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pedido del dobierno de Chile y dentro del alcance del Program 'undial 

de Ali.ientos que se dispensa al pals, la Junta de ••sistencia Tdcnica de las 

naciones Unidas norabrd un experto en uroblemas de explotacidn de a.quas subte-

rraneas.

-Cl objeto de la raisidn del experto era estudiar las nosibilidades del 

desarrollo de las apmas subterraneas del "Istero de Punitaqui", un irea de 

a;oro:dmalamente 14,0C0 kms. cuadrados, situada en la Provincia de Coquimbo 

(Horte de Chile),

La misidn, que se llevd a cabo en el terrene desde el 4 al 8 de Cctubre 

1964, fud facilitada enormemente nor la cooperacidn del Institute de Investi- 

qaeiones C-eoldpicas (IIG) el ;inisterio de Aqriculture. Zona 2a. 2/

P.esuj'r.en y P.ecomendaciones. -

1. Debido a las condiciones hidroldqicas, fud r.ecesario considerar ambos 

recursos, subterraneos y de superficie en el drea en estudio (16 comunidades 

del Istero de Punitaqui).

Para el fin del desarrollo de los recursos de aqua, debe hacerse una 

separacidn complete entre las comunidades situadas en los cerros y acuellas 

situadas al fondo del valle del Cstero propio.

2.

In los cerros, los recursos de • 

a.ma son en su mayorfa de orf^en subterraneo (vertientes y nozos de mano).

mientras que en el ■ Istero nropiamente, es arna de sunerficie en el lu'.ar o 

trafda de laryas distancias de otras fuentes por medio de canales artificiales

y se encuentra disnonible en cantidades muy superiores a las consequidas por

medios subterraneos.

l/ Sr. Periberto Thomas, Gedlo^o ad.iunto al xnstiuuto.

2/ Sr. Bravo, ad.junto a ].a oficina de Cvalle, Provincia de Coquimbo.
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'.1 proyecto de desarrollo de las comunidades del Istero de Punitaqui cubre 

16 comunidades de las cuales 5 ban side seleccionadas como urimera prioridad 

por el Gobierno.
j

In 11 -nie estas comianidades las nosibilidades de desarrollo de aquas

subterr^neas ya sea por -pozos de mano o nozos orofundos, pueden considerarse 

3/ceno casi nulas; y son las si -.uientes: La Calera> LL Soco, Jos 'Eriqos, J^as 

Lamas, Los Canelos, Potrerillo Alto, SI Altar, LI Divisadero, Cerro Blanco, 

ua Linconada y ;.anquehua. Sin embargo, al.qunas metjoras podr£an llevarse a cabo 

en estas comunidades en el actual sistama de bombeo de aqua y su uso.

Ln las otras 5 comunidades - LI Lspinal, LL Durazno, Salala, Las Lamadas, 

y Punitaqui - el desarrollo de los recursos de ambas a^uas, subterraneas y de 

sunerficie, puede ser enormemente aumentada y su uso deberia mejorarse. T.os 

problamas de administracidn de tierras y aquas deberfa viqilarse.

Para los actuales proyectos de a.quas subterrdneas, no dr i an introducirse 

mejoras por medio de eeuipos mis modernos y eficientes para el bombeo y la 

distribucidn del a.qua; en su mayoria consistirlan en molinos de todo viento, 

estanues de aqua, canerlas y canales con revestimiento. Sin embargo, estas 

mejoras representan inversiones caras y qastos de mantenimiento que deberan 

scr cuidadosamente evaluados, teniendo en cuenta sus ventajas econdmicas antes 

de llevarlas a cabo.

4.

5.

6.

Las me.joras en la distribucidn de las aquas de superficie, pueden tambisn7»
contemplarse por medio de nuevos canales, compuertas, tuberias y demas. 

instalaciones de aqua, tales como represas ‘ooco nrofundas y oequenos embalses 

de reserves, deberan ser.estudiadas en los arroyos La Calera y La Einconada.

Luevas

2/ -n su informe en conjunto del 21 de Abril 1961, a la Comisidn Coordinadora 
para el Lorte, Octavio Castillo Urrutia y ’ .obert L. Din.qraaii, del IIC- habian 
lleqado a la conclusion cue "en las comunidades, las posibilidades de desa-' 
rrollo del a-.ua por medio de pozos profundos eran completamente neyativas".



- 3 -

::uevamsnte de'oer^ efectuarse un andlisis economico de tales desarrollos 

cada nroyecto eseecffico.

Los recursos de a'-.xia estdn entre los recursos naturales m.£s importantes 

en el Lstero de Punitaqui, pero su escasa disponibilidad es tambiln uno de 

los factores que limita el desarrollo econdmico de las comunidades interesadas.

para

8.

* o es exaqerado decir rue en la rnayorla de estas comunidades, el hombre ya ha 

desarrollado y usado ;rran parte de los principal es recursos naturales existen- 

tes - tierra y aqua. 'As aun, alii el hombre vive en una econornfa de subsis- 

tencia ue no puede transformarse a una economia moderna y floreciente cuando

existen tales limitaciones,

9. bn lo concerniente a recursos de aquas subterraneas, ncpnede justificarse 

la nresencia de e>:rertos externos internacionales para asistencia tdcnica en 

investiqacidn o desarrollo.

10. Para el aqua de suoerficie, existe una necesidad obvia para su mejor uso

conjuntamente con una utilizacidn m^s adecuada de la tierra.

Para una solucidn de ambos problemas, de aqua subterranea y de superficie 

en el Zstero de Punitaqui, se cree rue las aqencias del O-obierno pueden ser de 

qran ayuda para mejorar las condiciones existentes.

necesidad de asistencia tdcnica de un experto internacional extemo en el campo 

econdmico.

11.

Por lo tanto, no existe la

^qeyisidn General de los Problemas de rua en el Zstero de Punitarui.

Condiciones .Naturales.

1 Zstero de Punitaqui se encuentra en la Provincia de Cocuimbo, al sud- 

Cubre un drea de 14.0U0 lems. cuadrados y su poblacidn total 

se estima en 10,G';0 habitantes diseminados en 16 comunidades. 

se incluye en la zona Zrida y el promedio de lluvias anuales es aproxLmadamente

oeste de Ovalle.

Su ^rea completa



120 :rm. (.300 mns. en 1961,, 30 rans. en 1964).

tancia en lo aue concieme a recursos de a-^ua.

La topo rafla del drea est^ delineada por una serie de cerros corroxdos,

separados por quebradas, y por el valle del Ostero propio; algunas planicies

eluviales y aluviales son las ilnicas dreas planas.

Los suelos son peneraimente de coraposicidn orpdnica pobre y de baja fer-

La vegetacidn es escasa y est£ const!tuida de arbustos, cactus y

paste duro. Se encuentra en preparacidn un mapa geold'dco detallado del 4rea.

La geolopfa local es algo compleja y las formaciones predominantes est^n cam-

puestas de lava, rhyolitas granito, grano-dioritas, rocas porfiriticas y conplo-
*

merados. Pueden observarse fallas geol<5gicas tales como quebraduras y grietas. 

No existen depdsitos aluviales de importancia excepto en los lechos de algunas 

quebradas y del Sstero.

Condi clones Ni_d.ro16i.picas ,

Poca 6 irregular lluvia es el factor detenninante de toda el ^rea.

Debido a su configuracidn de cerros, las pendientes empinadas, la ausencia de 

una cubierta de vegetacidn espesa y las condiciones geoldgicas, el escurrimiento 

cuando llueve es alto, pero de una limitada y corta duracidn. Por lo tanto se 

lleva a cabo una recarga pobre natural de aqua subterranea.

Disponlbilidades de aquas superficiales

Nstas ultimas cifras son de ir.apor-

tilidad.

Sbdste cantidades limitadas permanentes de agua de superficie en el Sstero 

y en la mayorla de las quebradas. liealmente toda el agua de superficie proviene

de vertientes y es de oriven metedrico subterraneo. Si algo de las aguas del'

Sstero se piarde en el mar, la mayoria de los escurrimientos de las quebradas

es aprovechada principalmente para la irrigacidn.

Algunas dreas del Sstero de Punitaqui, principalmente alrededor del 

villorio del mismo nombre, se surten con aqua de superficie traidas desde la
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represa de Cogoti (sobre el rio lirnari) por medio del sistema de canales de

gravedad.

DisponibUidades de aguas subterraneas

La disponibilidad de agua subterranea es escasa debido a la irregular y 

iicis adn hay dos facto res mayores y limitantes en este respecto: 

l) debido a las condiciones geoldgicas, no hay napas de agua subterranea y en 

las dreas donde existe agua subterrdnea, seria inapropiado hacer referenda al 

nivel liidrostdtico o acuifero, y 2) no hay coneccidn hidrogeoldgica entre la 

lluvia y la nieve de la Cordillera de Los Andes y las aguas subterrdneas en el 

drea del Lstero de Punitaqui.

poca lluvia.

Planes e:d.stoites de desarrollo del agua.

3n 11 de las 16 comunidades consideradas, se han llevado a cabo muchos 

planes de desarrollo del agua por el hombre y aparentemente en la mayorla de

1sta declaracidn se re-los cases, sin la ayuda de las agendas del Oobierno. 

fiere a aquellas comunidades situadas en los cerros y fuera de la red de irriga-

cidn de Cogoti-Punitaqui»

Puede decirse cue en los cerros el hombre ha desarrollado toda posible

fuente de agua ya sea de origen subterrdneo o de superficie.

Cada vertiente, cada quebrada, donde existe agua o humedad, ha sido plena- 

mente desarrollada y toda el agua disponible est£ siendo usada.

se han construido pequehos tranques de

Desaguaderos,

paler!as y caherias han sido cavadas;

control.

Ademcis, en cada comunidad - en casi todas las casas, se est£n usando 

pozos de mano; la profundidad mcbcLma siendo de 25 metros, mientras que el pro- 

medio es de alrededor de los 6 a 8 metros.- La mayorfa de los pozos han llegado 

al lecho de rocas y por lo tanto est£n acturndo como una especie de drenaje

vertical.



- 6 -

Sn coneccidn con esto debe senalarse c.ue casi todas las vertientes y los

pozos estdn situados en suelos de baja permeabilidad (greda, grandtodioritos 

alterados) y son de una elevada porosidad. Puede decirse que este tipo de suelo 

actda c01110 una esponja en lugar de un aculfero (la permeabilidad es muy baja). 

x-is detalles sobre condiciones existentes y sugerencias para m£s mejoras

se dan en las siguientes piginas por cada comunidad visitada, y, en cuanto a lo 

factible, pi'esentado bajo cada proyecto especlfico. 

ar_ea_s_jqsp_ejc£fic_as_ y problemas pertinentes.

Comunidades de los CerrosA.

A) La Calera (Chalinga, Camarico)

Situacidn actual: Abajo en el fondo del valle, en el Cstero, no existe

mayor problema por falta de agua, ambos de superficie y subterr^nea 

estin disponibles en calidad y cantidad. In verdad no hay pozos ni

excavaciones para el riego, que es el mayor consumidor.

Por otro lado, en la parte mis alta, eobre los cerros, hay una pequeha

quebrada y algunas vertientes. Puede verse un pequeho trancrue de tierra.

Pueden verse tambiin 2 o 3una laguna pemanente y canales para riego.

molinos de viento en mal estado y antiguos, que bombean agua de pozos

poco profundosc

PosibiTj dades para desarrollos adicionales.

En lo concemiente a aguas subterrineas, no pueden hacerse recomendaciones 

para mayores desarrollos:

zado la roca (riolitas) y el rendimiento es muy bajo;

la mayoria de los pozos de mano visitados han alcan-

no hay retallo de agua.

los pozos son drenajes verticales, y sus respectivos niveles de agua son dife-

rentcs al nivel del agua de superficie de las quebradas.

Los recursos de agua de superficie ofrecen por lo menos una buena posibi- 

^^.struccidn de una represa de masoneria de unos 6 a 8 metros del1 -i ^ 1
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tipo de gravedad. El sitio de la represa se encuentra ubicado en la

parte inferior del terreno del Senor Raimundo Castro. Hay en ambas

riberas y en el fondo un aflorarriento sdlido que facilmente soportaria

una represa de gravedad, disponiendose tambien de piedras. 

en este sitio aportaria lo signiente:

a) Regulacidn del flujo superficial permanente y mejor dominio del 

terreno irrigado arroyo abajo, con un aumento de almacenamiento 

de aguaj

b) Una reserve suplementaria de agua para irrigacidn extraordinaria 

en el verano cuando la demanda es mayor.

No habria ningun terreno cultivable' inundado en el area del tranque 

y, por lo tanto no habria problema con los duehos de tierras. 

asunto que se deberia aclarar seria el ccncerniente a los derechos privados 

de agua si es que existen.

Una represa

El principal

Si tal proyecto fuera estudiado y disehado por la Direccidn de Riego 

del Minister!© de Obras Publicas, y luego aprobado, seria una excelente ' 

empresa para el Programa Mundial de Alimentos por las siguientes rasones:

- El Gobierno proveeria el estudio, la investigacidn, diseho y 

supervision de la ejecucidn; tambien proveeria el cemento, hierro, 

compuertas y otro equipo necesarioj

- La Comunidad proveeria las piedras, arena y cbra de mano.

-Alimentos provistos por el FMA serian distribuidos entre los trabaja-

dores.

Un poco mas arriba del sitio para el tranque existe una muralla baja 

de material que atraviesa la quebrada, construida hace unos quince afios
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por un Senor Pedro de Valdivia; la construccidn del nuevo tranque de

masoneria no afectaria el antiguo.

En la misma comunidad, en Camarico, el terreno de aproxiiaadamente

1.5 ha. propiedad del Senor Hector Du Eo - estd parcialmente irrigado 

en la parte superior por medio de pozos de mano poco profundos; el grueso 

del agua de irrigacion esta concentrada en 0.5 ha. de limoneros. 

area de Camarico no ofrece posibilidades para un mayor desarrollo de 

aguas subterrdneas que las actualmente existentes.

El

ii) EL SOCO (URITUHUASI)

De acuerdo al Senor Juan Antonio Juica, Administrador de la 

Comunidad, los problemas de agua de El Soco pueden compararse con aquellos 

de La Calera, i.e. el agua subterranea es escasa y por lo tanto no existen 

posibilidades de desarrollo rods extensas; el agua superficial es casi 

inexistente. Se podrian hacer algunas mejoras en la distribucion de 

aguas y en el bombeo (molinos de viento, estanques, canales, caherlas) 

siempre que se hiciera un analisis econdmico complete antes de que se 

aconseje a la comunidad y sus miembros invertir grandes sumas en nuevos

equipos.

iii) LOS TRIGOS

Esta comunidad, situada mas arriba en los cerros sobre La Calera, 

ofrece, en lo concerniente a problemas de agua, los mismos aspectos que 

la anterior a excepcidn de que alii los comuneros han efectuado esfuerzos 

substanciales para transformer su economia de subsistencia a una mds 

Por ejemplo, la propiedad del Senor Romelio Perez tiene lasmoderna.
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siguientes caracterlsticas; 30 ha. de pastoreo o cultivos de rulo, 4 ha. 

bajo irrigacion con aguas subterraneas, 300 cabras y 100 ovejas, 6 vaquillas, 

arboles de limones y papayas, alfalfa, trigo . . . etc.

Rasta ahora se han desarrollado todos los recursos de agua existentes 

y se estan utilizandos 3 vertientes naturales y 4 pozos de xnano equipados 

con 2 molinos de viento y una bomba a motor.

Una investigacidn rapida del area puede resumirse como sigue:

a) Agua superficial; No existe en la quebrada sitio para una represa 

y por lo tanto no hay posibilidades de desarrollo futures

b) Agua subterranea; Un pozo de mano ha alcanzado el fondo de roca 

(rhyolite) a 17 metros de profundidad y hay muy poca agua disporible.

Posibilidades de desarrollo:

No hay esperanzas de abrir nuevos recursos de agua, ya sea supsrficisles

o subterranecs. La unica mejora debera concentrarse en una mejor administra- 

cion del agua y de la tierra.

Lo mismo puede decirse de la tierra perteneciente al Sehor Benjamin

Toro.

iv) LAS DAMS

En esta comunidad los problemas del agua son similares a aquellcs de 

Los Trigos y por lo tanto deberxan seguirse las miemas nomas.

v) LOS CANELOS

Debido a la falta de tiempo solo se visitd una parte de la comunidad.

el terreno del Sehor Armando Salfate, lo que did una idea exacta de los

problemas a resolver. Hay mas tierra que agua. Existen 2 pozos y ? Trolinc~
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de viento, y un estanque de agua; pero el mantenimiento de todo el equipo 

es sumamente deficiente, Una vez mas puede decirse que las condiciones 

hidrologicas no permiten prever nuevas investigaciones de aguas subterrdneas. 

La dnica sugerencia que puede hacerse es concerniente a renovacidn del 

equipo de bombeo (molinos de viento) y principalmente, una mejor utiliza- 

cion del agua y de la tierra reforzado por un buen mantenimiento. 

vi) POTRERILLO ALTO

Esta comunidad queda en la parte alta del Estero de Punitaqui. Se

compone de aproximadamente 100 familias, alcanzando a 500 personas, 

economia, del tipo de subsistencia, es muy sencilla: trigo de rulo, al-

Su

gunos rebafios de cabras, un poco de riego en la quebrada y lena para

combustible,, Se visitd el terreno del Senor Arturo Mondaca.

Podrian desarrollarse trabajos de agua en la quebrada como sigue; ' 

a) 2 o 3 pozos de mano poco profundos, maximum 10 metros, podrian 

cavarse en las partes bajas, pero no puede esperarse una descarga

alta?

b) No hay esperanzas de encontrar agua por medio de sondajes pro

fundos.

c) Una o dos cortinas enterradas podrian construirse a traves del 

lecho de la quebrada hasta alcanzar la roca.

Estas empresas de poca magnitud no aumentarian mucho las actuales 

areas regadas, pero podrian, sin embargo, proveer un mejor almacenamiento

para aprovechar bien tanto las aguas de vertientes como las subterraneas.
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vii) EL ALTAR

Esta comunidad no fue visitada detalladamente, pero considerando

las condiciones locales, particularmente las de naturaleza geoldgica 

e hidrologica, pueden hacerse las mismas observaciones que las hechas

para El Divisadero y aplicarlas a los problemas de El Altar.

viii)SL DIVISADERO

Es una pequena comunidad, cuyo administrader, Senor Rumualdo

Avalos, menciono que existian 40 familias con un total de 180 habitantes.

Casi la totalidad de la agricultura es del tipo de rulo. Existen 15

pozos de mano de 4 a 5 metros de profundidad, lo que es muy poco, dando

pequenas cantidades de agua.

Las posibilidades de mejorar los recursos hidraulicos son nulas 

en lo que concierne a agua subterrdnea.

Lo unico que podria hacerse seria instalar nuevos molinos de viento 

en los pozos existentes y construir algunos estanques. 

en practica esta idea deberia efectuarse una investigacibn econdmica

Antes de poner

del potencial de toda la comunidad.

ix) CERRO BLANCO

Se puede decir que en Cerro Blanco las condiciones naturales son 

similares a aquellas imperantes en Los Trigos. Despues de evaluar la 

propiedad perteneciente al Senor Pedro Julio Pizarro, que es regada 

por una vertiente (124 limoneros) con un sistema muy primitivo, es difxcil

sugerir cualquier tipo de mejora. No existen pozos de mano y por consi-

guiente no se recomienda hacer perforaciones debido a la carencia de una 

quebrada, no habiendo posibilidad de desarrollar el agua superficial.

Por esta razdn no es posible hacer sugerencias constructivas.
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x) LA RINCONADA

De acuerdo a las declaraciones del Seflor Jose Emilio Maluenda, Ad- 

ministrador de la Comunidad, esta se compone de 70 casas, 88 familias y 

La economia se basa principalmente en la agricultura: 

trigo, alfalfa y un pequeno huerto para cada casa.

400 habitantes.

Los planes de desa- 

rrollo hidraulico se ban hecho en base a un gran ndmero de pequehas ver- 

tientes y algunos pozos de poca profundidadj ademas existe un pequeho 

tranque en la quebrada, hecho de tierra y pledras.

Existen dos posibilidades de future desarrollo:

a) equipos de bombas nuevas y modernas para el riego de los huertos

individuales. El factor limitante es de naturaleza econdmicaj 

b) en la quebrada, en un lugar llamado Huerto de Las Vegas, existe 

4a posibilidad de construir una represa de tierra de 4 a 5 metros

de altura lo que, evidentemente, aumentaria el sistema de regadio 

por fuerza de gravedad.

Despues de una investigacion detallada llevada a cabo por la Direc- 

cion de Riego, y, si es aprobada, podria construirse un tranque bajo de 

Un canal alimentador podria excavarse en la ribera rocosa iz-tierra.

quierda. Como alrededor de 70 a 80 hombres miembros de esta comunidad

podriai participar en la construccidn, este plan podria integrarse como

un proyecto especifico dentro del programa general del MA para el area«

Tierra, piedras y obra de mano serian provistas por la comunidad, el Go-

bierno podria dar los sacos de cemento, valvulas necesarias y asesoria 

tecnica y se usaria alimento como pago„
! i
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En esta misma coraunidad hay otra oportunidad que vale la pena que sea 

investigada per las autoridades responsables del proyecto del Estero 

de Punitaquic Existe una evidente falta de caminos. For ejemplo, a 

la mayorla de los villorios, que suman 70 casas, no puede llegarse en 

auto por falta de casinos. El transports se hace por medio de caballos 

o mulaso Pareceria que los habitantes locales tambien pueden interesarse 

en la construccion de caminos rudimentarios y ser pagados con alimentos. 

xi) MANQUEHUA

Si la cifra (2,500 habitantes) dada por el Sehor Rigoberto Varas 

es correcta, esta comunidad es una de las mas pobladas del Estero0 

Desgraciadamente el potencial de recursos de agua para un desarrollo fu

ture es muy bajo. Hay unos pocos pozos, 6 a 8 metros de profundidad, 

con insuficiente agua. Algunas vertientes proveen de riego a los limone- 

ros. Algunas mejoras podrian hacerse en el equipo de bombas ya que existe 

electricidad, pero el costo podria ser prohibitivo para un plan de desa

rrollo economic©,, En la quebrada en El Molino cerca de'El Quillay, se 

visito un sitio adecuado para tranque, pero la formacidn rocosa resque- 

brajada no permitiria la construccion de un tranque de reserve eficiente.

En resumen, la perspective general es algo deprimente y la tecnica 

moderna no puede reemplazar la falta de recursos naturales de tal ambiente.

B. Comunidades del Estero propio

Hay 5 comunidades situadas al fondo del Estero o en sus orillas y son: 

El Espinal, El Durazno, Salala, Las Ramadas y Punitaqui.
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En estos lugares existen tanto agua subterranea como superficial 

de buena calidad en cantidades.

Los mayores problemas implicados se refieren a una mejor administra- 

cion de tierras y agua. 

i) EL ESPINAL

Se estima que alrededor de 30 familias viven en esta comunidad. 

La mayoria posce tierras en los cerros asi como tambien en el Estero? 

las tierras del valle tienen riego por gravedad, el agua siendo diver-

tida por medio de canales que utilisan el flujo permanente del Estero.

Como un caso tipico de los problemas alii existentes* puede hacerce 

referenda a la tierra perteneciente al Senor Joel Robles que es repre- 

sentante de la situacion que prevalece en esta comunidads

a) la falta de agua, si es que hay, se produce en el verano - Eicien- 

bre, Enero, Febrero, cuando el Estero esta en su punto mas bajo,

b) la convnidad tiene un proyecto para la construccidn de un nnevo 

canal que traeraa el suplemento de agua necesario en el verano.

So informa que un particular, dueho de terrenes, se opone a que 

el canal pace per su propiedad. 

alii es adminirtrativo y legal y no tecnico.

c) pedraa mejorarse enormemente el sistema de distribucidn de agua

En consecuencia, el problema

de cancles y del tiempo de uso del agua por cada dueho de terreno- 

d) no existe problema de agua subterranea. Sin embargo, si se nece-

sitara agua suplementaria podrian excavarse pozos de mano y posos

profundos en el lecho del Estero que es un verdadero aculfero.
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Antes de implementar tal desarrollo, deberia efectuarse un analisis 

econondco cubriendo costo de perforacidn, equipo de bombeo.

canerias . 0 . etc . . . y costos de mantencidn.

En la otra parte de la comunidad - Los Llanos de Camarico - hay un

exceso y desperdicio de agua de riego superficial; muchos caminos que

cruzan el plan de riego se encuentran permanentemente inundados debido

a las perdidas del canal y exceso de agua de riego. Hay una necesidad

evidente de mejorar la administracidn de agua y tierra. 

ii) EL DURAZNO

Pareceria que los problemas de agua de esta comunidad son similares

a los de El Espinal.

iii) SALALA

Por lo que pudo verse, el agua para riego es obtenida del Estero de 

Si fuera necesario, en el verano podria obtenerse agua suple-Punitaqui.

mentaria del lecho del Estero por medio de pozos o sondajes. 

problema entonces seria la amortizacidn de la inversion y el costo de

El 'ilnico

operacidn y mantencidn. 

garia el bombeo de aguas de origen subterrdneo.

En resumen, a un riego por gravedad se le agre-

iv) LAS RAMAEAS

Las mismas observaciones que para SALALA.

v) PUHITAQUI

En esta comunidad existen varios sectores geograficos. El area del

pueblo de Punitaqui y sus alrededores inmediatos son bien conocidos; existe

Se encuentra en estudio un proyecto deagua subterr£nea y superficial.
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aumento de riego superficial (Cogoti, La Paloma). 

problemas de agua de Punitaqui no son tan agudos como en otros sectores 

tales como El Peral y La Higuera.

Resumiendo, los
i

Para El Peral, la situacion es sencilla, dramdtica y sin muchas

De acuerdo al Senor Julio Maluenda, hay alrededor de 150esperanzaso*

familias y 1,000 personas, Una subsistencia econdmica pobre es la regia 

general: el cultivo de rulo, unos pocos drboles frutales, escasos sem- 

brados.de alfalfa, unos pocos huertos regados por vertientes pobres y 

pozos de 6 a 8 metros de profundidad, Un extrano factor, es que no 

existen molinos de viento en esta area (?)

La posibilidad de mejorar la situacion del agua no existe, El Peral 

esta situado sobre una alta planicie (700 metros sobre el nivel del mar) 

y el area de la hoya correspondiente es muy limitada as! como tambien 

las lluvias, Por lo tanto no puede hacerse ninguna sugerencia para la 

investigacidn de recursos de agua.

En La Higuera, que esta situada mds arriba de Punitaqui, en la 

desembocadura del Estero, la situacion es muy diferente, Una conversacidn

4

*

con el Senor Mario Sanchez, Director de la Escuela Local, revela que la 

comunidad se compone de 119 familias y 650 a 700 habitantes. Sin embargo,

la mayoria de la gente se trasladd al Norte para trabajar en las minas.

La situacion del agua es prometedora a pesar de que existen algunos
‘ • m . • i . . . . ' • ! ,

factores adversos que pueden resumirse como sigue:

a) UNICEF ha perforado un pozo detras de la escuela, de 23 metros de 

profundidad con una bomba de mano y no hay agua.

«

J

En realidad la
: 'j i J L - y \'L%

: t! 1 J :

. • • i i } . iI • I'-*'* ! ! (. t •
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’escuela obtiene el agua de otros pozos de mano particulares. 

b) existen serias posibilidades de encontrar aguas subterraneas 

en el lecho del esterb: el relleno de eluvia y aluvia es impresionan-

4

te y debe existir un importante aculferoj

c) a pesar que la buena tierra para riego parece muy limitada, 

parecerfa que las exploraciones de aguas subterraneas por medioi-
de pozos de mano y sondajes deberia dar resultados positives en

el lecho del estero.

Un estudio de agua y tierra deberia ser emprendido con buenas

perspectivas de exito y se sugiere que se efectue conjuntamente entre

las Direcciones de Riego y de Agricultura.

>9
i
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