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FOTO 1

A1 fondo, Cerro Moreno, con 

su perenne manto de nubes 

ubicado a 30 Km frente 

al puerto de Antofagasta«

FOTO 2

Esgueleto de octoedro isosceles, 

con aristas de 40 cm y 150 

erru Su estructura por ser 

consistente, sirve de base al 
tejido de nylon atrapaniebla, 
que sera sometido a los fuertes 

vientos del desiertOc Resulta 

facilmente reproductible con re_

cursos tecnicos simples.,

FOTO 3
/

Cip/S^solitario en el desierto 
de Atacama tal como se vela 
en febrero de 19670 Durante sur 
2 primeros an os de vide, fue ro 
gado por medio do uno dc nuestros 
atrapanieblaso Desde hace 3 
nos se autoabastece de :gu ’ , co 
mo un atrapaniebla natural«

n
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10 anos de investigacion con aparatosDespues de

atrapanieblas instalados en lugares cercanos al puerto de An

tofagasta, sede de nuestra Universidad, conviene que nos deten 

considerar los costos y la implicacion cultural pres- 

cindiendo un poco de aspectos puramente termodinamicoso

gamos a

Antes de hacerlo , conviene tambien discutir el cos_

Sabido es que>to real del agua potable consumida en Chile=

de economia politica, las tarifas que paga el pu~por razones

blico no bastan para financier todo el sistema de acueductos» 

Decia, por ejemplo, un ingenie.ro especialista 5 durante cierta

"En Chile se pone medidores de aguaconferencia cientifica

preferentemente para que las gentes no olviden cerrar las 11a. 

ves1 u Esta situacion es comun a la casi totalidad de los pue

bios del mundOo

En consecuencia5 antes de hacer comparaciones entre 

el sistema atrapaniebla y los sistemas convencionales de acue 

ductos y camiones aljibes, se hace necesario realizar el estu 

dio del verdadero costo de TODOS los sistemas posibles de a-

bastecimiento de agua dulce en ciertos lugares inhospitos del

En estos mementos nos es imposible hacer 

Nos parece que debe estar ya realizado

desierto de Atacamao

ese estudio complete, 

y recomendamos solicitarlo a los organismos gubernamenteles

Si todavia no lo estuviere, seria convenien 

te encargarlo a algun institute de investigaciones economicas 5

correspondientes„

puesto que se trata de un asunto bastante complejo.

Por nuestra parte procedemos, en este fasciculo, 

dar antecedentes para hacer una evaluacion economica del sis-

a

tema atrapanieblas s de acuerdo a experimentos realizados en

ciertos puntos representatives de la ZONA DE CAMANCHACAS.

Por lo memos entre Coquimbo (Chile) y Lima (Peru), la camancha 

ca ha venido siendo, desde siglos inmemoriales, una forma de

____
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precipitacion HORIZONTAL; que en la actualidad, gracias a los 

de la tecnologia moderna podemos hacer precipitarrecursos

VERTICALMENTE„

Durante los anos 1961 63 se llevo a cabo una 

investigacion cientifica, dirigida por el antropologo Eo P» 

banning, de la Universidad de Columbia, en la costa y lomas cir 

cundantes de la ciudad peruana de Ancon, ubicada a unos pocos 

al norte de Lima, en una area de 

etapa de su trabajo cooper6 con el To C=

2Km 200 Km o En la segunda 

Patterson, de lr. Uni-- 

versidad de Harvard, junto con varies estudiantes de la Univer

sidad de San Marcos= Utilizando la tecnica del carbono radio- 

active, establecio una serie de hechos prehistoricos que cl • 

ran muchcis dudas planteadas en textos de estudio, y que tienen 

mucho que ver con el tema que ahorn. nos ocupa..

Lanning dice entre otras cosas (en Early Man in 

Peru;: , Scientific American, October 1965, Pag 68-76)

is Desde el ano 8500 A de JC la costa central del

Peru ha sido tan seca como lo es hoy„ Las evidencias geoloqi--

Cc.s indican que las lluvias se han producido a razon de 1 ca-
da 10 ahos, aproximadamenteo

2s La costa peruana alimento a algunas cultures 

primitives bien definidas, desde hace 10500 ahos, es decir, 

ahos antes de que nacieran las primeras ciudades do Mcso-5 000

potamia = Han existido aldeas pesqueras EN LA COSTA DEL NORTE 

DE CHILE desde hace, por lo menos, 

centre sur del Peru, desde hace mas de

6200 ahos; y on la costa 

ahos o

Esta demostrado que la vida de esos habit ua

tes se relaciono intimamente con el clirna de la region quo e's to 

talmente distinto del comun de los climas»

5600

3°

4S La espesa niebla procedente del oceano hi:- o 

crecer vegetacion exuberante en algunos teritorios en medio del
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Estos parques regados por la niebla ("fog meadows") 

reciben el nombre de "lomas", y son mas verdes durante los me-

desierto=

ses de invierno, desde abril-mayo a noviembre-diciembre=

52 Se encontro 30 nuevos lugares con miles de 

piedras y maderas labradas de 8000 anos de antiguedado Es-- 

tas muestras, y el descubrimiento de algunas cavernas, hacen 

saber que en aquellos remotos siglos la costa estudiada reci- 

bio la visita de cazadores de guanacos y otros auquenidos«

62 Las viviendas encontradas de mayor antiguedad 

A de JC, y se encuentran en zonas cubior- 

tas de vegetacion de las lomas mencionadas; y son campus de ca

datan del ano 7000

za0 72 Como las lomas costeras florecen en inviernov 

se puede presumir que estos campus eran habitaciones inverna- 

les de gentes que vivian en otras partes durante el verano; y 

como el verano es la estacion de las lluvias en el altiplano, 

talvez esa gente emigraba anualmente desde la cordillera a la 

zona de nieblas, y vice versao

82 Hay evidencias que inducen a pensar que los 

habitantes de las lomas fueron los fundadores de las aldeas de

Pescadores y mariscadores„

Durante un period© de 4500 anos, esas lomas92

fueron ocupadas sucesivamente por hombres de 5 cultures dife

que, sin embargo, tenian en comun la cosecha de la 

pa, el algodon, ciertas hortalizas y granos silvestres , 

que molian en piedras y de los cuales obtenian harina; 

caracoles que se alimentaban a su vez de la vegetacion de las 

lomas, cogian lagartijas y cazaban guanacos que bajaban desde 

la cordillera en invierno para pastar en la zona de nieblas=

rentes pa-

a los

com!an

Por ejemplo, se encontro que cultivaban -o simplemente cogian- 

la "lagenaria siceraria"„

que vivian mas de la agricultura que de la

Pero sus armas y utensilios indican

caza0
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Hasta aqui el informe de Lanningo

Por nuestra parte, en Chile podemos ver en la actuali- 

dad restos de lo..que Lanning denomina "lomas" tal es el caso 

del bosque de "Fray Jorge" y de Talinay, cerca de Coquimbo, de 

Paposo, cerca de Taltal, Cerro Moreno, etco; la vegetacion de 

"Fray Jorge" es perenne, a despecho de las sequias que suelen 

azotar a la agriculture de los valles circundantes <, Race 2 

ahos, investigadores de la Universidad del Norte observaron y 

fotog’rafiaron manadas de guanacos en la cumbre de Cerro Moreno 

(hecho, por lo demas, que el autor de este articulo viene cono 

ciendo desde su nihez, a base de relates de excursionistas que 

vuelven desde Cerro Moreno» La Fuerza Aerea de Chile ha coope 

rado a evitar la extincion del guanaco allio)

El sociologo Frances Louis Baudin, uno de los mas des-~ 

tacados investigadores de la organizacion del imperio de los 

Incas, dice, entre otras cosas (en "El Imperio Socialista de 

los Incas", Editorial Zig Zag, Santiago, 1955 )

"Las carreteras de los Incas han sobrepasado 

a las famosas vias romanas, en longitud y solidez; jamas nacion 

alguna dispuso, antes del siglo XIX, de semejante red de vias 

do comunicacion"„ "Contrariamente a. la ensenanza de la histo

ria de los pueblos mediterraneos, el mar no jugo antiguamente 

en las regiones sudamericanas del Pacifico sino un papel de p_q 

c'a importancia; mientras que hoy los viajeros, sobre todo las 

mercancias, se sirven del barco para dirigirse de un punto a o- 

tro de 1 a costa, los antiguos habitantes seguian los caminos 

trazados a lo largo del litoral"„ "Y, sin embargo, i cuantos

obstaculos debian salvar estos caminos ,1 ” „ "Hay que haber via 

jado en America para comprender la sorpresa de los conquistado 

res a la vista de esas vias pavimentadas que tendian sus lar™ 

gas lineas-oo venciendo todas las dif icul tades „ » » " "Dos gran
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des vias corrian, una sobre la meseta, y la otra a lo largo de 

!,Esta ultima venia de Tumbez, ponia en contacto 

las ciudades de la costa, Chimu, Pachacamac 

Cuzco por Vilcas; volvia a descender a las orillas del Pacifi- 

co por Arequipa, Arica, Tarapaca y llegaba hasta el desierto

"En la costa los caminos estaban bordeados

la costa"o

Nazca; ganaba el

de Atacama <, o =

por arboles que daban al transeunte su sombra y sus frutos, y 

canales que le permitian apagar su sed"o "En las regiones don 

de las arenas amenazaban con cubrir todo con su movil oleaje,

postes fijos en tierra indicaban la direccion que debia seguir 

se; postes que los espanoles arrancaron para utilizarlos como 

"En situacion embarazosa pondria el ejemplo de los In 

cas a esos deterministas que quieren explicar a viva fuerza 

las sociedades humanas por su medio ambiente; no encontrarian 

aqui los elementos esenciales que, segun ellos, permiten el 

nacimiento de las grandes civilizaciones"„

los autores razonan segun los ejemplos suministrados por el

"oo<,es un territorio sin rio navegable

lena"o

"La mayor parte de

Viejo Mundo" ■> de cli“

ma rudo, de suelo ingrato, entrecortado por montanas o o c cerca--

"Apenas en ciertas epocas , un tenue ro-do por desiertos o o "

cio bana las colinas peruanas vecinas al mar y permite nacer 

a la vegetacion; pero ese rocio cesa muy rapidamente, las plan 

tas mueren y el sol borra sobre el suelo arido las ultimas hue

lias de esta efimera primavera"» 

ca de toda esta parte de America del Sur es el enclaustramien-

"Como se ve, la caracteristi

tOo „ o "

Hasta aqui las ideas pertinentes que extractamos de 

Louis Baudin, advirtiendo que el (o su traductor) ha errado u-

nicamente al emplear el termino rocio, en lugar de niebla-

Por nuestra parte, en la Universidad del Norte hemos

recopilado testimonies de los ultimos decenios, a base de ob™ 

servaciones -no MEDICIONES, como lo exige la seriedad universi
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taria- hechas por habitantes y viajeros de la faja de camancha 

cas; estos informantes constituyen un novelesco conjunto de 

mineros, Pescadores, mariscadores, marines, aviadores, carabi- 

neros, arqueologos, choferes de la recientemente terminada Ca- 

rretera Panamericana, Excursionistas, topografos, jefes de es-

taciones ferroviarias, guardahilos de la antigua linea telegra

cientifi-fica del litoral, parrocos del desierto, militares

cos y hasta contrabandistaso

<LEn que coinciden sus informes?

Antes de responder, cabe hacer notar que lo que 

banning denomina "winter fog", Baudin (o su traductor) denomi- 

na "rocio de las colinas costeras", Raul Munoz -nuestro colega 

investigador- denomina "nubes rasantes" y yo lo denomino sim™ 

plemente "camanchaca", obedeciendo al lenguaje autoctono pre- 

hispanOo

de los diasis 70 %La camanchaca se presenta un

del aho;
Su duracion diaria alcanza a varias horas2Q prefe

rentemente nocturnas;

3Q La visibilidad para un chofer que conduzca en me

dio de la camanchaca alcanza a unos 10 metros;

La extension del territorio de camanchacas puede4S

estimarse en 2200 Km de largo por 40 Km de ancho, vale

decir, mas de 

rritorio consistiria en montanas abruptas; 

tas; y un

mill ones de hectareaso Un 50 %8 de este te

30 %un en mese-

20 % en terrenes intermedios»

5 s Aunque muy raras veces, logra alcanzar hasta 100 

Km de penetracion hacia el interior del continente= Apenas a

de distancia de la costa, por lo general, el suelo del 

desierto de Atacama, incluso en Peru,

5 Km

se eleva abruptamente so 

I El Paranave por ejemplo, tiene 3000bre los 500 metros»

metros de altura y esta a solo 10 Km de la costa; ICerro Mo
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1150 metros de altura a solo 3 Kmreno (ver foto 1) tiene

de la costa;, o

El fenomeno de la camanchaca es muy frecuente en6°

invierno y primavera; es frecuente en otono; y escaso en vera-

no <,

ES DE RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA INELUDIBLE MEDIR

SISTEMATICAMENTE LO QUE HASTA AQUI ES INFORKACION MAS BIEM CU,

en esto, una tarea inChilenos y peruanos > tenemos 

Asi, nada nos extrano recibir 

el Oficio 83--67-SG del Ministerio de Fomento y Obras ?u~

LITATIVA o

en abril del presentemediate o

ano

por el ciial nos solicitan informaciones del 

para ver la manera de extenderlo al

blicas del Peru

Proyecto fiCamanchaca'''

pais hermanoo

Los experimentos realizados hasta hoy por los inves 

tigadores de la Universidad (ver articulos publicados por el 

Prof Raul Munoz y por el suscrito en la "Revista de la Univer

sidad del Norte" NS 2, abril 1967, paginas 65-81) no son su-

ficientes porque, aunque fueron hechos en puntos muy represen 

tativos de la zona de camanchacas, se necesita una estadistica

numerosisima, de acuerdo a la enormidad del territorio qua do-

isu superficie es casi del tamano de Inglabe ser investigado

terra;

Para esto hemos disehado y fabricado un tipo de ins

trument o que hemos denominado : TOTALIZADORES capaces de me-

dir la cantidad de agua recogida artificialmente de la caman-

Cada aparato tiene1chaca en lapses de alrededor de mes o

Es facilmente re1 dolar = E° 6) „E0 60 (en 1967 5un costo de

productible (condicion necesaria a todo instrumento cientifi- 

co) puesto que su estructura consiste en un esqueleto de oc~ 

toedro isosceles con aristas de 40 cm y 150 cm (ver foto 2)

PUEDE SER FACILMENTE FABRICADO INCLUSO CON LOS RECUR-ADEMAS

SOS TECNICOS DE CUALQUIERA PEQUENA CIUDAD CHILENA 0 PERUANA„
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Su estructura -por ser esqueleto de octoedro- es consistente, 

lo cual es condicion necesaria para que pueda resistir los for

Una malla atrapanieblas, hechatxsimos vientos del desierto <>

Un t am-de "saran", o '’nylon”, va montada en esa estructura,,

litres le sirve simultaneamente de base, de embu 

do colector y de estanque acumulador, en el que la evaporacion 

se mantiene practicamente nula„

200bor de

Sera necesario cotejar en el terreno mismo y perma- 

. algunos de estos totalizadores con neblinogra.fos 

que son los mas usados por la meteorologia interna- 

Cada nebiinografo ’’Grunow cuesta, en el mercado in™ 

veces mas que cada uno de nuestros totaliza-

nentemente

Grunow1

cional„

ternacional 209

E° 1200, si no fuera por su elevado preciodores, vale decir,

recomendariamos su uso exclusive,, Por otra parte, su refinado3

instrumental de relojeria , su elegancia y su portabilidad lo 

convierten en tentadora presa de robo o en objeto de curiosi™

dad destructiva; este es -un riesgo includible tributo de las

inmensas soledades de los desiertos (Grunow era bavaro)= In-

cluso en el caso de que hubiere fondos para comprar tanto e~ 

quipo importado "Grunow", sobrevendria el gasto de la movili- 

zacion frecuente, puesto que exigen atencion semanalo

Consideramos que, para la provincia de Antofagasta,

es necesario diseminar entre 100 150 octoedros totaliza™y
De ninguna manera menos. porque EL LITORAL DE ESTA PROdares =

VINCIA TIENE 500 Km DE LONGITUD„ Si se extendiera el expo- 

rimento hasta Coquimbo, serian necesarios otros tantos; si has 

ta Arica, tambien. RECOMENDAREMOS A LOS INVESTIGADORES PERUA-

NOS QUE REPRODUZCAN NUESTRO DISENO Y QUE COMIENCEN A DISEMINAR

APARATOS , de manera que en el futuro podamos cotejar resulta--

dos o

2QPasemos ahora al aspecto del Proyecto "Camancha

Adaptacion de especies forestales= El costo de las 3i i—ca
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RRERAS ATRAPANIEBLASi! alcanza en estos momentos a 2 dolares

m2 de malla vertical„ En ciertos puntos singulares 

del desierto se esta colectando un promedio anual de 1 

de agua dulce por cada m2 de malla verticalc La superficie 

colectora horizontal (suelo) que implica este sistema ES MUCHO 

MENOR QUE 1 m20

por cada
3m

Comparativamente, entonces, en 1 m2 

esta colectando artificialmente una precipitacion cuyo prome

dio es varias veces mayor que el de Santiago de Chileo

de terreno se

Incluso en yerano , estamos logrando mantener humedo 

el suelo que circunda a nuestros atrapanieblas, colocados en
/

Tanto es asi, que existe un C.ijr?ftc3r 

que fue plantado en el aho 1962s cuando tenia apenas 20 cm 

de estatura; crecio hasta el aho 1964 regado con el agua 

que le suministro exclusivamente el aparato que sirvio de mo- 

dele al autor de este articulo para obtener la patente chilena 

el aho 1964 le fue retirado -al arbolito- ese regador 

automatico, y desde entonces ha continuado su crecimiento auto 

abasteciendose de agua, como un atrapaniebla natural, hasta al 

canzar hoy casi 2 m de estatura» Su soberbia estampa soli- 

taria, a despecho de tanto suelo reseco que se extiende a su 

alrededor hasta los confines del horizonte, invita a meditar 

e incita a trabajar pronto»

lugares de aridez absolute.

I
13424;

Los satelites artificiales de las series TIROS y NIM 

BUS estan suministrando nuemerosas fotos de la distribucion y 

altura de nubes del planeta. 

tificos de la Universidad de Chicago, encargados de la computa.

Pero -como nos decian unos cien-

cion de los datos- el problema pendiente para ellos es el de 

la caliba^cion del instrumental puesto en orbita para reme-

diar lo cual se hace necesario contar con mediciones de nubes

He aqui, entonces, un tercer aspecto que 

nos compele a llevar a efecto nuestros planes aqui sehalados.

desde tierra firme.

FIN




