (PO- 
puruS nigra ifdim) y 10s primeros grupos diseminados de selva natural. 

Desde la provincia de Made  hasta Bfo-Bio, se mantiene princi- 
palmente el monte o bosque baje, ya descrito; per0 la selva natural 
se hace m& evidente. En esta zona, las pfantaciones alcanzan su 
mkima importanda, formando extensos bosques de Pino Monterrey 
o insignis (Pinus radiata), principalmente. 

La zona de mayor inter6s.maderero e8 la que se extiende entre 
las provincias de Bfo-Bfo y Llanquihue. En este sectof, 10s bosques 
e m ,  en general, densos, cornpuestos por ilrboles que alcanzan hasta 
100 cms. de d i h e t r o  en a tronw y cuya altura flrmctfia entre 25 y 
35 m., cuando maduros. Se encuentran alii cspecies forestales como 
el coigtie (Nuthofagus DOnrbeyl3, y la tepa (LaureIia serrata). que apare- 
cen con la mayor grofusi6n a lo largo y 
chilenas, junto con otras especies mAs locales 
pus procma), roble (Nothofagus obZkpa), laurel ( 
oli~rillo (Aeztom'con pundatum), ulmo ( 
(Persea linguc) , tine0 ( Weinmannia trickasp 
ri4 araucana), luma (iWyr:us luma), alerce ( 
rnaiiio (Podumrpw salignus), y otras espies c 
(PiJgmxhdron uviferum) , y muchas otras. 

Dos especies: coigtie y tepa, forman e 
derables; y cuatro: coigtie, tepa, ulmo y 
dicho, hay Areas extensas en las cuates domina una sola especie: arau- 
caria, alerce, maiifo y raulf, se presentan a menudo en estas condiao- 
np%. Todas las prineipales especies maderables tienen valor mmercia, 
y entre eUas existen algunas que poseen r m d e d d =  POCO c a m e .  
&1 1- regiones montaiiosas que se extienden entre Temuco y Puerto 
Montt, don& las lluvias sobrepasan de 2.000 mm., Se encwntran las 
mejores reservas forestdes maderables de Chile. 

d v a s  naturaim se organizan en Chile conforme a las ~iiguim- 
tes categodas: 



st3IV.s v@sel? &mea. ...... 

Races y esp ldas .  ............. 0,60 11 a :  

memiales ... . . . . . . . . . . . .  1,69 - . * 2&.- 

SeIvss p e e n ?  cgrtadas Y 

Selvas en terrenos m ~ ) s o s  no co- 

+ov& .................... 0,47 9 3-l I 

z . *  . 

- 
Total de selvas naturales . . . . . . . . .  y3 . roo 

Las plantaciones de arboles maderahk ab- 1@.51$ k-. , 
reas y cubren un Area equivalente al 2.6% de loe.’bquq 
comexiales. Las plantaciones de Pino itkgsb f- el 58%.; el ew@= 
liptus, 31% y el Alamo, 4%. 5% CmakW gn otras 
induyendo el ciprb y acacia. Del total de  la^ p l m t w m ,  28% C O m - .  
ponde a provincias comprendidas entre COq~bbo  y Tda; 47% 
a las de Linares, Maule. Nuble, Blo-Bfo y C o n e n ;  2@6 a b de. 
Arauco y Malleco hasta Llanquihue iachsive; y 1% a kdt? 
Antofagasta y Atacama. 

El volumen de la madera sana q w  encierra laa sclvas y el mon- 
te (bosque bajo) chilenas, se estima en 65.095 millonm de pies d b i -  
COB, la mayor parte del cual se encuentra en la regien sur del pafs: 
46%, en las provincias de Arauco a Llanquihue y 3% en laa de Chi- 
lo6 y Ay&n. 

Las seivas chilenas e s t h  sometidas a una destruccih m h ,  
tanto por explotaci6n como por destrucci6n por el kombre para habi- 
litar terrenos para el p t o r e o  y !QS cultivos. En las prohneias del aw, 
particularmente en Llaoquihue y en Child la prOpo&n de a~lvae 
destrufdas por explotacibn es insignificante compar&e mix la deatruf- 
da por el roce a fuego. Se ha calculado que en d o  Cfiik 682 millones 
de pies chbcos se dekroyen anualmente por qwme hmtrolada, lo 
caal representa rnb de cuatro vecea el volumen de d e r a  e@a- 

. da; 68% de esta deatrucci6n correaponde a las p r a v i n h  h Artam, 
hlalleco, Cautln, Valdivia, Osorno y Llanquihue; 26% a las *- 
cias de Child y Ay&n: 4% a Magallanes y 2% a l a ~  pr#Wm del 
norte. 

En la datrucci6n de lae selvas concurren tarnbib fa&- 
naturales y biol6gicos. El viento, la accibn de 16s ineeeme, l a  e n h e -  
dades de las plantas! producen una destruccibn artual que ee estima en 
460 millones de pies clbicos, un volumen suficite para servir‘ de 





R E S U M E N  

h mu chilena preaenta numerous caracterlsticason~inslu que dcstacan su con- 
junto den- del-mtinente auramericmo. Numerows endetnismo8, que llegan hasta 
la categorta de Ian familias, y rasgos particdaregdentm de las fomilias, MR 10s he- 
&- pdcipalea que debemou aeUalar en este sentido. %EL un dlculo de Reiche, 
5.000 a 5.500 especiea de plantai se encuentran en Chile, aiendo laa familia8 mejor 
r e m n t a d a s ,  en eate sentido, las de Ian compueataa y de Ian gramheas. 

Desde el punto de vista fiwn6mie0, tienen’intdm las f agbas ,  las m i r t h  
legurninmas y msbeas, junto con Ian gramheas mencionadas anterionnente. 

Atendiendo a laa mcterlsticas floralea, Engler ha distinguido en nuestro pals 
cine0 proviociaa botbicas, de las cuaIea una ea de tranaicih. Si agregamos a elks 
la de Juan Fernhdez y la ocehnica, que se presenta en la isla de Paaeua, veremos que 
nuestm pals presenta oondiciones floralea muy variadas. 

Para el estudio del pals desde el punt&de yista de la vegetacib, se le ha dividi- 
do en tres grandes zonae: la xerom6rfica. la mewm6rfica y la higrom6rfica, atendien- 
do a las condiciones del abastedmiento de agua para laa plantas. En cada una de ellas 
se han eatudiado las formaciones climax solamente. es deck, aqudlas que represen- 
tan un equilibrio definitivo con laa caracterlsticas ambientales, particularmente cli- 
m6ticas; sin embargo, en el sur, en donde las fluctuadones climhtieas tienden a ser 
menom, se han presentado tambihn a g h a s  formacionea edhficas que logran gran 
distribucidn geogr&fica. 

En este renumen nos limitaremos a dar simplemente la nomenclatura de las for- 
maciones y mu distribuci6n. con sua raagos m& caracterlsticoa. 

Z o n a  r c r o m d r f i c a  

SB EXTIENDE desde el extremo norte hasta el’rlo Choapa. Las formaciones dominan- 
tes son 10s desiertos, 10s jarales, las eatepas y 10s matorralea. 

1. D c s i c r I o  c o s I c r 0.-Se extien& en forma de una eatrecha raja entre el II- 
mite norte hasta 10s 280 20’ de Lat. S. Se ha dividido en dos sectorea, el septentrio- 
nal y el meridional. Mientras en el primer0 dominan las plantas anuales, el segundo 
se orracteriza por arbustos y d c e a s .  

2. .T a r a 1 c o s t c r 0.-Se extiende deade la punta Miguel Dfaz haeta las vecinda- 
des de b Serena, rechazando hacia el interior la formaci6n anterior. Su aspect0 ea 
el de un matorral abierto de arbustos cl6coqawciados con hierbas estacionales. 

3. P o  r m a c i b n  pr e a  n d i n  a d c c a c t ct c e a s  c o I Y wz n a r c s.-Comienza 
por el Ifmite none del pals, a altitudea entre 1.500 y 3.600 m., y llega h t a  10s 20° 16’ 
S. Est& formada por una asociacib de caetpceas columnam, con hierbas perennes y 
arbuston. 

- 4. ?‘am a r u g a l.-Comprende la parte d s  elevada del ValleLongitudinal, dea. 
de 10s 200 hasta el r b  Loa. Su aapecto es el de un jarat abierto, con Prbles dipper- 
808 0 en KNPO~ de pequeila extensi6n. (ProrOpir tamamgo). 



I. P o r a I d e (I 6 r t i c 0.-Se extiende por la regi6n preandina, abareado, en par- 
te, la reg& m h  inferior de la C g r w r a  de 1- Andes, entre Ion 20 y loe 300 de Lat. 
S. E d  formado pot arbustom eapinolos de pequeiia alzada, con fuertes caracteres de 
xerofitismo. En la parte inferior existen algunas hierbas entacionales. 

6. To 1 a r.-Se encuentra en 10s faldeos andinos y altas meeatas, entre el extremo 
norte y lor 310 40’ de Lat. S. Se caracteriza por la dominancia de plantas arbuativas 
de hojas y ramillas resinoaas. Forma un mat6rral rclativamente denso, aunque Ian 
plantas no Bobrepasan ULI metro tb alinra. 

7. E s 1 e p a a n  d i n a.-Ocupa las altas meuetas de la Cordillera de 10s Andes en 
el extremo norte y est& compuesta por una asociacidn de hierbas que crecen en champas. 

8. L 1 a r e I a 1 e s.-Sobre Ion 4.000 m., por todo el norte, re encuentran plantas 
que crecen en cojiies, junto con arbustos achaparrados, que reciben el nombre de 
Ilaretaler. 

P a  Y I( a s a s o c i a d a s.-En las divenas formaciones de esta zona re encuentran 
numerows animalee amciadoa En Ian *‘Mer del litoral son las aves guaneras las 
m&s importanteu, lar cuales forman Inmensaa bandadas. Con ellas se observan algu- 
nor animales marinor ocaaionalmente en loa roquerloa En 10s valles y oatis, &e 
una fauna d s  variada, aven y mamlferoa En los p h o n  indinados de la Puna y en 
lar m a n i a s  N o k a  el huemul del norte, la llama, el puma, la vizmcha. Final- 
mente, en la Puna N encuentra la vicuiia, la alpaca, la llama y el avestruz. V a r h  
aver acompaiian a estos animalea 

Y o  1 o r  e c o n 6 micics d e  1 a w e  g e 1 a c i 6 n.-Aunque de poco valor de cubier- 
ta, la vegetacibnae la regi6n xerom6rfica time gran importancia parae1 hombre, 
porque en ella se apoya para su establecimiento. 

1 -  

Z o n a  m e r o m 6 r f i c a  

SB EXTIBNDB desde el rlo Choapa hasta el Laja, como limites generales. En ella va- 
mo8 a encontrar, como formaciones dominanten, a la0 estepas, Ion matorrales y 10s 
bosques. Estos dltimoa aparecen por primep vez inmediatamente a1 sur de la Serena, 
per0 m8a hacia el sur penetran francamente a1 interior, y hacia su urtremo austral 
ya tienen notable importancia, en las dos cordilleras. 

9. E s 1 e p o c o n A c a c i o  c a u e n i a.--Esta formaci6n, que es la m b  caracte- 
rlstica de la zona, apance bien conformada a1 sur del rlo Limarl y ae extiende por to- 
do el Valle Longitudinal, hasta el Laja. Eat& formada por una a tepa  herbkea, en 
la que predominan Ian gramlneas, per0 jllel arbustos y eapeciea arboresfentea, en- 
tre la8 cualea la m&s caracterletica ee Acacia cawenio (espino). 

10. E s t e p a  c o s t e r a  d s  a r b u s f o s  y h i s r b a s  tnesdf i los. -% ex- 
tiende entre lor 31 y 10s 340 de Lat. S., por las planicies coateras. Su aspect0 es el 
de una estepa enmaraKada, con cubierta primaveral herbacea mug rica. Se o k r v a n  
variaciones importantes en 10s sitios bdmedos y en el rondo de las quebradas. 

11. F o r m a c i 6 n  d 6  { o s  m a l o r r a l e s  a r b o r e s c e n t s s  d e  t o  Cor- 
d i 11 a ?  o d e 1 a Co s I &-En eata formacibn re preentan ya tns eatratos w e  

, 

’ 



tacionalu bim d o r m a d o w  arWre0. arburriw y un tapk inferlm de h k f h  m a -  
lm y -nn. A mmudo se ve interrllmpidajruslDciscionw M w  de monts8s, 
UI las ahitudea de la wrdillera, y asociaciones foreatah, en la0 p&w B a  maY00 
humedad. 

12. M a  t e  r r o l e  s e a  p i n o s o  E E u b o n d i n  o s.-A partir de 10s 32' de Lst. 
S., el tolar ae ve subaituldo por eat8 formaci6n. Es un matorral @on nwn-s plan- 
tas espino- pen, en el cual arbustos m~lom6rfiws descuellan por au imprtancia. 
La formaci6n se desarrolla entre 10s 600 y lwI.3W m. de altitud. 

13. F o  P m 4 c i  6 n x e r o m d r  J i c  a o n  d i n  0.-Se presenta en la6 partes altas 
de la Cdillera de 10s Andea, entre 2.000 y 4.000 m. en la parte pptentriond, Y en- 
tre 2.100 y 2.800 m. en la austral. Est& f o r q d a p r  pequefios srbustos. paatoa en 
cham- y pl,antas en cojines, que forman una cubierta rala, con grandeseapacios 
dwudos y romaoa. Todos sua integrantea poseen un marcado xerofitismo. 

14. M o t o r r a l  c o s t c r o  mssom6rJico.-Desde los340deLat.S.  hasta 
10s 37- se observa una raja de matorrales, formados por arbustos abundantes y una 
cubierta herbacea de plantas perennes. Lon arbustos a menudo alcanzan deearrdlo 
arb6reo. 

IS. B o s p u c  a b i c r t o  a n d i n o  s i n  c o n i J c r  as.-EntrelosM)Oylos1.200 
m., y a partir de 10s 35'. se encuentra. en forma de keas discontinuas, un bosque 
andino, en el cual el wigiie, el roble y el olivillo, son la8 especies dominantes. La falta 
de conlferas y el sotobosque abierto, son suo rasgos fiwn6micos mQ importantes. 

16. M o t o r r a l  ) r e a n d i n 0  d e  h o j o s  l au r i fo rmcs . -En  las partes 
mbs externas de 108 Andes, entre el Cachapoal y el QuilMn (380 25'), se presenta un 
matorrd denao. que en las partes mls hhmedas presenta derarrollo de &boles siempre- 
verdes. 

17. B o s g v c  I r o n r i c i o n o l  o mo.ulino.-Entre 1os34*SS'ylos37' 20', 
por la Cordillera de la Couta, se observa un bobque en el cual se mezdan especies de 
la zona meaom6fica con especies de la regi6n higrom6rfica. El wigtie, el roble, el 
roble cobrado y el roble del Maule son las especies mas caracterlaticas. 

O b s c r o o c i o n c s  s o b r c  e1 V4lOT'ccbndmico d e  l a s  filantas.--En 
esta zona, la vegetaci6n mls abundante pone a disposici6n del hombre numerosos 
elementos de valor. Exiaten frutales, verduras, tuberculos, plantas que proporcio- 
nan fibraa, curtientes. plantas con propiedades teraduticas, y numeronos Brboles-que 
procuran madera de buena calidad, o bien leiia para usos dodticos.  

Fa v # 4 s 4 s o  c i o  d 4 s.-Numeroe elementos faunfstiws wntribuyen a dar 
viveza e inter& a 10s paisajes wrrespondientecl a IM diversas Iormaciones que se aca- 
ban de revbar. El c u l m ,  la chilla, el gat0 montes, el quique, son loa &An Ilamativw, 
p r o  a &os se agregan diversas clases de ratonw, aves y reptiles. 

e 
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Z o n a  h i g r o m d r f i c o  y x c r o m d r f i c o  p a t o g b n i c o  

MAS all& de Loo 38-394 de Lat. S., se derarrolla la zona higrom6rfica por la parte ex 
tema del wntinmte. En lam vertientea orientales de bm Andes, me pronuncia m e a -  
mente el xerohtismo. 



i&4@&0vrrhm+ d e  muds1 do La@ tadavfa w dclatr*Hs 
ussipairass airto, WIb 4a cllys.veg- m- um 
-.d.meKlmor.tiameY . T W Z ~  de bwque en Iaa partes h-, 
a m d z a n  a eita fororrbaei6n. 

19. P a r g Y e.-MBe a1 our, el boaque ocupa ya todos 10s sitioa Mme&s. d n t r p s  
que una pradera se ddata en laa partes con menos diapmibilidadee de a u a .  E.aa 
fmmaci6n se desarmlla entre el Mallew Y el Cauth,  por ha part- & t r b  del  pa^. 

20. F o r m a c i d n  d e  N o t h o f a g u s  o b l i p u a  y L a u r c l i a  s e m p e r -  
v i r e n s.-Por las partes dntricas del pals, desde la divisoria de aguas entre el Cau- 
‘tln Y el Tolten, haata el Maullh, se deaarrolla nn bosque mixto wn Brboles de gmn 
tamafio y un sotobecque relativmege abierto. En 61 dominan ks especien -do- 
nadae. 

21. F o r  m a c i 6 n d c h a d i s.-En la faja adosada a la Cordillera de loa Andes, 
y deaarrolbndose paralela a la anterior, se presenta una formacib en la cual pre& 
mina una vegetacih de carfrcter pantanoso. 

22. B o  s p u e d e  A r a u c a  r i a  aVa u c a  n a . -S  le encuentra en la Cordillaa 
de Nahuelbuta, entre 10s 37O 30’ Y 38’ 40‘ de Lat. S., y en la Cordillera de 10s Andes, 
entre 10s 37’ 40’ Y 10s 4 0 O  lo’, Y en ambos casos en la altura. Constituye un boeque 
abierto, con una tfpica asociacibn arbustiva en el sotobosque y un pie0 de hierbas. 

23. S e  1 v a v a 1 d i v  i a n a d e  1 a c o s t  a.-Es una formaci6n forestal densa, wn 
intrincado sotobosque, y muchos mhs& y helechos. La mayorla de loa irboles eon 
siempre-verdes, y prmntan tendencia a formar asociacionen puras. 

24. S I  l u a P a 1 d i v i a n a a 71 d i n  a.-Se diferencia de la anterior por un mayor 
nlmen, de Cboles de hojas caedizas, que presenta mn higromorfismo menor que la 
anterior, lo que ocaaiona la disminuci6n de las eplfitas, de 10s musgos, de 10s hek- 
chos y las lianas. 

25. A 1 e r s a  1 6  &-Tanto en las eumbresde 10s cerros mmo en 10s sitios pantanoron, 
se observan asociacionee puras de Fitnoya cuQrcssoides. 

26. S 6 1 u a d e C h i 1 o 8.4% una Avll  que presenta caracterdsticas muy semejan- 
tesa  la valdwiana, per0 en ella no se encuentm Nothofagus obliquo. que est6 reempla- 
a d o  por N. nit&, y N. Dombeyi adquiere gran importancia. Est& formada por &r- 
boles de gran tamaiio, &rboles mBs pequefios, arhstos,  y un piso pobre en especies. 

27. F o r m a c i b n  Q a n t a n o s a  d e  P e r n e l t y a  y G1eichenia.-Es el 
efecto de ~tbsuelos impermeable8 o +. I falta de un drenaje wnveniente. Existe 
una densa eubierta arbustiva acid6fila y bierbas de pantano. 

28. B o s g u c  @ a l a g i n i c o  I r a s a n d i n o - S e  deaarrolla en la vertiente 
oriental de loa Andes, y se caracteriza por un mayor mewmorfiemo. Lou hrboles do- 
&antes wn No#bfagus anlarctka Y N. Quinilio. 

29. ~ ~ ~ ~ u e  m a g a l l d n i c a  s iemQt6-v6?de. -se  extiende dede  el 
(pm Jadtae haeta el cab0 de Hornoa. E8 una selva siempmverde Y de w m p o e i ~ h  
flo&ica pobre, desprovista de lianas. 

hr?. 



90. B a r p u s  m a g a Z l 6 n i c o  r a d u c S f o I i o . - t k  desarrolla pamlelo a1 
mtGor,  p m  por la v d e n t e  oriental de la mgntafla, dedde el l a p  Busnos &rea. 
& m a  dw eativif&, de mmposid6n flwfnica hbre. Poaee rm edtlnto medio y 
uno inferior, bien derarmllados. 

31. Tu n d r a 0) a g a 1 1 6 n i c a.-% dedarmlla en la8 miones de altaa precipitsr 
cion-, deade Ion 42- de Lat. S., hasta el archipi6lsgo de Tierra del Fuego, y M pm 
aenta en las regiones planas de baja altum. Las plantas crecen en oojln, puo entre 
dlar ae desarmllan otras que no poseen este a d r d e  d m i e n t o .  Hay tambih al- 
gunon arbustos. 

38. E s t I p a p a tag 6 n i c a.-En las partes en que Chile se extiende hacia el 
oriente, se presents una estepa, que en laa wcinaa al btrecho adquiere c a r b  
ter de pradera. Est& mmpuesta principalmente por gramheas que cmen  en chamw. 

V a l o r  E c o n 6 m i c  o d e  1 a s  p 2 a n  l a  s.-En esta parte es donde se preaentan 
10s recurma vegetacionales m b  importantes del pals. Hay frutales, verduras, hon- 
goo, f i b ,  curtientea, resinas, caiias, plantas mloruntes, etc. Lao espeeies madera- 
bles son numerosas de laa wales en el text0 qe estudian las principales. 

F a  u n a s as o c i a d a s.-En la zona hirom6rfica &ate tambi6n una rica fauna 
asociada con laa d id i t a s  formaeiones, la mal, en las islas del eatremo sur, preaenta 
numemean especiea de inter& econ6miw. 

L a  s r e s e r v a s fo r c s: a I e s d e  C y 1  c,-Los bosques chilenos son variados 
y heterdneos: sin embargo, de lae 10 6 15 especies existentes, 2 6 a lo mas 5 de ellaa 
predominan, formando la mayor parte del volumen del boeque. Lam especies mb 
abnndantes son: Coiglle, tepa, ulmo y tineo. Los recurnos forestales de Chile wm- 
prenden 16 millones de hectbcas, lo que representa aproximadamente el 22% de 
la supzrficie total del pals. El volumen de la madera sana que encierran ks selvaa y 
el monte (bosque bajo) se estiman en 65.095 millones de pies clbims. Lam Belvas ek 
t in  sometidas a una destruccidn progresivk tmto  por la explotaci6n como por des- 
truccidn por el hombre para habilitar terrenos agrfcolas, as1 como tambidn por las 
enfermedades, plagas y rocen por el fuego, lo que aignifica una p6rdida anual de 1.338 
millones de P;es chbicos. El crecimiento anual del bosque se calcula en 730 millonea 
de pies clbicos. El balance de la6 gananchs y perdidas de nueatroa bosquer, segln 
los factores indicados, arroja una perdida neta, anual, de 608 millonesde pieselbicos. 
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VOCABULARIO DE LOS NOMBRES VULGARES DE ALGUNAS PLANTAS 
SILVESTRES CHILENAS 

A 

Acucim sasnia: espino, churque. 
A c w  sp.: cadillo, amores secos. 
Amma nifida: pimphela. 
Admope& cokguaya: wlihuai macho, 

Adwnrioorborm: espinillo, talhukn. 
A d m i o  sp.: *ariUa. 
Adkmhm chiicnse: culantrillo. 
Acscorica, punct&m: olivillo. 
Almuoo. imcw' om. flor del soldado. 
Alopfi? w e r d  a : lahue. . 
Also bda purnata: ampa, helecho de 

%aldiyia, palmita. 
Alslromnsa Pylchra: flor del Cuila, 

mariposa del cam 0. 
4nar;hrophyllum andicoa: pichi romuo. 
4ndropogon argesltus: wir6n. 

Anemom decapdda: wntella. 
Araucork araucaria (=A. imbrkta): 

lech6n. 

B 
Bmharis m a w :  chi1 uiUa, vautro. 
Bacckaris Tfertifdia: c$ilquilk, cuocho 
Baccharis l$ncaris: romerib. 
Baccharis lyciodw: rome,nllo. 
Baccharis margindis: chilca, soncho. 
Bsccharis Qanicdafa: tola. 
Baccharis pctwlafa: chilca. 
Bacckaris rosmarinifolk: rom&!lo. 
Baccharis Sanldicw: tola. 
Baccharis sphacrowphdc rari. 
Bacchuris tola: tola. legla. 
BolnkambroskidM5:manm~ia cimarrona, 
Bdbisia pcduncularis: Flor de San Jd. 

Bdlota AfinSii ( = Cryptocarpddicrsi~~: 

BcUota n&ia ( = ~ r ~ c a r y a & r t . r c o M ) :  

Berberis b-u+fcJia: dafate, &ai, palo 

palo negro. 

belloto. 

belloto. 

peKu6n. amanllo. 
Berberis mpdrifolic Frcilla. 

hi0jil10, terciopelo. Berberis ilicifdm: ?helm. 
Berberis sp.: nnchar, 
Berberis wddiviana: den. 

hierba de la Virgen Marla. Bbcknum sp.: palmilla. 
B k p b a r d  IC diwriccilus: t a u .  palo 

Boldw.boldK1 ( =Penma boldus): boldo. 
Bomorio solsilla: zarcilla. 
B@ trifolioro: pilpilvoqui, voqui blan- 

BromusuniOloidar: lanw, panto de p"'" 
B u W  globose matiw. paail, pa qum. 
Bulnario Silsnsis: retama. 

r 

Argylia @uula: cartucho, flor del jote, 

AT&& alien!: wir6n. 
Aristolocha chrlmw: oreja de zono, 

Alirloldio chilatsis ( = A .  map@: maqui. Ar&msXa copai wpa. wlmadb. 
AsWkUm chrlensc: anicillo, huaralao, 

Aslra dus flaws: hierba I?. 
Alii&% .afocamm$ cachynyo. 
Awna husula: teatma. 
Aiara rdoslrlno: wrcolh l i b  
Aaara dsntato- corcol6n lib. 
A w a  GsWkk: lilh. daqui blanco. 

muchu. 
CO. 



monte. 
Cassia acutifdia: alcaparra. 
ca.s+a cI+am: quebracho. 
Casm shpulaua: alcaparra, chueuri, ma- 

yu. pa10 negro, quebracho, tram- 
irase-u. 

Csplrdophao chiknsis: manzanilla del 

c d 3 ' F % o c -  co inbcnsis: copao. 
Cercus o Trichocuars c%nsir: qui-. 
Cestrum porpui: palqui. 
Cissus slriata: voqui, colorado, zarza- 

Citron& chilensis: naranjilla, huilli- 
panilla. 

pstagua. 
COdmMchis Pwp~gi i :  azahar, azucena. 
Collclio crsnota: espmo blanco. 
Gddia sfinosa: crucero, yaquil. 
CoUiguaya odorifera: aollihuai. 
Conanthero bifolia: ngao, pajarito del 

campo, papita deicampo. 

mrro. 

poh6n. 

Cordia dscondra: carMn. 
Corladuia wgenka: mrtadera, cola de 

colub wronofi o h  bo th  de oro. 
Crinadsndron &oi&ianunc chaquihue, 

Crinoddndra pcplogua: patagua. 
Crutaria an&& malvilla. 
Cry#hcup rubra( = C. peumur): peumo. 

E 
soudill&#: oandlu 

M a t h u m  wccinsum: cirueri%; nmo; 
&gadia sp.: coronilk del fraile, inehnso. 
w&a amicMana v m  ondina: phgc- 

w~ apit+sw b i b  
&pgum @nMJawn. chuilla, q u i a ,  

pinso. 

Escdbnia pulwmdenb: cor~tillo, mar- 
doiio, aiete camisas. 

Escallonia rmoluta: lun. 
EunyQkia cordifolio: muermo, ulmo. 
Eugcnsa chcquen: arrayh hknm, che- 

Es+c++um gJschio#hyllum: barba de 

Evpororiunr s e i a i  pqa'osa 
Euphorbia chslmsu: pickoa: 
Euphorbia lacliflua: lechero. 

q u h  

vlejo. 

F 
Fabkna dcnudab: tolilla. 
Fabkna aocoides: tolilla. 
Fabiana imbrkala: peta. rpmerillo, pichl. 
Festuca acanlho~hyUa: coir6n. 
F h r o  a c u Q r a r s o h  (= F. pdogonico): 

Flolmuia diacanlhoidar: palo blanco, pd- 

Flourensia #burifera: incienso, maravilla 

Fragark rhilomis: frutilla silvptre, 

Francoa sonchifoolin. hierba del pmmo, 

Fuchrio coccinea: chilco, palo blanw. 
Fuchsia roseu: palo de yegua. 

atrce. 

lo santo. tayu. trevo. 

del campo. 

fresa, lahueii. 

Ilaupangue. 

Ch G 
Chaelanlhua sp.: china. 
C h e &  sfoloniy@a- pasto dulce. 
Chilwtruhum diffusum: romerillo. 
Ch,bram aura&a: ~ZUCSM del cam 0. 
Chuquiragua opporiri ojia: hierba b&ca. 
~ h t u q u a  colar: codue: 
Chuspudo pamiyok: colihue. 
Chuqudo *'la: quila. 

D 
Danlhania I#.: mirh .  
Duf&hu aPi(MI0: chapico. micbsi 

Dinenand?; slrr 0; t4 de burro. 
Dulichk sp.: %%&a. 
Lhimjs wt91&8: can~lo. 

blanco taigue trautlpu. 

cdium amine: lengua de gato. 
Garrlrksria sp * murtillo chaura. 
Geum chilow& hierd del davo, Ila- 

Cdia nud%arJis: rut+. 
Gcmnofihpinn a : biobio. 
C~cichmrco &s: palmita, hie& lora. 
Como!&ga g-e: queule, hualbual. 
Courlua dacorlscms: chailar. 
Creigia Lmdbcchii: iiocba. 
Creigia rphacdala: chuph. 
GrirdiniO Fuacifolia: IilmqMen. 
GrU*uia scolndsnr: y h . .  
Guanna ws#rmar avellano. 
h n w a c m r f r u c ,  nc+diL1$ciw. 
Gutkwmia pa& ab.  delgadib, monU 

Ilante. 

amrille. 



K 

L 
Kageneckia oblonga: huayo, vollh. 

hur&~sardo:  huahuan. launla, tepa. 
Laucaia barrasiana: blanquillo. 
Lsucocoryna akrwa: huille de San Fran- 

cisco. 
LibwLia kiaidss: callecalle, tequeltequel. 
Liboccdrua c h i h i p :  c i p h  andmo, cedro. 
&urn sdoginoidu: merulahwn. 
Lhum sQ.: iiancolahuen. 
Lithima cmwtica: litre. 
Loasa sp.: art* 
Lobslio s a l k i j z :  tupa. 
Lomath d~nlolo: avelladllo, ciruelillo, 

piilol. 
Lotnatda f&uginra: romerillo, fuinque, 

piume mor&. 
loma#& obNgua: ~ d a l ,  nogal silvestre. 
LmMa ValQQ?*m l h m o  ailvestre, 

a10 colorado. 
Ln& us. microcbr#us: arvejilla, Jlocho 

4b 
A@iu@cbt+:berzoarmnirro b. 
*#am mwm: M. e&, ya- 

Mympia QlanipsS: patagua de Val- 

Myrkla nurnmukio: deudapo. 
Myrtua lutna. luma. 
M rtva mi%: meli. 
&dendron sp.: cabello de hgel. 

divm. 

N 
Nashrrlium officinals: berro. 
Na&a &pressa: wralito, chaquirita del 

monte, rucachucao. 
Nolono ruQestris: suspiro. 
Nofhofagus Alusandrii: mil. 
Nothofagus antclrclica: She. 
Nohfagus bsluloidcs: roble de Magalla- 

Nothofagus Dombeyi: coihue. 
Nothojagus louca- huab roble wlorado. 
Nolhofagur %coni: roble &lorado. 
Nolbofagur nit&: roble de ChiloC. 
Nothofagus oblipua: roble, pellm, hualle 
Nofhofagus grocno: rautf. 
Nolhofagus pltmilio: lenga. 

0 

0m;Lera sp.: Don Diego de la noche. 
OQhrpspms hianguluris: rabo de zorro. 
O#mtia +e.: tuna,, 
Osmowhraa Barbrrr: asta de cabra. 
@bjk Q& lo lloime, palo hediondo, 

Ordip camso: culle, vinagrillo. 
o r a l i s  ' g o n ; ~  Churw. 
01pelis Lo: c u ~ ~ e ,  vin ri110. 
oxdir lobdo: flor d e c a y o ,  flor de h 
&atw rosea: culle wlorado. 

P 
Pa&Ikl txJmuk luulillo, &Chiquin. 

P d  panclatboda: eatsllp de lor, 

nee. 

pi11opiIt' : 

per&. 

flor del qudtehue. 
piuS#?OM #hWddfpk -8dllh. 

. Andes. 
P6m6Uya fumI&s: huedbucd. 
Plmrlcyo mmuei&* 
psmattya rigih: mu&- 



. - _  

P 

R 
Rctonrilla Ephedra: camhn, coquilla, Eta- 

Rhapbi#hamnus. sus: arrayh macho. 

Rubus r&anr: frutilla, mifiemifie. 

milla, yaqui. 

Ribu sp.: p a r n l y  

S 

Salix chilacir ( = S. Hurnboldlkna): sau 

Sonicula Matw p a p  de le6n. 
Sarmimta repens: rtalahuen, medallita, 

S o x c g a t h  conspicua: mafilo, lahuan. 
Schinus crcnab: litrecillo. 
Schinur &padens: huingh. 
Schmus loti o h :  molle. 
Schinw mok: molle del norte, pimiento. 
Schinur UyphyUus: molle. 
schisa& rp.: pa'arito, palito. 
s a a  Jorhwc CeL~era. 
Scirprrs r&ariur: entoquilla, taguata- 

gun, trome, totora. 
S W  b~glorur: hualtata, lengua d e  

vaca. 

ce amargo. 

votri. 

Senado c p o r u s :  matico, para nb. 
S m d o  w k w  tole hembra. 
smrcio Ldah l i ua l t a  B 
sOnsEi0 oliru: tmmm&, 3 U M .  
ssnroio ro@us: romero. 
SI(MEi0 ryJv&ux Wlb .  
Sirp2ncbkm gmnidjol4nni: huilmo, flu- 
Siwinchiwn Qabmul- huilmo, Ru- 

ShYbnthus acu&ur: cuerno, monte de 

Solanum Ga m: contulmo, natri. 
soianum &Z papa ai~vestre, papa 

Sdonum pinnatum: hierba del chaba- 

So&ra mmocorpo: mayu. 
a rslroprsro: pelu, pilo. $e& CamQanulohx lahuenlahuen. 

Shchys grandid#&&: hierba #anta. + clVysopbyu0: pajonal. 

Stspa rchu: ichu, tola. 

aao, pseo. 

fl0. 

50. 

bum. 

del zorro. 

lollgo. 

salvia. 

wida tola. 

T 
Tafks minula: quinchihue. 

~UMM cost&: tralhuhn. 
Teprrdia slipularu: tepu. 
Terraria absinthwidss: b, chilquilla. 
Tetragania pcduncdata: lechuga. 
Tmoa tr-r: trevl. 
T r i p t i h  sNnonrm: siempreviva. 
Tropaeojum tricolor: relicario. mldadillo 

U 
Ugni Jdolinw: murtilla. uii. 
Uncinia sp.: quinquin. 
Urka mogdlanica: ortiga caballuna. 

V 
Vcrbma cmymbosa: correcaballito, ver- 

r u k  munonolo: hu 
ranjillo. 

Viola askdue: violeta del campo. 
Viola cnoculoto: oilluddn. violetti del 

monte. 
Viuanio sp.: oreganillo. 

W 
Wahbnbergia linarioidas: hierba del flato, 

Wknmamia trichosAvmu: tenlu, pal0 
ufioperquen. 

aanto, maden. ~ 

Wsrnnia poposa: poposa. 
Z 

Zephya ebgans: argentha. 






