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s del SITHA
rimientos a
rando gran
ncia de cre
es de caud
sponden a f

EDALES ALTOANDIN

recopilada y
udales med
bilidades de
ra Nº 1 a Fi

Caudales M
Arica y Parin
NOV DIC 

0,217 0,289 

0,626 0,775 

0,421 0,433 

0,512 0,704 

1,098 1,289 

0,060 0,090 

0,441 0,473 

0,680 0,655 

0,819 0,881 

0,210 0,240 

0,570 0,550 

0,360 0,363 

0,030 0,030 

2,506 2,766 

TO HIDROGEO
ZONA NORTE DE
e Chile. Departa

e de 2008. 
Hídricos para Re
Asociados Ltda. I

º 1 a Nº 3,
de exceden
cuencas alt
istintas pro
a cobertura
A.  De esta
al interior d
n estabilida
ecidas espo
dal que su
febrero y m

NOS  PARA UNA GEST

y sistematiz
dios mensu
e excedenc
igura Nº 3.

Medios Men
nacota.  
ENE FEB 

0,487 0,493

1,043 1,092

0,678 0,821

1,174 1,562

3,035 4,008

0,260 0,630

0,652 0,507

0,504 0,500

0,996 0,899

0,420 0,880

0,620 0,680

0,382 0,375

0,070 0,130

3,117 3,928

LÓGICO PARA 
E CHILE, REGION
amento de Inge

eestablecimiento 
ngenieros Consu

, se present
cia del 20%
tiplánicas. E
obabilidades
a de estacio
a informació
de las cuen
ad interanu
orádicas, en
uperan el 
marzo. 

TIÓN SUSTENTABLE 
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zada duran
uales y las 
cia, los cua

nsuales (m3

MAR ABR

3 0,422 0,30

2 0,997 0,79

0,707 0,51

2 1,922 1,13

8 2,539 1,65

0 0,580 0,24

7 0,527 0,51

0 0,477 0,47

9 1,001 0,81

0 0,810 0,46

0 0,600 0,53

5 0,369 0,36

0 0,060 0,05

8 3,838 2,56

EL DESARROL
NES XV, I, II Y 

eniería Hidráulica

de Derechos An
ultores. 

ta los caud
% y 85% p
En el Anex
s de excede
ones fluviom
ón se tiene 
ncas altiplán
ual. Sin em
n las cuales
promedio 

DE LAS ACTIVIDADE

nte el estud
curvas de 

ales se incl

3/s) en las 

MAY JUN

04 0,299 0,3

98 0,745 0,8

2 0,442 0,4

37 0,960 1,0

54 1,361 1,4

40 0,150 0,1

6 0,609 0,3

76 0,512 0,4

9 0,807 0,7

60 0,380 0,4

30 0,490 0,5

63 0,369 0,3

50 0,050 0,0

63 2,727 2,8

LLO DE NUEVA
III. ETAPA 1. I

a y Ambiental Po

ncestrales Indíge

ales medio
para algun
xo II se pr
encia, la cu

métricas inc
que los ca

nicas varían
mbargo alg
s se observ
anual. Gen

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

dio permitió
variación e

luyen en e

estaciones

N JUL AG

311 0,349 0

828 0,860 0

428 0,415 0

054 1,091 1

460 1,418 1

80 0,180 0

399 0,409 0

467 0,437 0

789 0,835 0

400 0,380 0

500 0,470 0

377 0,371 0

050 0,090 0

833 2,780 3

AS FUENTES D
NFORME FINAL 
ontificia Universi

enas I y II Regio

os mensuale
as estacion
resenta la 
ual fue aso
cluida en el 
udales med
n entre 0,0
gunas serie
van dos o t
neralmente

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

ó generar b
estacional 

el Cuadro N

s fluviomét

GO SEP A

,333 0,258

,825 0,749

,428 0,388

,013 0,887

,352 1,167

,130 0,080

,447 0,439

,456 0,525

,807 0,794

,340 0,260

,470 0,500

,387 0,376

,060 0,040

,004 2,645

DE AGUA EN 
PARTE I . Hidro

idad Católica de

ones. DGA Sept

es junto con
nes ubicada
información
ciada en fo
visualizado

dios anuale
02 y 2,93 m
es muestra
tres meses

e, estos m
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bases 
para 
Nº 3 

ricas 

ANUAL

0,332

0,830

0,506

1,055

1,785

0,220

0,487

0,520

0,854

0,418

0,543

0,373

0,058

2,929

ÁREAS 
ografía 

e Chile. 

iembre 

n las 
as al 
n de 
orma 
or de 
es de 
m3/s 
n la 
 con 
eses 
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Figur
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altiplá
 
 

C
d

l(
3/

)
C

d
l(
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)

C
d

l(
3/

)

ERIZACIÓN DE HUM

ra 1: Cau
dencia de 
ánicas de la

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

OC

Ca
ud

al
 (m

3/
s)

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

OC

Ca
ud

al
 (m

3/
s)

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

OC

Ca
ud

al
 (m

3/
s)

EDALES ALTOANDIN

udal medio
20% y 8

a región de 

CT NOV DIC

Río

CT NOV DIC

R

CT NOV DIC

NOS  PARA UNA GEST

o mensual 
85% (m3/s
Arica y Par

ENE FEB M

o Caracar
Cod. BN

ENE FEB M

ío Caraca
Cod. BN

ENE FEB M

Río Colpi
Cod. BN

TIÓN SUSTENTABLE 

7 

y caudale
s) en esta
rinacota. 

MAR ABR MA

rani en H
NA 012010

MAR ABR MA

arani en A
NA 012010

MAR ABR MA

tas en Al
NA 012010

DE LAS ACTIVIDADE

es asociad
aciones ub

AY JUN JUL

umapalca
005‐2

AY JUN JUL

Alcerreca
002‐8

AY JUN JUL

cerreca
001‐K

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

os a prob
bicadas en

AGO SEP

a

AGO SEP

AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

babilidades 
n las cuen

Q med

20%

85%

Q med

20%

85%

Q med

20%

85%
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Figur
exced
altiplá

Ca
ud

al
(m

3/
s)

Ca
ud

al
(m

3/
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al
(m

3/
s)

ERIZACIÓN DE HUM

ra 2: Cau
dencia de 
ánicas de la

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000
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Ca
ud

al
 (m

3/
s)

0,000

1,000

2,000

3,000
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7,000

OCT

Ca
ud
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 (m

3/
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0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

OCT

Ca
ud

al
 (m

3/
s)

EDALES ALTOANDIN

udal medio
20% y 8

a región de 

T NOV DIC

R

T NOV DIC

T NOV DIC

Rí

NOS  PARA UNA GEST

o mensual 
85% (m3/s
Arica y Par

ENE FEB M

Río Caque
Cod. BN

ENE FEB M

Río Llut
Cod. BN

ENE FEB M

ío Caquen
Cod. BN

TIÓN SUSTENTABLE 
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y caudale
s) en esta
rinacota. 

MAR ABR MA

ena en Ve
NA 010010

MAR ABR MA

ta en Alce
NA 012010

MAR ABR MA

na en Na
NA 010010

DE LAS ACTIVIDADE

es asociad
aciones ub

AY JUN JUL

ertedero
002‐0

AY JUN JUL

erreca
003‐6

AY JUN JUL

cimiento
001‐2

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

os a prob
bicadas en

AGO SEP

AGO SEP

AGO SEP

o

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

babilidades 
n las cuen

Q med

20%

85%

Q med

20%

85%

Q med

20%

85%
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Figur
exced
altiplá
 

Ca
ud

al
(m

3/
s)

C
d

l(
3/

)
C

d
l(

3/
)

ERIZACIÓN DE HUM

ra 3: Cau
dencia de 
ánicas de la

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000
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Ca
ud

al
 (m

3/
s)
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0,400
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ud
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 (m

3/
s)

0,000
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2,000

3,000
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Ca
ud
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 (m

3/
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EDALES ALTOANDIN

udal medio
20% y 8

a región de 

CT NOV DIC

Río 

CT NOV DIC

R

CT NOV DIC

Río L

NOS  PARA UNA GEST

o mensual 
85% (m3/s
Arica y Par

ENE FEB M

Desagua
Cod. BN

ENE FEB M

Río Gualla
Cod. BN

ENE FEB M

Lauca en 
Cod. BN

TIÓN SUSTENTABLE 

9 

y caudale
s) en esta
rinacota. 

MAR ABR MA

adero en C
NA 010200

MAR ABR MA

atire en G
NA 010210

MAR ABR MA

Japu (o e
NA 010210

DE LAS ACTIVIDADE

es asociad
aciones ub

AY JUN JUL

Cotacota
002‐4

AY JUN JUL

Guallatire
002‐K

AY JUN JUL

en el Lími
001‐1

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

os a prob
bicadas en

AGO SEP

ani

AGO SEP

AGO SEP

ite)

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

babilidades 
n las cuen

Q med

20%

85%

Q med

20%

85%

Q med

20%

85%
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5 IN
 
Dado 
para 
calida
de vis
a prov
vigilan
incluy
que e
 
Cuad
estud
proye
 
N°  COD

73  010

66  010

65  014

64  010

63  010

62  010

58  010

54  010

47  010

46  013

45  010

34  010

33  010

32  010

31  010

30  012

29  010

28  010

27  010

26  010

25  010

24  012

23  010

22  012

21  012

ERIZACIÓN DE HUM

NFORMACI

que la cali
el riego co

ad de aguas
sta físico-qu
veer inform
ncia de pro
ye el listado
están dentro

dro Nº 4: 
io, en la re

ecto SITHA.

DBNA  NOMB

30001‐0  Rio Su

30002‐9  Vertie

10001‐6  Rio Um

21006‐2  Estero

20005‐9  Rio Lau

21005‐4  Rio Lau

21001‐1  Rio Lau

21004‐6  Rio Gu

21002‐K  Rio Gu

00003‐4  Rio Be

21003‐8  Rio Gu

10004‐6  Rio Ch

10002‐K  Rio Ch

10003‐8  Estero

20006‐7  Rio Lau

02008‐2  Quebr

20003‐2  Rio Lau

20004‐0  Canal 

10001‐1  Lago C

10006‐2  Vertie

10005‐4  Vertie

02007‐4  Canal 

20007‐5  Rio Be

02006‐6  Rio Cu

02005‐8  Vertie

EDALES ALTOANDIN

IÓN DE CA

dad de las 
omo para e
s cuyo fin e
uímico. Deb
mación de c
oblemas de 
o de las est
o del área d

Estaciones 
egión de A
 

BRE 

rire En Surire 

nte Surire N 1 

mirpa En Umirpa 

o Paquisa En Paqui

uca En Ungalliri 

uca Despues De Q

uca En Japu (O En 

uallatire En Desem

uallatire En Guallat

len En Misana 

uallatire En Nacimi

ungara En Jarsuri 

ungara En Desem

o Sopocalane 

uca En Huntume 

rada Socoroma En 

uca En Estancia El 

Lauca En Sifon N 1

Chungara 

nte Ajata 

nte Mal Paso 

Lluscuma  En Putr

nedicto Morales 

brinani En Putre 

nte Tojotojoni 

NOS  PARA UNA GEST

ALIDAD D

aguas es t
el consumo
es poder car
bido a que 
carácter ge
contamina

taciones de 
de estudio.

de calidad
Arica y Pari

ES

sa 

Quiburcanca 

El Limite) 

mbocadura 

tire 

iento 

bocadura 

Coca 

Lago 

1 (Km.  3,3) 

re 

TIÓN SUSTENTABLE 
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E AGUAS E

tan importa
o humano 
racterizar la
esta red de
neral, esta
ción existe
calidad de

d de aguas
inacota, e 

STE_84  NOR

491846

503306

457634

488031

491080

489688

494862

482169

484017

445090

488179

486059

486031

483472

464330

436446

464699

464806

483500

480440

479389

437386

475110

440955

441561

DE LAS ACTIVIDADE

EN CUENC

ante como 
y animal, 
as aguas su
e medición 
no permite

ntes. En el 
e aguas de 

identificad
incluidas e

RTE_84  VIG

7911667 Sus

7920915 Sus

7924557 Sus

7935063 Sus

7943551 Sus

7943735 Sus

7944897 Vig

7950734 Vig

7954871 Sus

7958074 Sus

7959284 Sus

7972169 Sus

7978030 Vig

7978379 Sus

7979950 Sus

7980744 Sus

7983674 Sus

7984028 Vig

7984040 Sus

7984356 Sus

7985197 Sus

7987541 Sus

7987605 Sus

7988013 Sus

7988140 Sus

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

CAS DEL A

la cantidad
la DGA tie
uperficiales 
de calidad

e la comple
Cuadro Nº
la Dirección

das al inter
en las base

GENCIA  TIPO 

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

ente  Superf

ente  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

ente  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

ente  Superf

spendida  Contro

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

ALTIPLANO

d de ésta, t
ne una red
desde el p
 está orien
eta detecci
º 4 siguient
n General A

ior del área
es de datos

EST

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ol de Lagos  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R
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O 

tanto 
d de 
unto 
tada 
ón y 
te se 
Agua 

a de 
s del 

UDIO 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 



CARACTE

 

20  012

19  010

18  012

17  010

16  010

15  010

14  010

13  012

12  010

11  012

10  010

9  012

8  012

7  012

6  012

5  012

4  010

3  010

2  010

1  010
Fuente: 
 

De ac
sistem
gener
docum
inform
una 
super
cuent
Arica 
 
En las
quími
tempo
aguas
los pu
acuer
riego 
 

ERIZACIÓN DE HUM

02004‐K  Vertie

20002‐4  Rio De

02003‐1  Vertie

20001‐6  Laguna

20009‐1  Vertie

20010‐5  Vertie

20011‐3  Vertie

02002‐3  Vertie

01004‐7  Rio Ca

01003‐6  Rio Llu

01002‐0  Rio Ca

01001‐K  Rio Co

01002‐8  Rio Ca

01009‐5  Rio Ca

01005‐2  Rio Ca

01008‐7  Rio Az

00002‐5  Rio Co

00001‐7  Rio Ca

00004‐1  Rio Pu

00003‐3  Rio Co
DGA. 

cuerdo a 
matizó en l
rada en di
mentada e
mación reco

caracteriza
rficiales. En
tan con info
y Parinacot

s bases de 
cas present
oral y la ca
s vigentes (
untos de m
do a las no
(Nch1333.O

EDALES ALTOANDIN

nte Llaucona En P

esaguadero Cotoco

nte Llaucona En Ll

a Cotacotani 

nte Chacarpujo 

nte Coparpujo 

nte Chubire 

nte Taipicagua 

quena En Caquen

uta En Alcerreca 

quena En Vertede

olpita Antes Junta R

racarani Antes Jun

racarani En Sica Si

racarani En Huma

ufre Antes Rio Car

osapilla En Cosapill

quena En Guacollo

tani En Visviri 

olpas En Visviri 

lo anterior
a biblioteca
ferentes p
n informes

opilada se a
ación físico
 las Figura
ormación q
ta. 

datos de ca
tes en las a
lidad de las
(NCh 409/1
muestreo d
ormas chile
Of78).  

NOS  PARA UNA GEST

utre 

otani 

laucona 

a 

ero 

Rio Caracar 

nta Rio Colp 

ica 

palca 

racarani 

la 

o 

r, durante 
a digital de

proyectos d
s técnicos 
analizó e in
o-química 

a Nº 4 y Fi
química e is

alidad de a
aguas, los e
s mismas d

1, NCh 1333
e aguas qu
nas de agu

TIÓN SUSTENTABLE 
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440867

473815

441244

478642

468582

468356

464416

448239

478624

432775

472808

433577

433292

433353

425680

424676

456518

464145

449263

448416

el desarro
el SITHA, 
de institucio

sobre el 
ngresó a ba

de las 
gura Nº 5
sotópica en

guas se tie
elementos 
de acuerdo 
3). En la Fi
ue cumplen

ua potable (

DE LAS ACTIVIDADE

7988555 Sus

7988696 Vig

7988925 Sus

7989132 Sus

7989845 Sus

7990307 Sus

7990896 Sus

7991350 Sus

8004081 Sus

8008914 Sus

8010023 Vig

8010127 Vig

8010352 Vig

8011213 Sus

8026684 Sus

8028116 Sus

8035985 Sus

8037024 Sus

8052420 Sus

8053964 Sus

ollo de est
la informac
ones públi
altiplano d

ase de dato
aguas, ta
siguiente s

n el área de

ene informa
con mayor 
a las norm

igura Nº 6 
n con la ca
(Nch409/1.

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

spendida  Superf

ente  Superf

spendida  Superf

spendida  Contro

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

ente  Superf

ente  Superf

ente  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

spendida  Superf

te estudio 
ción de ca
cas o que
del área d

os  a fin de 
nto subte
se incluye 
e estudio d

ación de las
presencia,

mas chilena
y Figura N
alidad de l
Of.2005) y

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ol de Lagos  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

ficial  XV R

se recopi
lidad de ag

e se encue
de estudio
poder efec

erráneas c
los puntos 
de la región

s composicio
 su variabil
s de calida
º 7 se inclu
las mismas

y para el us
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Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

Region 

iló y 
guas 
entra 
. La 
ctuar 
como 

que 
n de 

ones 
lidad 
d de 
uyen 
s, de 
so de 



CARACTE

 

Figur
Parina
Fuente: 
PRIORIT
Isotopía 
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tico y clasi

Lauca. Año 2
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R

NOV DIC E

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

003-2 : Río
ENE FEB
2,170 2,995
1,578 1,871
1,122 1,143
0,717 0,623
0,533 0,436

G L2
ficación de 

2004. 
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Lauca e

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

42 

Variación E

o Lauca en
MAR ABR
2,900 1,563
1,811 1,131
1,106 0,798
0,602 0,502
0,422 0,368

L2 G
los cursos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

n Estancia 

AR ABR MA

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

n Estancia
MAY JUN
1,409 1,184
0,999 0,927
0,697 0,717
0,448 0,523
0,345 0,434

L2 L2
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

el Lago

AY JUN JUL

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

a el Lago (
JUL AGO

1,491 1,634
0,957 1,015
0,679 0,684
0,523 0,493
0,479 0,437

L3 L3
de agua se

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

(m3/s) 
SEP ANUA
1,355 1,76
1,012 1,20
0,745 0,83
0,511 0,55
0,410 0,44

L2
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
65
07
37
54
41

vo de 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

2

2

Ca
ud

al
es

 m
ed

io
s 

m
en

su
al

es
 (m

3/
s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla
Exc OCT N

5 % 0,523 0
20 % 0,465 0
50 % 0,412 0
85 % 0,354 0
95 % 0,324 0

LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

OCT

EDALES ALTOANDIN

C

a Nº 01201
NOV DIC E
0,473 0,617 0
0,454 0,539 0
0,435 0,468 0
0,413 0,393 0
0,400 0,355 0
LN LN

ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

NOV DIC E

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

1001-2 : R
ENE FEB M
0,903 0,707
0,762 0,591
0,638 0,490
0,513 0,389
0,451 0,339
LN LN

rsos Hídrico
GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Caquen

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

43 

Variación E

ío Caquen
MAR ABR
0,678 1,005
0,593 0,676
0,515 0,446
0,433 0,267
0,392 0,198
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

na en Nacim

AR ABR MA

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

na en Naci
MAY JUN
2,493 0,652
1,090 0,499
0,458 0,377
0,157 0,267
0,084 0,218
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

miento

AY JUN JUL

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

imiento (m
JUL AGO
0,603 0,595
0,489 0,511
0,392 0,436
0,299 0,359
0,255 0,320
LN LN

to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

m3/s) 
SEP ANUA
0,499 0,60
0,465 0,54
0,433 0,47
0,396 0,41
0,376 0,37
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
05
40
79
13
79

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

0

1

2

3

4

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabl
Exc OCT N

5 % 0,787 0
20 % 0,704 0
50 % 0,626 0
85 % 0,542 0
95 % 0,498 0

LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0

0,5

1

,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

OCT NO

EDALES ALTOANDIN

C

a Nº 0120
NOV DIC E
0,717 0,896 1
0,597 0,790 1
0,493 0,693 1
0,389 0,590 0
0,339 0,536 0
LN LN

ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

OV DIC EN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

1002-0 : R
ENE FEB M
1,503 3,426
1,320 2,184
1,152 1,363
0,974 0,763
0,883 0,543
LN LN

rsos Hídrico
GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

NE FEB MA

Río Caque

TIÓN SUSTENTABLE 

44 

Variación E

Río Caque
MAR ABR
3,813 1,940
2,597 1,435
1,737 1,046
1,058 0,709
0,791 0,564
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

AR ABR MAY

Mes

ena en Verted

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

na en Ver
MAY JUN
1,128 1,220
1,038 1,132
0,952 1,047
0,855 0,951
0,803 0,899
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

Y JUN JUL

dero

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

rtedero (m
JUL AGO
1,257 1,147
1,169 1,076
1,084 1,007
0,987 0,928
0,934 0,884
LN LN

to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

m3/s) 
SEP ANUA
1,013 1,29
0,946 1,16
0,880 1,03
0,805 0,90
0,764 0,83
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

P

5 %

20 %

50 %

85 %

95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
92
61
38
05
35

trales 

ga la 
atura 

%

%

%

%



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Ta
Exc OCT N

5 % 1,255 1
20 % 1,159 1
50 % 1,066 1
85 % 0,962 0
95 % 0,906 0

LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

OCT

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 012
OV DIC EN
,328 1,661 7
,202 1,458 4
,083 1,271 2
,952 1,073 1
,883 0,972 0
LN LN
ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

NOV DIC

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

201003-6 :
NE FEB M
,030 10,293 4
,194 5,769 3
,442 3,146 2
,254 1,490 1
,848 0,961 1
LN LN
rsos Hídrico

GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Llut

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

45 

Variación E

: Río Lluta
MAR ABR M
4,860 2,564 1
3,369 2,023 1
2,295 1,579 1
1,430 1,163 1
1,084 0,972 1
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

ta en Alcerr

MAR ABR MA

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

a en Alcer
MAY JUN J
1,555 1,656 1
1,454 1,553 1
1,355 1,453 1
1,242 1,338 1
1,181 1,275 1
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

reca

AY JUN JUL

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

rreca (m3/
JUL AGO S
1,658 1,610 1
1,532 1,473 1
1,410 1,342 1
1,274 1,196 1
1,200 1,118 1
LN LN

to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
SEP ANUAL
1,344 2,433
1,251 2,043
1,161 1,702
1,058 1,359
1,002 1,191
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

2

2

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabl
xc OCT NO
5 % 0,616 0,6
0 % 0,476 0,4
0 % 0,364 0,4
5 % 0,261 0,3
5 % 0,215 0,2

LN LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

OCT

EDALES ALTOANDIN

C

la Nº 0120
OV DIC ENE
601 0,654 1,45
495 0,529 0,92
404 0,423 0,57
314 0,321 0,3
271 0,273 0,22
N LN LN
ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

NOV DIC E

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

01001-k : R
E FEB MAR
59 2,121 1,25
25 1,205 0,91
74 0,667 0,65
19 0,321 0,43
26 0,209 0,33

N LN LN
rsos Hídrico

GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Colpit

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

46 

Variación E

Río Colpit
R ABR MAY
54 0,841 0,63
10 0,636 0,52
50 0,474 0,42
30 0,330 0,33
37 0,267 0,28

N LN LN
os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

tas en Alce

AR ABR MA

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

tas en Alce
Y JUN JUL
32 0,615 0,60
21 0,506 0,493
26 0,413 0,400
32 0,321 0,309
87 0,277 0,266

LN LN
stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

rreca

AY JUN JUL

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

erreca (m3
AGO SEP

1 0,693 0,530
3 0,534 0,448
0 0,407 0,375
9 0,291 0,302
6 0,239 0,266

LN LN
to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

L AGO SEP

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
ANUAL AÑO

0 0,657 200
8 0,569 200
5 0,489 200
2 0,405 200
6 0,363 200

LN
chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

O
01
01
01
01
01

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 
 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla
Exc OCT N

5 % 0,777 0
20 % 0,696 0
50 % 0,620 0
85 % 0,538 0
95 % 0,495 0

LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

000

500

000

500

000

500

OCT N

EDALES ALTOANDIN

C

a Nº 01201
OV DIC E

0,682 0,976 2
0,651 0,865 1
0,620 0,762 0
0,585 0,652 0
0,565 0,595 0
LN LN
ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

OV DIC E

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

002-8 : Rí
NE FEB M

2,315 2,035 1
,438 1,434 1

0,872 0,994 0
0,472 0,633 0
0,329 0,486 0
LN LN
rsos Hídrico

GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Río Carac

ENE FEB M

TIÓN SUSTENTABLE 

47 

 
Variación E

ío Caracar
MAR ABR M

,591 1,174 0
,232 0,952 0

0,943 0,764 0
0,678 0,583 0
0,559 0,498 0
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

carani en Alcerr

AR ABR M

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

rani en Al
MAY JUN J
0,844 0,906 0
0,791 0,864 0
0,740 0,821 0
0,680 0,772 0
0,648 0,744 0
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

reca

MAY JUN JU

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

lcerreca (m
UL AGO S

0,961 0,903 0
0,907 0,861 0
0,854 0,819 0
0,793 0,770 0
0,760 0,742 0
LN LN
to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

UL AGO SE

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

m3/s) 
SEP ANUAL
0,856 0,984
0,798 0,898
0,742 0,815
0,678 0,724
0,643 0,675
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

EP

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

trales 

ga la 
atura 



CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dis
Fuent
Indíge
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

0

0

0

0

0

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla N
Exc OCT N

5 % 0,236 0
20 % 0,223 0
50 % 0,211 0
85 % 0,196 0
95 % 0,188 0
st. LN
te: Actualiza
enas I y II Re
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

OCT

EDALES ALTOANDIN

C

Nº 012010
NOV DIC
0,296 0,489 0
0,249 0,364 0
0,208 0,267 0
0,167 0,183 0
0,146 0,146 0
LN LN

ación Recur
egiones. DG
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

NOV DIC

Río 

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

005-2 : Río
ENE FEB
0,861 1,217
0,620 0,721
0,440 0,416
0,288 0,212
0,225 0,142
LN LN

rsos Hídrico
GA. Año 200
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

ENE FEB M

Caracarani 

TIÓN SUSTENTABLE 

48 

Variación E

o Caracara
MAR ABR
0,695 0,382
0,527 0,337
0,395 0,295
0,276 0,251
0,224 0,228
LN LN

os para Res
1. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: LN 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

MAR ABR MA

Mes

en Huamap

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

ani en Hu
MAY JUN
0,348 0,363
0,321 0,333
0,295 0,304
0,265 0,271
0,249 0,254
LN LN

stablecimient

de excedenc
el mes corr

viatura 

AY JUN JU

palca (m3/s

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

mapalca (
JUL AGO

0,427 0,424
0,383 0,371
0,342 0,323
0,298 0,272
0,274 0,246
LN LN

to de Derec

ia, y la fila 
respondiente

UL AGO SEP

s)

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

(m3/s) 
SEP ANUA
0,300 0,40
0,275 0,36
0,250 0,32
0,223 0,27
0,209 0,25
LN LN

chos Ancest

Dist. Entreg
e. La abrevi

P

5 %

20 %

50 %

85 %

95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
09
63
21
75
51

trales 

ga la 
atura 

%

%

%

%

%



CARACTE

 

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

0

0

0

0

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR M
5 % 0,189 0,
0 % 0,156 0,
0 % 0,121 0,
5 % 0,077 0,
5 % 0,052 0,

N L
te: Diagnóst
d. Cuenca Q
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

ABR M

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 017
MAY JUN J

261 0,375 0
180 0,233 0
122 0,141 0
075 0,077 0
057 0,053 0

L2 L2
tico y clasi

Quebrada de 
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

MAY JUN J

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

730003-2 :
JUL AGO S
0,344 0,191 0
0,217 0,152 0
0,134 0,119 0
0,074 0,089 0
0,052 0,075 0
L2 L2
ficación de 
Tarapacá. D

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

 

UL AGO SE

Río Coscay

TIÓN SUSTENTABLE 

49 

Variación E

 Río Cosc
SEP OCT
0,148 0,140
0,128 0,115
0,108 0,094
0,082 0,073
0,067 0,063

N L2
los cursos 

DGA. Año 20
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

EP OCT NO

Mes

ya en Saitoco

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

aya en Sa
NOV DIC
0,152 0,159
0,115 0,123
0,086 0,095
0,060 0,069
0,048 0,057
L2 L2
y cuerpos 

004. 
de excedenc
el mes corr

viatura 

OV DIC EN

o (m3/s)

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

itoco (m3/
ENE FEB
0,306 0,327
0,204 0,215
0,133 0,138
0,079 0,081
0,058 0,059
L2 L2

de agua se

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
MAR ANUA
0,349 0,24
0,217 0,17
0,132 0,1
0,072 0,07
0,050 0,05
L2

egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %

20 %

50 %

85 %

95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
45
71
19
76
58

vo de 

ga la 
atura 

%

%

%

%

%



CARACTE

 

Pr_Ex
5 %

20 %
50 %
85 %
90 %

Dist.
Fuent
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

0

0

0

0

0

0

C
au

da
l m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR M
% 0,170 0
% 0,149 0
% 0,128 0
% 0,101 0
% 0,095 0

N
te: Análisis E
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

ABR

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 010
MAY JUN
0,187 0,195
0,158 0,169
0,136 0,149
0,116 0,132
0,112 0,128
G G
Estadístico d
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

050002-8 :
JUL AG
0,194 0,
0,173 0,
0,151 0,
0,124 0,
0,118 0,
N N

de Caudales 
onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

JUL AGO

Río Piga e

TIÓN SUSTENTABLE 

50 

 
 

Variación E

 Río Piga 
GO SEP
184 0,174 0
163 0,147 0
140 0,123 0
113 0,098 0
107 0,094 0

N L2
en los Ríos 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

SEP OCT

Mes

en Collacag

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

en Collac
OCT NOV
0,158 0,151 0
0,139 0,124 0
0,120 0,104 0
0,096 0,085 0
0,091 0,082 0

N G
de Chile. DG
de excedenc
el mes corr

viatura 

NOV DIC

gua (m3/s)

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

agua (m3/
DIC ENE F

0,156 0,194 0
0,127 0,151 0
0,105 0,119 0
0,084 0,090 0
0,080 0,084 0

G G
GA. Año 19
ia, y la fila 
respondiente

ENE FEB

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
FEB MAR A
0,204 0,227
0,163 0,188
0,131 0,147
0,103 0,097
0,098 0,086

G N
92. 
Dist. Entreg

e. La abrevi

MAR
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ANUAL
0,172
0,140
0,130
0,115
0,112

ga la 
atura 

5 %

20 %

50 %

85 %

90 %



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
90

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MA
5 % 6,311 5,2
0 % 2,471 2,4
0 % 0,925 1,1
5 % 0,276 0,4
0 % 0,207 0,3

Log-N Log
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la d
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

AB

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 034
AY JUN JU
275 4,221 4,4
463 2,373 2,2
109 1,298 1,1
415 0,517 0,4
329 0,517 0,4
g-N Log-N Log
Estadístico d

%) correspon
distribución 
siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

21001-1: R
UL AGO SE

40 5,348 5,08
95 2,462 2,38
50 1,092 1,07
91 0,402 0,40
01 0,317 0,32

g-N Log-N Log-
de Caudales 

nde a la prob
de mejor aju

os Tipo I 

Curva de V
Río Car

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

51 

 
 

Variación E

Río Carm
P OCT NO
88 6,457 10,7
84 2,637 3,5
77 1,030 1,1
05 0,324 0,2
21 0,246 0,1
-N Log-N Log-
en los Ríos 

babilidad de 
uste para el m

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
rmen en Sa

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

en en san 
OV DIC E
747 15,302 13
581 4,238 3
32 1,104 0

274 0,211 0
96 0,142 0
N Log-N Lo
de Chile. DG

excedencia,
mes correspo

viatura 
N 

Estacional
n Felix

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

Felix (m3
ENE FEB
3,077 11,748
3,476 3,303
0,867 0,874
0,157 0,170
0,105 0,115
g-N Log-N L
GA. ByF Ing

 y la fila Dis
ondiente. La

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUAL
6,801 7,230
2,486 3,050
0,866 1,230
0,235 0,400
0,174 0,310
Log-N
genieros Civ

st. Entrega la
a abreviatura 

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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0
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CARACTE

 

 
 

Pr_Ex
5

20
50
85
90

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MA
5 % 6,458 6,2
0 % 2,525 2,8
0 % 0,944 1,2
5 % 0,281 0,4
0 % 0,211 0,3

Log-N Log
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

AB

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 034
AY JUN JUL
294 5,104 4,5
806 2,761 2,6
204 1,450 1,4
425 0,656 0,7
332 0,544 0,6
g-N Log-N Log
Estadístico d

%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

421001-1: R
L AGO SEP
508 4,145 3,8
600 2,368 2,1
461 1,317 1,1
718 0,640 0,5
607 0,539 0,4
g-N Log-N Log
de Caudales 

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Carm

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

52 

Variación E

Río Pulido
P OCT NOV

878 4,944 11,6
50 2,381 3,3
59 1,106 0,8

542 0,432 0,
452 0,345 0,
g-N Log-N Log
en los Ríos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
men en Ram

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

o en Verte
V DIC E
685 12,373 1
326 3,643
892 1,012
176 0,209
120 0,144
-N Log-N Lo
de Chile. DG

de excedenc
el mes corr

viatura 
N 

Estacional
madillas 

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

edero (m3/
NE FEB M
0,807 8,570 6
3,119 2,732 2
0,848 0,825 0
0,171 0,189 0
0,117 0,133 0
og-N Log-N L
GA. ByF Ing

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
MAR ANUAL
6,881 6,390
2,436 2,930
0,821 1,290
0,215 0,470
0,157 0,370
Log-N
genieros Civ

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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viles. 

ga la 
atura 
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CARACTE

 

 
 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
Exc ABR M

5 % 0,992 1
20 % 0,561 0
50 % 0,309 0
85 % 0,148 0
90 % 0,124 0

Log-N Lo
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ABR

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

la Nº 0342
MAY JUN J

,004 0,891 0
,592 0,557 0
,341 0,341 0
,173 0,185 0
,147 0,161 0
og-N Log-N L
Estadístico d

%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

21001-2: R
UL AGO S

0,809 0,917 1
0,514 0,559 0
0,320 0,332 0
0,178 0,175 0
0,155 0,151 0
og-N Log-N L
de Caudales 

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Man

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

53 

Río Manfla
SEP OCT N
1,015 2,100
0,615 0,939
0,364 0,395
0,191 0,138
0,164 0,108
Log-N Log-N L
en los Ríos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
nflas en Ver

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

as en Vert
NOV DIC
2,819 2,025
1,057 0,774
0,386 0,282
0,110 0,082
0,082 0,061
Log-N Log-N
de Chile. D

de excedenc
el mes corr

viatura 
N 

Estacional
rtedero

NOV DIC EN

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

tedero (m3
ENE FEB
1,491 2,066
0,661 0,889
0,282 0,367
0,099 0,124
0,077 0,095
Log-N Log-N
GA. ByF In

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUA
1,346 1,38
0,640 0,72
0,394 0,37
0,112 0,16
0,090 0,10
Log-N

ngenieros Civ

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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CARACTE

 

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
 
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
Exc ABR M

5 % 2,791 2
20 % 1,814 1
50 % 1,133 1
85 % 0,662 0
90 % 0,580 0

Log-N Lo
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la d
ponde a lo s

bución 
Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ABR

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 034
MAY JUN J

,398 2,091 1
,630 1,508 1
,086 1,071 0
,661 0,703 0
,587 0,636 0
og-N Log-N L
Estadístico d

%) correspon
distribución 
siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

414001-4: R
UL AGO S

1,913 1,623 1
1,385 1,278 1
0,988 0,981 0
0,651 0,558 0
0,590 0,500 0
og-N Log-N L
de Caudales 

nde a la prob
de mejor aju

os Tipo I 

Curva de V
Río Pul

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 
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Variación E

Río Pulido
SEP OCT N
1,748 1,965
1,211 1,273
0,825 0,808
0,515 0,452
0,450 0,404
Log-N Log-N L
en los Ríos 

babilidad de 
uste para el m

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
lido en Vert

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

o en Verte
NOV DIC
2,444 4,762
1,434 2,348
0,821 1,120
0,413 0,450
0,351 0,362
Log-N Log-N
de Chile. D

excedencia,
mes correspo

viatura 
N 

Estacional
tedero

NOV DIC EN

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

edero (m3/
ENE FEB
5,080 5,584
3,030 3,040
1,451 1,608
0,595 0,734
0,481 0,609
Log-N Log-N
GA. ByF In

 y la fila Dis
ondiente. La

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

/s) 
MAR ANUA
3,855 2,94
2,292 1,87
1,330 0,80
0,680 0,45
0,580 0,57
Log-N

ngenieros Civ

st. Entrega la
a abreviatura 

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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40
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viles. 
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%
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CARACTE

 

Pr_E

2
5
8
9

Dist.
Fuent
DGA. 
Donde
abrevi
corres
Distrib
Log-N
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla
Exc ABR MA

5 % 1,334 2,
0 % 0,882 1,
0 % 0,571 0,
5 % 0,334 0,
0 % 0,295 0,

Log-N Lo
te: Análisis E

Año 1992. 
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 

Normal 
Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

ABR

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

a Nº 03404
AY JUN JU
,056 1,297 1
,083 0,948 0
,553 0,682 0
,242 0,455 0
,199 0,413 0
og-N Log-N Lo
Estadístico d

%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

4001-K: R
UL AGO S
,234 1,231 1
,948 0,951 0
,720 0,726 0
,512 0,520 0
,473 0,481 0
og-N Log-N Lo
de Caudales 

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Jorq

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 
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Variación E

Río Jorque
EP OCT N
,257 1,350 1
,970 1,025 1
,739 0,769 0
,529 0,539 0
,489 0,496 0
og-N Log-N Lo
en los Ríos 

obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: Log-N
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
quera en Ve

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

era en Ver
OV DIC E
,504 1,678 1
,043 1,017 0

0,710 0,602 0
0,443 0,316 0
0,396 0,271 0
og-N Log-N Lo
de Chile. D

de excedenc
el mes corr

viatura 
N 

Estacional
ertedero

NOV DIC EN

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

rtedero (m
ENE FEB M

,572 1,545 1
0,915 0,908 0
0,519 0,520 0
0,259 0,262 0
0,219 0,223 0
og-N Log-N L
GA. ByF In

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

m3/s) 
MAR ANUAL
1,440 1,360
0,876 0,960
0,521 0,660
0,274 0,420
0,236 0,380
Log-N
ngenieros Civ

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
90 %
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T

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

Ca
ud

al
M

ed
io

M
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla Nº 03
xc ABR M
5 % 10,578 7
0 % 4,823 4
0 % 2,106 2
5 % 0,743 1
5 % 0,392 0

L3
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

AB

Ca
ud

al
 M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

38006001-
AY JUN JU
,165 6,619 6,
,672 4,486 4,
,750 2,842 2,
,043 1,382 1,
,268 0,719 0,
G G L
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

Río Trá

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

-5: Río Tr
UL AGO SE
759 7,493 6,8
412 4,259 3,7
731 2,358 1,9
384 1,138 0,9
847 0,742 0,5
L3 L2 L
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
ánsito ante

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 
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Variación E

ransito An
EP OCT NO
867 7,766 15,
736 3,840 5,
976 1,837 1,
901 0,741 0,
569 0,435 0,
L2 L2 L

los cursos 
ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
es de Junta 

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

ntes Junta 
V DIC E
354 31,399 2
531 8,204
899 2,069
509 0,444
235 0,223

L2 L3
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional 
Río del Ca

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

Río Carm
NE FEB

25,507 17,049
7,221 5,602
1,994 1,802
0,487 0,511
0,264 0,285
L3 L3
de agua se

ia, y la fila 
respondiente

rmen

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

men (m3/s)
MAR ANUA
14,331 13,07
5,052 5,15
1,772 2,17
0,576 0,82
0,352 0,44
L3

egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %
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AL
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78
22
44

vo de 

ga la 
atura 
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CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

C
au

da
l M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla Nº
xc ABR MA
5 % 9,354 5,5
0 % 3,645 3,3
0 % 1,307 1,7
5 % 0,304 0,6
5 % 0,083 0,2

L3 G
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ABR

EDALES ALTOANDIN

C

º 03815002
AY JUN JU
569 5,167 4,7
349 3,296 3,1
744 1,877 1,9
614 0,787 0,9
281 0,420 0,4

G2 G2 G
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

2-2 : Río C
L AGO SE
732 6,086 8,4
189 3,158 3,1
999 1,579 1,0
943 0,660 0,2
463 0,387 0,0
G L3 L
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
ío Carmen 

JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

57 

Variación E

Carmen en
P OCT NO

493 10,184 14
148 3,344 4
070 1,016 1
230 0,202 0
055 0,056 0
3 L3
los cursos 

ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
en Puente

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

n Puente L
OV DIC
4,349 31,748
4,496 5,587
1,334 0,906
0,299 0,096
0,124 0,026
L2 L2
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional 
e La Majada

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

La Majada
ENE FEB
19,841 11,90
5,379 4,18
1,371 1,53
0,255 0,59
0,095 0,42
L2 L3

de agua se

ia, y la fila 
respondiente

a

ENE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

a (m3/s) 
MAR ANU

02 10,304 11
88 3,635 3
32 1,281 1
93 0,425 0
21 0,264 0

L3
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20
50
85
95

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

UAL
,477

3,868
,418

0,451
0,223

vo de 

ga la 
atura 

%
0 %
0 %
5 %
5 %



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

Ca
ud

al
 M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tabla N
xc ABR MA
5 % 7,600 6,7
0 % 4,657 4,3
0 % 2,497 2,5
5 % 0,932 1,1
5 % 0,450 0,6

G2 G
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

AB

(
)

EDALES ALTOANDIN

C

Nº 0380400
AY JUN JUL
773 6,441 6,5
382 4,004 3,9
550 2,419 2,2
113 1,280 1,1
614 0,868 0,7

G2 L3 L
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

R

R MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

02-2 : Río 
L AGO SEP
568 5,545 5,8
919 3,702 3,4
282 2,255 1,9
173 1,071 1,0
793 0,633 0,6
L2 G2 L2
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V
Río Tránsito

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

58 

Variación E

Transito e
P OCT NOV

892 7,526 13,
467 4,120 5,
990 2,192 2,
004 1,008 0,
672 0,639 0,
2 L2 L
los cursos 

ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
o en Angos

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

en Angost
V DIC E
514 22,176 2
914 8,460
490 3,085
858 0,890
459 0,429

L2 L2
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional 
stura Pinte

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

tura Pinte 
ENE FEB
23,333 15,648
7,719 5,907
2,629 2,329
0,934 0,969
0,643 0,703
L3 L3

de agua se

ia, y la fila 
respondiente

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

(m3/s) 
MAR ANUA

8 9,363 10,86
7 4,748 5,08
9 2,333 2,24
9 0,972 1,01
3 0,581 0,62

L2
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 
50 
85 
95 

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
65
83
41
17
24

vo de 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

Pr_Ex
5 

20 
50 
85 
95 

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 

Ca
ud

al
M

ed
io

M
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MAY
% 4,400 3,68
% 2,595 2,0
% 1,309 1,06
% 0,432 0,49
% 0,187 0,3

G2 L2
te: Diagnóst
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la 
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

AB

Ca
ud

al
 M

ed
io

 M
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

C

bla Nº 038
Y JUN JUL
81 2,620 2,8
12 1,802 1,8
69 1,172 1,1
90 0,612 0,4
10 0,358 0,1
2 G G
tico y clasi
el Río Huasc
%) correspo
distribución

siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

C

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

Curva de V

02001-3 : 
L AGO SE
838 2,751 2,9
877 1,800 1,7
36 1,155 1,1

478 0,668 0,7
80 0,485 0,6

G L2 L
ficación de 
co. DGA. Añ

onde a la pro
n de mejor 

os Tipo I 

Curva de V

Curva de V
Río Con

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

59 

Variación E

Río Cona
EP OCT NO
958 4,416 7,
777 2,203 3,
130 1,173 1,4
745 0,663 0,
630 0,534 0,
L3 L3 L

los cursos 
ño 2004. 
obabilidad d
ajuste para 

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E

Variación E
nay en Las 

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

Estacional

ay en Las L
OV DIC EN
154 8,818 7,
065 3,672 3,
415 1,864 1,
720 1,210 1,
569 1,088 0,
L3 L3
y cuerpos 

de excedenc
el mes corr

viatura 

Estacional

Estacional 
Lozas

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

l 

Lozas (m3
NE FEB M
,564 5,874 5
,224 2,857 2
,667 1,576 1
,091 1,006 0
,981 0,875 0
L3 L3
de agua se

ia, y la fila 
respondiente

l 

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUAL
5,157 4,853
2,561 2,454
,434 1,342

0,918 0,753
0,797 0,583

L3
egún objetiv

Dist. Entreg
e. La abrevi

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

vo de 

ga la 
atura 

%
%
%
%
%



CARACTE

 

Pr_Ex
5

20
50
85
95

Dist.
Fuent
calidad
Donde
abrevi
corres
Distrib
Norma
Log-N
Log-N
Gumb
Gamm
Pearso
Log-G
Log-P
 
 

Ca
ud

al
m

ed
io

m
en

su
al

(m
3/

s)

ERIZACIÓN DE HUM

Tab
xc ABR MA
5 % 6,669 4,3
0 % 3,222 2,9
0 % 1,504 1,9
5 % 0,589 0,9
5 % 0,339 0,5

L2 G
te: Diagnósti
d. Cuenca de
e: Pr_Exc (%
iatura de la d
ponde a lo s
bución 
al 

Normal 2 par
Normal 3 par
bel o de Valo
ma 2 parámet
on Tipo III 
Gamma 2 par
Pearson tipo I

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

AB

Ca
ud

al
 m

ed
io

 m
en

su
al

 (m
3/

s)

EDALES ALTOANDIN

bla Nº 0381
AY JUN JUL
333 4,147 3,9
964 2,820 2,7
909 1,798 1,7
971 0,889 0,9
546 0,477 0,5
G G G
ico y clasific
el Río Huasc

%) correspon
distribución 
siguiente: 

rámetros 
rámetros 
ores Extremo
tros 

rámetros 
III 

BR MAY JUN

NOS  PARA UNA GEST

14003-5 : R
L AGO SEP
930 5,964 4,6
706 3,091 2,8
762 1,489 1,6
924 0,522 0,9
544 0,225 0,6
G L3 L2
cación de los
co. DGA. Añ
nde a la prob
de mejor aju

os Tipo I 

Curva de V
Río Ca

N JUL AGO

TIÓN SUSTENTABLE 

60 

Río Carm
P OCT NOV

615 9,495 12,
831 3,598 4,
697 1,252 1,
904 0,278 0,
624 0,070 0,
2 L3 L
s cursos y cu
ño 2004. 

babilidad de 
uste para el m

 Abrev
: N 
: L2 
: L3 
: G 
: G2 
: P3 
: LG 
: LP 

Variación E
rmen en el 

SEP OCT N

Mes

DE LAS ACTIVIDADE

men en el C
V DIC E
062 28,190 1
331 6,774
745 1,516
859 0,232
702 0,072

L3 L3
uerpos de ag

excedencia,
mes correspo

viatura 

Estacional
Corral

NOV DIC E

RECU

ES PRODUCTIVAS DE

Corral (m3
ENE FEB
13,856 10,835
5,051 4,176
2,113 1,686
1,110 0,720
0,933 0,528
L3 L3

gua según obj

 y la fila Dis
ondiente. La

NE FEB MA

URSOS HÍDRICOS ‐

L SECTOR NORTE DE

3/s) 
MAR ANUA

5 8,517 9,38
6 3,465 3,75
6 1,486 1,66
0 0,678 0,72
8 0,509 0,46

L3
bjetivo de 

st. Entrega la
a abreviatura 

AR

5 %
20 %
50 %
85 %
95 %

 
 

‐ Parte I 
 

 
EL PAÍS   

 

AL
84
52
63
23
64

a 

%
%
%
%
%


