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RESUMEN 

Observaciones geornorfolÓgicas realizador en la Precordillem Patagónica de Aisén 
(Chile) entre los 45'- 46O latitud sur ha permitido reconocer unidades geomorfo- 
lógicas glaciales (morrenas, varves, circos y artesas), periglaciales (suelos estria - 
d ~ s  y polígonos de y fluviales (terrazas, deltas, conos de deyección y 
flujos de barro). 

Las rnorrenas reconocidas se han asociado a l  período tardiglacial y/o de retrocero 
glacial. Los depósitos de varves se han relacionado a cinco lagos proglaciales, 
perteneciendo a dos generaciones de ellos. 

Con posterioridad a los eventos glaciales el drenaie re invirtió, comenzando los 
ríos a correr de este a oeste como sucede en la actualidod. 

ABSTRACT 

Geom~r~hological  obserwtions made i n  the Patagonian Precordillera and Pampa 
between latitudes 45'5 and 465,  have pemitted to recognize geomorphological 
glacial units (morraines, varves, circus, and canyons), periglacial uníts (striped 
a ~ d  polygonal grounds), and f luvial units (termces, deltas, dejection cones and 
mud-flows). An invertion o f  the dminage occurred after the glacial events, the 
rivers starting to run westwardly, as i t  happenens at  present. 

The mormines an  related to late and/or recession glacial periods; the varves are 
asrociated to five peri-#ociol lokes fonned during two glacial stages. 

(*) Instituto de Investigaciones Gcalógicas, Casilla 10465, Santiago - Chile 



Comoparte de los programas de levantamiento geológico regional que el Instituto de 
Investigaciones Geológicas (Chile) viene recilizondo desde el  ano 1968 en la pmvin - 
tia de Aisén, el autor del presente trabajo, finalizó en noviembre de 1974 un estu- 
dio del sector fronterizo de Aisén entre los 45O y 4ú0 latitud sur (fig. 1). 

E l  presente trabajo consiste en observaciones geomorfolÓgicar realizadas en el mismo 
sector en que se efectuaran los estudios geológicos (fig. 1). Como en las campafias 
de terreno se puso especial incapié en la resolución de los problemas estmtigrdficos 
de esta brea, este trabaio no pretende dar una detallada visión sobre todos los aspec 
toos geomarfológicos existentes, sino sólo antecedentesgenemles, destacando princí' 
palmente l a  impronta glaciar que sobresale enormemente en todo el sector (fig. 3).- 

MARCO GEOGRAFICO 

En la provincia de Aisén, entre los 45' - 46O lat i tud sur se pueden reconocer de oeste 
a este las unidades morfoestructurales siguientes : Cordillera de la Costa, Depresión 
Central, Cordillera Principal, Precordillera y Pampa Patagónica (fig. 1) 

Cordillera de la Costa 

Esta unidad no aparece en e l  área estudiada. Tiene una orientación NS y un ancha 
apmximodo de 100 km; está constituida por rocas graníticas mesozoicas y metamórficas 
paleozoicas. Sus alturas máximas alcanzan a los 1.200 m, su relieve es suave y está 
constituido por islas separadas entre s í  por anchos valles glaciares que hoy constituyen 
fiordos ycanales (fig. 1) 

Depresión Central 

Es una depresión paralela a la Cordillera de la Costa, representada por el Canal de 
Moraleda. E l  Único relieve existente en esta unidad lo  representan algunas islas de 
escasa altura. De manera semejante a la Depresión Central de Chile Central, esta 
también estb flanqueada, en su borde oriental, por una alineación de volcanes recien 
ter. 



Cordillem Principal 

Es esta la unidad que presenta mayores oltums, aunque las cumbres no wbreposan los 
2000 m. E l  sector pccidental del área estudiado pertenece a ella y se camcteriza 
por una orientació; este-oeste de los cordones formando relieves escarpados genem- 
dos por el intenso modelado glacial (fig. 1). 

Esta unidad constituye la vertiente oriental de la Cordillem Principal y el área de es- 
tudio está totalmente incluida en ella. Est6 constituida por mcos estratificadas de 
edades mew y cenozoicos. 

Dentm de la zona estudiada se pueden citar, de norte a sur, los siguientes cerros : 
Negro Boscoso (1416 m); Pico de Richards (1215 m); Ferruginoso (1860 m); Mano 
Negm (1850 m); Colmillo (870 m); Pam - Pam (968 m); M o m  Coyhoique (1037 m) 
y Divisadem (1540m) (fig. 1). 

Pampa Patagonica 

Esta unidad aparece reducidamente representado en Chile. En el sector fronterizo 
y borde oriental del drea se camcteriza por un paisaie montatioso y plana con altums, 
en pmmedia de 400 - 700 m s.n.m. A la vez de su significado morfológico presenta 
un marcado cambio cl imático (figs. 1 y 2). 

FIQ. 1. UNIDADES MORFOESTRUCTURALES DE LOS ANDES PATAGONICOS ENTRE LOS 45' - 46' LAT. S 



El  drenaje de la zona lo  efectúa el río Simpson, que es el curso de a g w  más impor 
tante. En su nacimiento recibe el río Blanco; en Coyhaique el río Coyhaique; en- 
las proximidades del cruce del camino de V i l la  Ortega con el camino de Puerto Ai- 
,&,el rÍo Baguales y en la zona del Balseo al Mariiguales. El río Mariiguales está a 
su vez formado por los ríos Emperador Guillermo y ffiirehuao. 

En la parte sur occidental de la región estudiada existen numerosos lagos que en su 
mayoría tienen una elongoción noreste-suroeste, siendo sus principales exponentes 
loslagos Elizalde, Palo-, Atrav,esado, Polux, Castor y Thomwn (fig. 3). 

CLIMA ACTUAL 

Fuenzalida, H. (1965) dividió la  región estudiada en tres zonas climáticas, que de 
oeste a este son : (fig. 2). 

Zona de clima marítimo templado - frío y lluvioso 

A k r c a  la región costera occidental hasta la longitud dc Coyhoique. Este tipo de 
clima es característico de la Cordillera de la Costa y la  Cordillem Principal, en 
donde : el mes más frío tiene 18OC - 3OC; la humedad es constante; la temperatu - 
m promediodel mes más cálido es inferior a 22OC y hay m61 de cuatro meses con 
temperaturas wbre 10% (fig. 2) 



Zona dc Clima Tmnsandino con degeneración estepario 

Este tipo climdtico es propio de la. Precordillera, entre Coyhaique y Coyhoique Alto. 
Se caracteriza por oscilaciones térmicas importantes debido O su alejamiento del mar 
y precipitociones que varían de oeste a este desde los 2.500 mm a los 400 mm 01 ano 
(fig. 2). 

Zona de Clima de Estepa Frío 

Este tipo de clima se encuentra desde Coyhaique Alta hacia e l  este y es típico de la 
Pampa Patagonia, en la cm1 : el clima es seco y estepario con un corto período de 
humedad y c l i m  frío en invierno; la temperatura del mes mbs d i d o  no excede los 
18°C y tiene una oscilación ténnica anual de 13OC (fig. 2). 

MARCO GEOLOGlCO 

El  área levantadase ubica entre los 45' y 46' latitud sur en el sector fronterizo de 
Chile con Argentina; ella se caracteriza por la presencia de unidades litoestmtigr6fi 
cas cuyo rango de edad est6 comprendido entre el Jurásico superior y el ~uciternarió 
(Skarmeto, 1974). De más ioven a más antigua estos unidades son (fig. 3) : 

DEPOSI TOS CUAT ERNARIOS 

Se incluye en éstos los depósitos de morrenas, varves, terrazas, corrientes de barro y 
conos de deyección. Estos, en conjunto varían en edad entre el Pleistoceno? y el Re - 
ciente. 

BASALTOS MODERNOS 

150 m colados de basaltos de olivino Pl io - Pleistoceno. 

RODADOS PATAGON ICOS 

11 m? de rodados que cubren las partes altas de algunas mesetas. P l i o c e ~ ?  

FORMACION GALERA 

66 - 605 m de conglomerados y areniscas que hacio el sur engranan con tufitas. Mioce - 
no- Pl ioceno inferior. 

FORMACION ~ R E H U A O  

50-300 m a) miembro superior : tobas y brechcis andesíticas y riolíticos con inter- 
calocioneí de areniscas continentales y b) miembro inferior : andesitas y brechas vol . ? . A  - -- .-- - 



cánicas. Terciario inferior. 

FORMACION DIVISADERO 

250-670 m de toba6 ácidas con areniscas toGceas en la base; k c i a  el oeste tienen 
potentes intercalacjones de andesitas. Hauteriviono-Aptiano/Albiano. 

FORMACION COYHAIQUE 

100-440 m de lutitas negms fosilifems que engranan hacia el noreste con areniscas 
fosilíFems y hacia el oeste con andesitas. Bemisiano - Hauteriviano. 

FORMACION ELIZALDE 

1 .O00 m? Tobas, brechas y coladas andesiticas y riolfiicas presumiblemente de edad 
Jumsica superior. 

En el áreq estudiada, aflomn además rocas i n t~ r i vas  que constituyen de m6s ioven a 
m6s antigua las siguientes asociaciones : 

INTRUSIVOS ANDESITICOS Y BASALTICOS 

Cuellos y stocks de posible edad Mioceno. 

INTRUSIVOS DIORITICOS Y TONALITICOS PORFlRlCOS 

Cuerpos hipabisal es a sub volcánicos de probable edad Terciario inferior. 

COMPLEJO GRANITICO PATAGONICO 

Granitos y gmnadioritas pertenecientes a una importante actividad plutÓnica inicia- 
da en el Jurásico superior y que continuó en forma intermitente hasta el Cretáciw su - 
perior (fig. 3). 

E l  áreaaquí considerada presenta una estructum sencilla. Las unidades mesozaicas 
(formaciones Elizalde, Coyhaique y Divisadero) tienen un estilo estructural similar 
con los ejes de los pliegues de dirección aproximadamente norte sur. La formación 
Ñirehvao en general presenta pliegues suaves de orientación noroeste - sur este. La 
formación Galera presenta una actitud pseudo horizontal w n  inclinaciones mbxirnas 
de lo0 al E.Los Rodados Patagónicos y los Basaltos Modernos se disponenharizantal - 
mente sobre las divenas formaciones anteriores (fig. 3). 

Las fallas observadas son en geneml normales. Sus orientaciones principales son nor- . . 

este -suroeste y noroeste - sureste, siendo escasas aquellas deorientación norte sur 
(fig. 3). 
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GEOMORFOLOGIA 

F O R M A S  HEREDAPAS DEL TERCIARIO Y PALEORELINE PREGUCIAL 

E l  diastrofismo orogenético del oligoceno superior (Skarmeta, 1974) originó un área 
en elevación, erosión y aporte. E l  material producto de esta erosión fue fluvialmen 
te tmnsportado hacia el oriente de esta divisoria de aguas depositando, en las proxi 
midades del actuaf límite de Chile con Argentina, lo que hoy denominamos formaci';n 
Galem (Skarmeta, 1976). 

Esta cadena levantada estaba constituida principalmente por rocas gmníticas y meta 
mórficas. Tenía la forma de una C con la convexidad hacia el oeste y en la zona- 
de Balmaceda, se habría acercado a la  ac tw l  frontera de Chile con Argentina. 
(Skarrneta, 1976), 

Durante el Mioceno y probablemente parte del Plioceno corrían ríos turbulentos 
(Groeber, 1936) de occidente a oriente en un paisaje típico de estepa desértico 
(Frenguell i, 1957). 

El  cambio climático plio-pleistocénico (Frenguelli, 1957; Groot, 1964; Auer, 1970) 
pudo ser el primer impulso del glacialism patagónico, comenzando a formarse hielo 
en la cadena levantada terminando os? en el período de depositación fluvial representa- 
do actualmente por la formación Galera. 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS GIACIARES 

Como consecuencia del avance y retroceso de los hielos toda la zona de estudio ha 
sido por éste remodelada, constituyendo la principal característica de su relieve ac - 
tual. Restos de la  Última glaciaciÓn pleistocénica aún se conservan, .pero en la ac- 
tual idad todos los glaciares están en retroceso (LI iboutry, 1956). 

Aunque el hielo en la actualidad no está representado, sin duda ha sido el moyor 
agente morfolÓgico que ha labrado los enormes valles y depositado gran cantidad de 
materiales en el sector hacia el oriente de esta zona y en las regiones adyacentes de 

Argentina (fig. 3). 

Las formas glociares de erosión observadas son : circos, artesas y mcas estriadas 
(fig. 3) .  

Circos 

Conforman, ¡unto conlas artesas, el elmento morfalógico más llamativo. En la zo - 
no de estudio los circos no alojan hielo pues b e  ha desaparecido por completo. 



Est6n emplaz~dos en la Precordillem y ocupan lo mayor parte de las cabeceras de 
los valles y los interfluvios. 

Los circos de menoa.dimenslón están restringidos a l  sector m6s alto de los cerros y 
desarrollan un drenqje de tipo mdial (fig. 3). 

Artesas . 
Constituyen el rasgo glaciar más notorio y llamativo. Se distinguen de acuerdo a 
su orientación; tres tipos de ellos : 

- Artesas de orientación NS y NE - SW, representadas principalmente por las 
cuencas de los ríos Correntoso, Matiiguales la  de loslagos Polux y Castor, y 
algunas artesas menores. 

- Artesas de orientación E 0  y N W  - SE representadas fundamentalmente por las 
cuencas de los lagos Elizalde, Paloma y Atmvesado y por la de los ríos Coy- 
haique, Simpson y Emperador Guillermo. 

Los valles de mayor dimensión están hoy día ocupados por lagos, como es el caso de 
los lagos Elizalde y Paloma. Sin embargo, la artesa en que est6n emplazados los la - 
gos Frío, Castor y Polur pudo en realidad ser la cuenca de un gmn lago del cual 
subsiten aún estos pequetios lagos relictos (fig. 3). 

Las formas en cuestión, están representados por paredes verticales con fuerte desni- 
vel entre el fondo del val le y su borde superior, lo que en algunos casos sobrepasa 
los 600 m. 

Normalmente estos valles presentan dos hombrems, una a cada lado; un Valle subsi- 
diario al valle del río Empemdor G u i l l e m  presenta &la una, en su borde oeste 
(fig. 3). 

Rocas Estriadas 

En la mayoría de los valles y sobre cualquier tipo l i tológiw es común encontmr es- 
trías y superficies pulidas. 

E l  caso más sobresaliente lo representan las estrías de la artesa del lago Elizalde. 
Son éstas, lineacioner finas de 2-3 cm de profundidad y 1-2 m de largo. 

Las formas glaciares de acumulación reconocidas son las morrena y los varves. En la 
zona no se observó ningún glaciar n i  avalancha, ya que como se ha senalado, los pri - 
meros están ubicados en la Cordillem Principal, al oeste de la zona de estudio. 



Estos depósitos est6n mal representados en la zona de estudio y forman, pbr lo  gene - 
ml, cierres de valles y represas de contención de lagos. 

Se han encontmdo sin embargo, relictos mrrénicos en las localidodes siguientes : 
(fig. 3). 

- Logo Elizalde : morrenas frontales y laterales adoradas a las artesas del lago, 
estas están constituidas por arena y limo con escasos bloques y ed t i cos  de 
hosta 20 cm. 

- Lago Atmvesado - Lago Elizalde : relictos de morrenas latemles cubiertas 
por vegetación. 

- Logo Paloma : morrenas frontales que actúan de represa de contención, par- 
cialmente erosionadas por la acción fluvial y lacustre posterior. Consisten en 
materiales finos con escasos bloques incluidos. 

- Lago Polux - Lago Castor : morrena que sepam el lago Polux del lago Castor. 
Puede tmtane de una morrena frontal o de una morrena de fondo que aflom 
por causas de uno erosión diferencial que no la afectó. 

! - R ~ A  Coyhoique : en él, antes de llegar a Coyhaique Alto, se observa una mo - 
rrena lateml en el borde sur de la aflesa del río. 

Varves 

La expansión glaciar y el retiro posterior de los hielos permitió la formación de lagos 
y lagunas proglaciares, en las cuales se produjo la acumulación rítmica de los clós 
cos sedimentos glaciares denominados varves. Estos están típicamente representados 
en diversos lugares de la región estudiada. 

En la depresión de Coyhaique se los reconoció en las quebmdas que bisectan el cerro 
Divisadero y en las terrazas del río Simpson. Los varves de este lugar, estón formo- 
dos por láminas clams de 0,5 cm de arcilla y láminas orcums de limo y arena de 3 cm 
a 10 cm deformadas por efectos de crioturbación. 

En el Cafiadón del río Coyhoique se observan alrededor de 80 m de estos sedimentos 

I sin deformar. Los 20 m superiores están formados por material de l a  destrucción de 
las morrenas ubicadas más a l  este. \ 

En Punta del Monte, en la ribera norte del río mirehuao, se reconocen en los bordes 
de los arroyos. i ienen más de 5 m de potencia y esthn deformados mostmndo pliegues 
amplios y suaves. 







UNIDADES GEOMORFOLOGICAS PERIGLACIALES 

Las formas periglaciales reconocidas son los suelos estriados y los suelos poligonales. 

Los suelos estriados gbservados corresponden 'suelos estriados de pequeña periodo" 
(Lliboutry, 1956). gonsisten en estrías de cantos alineados pamlelamente, siguien - 
do mayor pendiente. 

Se observaron estos suelos en las laderas del cerm Galem, sobre la meseta Boscosa 
y en las serranías vbicadas al sur de Balmaceda, en donde hay surcos de hasta 10 cm 
de pmfundidad separados ., hasta 20 cm entre sí. 

Los polígonos de pledra constituyen una red de formas po l i go~ les  y aristas angulosas 
cuyo contorno está delimitado por grietas rellenas por clastos de mayor tamaño. Este 
tipo de polígonos se observó en la Meseta Boswsa, cerca de las nacientes del río Pe 
dregoso. Estas formas corresponden a polígonos de pequeño período (Llibautry, 193). 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS FLUVIALES 

Las principales formas de erosión son las terrazas de erosión y las marmitas de gigon- 
te. 

Las tenozar de erosión son superficies planas testigos de un lecho de inundación que 
acaban en un borde abrupto. 

Se observaron terrazas en los bardes de los ríos Simpson, Rirehwo, Blanco, Oscuro, 
Humo y Coyhaique (figs. 3 y 4). 

En el Cahadón del río Coyhaique, en Coyhaique Alto se determinó la presencia de 
5 terrazas fluviales, a 580 m, 585 m, 680 m, 700 m y 71 0 m s.n .m. (fig. 4). 

En numerosos ríos se pudo ver marmitas de gigante excavadas en la roca encaiadom. 
E l  caso mós asombroso, por su bie,n labmdo modelo, es la que se observa en el río 
Casa de Piedm, a la salida de IaMesetu Boscosa, la que tiene 1 metro de diámetro. 

Las principales formas de acumulación reconocidas son las terrazas fluvio lacustres, 
los deltas, los conos de deyección y los fluios de barro. 

Tenazas f lw io  lacustres 

La terraza que formo la Pampa del Diablo pertenece a este gnipo. Tiene una cota 
de 750 m y está formada por material varvado en la base y detritos de destrucción 
morrénica hacia la parte alta (fig. 4). 



Deltas - 
En algunos ríosque desembocan a l  lago Paloma se observa la presencia de deltas. 
Entre el lago Paloma y la  laguna Desierta hay un delta de 3 km de ancho como má- 
ximo. E l  estero Balboa que desemboca a la laguna Desierta origina un delta de di- 
mensiones algo menores. 

E l  delta que desemboca entre el lago Paloma y laguna Desierta, tiene una zona muer - 
ta en s"s bordes como lo  prueban la presencia de vegetación reciente, lo  que atesti- 
gua la existencia de un nivel de base anterior de mayor altura. 

Conos de Deyección 

Los conos se forman en el cuno inferior de la  mayoría de los quebradas de la región. 
E l  material está compuesto principalmente por clastos angulosos incluidos en una mo - 
triz arcillosa y arenosa. Tienen forma triangular con su vértice nieror dirección 
aguas arriba (fig. 3). 

Los fluios de barro 

Como consecuencia de las intensas lluvias que caen en la vertiente oriental de la 
Cordillera Principal y Precordillem, se producen flujos de barro y clastos de diferen - 
tes tomairos y litología. Son comunes en las zonas donde afloran las lutitas de la  
Formación Coyhaique, ya que éstos generan un suelo muy absorbente, el que, con 
el agua, formo una masa p16stico y de fácil desplazamiento. En las proximidades de 
Coyhaique en lo ori l la oriental del río Simpwn estos flujos arrancaron incluso parte 
de la vegetación reciente (fig. 3). 

PROCESOS Y FORMAS DE ACUMULACION Y EROSION 

El cambio clirnático pliopleistocénico pudo ser el  primer impulso que originó el gla- 
cialismo patagónico, el que durante su desarrollo labró profundos artesas y depositó 
fuera de los límites actuales de Chile grandes ocumulaciones morréniccis (Caldenius, 
1932; Frenguelli, 19V; Feruglio, 1950; Auer, 1970; Nierneyer, 1975; Skarmeta, 
1 974). 

En Argentina, en la fmnio adorada a la frontera internacional, González, R.R., 
(1967) describe grandes depósitos morrénicos en el sector del lago Blanco y A l to  Río 
Mayo e indica que estos tienen un desarrullo notable y cubren todo el terreno bajo, 
al este del meridiano 71. En esta zona los espaldones morrénicos constituyen la di- 
visorio de las aguas (Moreno, P. 1897; Gonzólez, R., 1967). 

Lo orientación de las estrías glociares observada en los valles ya mencionados, junto 
con la ubicación de los rnorrenas terminales que los ciermn hacia el este, permite 
también suponer que el  movimiento de los hielos fue de occidente o oriente. . . 
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En la zona estudiada el número de avances y retrocesos de hielo no pudo ser determi 
nado con los antecedentes que se dispone. Las morrenas aquídescritas probableme; - 
te correspondan a depósitos originados por lenguas laterales y tardías, ya que los ar- 
cos frontales y mayores están ubicados más  a l  este (fig. 3). 

Por las características de y de tamaño se supone que las pequenas morrenas 
ubicadas a la salida de los valles glaciales como el del lago Elizalde y el del lago 
Paloma, corresponden a una época tardiglacial y sin duda del período de retroceso 
glacial. 

Algunas morrenas han sido retrabajadas formando sus materiales parte de conos de de - 
yección y terrazas lacustres posteriores. E l  caso mós notable lo representa el cono 
de deyección que existe entre el lago Paloma y la laguna Desierta y la terraza que 
hay en el borde este del lago Elizalde. 

Proglacialmente, y por efectos de la  expansión y el posterior retiro de los hielos se 
formaron lagunas periglaciadas donde se acumularon los característicos varves. 

La relación existente entre la presencia de los varves y la topografía actual de cuen - 
cas intermontatlos de forma suave hace suponer que estas cuencas emn el lugar de 
depósito de grandes lagos proglaciales donde re acumularon los varves. De esta for - 
m habría habido por lo menos cinco lagunas proglaciales, a saber : (fig. 3). 

- . Lago proglacial de Coyhaique, de forma semicircular y de no más de 100 km2. 

- A los pies de los cerros Bayo y La Gloria, habría existido una lags proglacial 
deducido a partir de la forma de topografía actual; habría tenido alrededor de 
150 km2 y una forma semiovoidal . 

- Lago proglacial de Punta del Monte - Baño Nuevo, representado por los varver 
allípresentes y por su ubicación topográfica. Tiene alrededor de 180 km2 y 
probablemente continúa hacia la Argentina. 

- Lago proglacial de Coyhaique Alto, representado hoy día por la Pampa del Dia 
blo. Estos depósitos de varver están cubiertos por productos de erosión y remo1 
vil ización de las mrrenas ubicadas más al  este. 

- Lago proglacial de Balmaceda, representada típicamente por los varves ubica- 
dos a l  sur de Balmaceda y por aquellos reportados inmediatamente a l  este, en 
Argentina or González, R.R., (1967). Habría tenido dimensiones mayores de 5 los 400 km y una forma semicircular. 

Este lago estaría limitado por arcos marrénicos en forma de herradura con su convexi - 
dad al  este (Gonz61ezf R.R.# 1967) (fig. 3). 



La distribución longitudinal de estos probables lagos nos ubica ante dos franjas : fran 
ja de lagos orientales, que incluye a los lagos de Punta del Monte, Coyhaique Alto- 
y Bolmaceda, y franja de lagos occidentales que incluye a los lagos de Coyhaique y 
Cerros Bayo y Gloria (fig. 3). 

Su probable origen por retroceso de los hielos de los glaciares y la acumulacMn de 
agua delante de las morrenas frontales hace pensar que la franja de lagos orientales 
se produjo durante una fase de retroceso anterior a aquella que generó la franja de 
lagos occidentales. 

Los lagos que se ubicaron en Balmacedci, Coyhaique Al to  y Rirehuoo pueden ser on- 
teriores a aquellas ubicadas en Coyhaique y a l  p ie de los cerros Bayo y Gloria, ya 
que lar tres primeras se debieron emplazar en esta franja fronteriza cuando el hielo 
aún ocupaba la región de Coyhaique y cerros Bayo y Gloria. Cuando el hielo dejó 
al  descubierto la región de Coyhaique y sus alrededores, se pudo formar en estas zo - 
nas deprimidas lagos de acumulación con los típicos varves que a l l í se  encuentran. 

Durante el Mioceno y probablemente parte del Pleistoceno inferior la divisoria de 
aguas estuvo emplazada próximo o la ubicación de la actual Cordillera Principal, 
(Skarmeta, 1976. En consecuencia, en todo el dmbito del drea estudiada el drenaje 
fue de oeste a este. A l  cabo de la depositaciÓn de la formción Galera el relieve 
se encontraba algo más moderado y los afluentes yo deben haber formado un ángulo 
mayor con los ríos principales. Estos valles fluviales deben haber permanecido inac- 
tivos durante el Pleistoceno en que el agua se concentró en las partes altas de los c e  
rros, en forma de casquetes glaciares los que impulsaron sus morrenas, tanto hacia A r  - 
gentina como hacia lo región de los fiordos, es decir hacia ambas vertientes de las 
montafiar. Una vez desaparecidos los hielos, el cordón morrénico ubicado en la Pam - 
pa Argentina comenzó a jugar el de la divisoria de aguas. Los ríos comenzaron 
desde este momento o correr de este a oeste, cortando en profundos valles la actual 
Cordillera Principal, como suceda en lo actualidad con el río Simpson. 

Estos ríos corrían y corren por amplios lechos de inundación que, por cambios sucesi- 
vos del nivel de base, fueron abandonados y hoy se muestran como ampl ias terrazas, 
en algunos casos con bardes abmptos. Es así como en el Cafiadón del río Coyhaique, 
en Coyhaique Alto, se pueden observar cinco niveles de terrazas a l  igual que en el  
río Simpson, donde sus alturas no fueron medidas (fig. 4). 

En algunas terrazas y suelos formados por mcteorización de las lutitas de la formación 
Coylmiqiin, como an los bordes do1 rlo Slmpson an Coylmlqua, las pracipitocioncs y la 
gravedad producen incluso hasta hoy día coladas da barro que engloban la vegetación 
reciente (fig. 3). 

Lo existencia de condiciones climáticas periglaciales que producen descensos y aumen - 
tos de temperaturas y el consecuente derretimiento de los hielos produce actualmente 
es t~c tums de suelos estriados y polígonos de piedra en la Meseta Boscosa y al  sur de 



Balmaceda. La presencia de estas est~ctums en estos sectores es posible debido a la 
altum en que están ubicados (m6s de 1.300 m) lo que permite las condiciones sufi- 
cientes para el desarrollo de fenómenos de crioturbación y fusión de gmndes cantida- 
des de nieve con aire sobre O* lo que provoca estos fenómenos en el camp de nie- 
ve (Lliboutry, 1956). 

Actualmente,cuando los torrentes llegan a un valle principal donde terminan su curso 
y a la pérdida b ~ s c a  de pendiente el agua disminuye su velocidad y éste se ve obliga 
do a depositar en la desembocadum de las quebmdos el material arrastmdo formando 
conos de deyección (fig. 3). 

Junto con estos fenómenos los ríos producen la constante recarga de los lagos que en 
su mayoría están emplazados en artesas glaciares. Tal es el caso de los lagos Paloma, 
Elizalde, Castor, Polux y Frío. 
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