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IV.A." Introducción.

1. GENERALIDADES.

Entre las mfiltiples influencias que tiene el clima en las dife
rentes actividades humanas, interesa destacar las que afectan
directamente a la agricultura y a la hidrología.

Las características clim&ticas de una regi6ri determinan las ap
titudes agrícolas definiendo intervalos 6ptimos y marginales p~

ra diferentes cultivos sobre la base de par&metros agrocilm&ti
cos tales como déficit o exceso hídrico, período libre de hela
das, intervalos de temperatura, integrales térmicas de calor y
frío y otras. La definici6n de las aptitudes agroclimáticas
y de las categorías de suelos, sumada a factores sociules, ec~

n6micos y otros, permite recomendar determinados usos del sue
lo.

En hidrología, la disponibilidad de agua para almacenamiento en
embalses y tranques, y su uso posterior en riego o generaci6n
de energía eléctrica y la recarga de las napas subterráneas,
est& afectada por elementos hidroclimáticos tales como evapora
ción, intensidad, duración, monto y variabilidad de la precipi
taci6n._ Al mismo tiempo, la evaporaci6n y la evapotranspira -=
ción dependen principalmente de la radiaci6n solar y terrestre,
que a su vez están influenciados por la nubosidad y la humedad
del aire, el viento y otras características turbulentas de la
atm6sfera.

Este estudio está basado en una zonificaci6n agroclimática he
cha por lREN para la VII Regi6n. El trabajo resume las carac
terísticas más relevantes de los distritos agroclimáticos defi
nidos por lREN para la cuenca del río Maule.

Los datos meteoro16gicos diarios y el mapa de distritos están
tomados directamente del estudio de lREN. Este filtimo debi6
ser adaptado para la cuenca del Maule.

Es necesario mencionar que los mapas de precipitación utiliza
dos en este estudio de clima corresponden a los proporcionados
por IREN, los que no son necesariamente coincidentes con los
utilizados por los especialistas que tuvieron a su cargo los
estudios del proyecto. Las diferencias cuantitativas observadas
son de esperar debido a los distintos patrones utilizados. En
cuanto al trazado de isoyetas,~el estudio de lREN pone mayor
énfasis en la influencia del relieve, en particular en la zona
cordillerana.
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2. ~mTODOLOGIA.

Para extender y uniformar la información puntual disponible, a
los distintos sectores de la cuenca se ha trazado cartas que per
mitan definir los correspondientes distritos en forma constante
y homogénea.

Estas cartas que aparecen representadas en las figuras N°s.
IV.A.l-l al IV.A.l-lü del presente capítulo muestran los campos
de variación de los elementos climáticos básicos en el área de
la cuenca.

El trazado de los campos de las variables meteorológicas princi
pales está basado primariamente en los valores suavizadOs para
cada estación, el relieve y la circulaci6n atmosférica de carác
ter regional y local. Con el objeto de reconstruir lo más fide
dignamente posible las cartas de las variables agroclimáticas se
utiliz6 una grilla de 15 grados en latitud y longitud. Para ca
da punto de grilla se ley6 la informaci6n primaria de la carta co
rrespondiente y se calcularon los valores de las variables agrocl~

máticas reconstituyéndose posteriormente el campo de estas.
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IV.A.2. Factores y elementos climaticos.

1. FACTORES CLIMATICOS.

1.1 Circulación general de la atmósfera.

La hoya del río Maule se encuentra sometida a dos régimenes cir
culatorios muy diferentes en las estaciones extremas. En verano
el desplazamiento hacia el sur del anticiclón del Pacífico sub 
tropical trae consigo condiciones de tiempo estable, asoleadas y
secas, sólo interr~mpidas por incursiones frontales muy ocasiona
les. Durante el inviern6 el desplazamiento hacia el norte del 
anticiclón permite que los sistemas depresionarios que se despla
zan hacia el este inmersos en el cinturón de los vientos oestes~
traigan consigo tiempo variable y frecuentes precipitaciones de
bidas a los sistemas frontales asociados.

La dominancia del esquema del invierno o verano en las estacio
nes intermedias es variable. Sin embargo, el mes de Abril pre
senta un rápido aumento de la precipitación en los sectores cos
teros, valle central y cordillera, en tanto que la declinación
de las lluvias primaverales es más gradual.

1.2 Influencia Oceánica.

La expansión de la influencia moderadora del oceáno está limita
da por la cordillera de la Costa. Durante el día se generan bri
sas de mar que permiten que esta influencia se extienda hacia el
interior siguiendo los valles trasversales.

Además de la acción moderadora en los regímenes térmicos asocia
da al comportamiento de una gran masa de agua, el oceáno frente
a esta región es bastante frío debido a la corriente de Humboldt
y a la nubosidad estratocumuliforme frecuentemente asociada al
anticiclón subtropical. Sus temperaturas fluctúan entre 13°C en
Enero y 11°C en Julio.

1.3.0rografía.

El efecto de la orografía sobre el clima se manifiesta en todas
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las escalas desde la planetaria hasta las regionales y locales.

Así, el cordón andino modifica significativamente la circulación
atmosférica del hemisferio. Este se manifiesta en la virtual
carencia de desplazamiento del anticiclón subtropical y deriva
ción y acumulación en la vertiente occidental andina de los ~is

ternas nubosos de origen frontal.

El relieve regional y local actúa modificando aerodinámicamente
el flujo de gran escala y generando circulaciones de escala me
nor y ciclo diario. Durante un día asoleado una expansión y o
rientación favorable de laderas genera ascensos de aire. Duran
te las noches claras el aire enfriado radiativamente sobre las
cimas escurre gradualmente ladera abajo produciéndose acumula 
ción de aire frío en las depresiones.

A grandes rasgos, el relieve en la zona estudiada se presenta
corno sigue: la cordillera de la costa, a pesar de su orientación
general de norte a sur, se muestra fragmentada corno lo muestran
los cursos de los afluentes del Maule. La depresión intermedia
es bastante extensa; del orden de más de 50 Km de este a oeste.
La zona cordillerana presenta también cordones con diferentes
orientaciones distanciándose el valle del río Melado que fluye
de sur a norte.

2



IV.A.2. Factores y elementos climáticos.

2. ELEMENTOS CLIMATICOS BASICOS.

2.1 Precipitación.

Para el es~udio de los regímenes pluviométricos se usó la infor
mación de 38 estaciones ubicadas en la hoya del río Maule y otras
tantas en sus inmediaciones.

Se recopilaron datos mensuales y, para un grupo seleccionado, se
agregó información diaria por un período de 10 años.

Se definieron tres sectores en los cursos inferiores, medio y
andino del río Maule y para cada uno se construyó una serie plu
viométrica patrón para el período 1926 - 1975, por medio de cur
vas doble másicas.

Con las series patrón se corrigieron las series de las esta
ciones y se obtuvieron promedios normalizados.

La información diaria fue sometida a un procesamiento estadísti
co a fin de obtener información acerca de número de días con pr~

cipitación, períodos secos y duración de temporales.

Se estimaron sumas mensuales de precipitación distribuyendo el
monto anual normalizado según la distribución observada.

2.1.a. Precipitación anual.
La figura N° IV.A.1-1 muestra los montos anuales de precipitación.
A grandes rasgos las cifras aumentan desde la costa hacia la Cor
dillera de Los Andes y en menor medida de norte a sur. La influen
cia del relieve local introduce modificaciones a este esque~a sim
plificado.

Desde el litoral, con una precipitación de alrededor de 850 milí
metros, las sumas crecen hasta alrededor de 1.000 mm en las cumbres
de la cordillera de la Costa para descender a un mínimo relativo
que se orienta de Cauquenes a Talca con aproximadamente 700 mm.
Estos valores reducidos se deben a la sombra pluviométrica gene
rada por la cordillera y los vientos NW que acompañan a las tor
mentas ciclónicas.

3
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A lo ancho del valle central se restablece el aumento paulatino
de las prpcipitaciones hasta alcanzar 1.500 mm. en el piedrnont
andino.

Sobre la cordillera de Los Andes la accidentada orografía origi
na fuertes gradientes, con mínimos de precipitación en los cajo
nes y valores máximos en las cumbres. En l~ parte alta de la
cordillera se superan los 2.500 mm. en el ano.

2.1.b. Variación anual de la precipitación.

La figura N° IV.A.2-1 muestra los gráficos de la variación anual
de las precipitaciones para seis estaciones. Entre ellas Const~

tución ejemplifica el régimen del litoral, Linares el valle cen
tral. Embalse DiguJ representa el piedmont y Armerillo un cajón
andino. Talca y Cauquenes aparecen como estaciones afectadas
por la protección del cordón orográfico costero.

La distribución anual se aprecia asimétrica con respecto al máxi
mo invernal. Las alturas pluviométricas crecen entre Abril y Ju
nio, pero demoran cuatro meses en descender a los valores estiva
les.

Entre un 50 a 60% de la precipitación cae en los meses de invier
no y entre un 3 a 6% en los meses de verano.

2.1.c. Características de las tormentas ciclónicas.
El análisis de las precipitaciones diarias permite extraer algu
nas conclusiones referentes a su frecuencia, duración e intermi
tencia.

El carácter ciclónico de la lluvia se refleja en su duración que
en general no excede de los dos días en promedio a lo largo del
año, y en la duración de los períodos secos que de verano a invier
no oscilan entre 30 y 5 días.

2.2 Temperatura.

El régimen térmico se puede caracterizar a través de los valores
medios y la amplitud de los dos ciclos fundamentales: el anual y
el diario. La temperatura media diaria T, es definida por la
Dirección Meteorológica de Chile como el promedio de los valores
máximos, mínimo del día y los observados a los 08 y 20 horas.
La amplitud diaria es la diferencia entre el valor máximo y el
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mínimo diario. El promedio de las temperaturas diarias del mes
es el valor medio mensual y la diferencia entre el mayor y me 
nor de estos es la amplitud anual,

La figura N° IV.A.2-1 muestra los regímenes térmicos de Constitu
ción, Talca y Laguna Invernada. Para cada mes se indica un rec
tángulo cuyo lado superior representa la temperatura máxima me 
dia del mes y cuya base corresponde al valor mínimo medio mensual.
Cada rectángulo se encuentra dividido por la temperatura media del
mes, que en general no corresponde al valor central por la manera
de calcularlo más arriba descrito. En esta figura se aprecian
simultáneamente la amplitud anual y diaria, así como los valores
medios.

Merece un comentario el que ambas amplitudes manifiesten valores
mayores en Talca, intermedios en Laguna Invernada y menores en
Constitución, consecuencia del carácter marítimo de esta última
y moderadamente continental de la primera. Es notable la oscila
ción térmica diaria en los meses de verano en Talca originada en
una escasa nubosidad que permite intensos procesos radiactivos.

Las temperaturas medias anuales más altas se presentan en el va
lle longitudinal, entre Talca y Cauquenes, con valores que exce
den los 14°C.

Hacia la costa la influencia oceánica hace disminuir los valores
y hacia el oriente la altitud produce también un descenso en la
temperatura. El máximo del valle central se debe preferencial
mente a las elevadas temperaturas estivales, (figura N° IV.A.1-2)
ya que en invierno los valores descienden metódicamente de cos
ta a cordillera con gradientes muy suaves en la región central
debidos a la alta nubosidad, (figura N° IV.A.1-3.) Fsta diferen
cia termométrica entre invierno y verano se vé realzada en las
figuras N°s. IV.A.1-4 y IV.A.1-5, correspondientes a las tempe
raturas máximas de Enero y mínimas de Julio.

En Enero los valores en el núcleo cálido Talca-Cauquenes exce 
den los 30°C y existen gradientes acusados hacia ambas cordille
ras. En Julio las temperaturas mínimas decrecen paulatinamente
desde la costa, con 6°C, a Los Andes donde se alcanzan O°C.

2.3 Humedad Relativa.

Los valores medios anuales de humedad relativa presentan una va
riación marcada en el sentido Weste-Este, acompañado de un leve
ascenso de Norte a Sur. El litoral ocserva un 80% que desciende
15 Km al interior a 75% con un mínimo relativo algo inferior en
las cumbres de la cordillera de la Costa. En el calle central,
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los valores suben a algo más de 75% restableciéndose el descenso
al aumentar la latitud en el cordón andino alcanzándose megnitu
des inferiores al 50% en las cumbres.

Las variaciones observadas desde el litoral al piedmont andino
son consecuencias del período estival ya que en los meses fríos
el campo de humedad es extraordinariawente parejo con un valor
medio de 88%, concentrandose el gradiente en la base de la cordi
llera de Los Andes.

En verano el mínimo de la cordillera de la Costa alcanza al 55%
en tanto que el máximo del valle central logra valores mayores
de 60~.

La variaci6n estacional se ejemplifica en la figura N° IV.A.2-3
a través de los gráficos para cuatro estaciones. Constitución,
estaci6n costera, muestra una oscilaci6n moderada en contraste
con las otras tres ubicadas en el valle central. Estas diferen
cias responden principalmente a los disímiles regímenes térmi ~

coso En la regi6n andina las bajas temperaturas dificultan la
medici6n de la humedad, pero en general muestran una amplitud
anual moderada.

2.4.Nubosidad, Horas de sol y Radiación solar.

La nUDosidad anual media en la regi6n presenta valores comprendi
¿os entre 4 y 5 décimos. En período invernal se logra alrededoi
de 7 décimos mientras que en los meses estivales sólo de 2 a 3
décimos ¿el ciclo se presentan cubiertos.

La variaci6n anual de la nubosidad, (figura N° IV.A.2-4,lal igual
que la precipitación, manifiesta una asimetría con respecto al
máximo invernal. En los meses de Abril y Mayo se eleva de va
lores de verano a magnitudes propias del invierno. El retorno
desde el máximo demora desde Agosto a Diciembre.

Las pocas estaciones que observan horas de sol sugieren valores
medios anuales de aproximadamente 6 horas. La marcha anual, in
versa a la de la nubosidad, va desde 10 a 11 horas en Enero has
ta 2 horas en Junio.

La radiaci6n solar es medida solamente en lugares cordilleranos.
Debosi y Ulriksen (1970l estiman valores anuales del orden de
350 Langleyjdía.
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2.5. Vientos.

El viento es un elemento extremadamente suceptible a las influen
cias geográficas locales de modo que en general carece de una re
presentatividad regional. Además es observado en contadas esta
ciones. Si bien Constituci6n posee mediciones de viento, su ex
posici6n a la direcci6n Sur deja mucho que desear. Para carac 
terizar el régimen costero se le ha reemplazado por Faro Carran
za que ofrece una excelente exposici6n. Segan esta estaci6n,(Ii
gura N° IV.A.2-5,)la costa se caracteriza por la dominaci6n de 
vientos de S y SW en los meses ~e verano en que domina el anti
ciclón subtropical.

La estación fría muestra vientos del norte frecuentemente. Es
tos vientos son propios de las tormentas ciclónicas'que traen
consigo el mal -,tiempo. Las calmas se observan alrededor de un
10% del tiempo a lo largo del año.

El valle central, representado por Talca, muestra variaciones
analógicas con dos diferencias apreciables: la ausencia de vien
tos SW en el verano, debido al flujo guiado por la orografía al
Weste de la ciudad, y una mayor frecuencia de calmas (33%) en in
vierno.

2.6.Evaporación.

La evaporación, determinada con la bandeja tipo A del U.S Weather
Bureau, en estaciones seleccionadas de la cuenca, ha sido tabula
da en el cuadro N° IV.A.2-1 y graficada en la figura N° IV.A.2-6.

El régimen anual, bien definido en todas las estaciones, manifies
ta variaciones de amplitud segan la ubicación geográfica.

7



EVAPORACION. (milimetros/mes).

CUADRO N° IV.A.2-1

HES CONSTI COLO LAGUNA
TUCION AID1ERILLO Aí.\ICOA CAUQUENES RADO INVERNADA

En. 178 281 223 322 214 374

FeL. 150 230 176 264 157 314

Mar. 115 190 149 200 112 279

Abr. 75 126 84 124 68 179

Mayo 45 75 31 60 28 91

Junio 20 46 21 46 9 S9

Julio 21 62 28 42 10 64

Agost. 37 87 40 53 25 92

Sept. 67 110 69 77 60 134

Oct. 100 142 96 126 81 182

Nov. 156 192 147 211 135 247

Dic. 178 248 170 273 198 309

TOTAL
Aí.~UAL 1.142 1. 815 1. 238 1.800 1.093 2.324
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IV.A.3. Caracterización agroclirnatica de la cuenca.

1. ELEMENTOS AGROCLlMATICOS.

Se describen a continuaci6n los parámetros climato16gicos de im
portancia para la agricultura que se han derivado de los elemen
tos climato16gicos básicos descritos en el capítulo anterior, y
su incidencia en la cuenca del río Maule.

1.1 Período libre de heladas.

El tiempo transcurrido entre la última helada de un año y la pr!
mera helada del año siguiente, que se estima con una probabili 
dad de ocurrencia de 50%, se denomina ~Período libre de heladas"
y constituye un parámetro de gran importancia desde el punto de
vista agroclimático. Internacionalmente se ha adoptado como d~

finici6n de helada la ocurrencia de temperaturas m!nirnas iguales
o inferiores a OOC en el cobertizo meteoro16gico, cuya altura
standard sobre el suelo es de 1,5 m. Dado que las temperaturas
mínimas ocurren normalmente en situaciones de inversi6n térmica
superficial, la temperatura del suelo será algunos grades menor
que la registrada en el cobertizo.

En la zona costera de la cuenca del Maule es de esperar un perí2
do libre de heladas de 365 días, (figura N° IV.A.1-6.) Este pe 
ríodo disminuye hacia el interior primero en forma suave y lue
go más rápidamente hasta alcanzar cerca de 200 d!as en los fal
deos andinos, donde se acumula el aire frío que desciende gravi
tacionalmente por las laderas montañosas. El per!odo sin hela=
das continfia descendiendo hacia la cordillera por efecto de la
altura.

Esta descripción del per!odo libre de heladas no puede ser menos
que general ya que las probabilidades reales de ocurrencia de he
ladas en un lugar dependerá de múltiples factores locales como 
topografía, presencia de factores protectores como humedad, ve
getación, construcciones altas, etc. En consecuencia esta in 
formación no puede aplicarse indiscriminadamente sin considerar
los factores locales pertinentes.

La figura N° IV.A.3-1, muestra el período libre de heladas para
tres estaciones del valle central: Talca, Linares y Cauquenes.
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El número de heladas por mes aparece graficado en la figura N°
IV.A.3-2. Se aprecia el efecto de la proximidad del mar en Cons
titución, donde prácticamente hay ausencia de heladas. Hacia el
interior su frecuencia aumenta como lo señalan las diferencias
entre Talca y Cauquenes en comparación con Linares y Panimávida.
Armerillo presenta características muy particulares derivadas de
su ubicación.

1.2 Días-Grado.

Dada la importancia de los cultivos de verano se ha utilizado
10°C como umbral representativo en el cálculo de la acumulación
de calor. La información que muestra la variabilidad espacial
de esta integral térmica se presenta en la figura N° IV.A.1-7,
notándose un máximo anual de más de 2.000 días-grado en el en
torno de Talca. A partir de esta zona los valores medios anu~

les disminuyen tanto hacia la costa como hacia el interior.

Es necesario destacar que el cálculo de este parámetro se hace
con la sumatoria de todos los excesos sobre 100registrados en
las temperaturas medias diarias. Así la temperatura media de
un determinado día fuese de 14,5~ los días grados correspondien
tes son 4,5~ -

La figura N° IV.A.3-l, muestra los días-grados acumulados sobre
10°C a partir del 1° de Julio para tres estaciones del valle
central. La aplicación específica de estas variables se des
cribe más adelante al definir los distritos agroclimáticos.

1.3 Horas de frío.

Este parámetro agroclimático considera períodos con temperaturas
inferiores a 7°C. Su determinación es importante pues define un
período de vernalización necesario para el ciclo de producción
normal de frutales. Las horas de frío aumentan gradualmente des
de la costa, con un valor de 400 horas/año, alcanzando un valor
de 1.000 en Cauquenes y 1.200 en Talca. (figura N° IV.A.1-8).

1.4 Evapotranspiración Potencial.

Se define como el requerimiento de agua de un cultivo de referen
cia, consistente en una pradera de poca altura que cubre el sue=
lo y que crece activamente durante todo el año sin tener limita-
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ciones de agua.

La evapotranspiración potencial fue estimada por medio de una fór
mula empírica que se aplicó en cada punto de una grilla de 15' 
de latitud por 15' de longitud. La evaluación se efectuó mes a
mes usando la formula de Ivanov:

Eo = 0.0018 (T + 25)2 (100 - H)

donde Eo es la evapotranspiración potencial mensual en mm/mes,
T la temperatura media mensual en oC y H la humedad relativa
media mensual.

LoS valores así obtenidos en cada punto de la grilla fueron corre
gidos mediante un factor determinado a partir de observaciones
evapométricas según el método expuesto en Doorembos y Pruitt (1975)

La figura N° IV.A.1-9, presenta las sumas anuales de evapotrans
piración potencial en la hoya del río Maule. Los valores aumen
tan desde 700 mm/año en la costa hasta 1.300 mm/año, en lacor
dillera de Los Andes, con un máximo relativo sobre el río Perqu!
lauquén.

La ~archa anual se distingue por una marcada variaci6n del máxi
mo recién mencionado donde en Enero logran 190 mm. que descien 
den a 20 mm. en Julio. El litoral fluctúa entre 100 mm. en Ene
ro y 20 mm. en Julio. En Julio el campo de evapotranspiración
es muy homogéneo con 20 mm. en toda la región excepto un leve
ascenso en la región andina.

La variación anual en algunos distritos seleccionados se presen
tan en la figura N° IV.A.3-3 junto con las precipitaciones men 
suales respectivas. Se puede apreciar que con la excepci6n de
Armerillo la evapotranspiraci6n potencial excede el agua caída
entre Noviembre y Marzo, en el resto del año la precipitaci6n es
suficiente para satisfacer este requerimiento.

1.5 Regímenes Hídricos.

La diferencia entre la precipitación mensual y la evapotranspi
ración potencial correspondiente entrega excesos y déficits hídri
coso

El déficit hídrico estival, que corresponde a la suma de los dé
ficits del período Octubre-Marzo, informa acerca de la deficien
cia de agua que debe soportar un cultivo en ausencia de rieqo.
Su magnitud aumenta desde el litoral, donde alcanza a 400 ~. ha
cia el interior hasta lograr un máximo de 700 mm. centrado en el
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río Perquilauquén. Luego vuelve a disminuir hasta 500 mm. me
nos sobre el cordón andino.

Otra información hidrológica de importancia es el excedente in
vernal, ya que su valor, comparado con el difícil estival, dá
una idea de las posibilidades de suplir la diferencia con obras
de regulación o acumulación. Sus valores en el sector costero
fluctúan entre 600 y 700 mm., pero sobre la topografía andina
aumentan rápidamente hasta alcanzar valores que exceden los 1.800
mm.

1.6 Período de Receso Vegetativo.

Se entiende por período de receso vegetativo a aquel formado por
los meses en que la temperatura mensual media es inferior a 10cC.

El período de receso vegetativo dura tres meses en toda la re
gión considerada, con dos excepciones: la zona próxima al lit~

ral, donde se reduce a un mes y el piedmont andino del sector
norte, que exhibe cuatro meses de receso vegetativo (Distrito
de Cumpeo).

1.7 Indice de Humedad.

Para la caracterización hídrica se ha definido el índice de hu
medad, Ih, como la razón entre la precipitación mensual y la eva
potranspiración correspondiente. Se ha considerado como período
seco el formado por los meses en que el índice de humedad es in
ferior a 0,5, o sea cuando el agua caída no alcanza a satisfacer
un 50% de la evapotranspiración potencial. Se denomina período
húmedo al constituído por aquellos meses en que la precipitación
excede los requerimientos de la evapotranspiración, Ih 1.

1.8 Período Seco y Período Húmedo.

El período seco rle la región en el estudio fluctúa entre 5 y 7
meses. Cauquenes es el único distrito con 7 meses secos, circuns
tancia derivada de su ubicación la que se encuentra protegida des
de el norte y el oeste. El valle central se caracteriza por un 
período seco de 6 meses de duración, que al aproximarse a los
Andes y hacia el cordón costero disminuye a 5 meses.

El período húmedo tiene una duración que varía entre 5 y 6 me-
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ses. La cuenca longitudinal ostenta 5 meses húmedos que suben
a 6 al pie de Los Andes y en seétores de la cordillera de la
costa.
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2. DISTRITOS AGROCLlMATICOS.

2.1 Fundamentos y Metodología.

La adaptación y la productividad de las plantas cultivadas, fren
te a las condiciones climáticas, está regulada fundamentalmente
por las disponibilidades energéticas, térmicas e h!dricas.

Las disponibilidades energéticas están representadas fundamental
mente por el flujo diario de radiación solar incidente. Una fra~

ción de esta radiación es fijada y almacenada como energía quími
ca por los tejidos vegetales. El proceso de productividad puede
de esta forma considerarse como un flujo de energía desde el me
dio físico hacia los tejidos y órganos vegetales, de donde podrá
ser recogida por el hombre para su propio uso.

La cantidad de radiación solar incidente es generalmente suficien
te para mantener la productividad vegetal cercana aun nivel 6ptI
mo. Salvo en los meses invernales en que la luminosidad decrece
considerablemente, la disponibilidad de energía radiante no con~

tituye una limitante de importancia para la adaptación y el cre
cimiento de los cultivos. Debe agregarse a esto el hecho de que
la radiación solar en un parámetro poco variable a una escala r~

gional en relación a otros elementos del clima como la temperat~

ra y las precipitaciones.

La eficiencia con que ocurre el proceso de fijación de la radia
ci6n solar o productividad, dependerá en forma importante de la
acción reguladora del clima a través de los efectos favorables
o limitantes que imponga el comportamiento térmico e hídrico de
este.

El régimen térmico es quizás el más importante regulador de la
adaptaci6n de las plantas cultivadas en una localidad. Debe des
tacarse además que los aspectos térmicos del clima son los menos
modificables por la acci6n humana, razón por la cual la metodo
logía utilizada en este trabajo dá especial importancia a la ca
racterización de los regímenes térmicos estivales e invernales~
El régimen hídrico de cada localidad entrega información sobre
las disponibilidades de agua en cada época del año. La compara
ción de las disponibilidades hídricas en relación a los reque-
rimientos de los cultivos o evapotranspiraci6n determina las ne
cesidades del riego para suplir el déficit climático o las po--
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sibilidades de éxito de los cultivos efectuados sin riego.

Todos los parámetros climáticos tienen una variación contínua
a través del año, de modo que cualquiera caracterización climá
tica debe apoyarse en los márgenes de variación de los elemen~
tos o valores extremos. En este trabajo se caracterizan por
separado los regímenes térmicos e hídricos de las estaciones ex
tremas (verano e invierno).

Para definir las condiciones de verano e invierno se han fija
do umbrales térmicos e hídricos, los que definen períodos de fa
vorabilidad o limitación.

Los cuatro períodos definidos son:

- Período libre de heladas
- Período de rece~o vegetativo
- Período seco
- Período húmedo.

Cada período queda definido por su duración, su efecto acumulado
o integral y por el valor extremo que alcancen los parámetros que
los definen. Estos tres aspectos de cada período son de relevan
cia para la adaptación y productividad de los cultivos, pudiendo
ser confrontados con los requerimientos climáticos de ~stos.

Las duraciones medidas en meses varían entre ° y 12 meses y se
designan correlativamente con las 12 primeras letras del alfabe
too (a = 1 mes). El efecto acumulado o integral se expresa en
números que corresponden a la suma del efecto en el período con
siderado.

Los valores extremos se expresan en números entre paréntesis que
corresponden a la medición de dichos valores.

Las características térmicas estivales (CTE), se definen por la
duración del período libre de heladas, por la acumulación de días
grado sobre 10°C entre los meses de Septiembre y Febrero y por la
temperatura del mes más cálido.

Las características térmicas invernales (CTI) se definen por la
duraci6n del período de receso vegetativo definido por los meses
con temperaturas medias inferiores a 10°C., por el efecto acumu
lado de horas de frío bajo 7°C y por la temperatura mínima oel
mes más frío.

Las características hídricas del período seco (CHE) se cefinen
por la duración del período en que el índice de humedad Ih es in
feriar a 0,5, por la acumulaci6n del déficit hídrico durante el
período y por el índice de humedad de los tres meses nás cálidos.
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Las características hídricas del período húmedo se definen por la
duración del período en que el índice de humedad es superior a
1,0, por la acumulación del exceso hídrico durante el período y
por el índice de humedad de los tres meses más fríos.

El indice de humedad se calcula como cuociente entre la precipi
tación y la evapotranspiración potencial de cada mes.

2.2 Fórmula Agroclimática.

Con el objetivo de presentar las principales características agr~

climáticas de una localidad, se establece una nomenclatura o fór
mula agroclimática, de fácil interpretación que entrega antecede~

tes sobre las principales características térmicas e hídricas, de
verano e invierno.

La información contenida en la Tórmula agroclimática incluye as
pectos como duración de los cuatro períodos críticos, sumas de
temperaturas, horas de frío, temperaturas extremas, además de
parámetros de interés hidrológico como déficits y excedentes hí
dricos estacionales e índices de humedad.

La fórmula está dividida en cuatro cuadrantes, de los cuales el
superior izquierdo resume las características térmicas estivales;
el superior izquierdo, las caracterfsticas t~rmicas invernales;
el inferior izquierdo, las caracterfsticas hfdricas estivales el
inferior derecho, las características hfdricas invernales.
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Características
Térmicas
Estivales

(CTE)

Características
Hídricas
Estivales

(CHE)

Características
Térmicas
Invernales

(CTI)

Características
Hídricas
Invernales

(CHI)

Cada una de las cuatro caracterizaciones se realiza mediante
una codificación que incluye una letra seguida de dos números,
de las cuales el segundo va entre paréntesis:

LETRA, NUMERO, (NUMERO)
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La letra informa sobre la duraci6n de los períodos-en meses.

El número central informa sobre el efecto acumulado durante el
periodo (suma de días~grado, horas de frío, déficits hídricos,
excedente hídrico).

Se representan s610 las centenas, por ejemplo: 1.270 días-grado
se representa por 12; 650 de frío por 6; 320 milímetros de défi
cits hídrico por 3, etc.

El número entre paréntesis representa los valores extremos tér
micos-hídricos ocurridos durante cada período. En el caso de las
temperaturds se indican s6lo las cifras enteras. Ejemplo: 5,7°C
se representa por (5); 3,2°C por (3); 6,9°C por (6); 30,1°C por
(30); 28,8°Cpor (28), etc.

Para representar la duraci6n de los períodos agroclimáticos se
usa las letras minúsculas de acuerdo al siguiente c6digo:

al fen6meno no ocurre nunca
a 1 mes (1 a 30 días)
b 2 meses (31 a 60 días)
c 3 meses (61 a 90 días)
d 4 meses (91 a 120 días)
e 5 meses (121 a 150 días)
f 6 meses (151 a 180 días)
g 7 meses (181 a 210 días)
h 8 meses (211 a 240 días)
i 9 meses (241 a 270 días)
j 10 meses (271 a 300 días)
k 11 m¿ses (301 a 330 días)
1 12 meses (331 a 360 días)
1 1 fen6meno ocurre contínuamente a través del año.

La figura siguiente incluye un ejemplo de f6rmula aqroclimática
para la cual se entrega a continuación la interpretáción corres
pondiente:

9

j

g

13

7

(30 )

( O)

c

e

10

3

( 4 )

( 4 )

- Características térmicas estivales.

j período libre de heladas dura entre 9 y 10 meses
13 acumulación térmica estival entre 1.300 y 1.399 días

grado
(30) temperatura máxima del mes más cálido entre 30 y 30.9°C.
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- Características térmicas invernales.

c período de receso vegetativo dura 3 meses
10 acumulaci6n de frío invernal entre 1.000 y 1.099 horas
(4) temperatura mínima del mes más frío es de 4 a 4.9°C.

- Características hídricas estivales.

9 período seco dura entre 6 y 7 meses
7 déficit hídrico estival es de 700 a 799 milímetros
(O) índice de humedad de los tres meses más cálidos es O.

- Características hídricas invernales.

e período húmedo dura entre 4 y 5 .meses
3 excedente hídrico durante la estación húmeda es de 300

a 399 milímetros
(4) índice de humedad de los tres meses más fríos es de 4 a

4.9.

2.3 Trazado de Distritos Agroclimaticos.

Con el objeto de definir distritos con característiCas homogé
neas se vertieron las fórmulas agroclimáticas calculadas en los
puntos de la malla regular en una carta 1:250.000. Con el res
paldo de un mapa con relieve realzado se trazaron los límites de
los distritos siguiendo los rasgos orográficos más destacados.

Para el primer trazado de zonas se jerarquizó la información con
tenida en las fórmulas dando mayor importancia a la categoría 
térmica estival. En seguida, se efectuaron subdivisiones con
siderando las categorías térmicas invernales y las categorías hí
dricas de verano e invierno .

El trazado inicial se afinó considerando fotografías tomadas por
el satélite LAND8AT en bandas espectrales que realzan la distri
bución de cultivos y vegetación natural.

Por requerimientos de representación, los límites aparecen como
líneas, sin embargo, cabe recordar que loS parámetros agroclimá
ticos varían paulatinamente por lo que la definición de los lí~
mites contiene algún grado de arbitrariedad.

2.4 Descripción agroclimatica en la cuenca del río Maule.

La mayor parte de la cuenca se ubica en la vertiente oriental de
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la cordillera de la costa y el valle central. El cordón costero,
que tiene una altura media entre 300 y 600 metros alcanzando oca
sionalmente 800 metros, reduce considerablemente la penetración
de la influencia marina hacia el valle central.

El sector litoral presenta una marcada influencia marina por cua~

to recibe en forma directa los vientos húmedos y frescos SW pro 
venientes del oceáno Pacífico. Las temperaturas máximas del mes
mas cálido no sobrepasan los 23°C en Constitución. La acumula 
ción térmica primavera-verano es menor de 1.000 días-grado, limi
tando por deficiencia térmica a los cultivos exigentes como maíz o
arroz y frutales como duraznos y cítricos. La humedad relativa
es alta y con una baja oscilación térmica, lo que reduce las de
mandas hídricas o evapotranspiración potencial. Este último ate
núa considerablemente el déficit hídrico estival favoreciendo el
desarrollo de praderas naturales.

El sector de la vertiente oriental de la cordillera de la costa,
por encontrarse abrigado de los vientos marinos, húmedos y frescos,
es especialmente cálido y seco en verano, lo que eleva los valores
de evapotranspiración potencial. Por otra parte, este sector reci
be la sombra de lluvia que producen los cerros de la costa, lo que
tiende a aumentar el déficit hídirco. Este sector se presta menos
para los cultivos de secano que el sector litoral. Las praderas na
turales son, en igual forma, menos productivas que en la vertiente
occidental, lo que reduce su aptitud ganadera.

Su aislamiento de la influencia marina hace que el invierno ten
ga un elevado poder vernalizador por lo que la fruticultura no
encuentra limitaciones por falta de frío.

El valle central puede dividirse en dos secciones longitudinales
atendiendo principalmente a las características térmicas del ve
rano. La primera faja se encuentra adyacente a la cordillera de
la costa de modo que la influencia marina se ve muy atenuada for
mando un sector notablemente cálido. Las temperaturas máxiroBs 
se elevan por sobre los 30°C, con una acumulación térmica esti
val que va desde 1.200 a 1.500 días-grado, lo que es suficiente
para satisfacer los requerimientos térmicos de especies exigen
tes como arroz y maíz. La atmósfera se caracteriza por ser se
ca y luminosa.

La segunda faja se encuentra más alejada de la costa y limita
con el piedmont de los Andes. Se encuentra menos abrigada de
los vientos Sur y SW, lo que reduce levemente las temperaturas
máximas. Las noches son en general frescas por cuanto recibe
el drenaje de aire frío proveniente de el cordón cordillerano.

Las noches frescas, características del calle central, tienden
a reduc.ir la respiración nocturna, favoreciendo la acumulación
de azúcares en órganos de reserva. Este hecho favorece a los
cultivos que se cultivan por sus granos, bulbos y raíces.
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2.5 Caracterizaci6n de los Distritos Agroclimáticos de la cuenca
del Maule.

Se presenta a continuaci6n las f6rmulas agroclimAticas correspon
dientes a todos los distritos en que se ha dividido la cuenca en
este estudio.

2.5.a. Distrito Litoral Constituci6n.
La f6rmula definida para este distrito en base a los parámetros
definidos en el cuadro N° IV.A.3.-1 es la siguiente:
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(n ,1)
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e
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El distrito se ubica en una faja litoral que va desde Constitu
ci6n al sur. Las heladas son muy ocasionales y se producen s6
lo, en los sectores mAs alejados del litoral. La oscilaci6n ter
mica se encuentra notablemente atenuada por la influencia marina.
El verano es fresco, con 700 a 800 días-grado y una temperatura
mAxima del mes más cAlido de 21°C. La humedad relativa es ele
vada, manteniéndose por sobre,75% durante todo el año. El vera
no es algo fresco para maíz, arroz, cítricos y duraznos.

El período de receso vegetativo dura s610 un mes (Julio). El
poder vernalizador del invierno es de s610 420 horas de frío lo
que es insuficiente para manzanos y duraznos.

La estaci6n seca va de Noviembre a Marzo, posee un déficit hídri
co bastante atenuado por la influencia marina que reduce las de~

mandas de evapotranspiraci6n potencial. El déficit hídrico es
tival es de 400 a 450 milímetros. La estaci6n húmeda va de Ma
yo a Septiembre, produciéndose un excedente de 553 milímetros de
precipitaciones. Los cultivos de secano en invierno casi no su
fren de sequía.
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2.5.b. Distrito Alto Calabozo.
La fórmula definida para este distrito en base a los datos que
presenta el cuadro N° IV.A.3-2 es la siguiente:
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La influer.cia marina es acentuana, el período libre de heladas
dura de 10 a 11 meses. La acumulación térmica estival es de BOa
a 950 días-grado y la temperatura máxima del mes más cálido es
de 24.2°C, lo que conforma un verano relativamente fresco, infe
rior a los requerimientos del maíz~ arroz y cítricos.

El período de receso vegetativo dura sólo un mes (Julio). El po
der vernalizador del invierno es bajo, con 5BO horas de frío, lo
que es levemente insuficiente para duraznos y limitante para man
zanos y perales. No existe limitación por frío para cítricos. -

La estación seca va de Octubre a Marzo, con un déficit de preci
pitación de 500 a 550 milímetros, pudiendo cultivarse la vid, al
mendros y olivos sin riego aunque con riesgo de sequía en verano.
La estación húmeda va de Mayo a Septiembre, durante la cual se
produce un excedente de agua de 599 milímetros. La humedad re
lativa se mantiene por sobre el 75% durante todo el año.

2.S.c. Distrito Empedrado.
La fórmula definida para este distrito con los datos del cuadro
N° IV.A.3-3 es la siguiente:
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Se encuentra en un sector de la vertiente occidental de la cordi
llera de la costa, al sur del río Maule. El período libre de he
ladas dura unos diez meses. La acumulación térmica estival alcanza
za a 1.000 y 1.100 días-grado, con una temperatura máxima del mes
más cálido que en el litoral pero a pesar de ello levemente por de
baio de los requerimientos del maíz, arroz y vides. El poder ver
nalizador del invierno es mayor que en el litoral, con 720 a BOO
horas de frío, lo que satisface los requerimientos de duraznos p~
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ro es insuficiente para manzanos y perales. La temperatura mínima
del mes más frío es de 5,1°C. El período de receso vegetativo du
ra tres meses; (Junio-Julia-Agosto).

La estación seca va de Noviembre a Marzo, durante la cual se pro
duce un déficit de 480 milímetros. La precipitación en los tres
meses más cálidos es de 55 milímetros, lo que cubre algo más del
10% de la evapotranspiración potencial. La estación húmeda va
de Mayo a Octubre, con un excedente hídrico de 828 milímetros.
Los cultivos de invierno casi no sufren de sequía. Olivos, al
mendros y vides pueden cultivarse bien sin riego. La estación
húmeda dura alrededor de un mes más que en los distritos ubica
dos al norte del río Maule.

2.5.d. Distrito Maquis-Quirihue. (Subdistrito Maquis)
La fórmula correspondiente a este distrito en base a los valores
que presenta el cuadro N° IV.A.3-4 es la siguiente:
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Se ubica en la vertiente oriental de la cordillera de la costa.
Período libre de heladas durante 9 y 10 meses. El verano es re
lativamente cálido, con una acumulación térmica de 1.200 días
grado y una temperatura máxima del mes más cálido de 28.5°C. El
verano es suficientemente cálido para maíz, arroz, duraznos, vi
des y cítricos. El poder vernalizador del invierno es moderado,
con 750 horas de frío, lo que está por debajo de los requerimien
tos de los manzanos. La temperatura mínima del mes más frío es
de 4,6°C. El período de receso vegetativo dura tres meses (Ju
nio-Julia-Agosto) .

La estación seca dura cinco meses (Noviembre a Marzo), con un dé
ficit de 600 milímetros. Existe riesgo de sequía a partir de No
viembre para cultivos de secano. Cultivos de verano y frutales
deben regarse. Durante los tres meses más cálidos se producen
35 milímetros de precipitación lo que no alcanza a cubrir el 10%
de las demandas de evapotranspiración potencial. La estación hú
meda dura cinco meses (Mayo a Septiembre), con un excedente de
precipitaciones de 783 milímetros.
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2.5.e. Distrito Maquis - Quirihue. Subdistrito Porvenir.
De acuerdo a los datos que aparecen en el cuadro N° IV.A.3-5, la
fórmula agroclimática es la siguiente:
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Se ubica eh la vertiente oriental de la cordillera de la Costa.
El período libre de heladas dura entre 9 y 10 meses. El vera
no es menos cálido que en el subdistrito Maquis. La acumulaci6n
térmica estival alcanza a 1.175 días-grado. Las temperaturas
máximas del mes más cálido son inferiores a 28°C. Las condicio
nes son aceptables para maíz pero insuficientes para arroz. La
vid encuentra buenas condiciones térmicas e hídricas. El perío
do de receso vegetativo dura tres meses (Junio-Julio-Agosto) 
con una temperatura mínima del mes más frío próxima a 5°C. El
poder vernalizador del invierno es moderado, con 890 horas de
frío, lo que no satisface los requerimientos de manzanos pero es
tá por sobre los durazneros y otros frutales.

La estaci6n seca dura cinco meses (Noviembre a Marzo), con un dé
ficit hídrico de 565 milímetros. Durante los tres meses más cá~

lidos se registran 55 milímetros de lluvia, lo que cubre más del
10% de la evapotranspiraci6n potencial. La estaci6n humeda dura
seis meses (Abril a Septiembre), durante la cual se producen 810
milímetros de excedentes hídricos. Los cultivos de invierno prác
ticamente no sufren de sequía. Las condiciones son adecuadas 
para el cultivo de vides y olivos en secano, especialmente en
suelos con buena capacidad de retenci6n de humedad.

2.5.f. Distrito Botalcura.
La fórmula correspondiente a este distrito, con los valores que
aparecen en el cuadro N° IV.A.3-6 es la siguiente:
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Se ubica en el sector oriental de la cordillera de la eo.ta
E~ perí~do libre de heladas dura entre 9 y 10 meses. La influen
c~a mar~na se ve muy atenuada. La acumulaci6n Urmica estival 
~s de 1.300 días-grado y la temperatura máxima del mes m.f '-li

o es de 29.2°C no existiendo limitaciones ~~_~ , 11 e --
~............cas para cu.lt:ívo~
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exigentes como maíz y arroz. El poder vernalizador del invierno
es alto con 1.020 horas de frío, lo que está por sobre los 'requ~

rimientos de manzanos y perales. El período de receso vegetati
vo dura tres meses (Junio-Julio-Agosto), con una mínima del mes
más frío de 4,4°C. Hiela algo menos que en el valle central.

La estación seca dura cinco meses (Noviembre a Marzo), con un dé
ficit hídrico de 612 milímetros. Durante los 3 meses m~s cálidos
se registran 45 milímetros de precipitación, lo que cubre menos
del 10% de la evapotranspiración potencial. La estaci6n hameda
dura cinco meses (Mayo a Septiembre), con un excedente de preci
pitaciones de 614 milímetros. Los cultivos de secano sufren ries
gas de sequía a partir de Octubre.

2.5.g. Distrito Cauquenes.
De acuerdo a los valores presentados en el cuadro N° IV.A.3-7
la fórmula agroclimática de este distrito es el siguiente:
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Ocupa una cuenca cerrada al pié de la vertiente oriental de la
cordillera de la costa yun poco abierta hacia el valle central.
Debido a la situación este distrito tiene uno de los veranos más
cálidos y secos de la cuenca del río Maule. En verano la humedad
relativa es baja y la radiación solar es intensa como consecuencia
de la escasa nubosidad. Esta característica le permite producir
vides de alta calidad. La acumulación térmica estival alcanza a
1.347 días-grado no existiendo limitación térmica para ningrtn cul
tivo. Las temperaturas máximas del mes más cá!ido superan l~s 30°C.
El período libre de heladas dura entre 9y 10 meses. El perío-
do de receso vegetativo abarca tres meses (Junio-Julia-Agosto).
El poder vernalizador del invierno es alto, con 1.0S0 horas de
frío y una temperatura mínima del mes más frío de 4,6°C. Las
condiciones térmicas estivales son favorables para maíz, arroz,
duraznos y vides. El verano es más cálido que lo requerido por
papas y remolacha. Los frutales no se ven limitados por déficit
de frío invernal.

La estación seca dura siete meses (Octubre a Abril), con un dé
ficit hídrico de 856 milímetros, siendo uno de los más elevados
de la cuenca. Esto debido a la sombra de lluvia que recibe des
de la costa. Durante los tres meses más cálidos se producen só=
10.20 milímetros de precipitación, lo que está bastante por de
baJO del 10% de las demandas de evapotranspiración potencial.
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La estación húmeda va de Mayo a Septiembre durante la cual se pro
duce un excedente de 323 milímetros de precipitación. Los culti=
vos de secano tienen riesgo de sequía a partir de Octubre.

2.5.h. Distrito Palgua - Virquico.
Los valores presentados en el cuadro N° IV.A.3-8, dan para este
distrito la siguiente fórmula:
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Se encuentra ubicado en una posición intermedia entre el valle cen
tral y la vertiente oriental de la cordillera de la costa. El cor
dón costero, más alto en este sector, forma una cortina importante
para la influencia marina, la que penetra sólo escasamente. El ve
rano es notablemente cálido y seco. El período libre de heladas 
dura algo menos de nueve meses. La acumulación térmica estival
alcanza a 1.300 días-grado y la temperatura máxima del mes más cá
lido se eleva a 30.2°C, no existiendo limitación para especies exi
gentes en calor como arroz, maíz, cítricos, durazneros y vid. 
El verano está por sobre los requerimientos de papaS, remolacha y
frutales como manzanos y perales. El período de receso vegetati
vo dura tres meses (junio-Julia-Agosto). El poder vernalizador
del invierno es alto, con 1.110 horas de frío y una mínima del
mes más frío igual a 4,4°C. No existe por lo tanto li~itación por
frío aún para especies exigentes.

La estación seca va de Octubre a Marzo. La evapotranspiración es
alta como consecuencia de las elevadas temperaturas. El déficit
hídrico estival es uno de los más elevados, con 817 milímetros.
Durante los tres meses más cálidos se producen 22 milímetros de
precipitación, lo que cubre menos del 10% de la evapotranspiración
potencial. La estación húmeda va de Mayo a Septiembre, con un exce
dente de 444 milímetros de precipitación. Los cultivos de secano 
sufren normalmente de sequía a partir de Octubre. Los frutales
deben ser regados.

2.5.i. Distrito Talca.
De acuerdo a los valores presentados en el cuadro N° IV.A.3-9 la
fórmula de este distrito es la siguiente:
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Ocupa un sector del valle central adyacente a la cordillera de
la Costa, por lo que se encuentra abrigado de los vientos mari
nos, raz6n por la cual el verano es cálido y seco. Comprende
además un sector de la vertiente oriental de la costa. El perío
do libre de heladas dura entre 9 y 10 meses. La acumulaci6n t~r

mica estival es una de las más elevadas de la cuenca, con 1.300
días-grado. La temperatura máxima del mes más cálido es supe 
rior a 3aoC. Las noches'son frescas, lo que es una caracter!sti
ca del valle central. Las heladas tempranas en otoño y las tar=
días en primavera representan un riesgo importante. El poder ver
nalizador del invierno es alto con 1.140 horas de frío. La tempe
ratura mínima del mes más frío es de 4.2°C. -

La estaci6n seca dura seis meses (Octubre a Marzo), con un défi
cit hídrico de 720 a 750 milímetros. Durante los tres meses más
cálidos se registran 29 milímetros de precipitaci6n lo que no al
canza a cubrir el 10% de la evapotranspiraci6n potencial. La es
taci6n húmeda dura cinco meses (Mayo a Septiembre), siendo nece=
sario el riego a partir de Octubre. El excedente invernal de pre
cipitaciones es de 511 milímetros. No existe limitaci6n térmica
para arroz y vides. El verano es más cálido que los requerimie~

tos 6ptimos de papas y remolacha. Los cultivos de verano tienen
riesgos de sequía a partir de Octubre. Los frutales no encuentran
limitaci6n por horas de frío.

2.5.j. Distrito Curtiduría.
La fórmula correspondiente a este distrito, de acuerdo a los va
lores que presenta el cuadro N° IV.A.3-10 es la siguiente:
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Ocupa una posici6n cerrada a lo largo del cajón costero del río
Maule. Debido a su orientaci6n y a su abertura hacia el mar a
través del valle queda abrigado de los vientos del sur, recibien
do la influencia marina que suaviza las condiciones térmicas in=
vernales. Hiela poco. El verano es cálido y luminoso. El con
junto de condiciones climáticas particulares conforman un clima
local que lo hace apto para la producción frutícola y vitícola de
gran calidad. A pesar de la suavidad del invierno el poder ver
nalizador de éste es alto, cumpliéndose los requerimientos de es
p~cies exigentes como manzanos y perales. Los c6digos agroclima
tlCOS de los ~ultivos son similares a los del distrito Talca y 
en consecuenCla se ha adoptado para este distrito los datos de
Talca.
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2.5.k. Distrito Curicó.
Los valores definidos en el cuadro N° IV.A.3-11, determinan para
este distrito la siguiente f6rmula agroclimática:
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Se ubica en el valle central, relativamente aislado de la influen
cia marina. El período libre de heladas dura alrededor de ocho 
meses. La suma de temperatura en primavera-verano alcanza a 1.100
días-grado, con una temperatura máxima entre 29 y 30°C, no exis 
tiendo limitaci6n térmica para arroz, maíz y frutales en general.
El período de receso vegetativo dura tres meses (Junio-Julio-Agos
to). Las heladas tempranas y tardías son un riesgo constante pa~

ra la fruticultura especialmente. El invierno tiene un alto po
der vernalizador, con 1.520 horas de frío, lo que satisface los
requerimientos de manzanos y perales.

La estación seca va de Octubre a Marzo, con un déficit hídrico de
657 milímetros. La precipitación de los tres meses más cálidos
(23 milímetros) no alcanza a cubrir el 10% de las demandas de e
vapo-transpiración. La estación húmeda va de Mayo a' Septiembre,
durante la cual se produce un exceso de 485 milímetros de preci
pitación. Los frutales y cultivos deben cultivarse bajo condicio
nes de riego.

2.5.1. Distrito Curicó-San Clemente.
La fórmula agroclim~tica correspondiente a este distrito de acuer
do a los valores presentados en el cuadro ~o IV.A.3-12 es la si
guiente:
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El período libre de heladas dura alrededor de ocho meses. La
acumulación térmica estival es de 1.200 días-grado y la tempera
tura máxima del mes mas cálido es de 29 a 30°C. El verano es 
cálido y con baja humedad relativa, no existiendo limitación tér
mica para cultivos existentes como arroz, maíz y frutales. El
período de receso veg~tativo dura tres meses (Junio-Julio-Agos~
to) .. Las heladas comlenzan temprano en otoño y terminan tarde
en prlmavera. El poder vernalizador del invierno es alto, con
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1.600 a 1.700 horas de frío, lo que no representa limitación aún
para especies exigentes como manzanos y perales. El otoño es
fresco, lo que favorece la acumulación de azúcares en cultivos
como la remolacha.,

La estación seca va desde Octubre a Marzo. El déficit de preci
pitación primavera-verano es de 650 a 700 milímetros, siendo ne
cesario el riego a partir de Octubre. Durante los tres meses más
cálidos se producen 24 milímetros de precipitación, lo que es i~

ferior al 10% de la evapotranspiración potencial. La estación
húmeda dura cinco meses (Mayo a Septiembre), durante la cual se
producen 410 milímetros de excedentes hídricos. Los frutales en
general se cultivan con riego. Los cultivos de secano en invier
no tienen riesgos de sequía a partir de Octubre.

2.5.m. Distrito Linares.
Los datos presentados en el cuadro N° rV.A.3-13 dan para este dis
trito la siguiente fórmula agroclimática:
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Se ubica en una posición preandina del valle central, por lo
cual el verano es algo menos caluroso y el invierno más frío
que en el sector de Talca. El período libre de heladas dura en
tre 8 y 9 meses. La acumulación térmica estival es de 1.100 a
1.200 días-grado y la temperatura máxima del mes más cálido es
inferior a 30°C. No existen limitaciones térmicas para maíz,
arroz ni durazneros. El invierno tiene un poder vernalizador
alto, con 1.680 horas de frío lo que satisface los requerimien
tos de especies exigentes como manzanos y perales. La helada
representa un peligro constante para cítricos y frutales en ge
neral. La temperatura mínima del mes más frío es de 3,4°C. 
siendo más baja que en otros sectores del valle central. El
pe~íodo de receso vegetativo dura tres meses (Junio-Julio-Agos
to) . -

La estación seca dura cinco meses (Noviembre a Marzo), producié~

dose un déficit hídrico de 627 milímetros. Durante los tres me
ses más cálidos ocurren 36 milímetros de precipitación lo que no
alcanza a cubrir el ~O% de las demandas de eVapotranspiraci5n
potencial. La estación húmeda dura cinco meses (Mayo a Septiem
bre) du~a~te ~~ cual se produce un excedente de 559 milímetros
de prec~p~tac~on. Los cultivos de secano tienen riesgos de se
quía a partir de Octubre.
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2.5.n. Distrito La Palmilla - ~iquén.

La f6rmula correspondiente a este distrito en base a los datos
que presenta el cuadro N° IV.A.3-14 es la siguiente:
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Ocupa una posici6n del valle central pr6xima a la coste. El pe
ríodo libL~ de heladas dura entre 8 y 9 meses. El verano es más
cálido que en el sector de Linares, con una acumulaci6n térmica
estival de 1.200 a 1.300 días-grado. La temperatura máxima del
mes más cálido es de 30°C o aig-o superior, por lo que hay limi
taci6n térmica para el desarrollo de especies exigentes en calor,
como maíz, arroz y fruticultura en general. El período de rece
so vegetativo dura tres meses (Junio-Julia-Agosto). El invier
no posee un elevado poder vernalizador, con 1.300 horas de frío.
La temperatura mínima del mes más frío es de alrededor de 4°c.
Los requerimientos en frío de especies exigentes como manzanos
y perales se ven satisfechos.

La estaci6n seca dura seis meses (Octubre a Marzo), produciéndo
se un déficit hídrico de 755 milímetros de agua. La precipita 
ci6n de los tres meses más cálidos es de 20 a 30 milímetros, lo
que es inferior al 10% de la evapotranspiraci6n potencial. La
estaci6n húmeda va de Mayo a Septiembre, con excedente hídrico
de 350 a 550 milímetros. Los cultivos de secano tienen riesgo
de sequía a partir de Octubre. Los frutales y cultivos de ve
rano deben regarse.

2.5.0. Distrito La Palmilla - Ñiquén-Sub distrito San Nicolás.
De acuerdo a los valores que presenta el cuadro N° IV.A.3-15
la f6rmula agroclimática de este sub distrito es la siguiente:
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Se ubica en un sector del valle central adyacente a la cordillera
de la costa. El período libre de heladas dura entre 8 y 9 meses.
El verano es cálido, con una temperatura máxima del mes más cálido
superior a los 30°C y una acumulaci6n térmica de 1.200 días-grado.
No existen limitaciones térmicas para especies exigentes como arroz
y maíz. El poder vernalizador del invierno es elevado con 1.300
horas de frío. Las condiciones son algo menos cálidas que en el
distrito Cauquenes.



IV.A.3. Caracterización agroclimática de la cuenca.

La estación seca dura seis meses (Octubre a Marzo) con un déficit
hídrico de 700 a 800 mm. La estación húmeda va de Mayo a Septiem
bre con 350 a 400 mm. de excedente hídrico. Existe riesgo de se=
quía a partir de Octubre, para cultivos de secano.

2.5.p. Distrito Curopeo.
Los valores presentados en el cuado N° IV.A.3-16 dan para este
distrito la siguiente fórmula agroclimática:
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h

e

12

6

(28)

( O)

d

f

16

5

(3)

( 6)

Se sitúa en la precordillera, entre los ríos Claro y Maule.
El verano es más fresco que en el valle central, con una acumula
ción térmica de 1.100 a 1.200 días-grado. En igual forma la tempe
ratura máxima del mes más cálido desciende levemente no superando
los 29° C. Esta situación lo hace apto para manzanos y perales.
En invierno es más frío que en el valle central. El período de re
ceso vegetativo se alarga a 4 meses (Mayo, Junio, Julio y Agosto)~

La temperatura mínima del mes más frío es levemente superior a
3° C. El poder vernalizador del invierno es alto, con 1.680 a
1.800 horas de·frío, no existiendo limitación por frío para ningu
na especie que requiera vernalización. Durazneros y vides comien
zan a tener exceso de frío invernal y los cítricos se ven notable
mente limitados.

La estación seca va de Noviembre a Marzo, con un déficit de 600 mm.
de agua. La estación húmeda va de Abril a Septiembre, con un exce
dente de 550 mm. de precipitación.

2.5.q. Distrito Colbún-Parral.
La fórmula agroclimática de ese distrito de acuerdo a los datos que
presenta el Cuadro N° IV.A.3-17 es la siguiente:

h

e

11

5

(29)

( O)

c

f

16

6

( 3)

(7 )

Se ubica en el sector precordillerano del valle central. Presenta
gran semejanza térmica con el sector de Linares. Hiela más frecuen
temente. No existen limitaciones térmicas para cultivos exigentes
como maíz. El poder vernalizador del invierno es alto, con 1.680
horas de frío lo que satisface los requerimientos de las especies
más exigentes en frío.

La estación seca dura 5 meses (Noviembre a Marzo), con un déficit
hídrico de 597 mm. Durante los tres meses más cálidos se producen
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34 mm. de precipitación lo que es inferior al 10% de la evapotran~

piración potencial. La estación húmeda se alarga un mes respecto
del resto del valle central, durando 6 meses (Abril a Septiembre)
durante la cual se produce un excedente de 677 mm. de precipita 
ción. El invierno es más húmedo que en el resto del valle central.
Los cultivos de secano casi no sufren de sequía, sólo hacia fines
de Octubre aparece el riesgo de déficit hídrico.

2.S.r. Distrito Sierra de Bellavista-Colbún Alto.
De acuerdo a los valores presentados en el cuadro N° IV.A.3-18, es
te distrito tiene la siguiente fórmula agroclimática:

g

e

9

5

(27)

(O)

e

f

20

8

(2)

(7)

Se ubica en el sector cordillerano, razón por la cual el verano
es más fresco que en el valle central. El período libre de he
ladas dura siete meses. La acumulación térmica estival es de
1.000 días-grado, con una temperatura máxima del mes más cáli
do entre 27 y 28°C. El verano es más fresco que en el valle cen
tral, comenzando a aparecer una ligera deficiencia térmica para
cultivos exigentes en calor como arroz, maíz, durazneros y vi 
des. Los cítricos están fuertemente limitados por heladas.
El período de receso vegetatito dura cinco meses (Mayo a Septiem
bre). El invierno es frío, con 2.000 horas de frío y una tempe=
ratura mínima de 2 a 3°C.

La estación seca dura cinco meses (Noviembre a Marzo), con un dé
ficit de 550 a 600 milímetros. El invierno es más húmedo que en
el valle central. La estación húmeda va de Abril a Septiembre~

con 800 a 850 milímetros de excedente_hídirico.

2.6 Código Agroclimático de los Cultivos.

2.6.a. Caracterización de las condiciones hidro-térmicas de vera-
no e invierno.

La relación existente entre el valor de cada uno de los doce pa
rámetros que definen la fórmula agroclimática y los valores de los
requerimientos climáticos de los cultivos, se ilustra asignando
a las distintas alte~nativas un número de código de acuerdo al
siguiente detalle:
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Valor del parámetro Número del c6digo

Por sobre los requerimientos 6ptimos 3

En el rango 6ptimo 2

Por debajo de los requerimientos 6ptimos 1

En un rango no tolerado o limitante para el
desarrollo del cultivo O

El parámetro en cuesti6n no influye sobre la
adaptaci6n del cultivo. (-)

De este modo el c6digo tiene cuatro posiciones para cada paráme
tro agroclimático, donde 3 y 1 representan cierto grado de limi
taci6n por exceso o deficiencia, 2 representa el valor 6ptimo o
no limitante y O corresponde a una severa limitaci6n impuesta al
desarrollo del cultivo.

Dependiendo de la época del año en que se desarrollan los dife
rentes cultivos, el c6digo se basará en los aspectos hidrométri
cos de verano o invierno en forma discriminada según se trate de
cultivos de verano, cultivos de invierno o cultivos perennes.

Para el cultivo de verano corno maíz se establecerá, por ejemplo,
los c6digos correspondientes a las características térmicas es
tivales e hídricas estivales. Para los cultivos de invierno, se
establecen los c6digos correspondientes a las características
térmicas e hídricas de invierno. Para los frutales los c6digos
consideran las características térmicas e hídricas estivales y
las térmicas invernales.

Ejemplos de interpretaci6n de los c6digos aqroclimáticos.
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f

9

5

(28)

( O)

c

e

5

5

(5 )

( 6 )



IV.A.3. Caracterizaciónagroclimática de la cuenca.

El maíz, por ser un cultivo de verano, debe ser confrontado con
las características térmicas estivales (CTE) Y las característi
cas hídricas estivales (CHE).

25

CTE j 9 (28 ) CHE

Código para t 1 1
maíz en di-
cha locali- 2 1 2
dad

f 5 (O)

111
O 1 O

Interpretación: El período libre de heladas (j) es suficiente
mente largo por lo que no representa limitación (2). La suma
de temperaturas es levemente inferior a los requerimientos del
maíz (1). Las temperaturas máximas del verano están dentro del
rango aceptado por el maíz (2).

Desde el punto de vista hídrico, la estación seca (f) es demasia
do larga, lo que limita el cultivo en secano (O). El déficit hI
drico estival introduce cierto grado de limitación (1) y el índi
ce de humedad es demasiado bajo como para permitir el cultivo en
secano (O).

En esta localidad el cultivo del maíz deberá cultivárse bajo
riego considerando que el código es 010 para los aspectos hídri
cos estivales. Cultivado bajo las condiciones de rie?o, sufrirá·
una limitaci6n por deficiencia térmica estival (212).

La acumulación de días-grado es algo inferior al óptimo para maíz.,
el período libre de heladas y las temperaturas m~ximas son ade 
cuadas.

Ejemplo 2. Duraznos en la misma localidad.

CTE j 9 (28) CHE f 5 (O) CTI c 5 (5 )

Código para 11 1 111 111
manzanos en
dicha loca- 2 2 2 O O O 2 1 2
lidad

Interpretación: No existe limitación térmica en verano (222).
Las condiciones térmicas del verano (CHE) indican que el perío
do libre de heladas, la suma de días-grado y las temperaturas
máximas son adecuadas. Las condiciones hídricas del verano (CHE)
son absolutamente limitantes (000) lueao el cultivo debe efec --
tuarse bajo riego. ~
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Las condiciones térmicas invernales (CTI) muestran cierto grado
de limitación (212), existiendo una deficiencia o falta de acu
mulación de horas de frío. Al no cumplirse los requerimientos
de frío la producción será deficiente e irregular.

2.6.b. Limitaciones en el uso de los códigos agroclimáticos de
los cultivos.

Como cada uno de los parámetros de la forma agroclimática varía
en forma contínua y el código agroclimático debe discretizar ne
cesariamente estas variaciones, estableciendo intervalos. Un
parámetro agroclimático que adquiera un valor cercano a la tran
sición entre un intervalo y otro será representado por sólo una
cifra, por lo cual el código corresponde sólo a una condición ge
neral de adaptación de los cultivos, no debiendo tomarse como 
valores rígidos. Debe destacarse que el O, que implica limita
ción severa, debe entenderse corno una limitación en términos de
explotación económica y no de existencia del cultivo en el lu 
gar. La cifra O referente a los parámetros de la categoría hí
drica estival no representa limitación al cultivo de una espe 
cie, sino más bien que este debe cultivarse en riego.

Al establecer los códigos de cada parámetro agroclimático, se han
considerado los requerimientos promedio para cada cultivo basada
en una extensa recopilación bibliográfica, pero no representa ne
cesariamente a todas las variedades de cada especie cultivada. -

2.6.c. Código agroclimático de principales cultivos en los dife-
rentes distritos.

Para cada uno de los distritos agroclimáticos definidos en la cuen
ca se presenta en los cuadros N°s. IV.A.3-19 al IV.A.3-35. El 
c6digo agroclimático correspondiente a los principales cultivos
de la zona.
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CUADRO ~o IV.A.3.1

VALORES DL PARA1':.ETROS CLU:!ATICOS E:N LITORAI..
CONSTITUCION

Perío¿o liLre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

[·:eses con temperatura 10 oC:

Horas de frío:

Períoca seco:

365 días

Julio

420 horas

Hov. a r'~arzo

Período con excedente hí¿rico: Mayo a Sept.~

CUADRO N°IV.A.3-2

VALORES DE PARAMETROS CLlrmTICOS EN ALTO
CALABOZO

Período libre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Tewperatura mínima de Julio:

r.1eses con temperatura 10°C:

I-Ioras de frío:

Período seco:

330 días

Julio

580 horas

Oct. a !:arzo

Período con excedente hídrico: r"ayo a Sept.



CUADRO N° IV.A.3-3

VALORES DE PARAMETROS CLI~.ATICOS EN EMPEDRADO

Período libre de heladas:

Temperatura filáxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

Meses con temperatura 10°C:

horas de frío:

Período seco:

295 días

25.2"C

S.l°c

Junio a Ag-osto

720 horas

i'Jov. a Marzo

Período con excedente hídrico: Mayo a Oct.

VALORES DE PARAMETROS l-lGROCLIMATICOS EN
I1AQUIS - MAQUIS

Período libre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

Meses con terüperatura 10 oC:

I-.ioras de fríó:

Período seco:

285 días

4.6°C

Junio a l\gosto

750 horas

Nov. a f·larzo

Período con excedente hídrico: Yavo a Sep.



CUADRO N° IV.A.3-5

VALORES DE LOS PARAMETROS CLIMATICOS EN
MAQUIS - PORVENIR

Período libre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

Meses con temperatura 10°C:

Horas de frío:

Período seco:

275 días

Junio a Agosto

890 horas

Nov. a Marzo

Período con excedente hídrico: Abril a Sep.

CUADRO N° IV.A.3-6

VALORES DE LOS PARAMETROS CLIMATICOS EN·
BOTALCURA

Período libre de heladas: 285 días

Temperatura ~ . de Enero: 29.2°CmaXl.ma

Temperatura mínima de Julio: 4.4. o C

Meses con temperatura 10°C: Junio a Agosto

Horas de frío: 1. 020 horas

Período seco: Nov. a Marzo

Período con excedente hídrico: Mayo a Sept.



CUADRO N°IV.A.3-7

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLIMATICOS
EN CAUQUENES

Período libre de heladas: 280 días

Temperatura máxima de Enero: 30.3°C

Temperatura mínima de Julio: 4.6°C

Meses con temperatura 10°C Junio a Agosto

Horas de frío: 1.080 horas

Período seco: Oct. a Abril

Período con excedente h.ídrico: Mayo a Sep.

CUADRO N°IV.A.3-8

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLIMATICOS EN
PALGUA - VIRQUICO

Período libre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

Meses con temperatura 10°C:

Horas de frío:

Per.íodo seco:

260 días

Junio a Agosto

1.110 horas

Oct. a Marzo

Período con excedente h.ídrico: Mayo a Sep.



CUADRO N° IV.A.3-g

VALORES DE LOS PARA~IJETROS AGROCLU1ATICOS EN
TALCA

Período libre de heladas: 285 días

Temperatura máxima de Enero: 30.2°C

Temperatura ~ . de Julio: 4.2°Cm~n~ma

Meses con temperatura 10°C: Junio a Agosto

Horas de frío: 1.140 horas

Período seco: Oct. a M.arzo

Período con excedente hídrico: Hayo a Sep.

CUADRO N° IV.A.3-10

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLlMATICOS EN
CURTIDURIA.

Período libre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

Meses con temperatura < 10°C

Horas de frío

Período seco:

300 días

Junio a Agosto

900-1. 000 horas

Nov. a r·~arzo

Período con excedente hídrico: Mayo a Sep.



CUADRO N° IV.A.3-11

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLIMATICOS
EN CURICO

Período libre de heladas: 255 días

Temperatura máxima de Enero: 29,4 oC

Temperatura mínima de Julio 4,2 Oc

r.~esescon temperatura 1DoC: Junio a Agosto

Horas de frío 1.520 horas

Período seco: Oct. a Harzo

Período con excedente hídrico: Mayo a Sep.

CUADRO N° IV.A.3-12

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLIHATICOS EN
CURICO - SAN CLEMENTE

Período libre de heladas: 235 días

Temperatura máxima de Julio: 29.1 oC

Temperatura mínina de Julio: 3.3°C

Meses con temperatura 1DoC: Junio a Agosto

Horas de frío: 1. 680 horas

Período seco: Oct. a ~1arzo

Período con excedente hídríco: ~~ayo a Sept.



CUADRO N° IV.A.3-13

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLIMATICOS EN
LINARES

Período libre de heladas: 245 días

Temperatura máxima de Enero: 29.5°C

Temperatura mínima de Julio: 3.4°C

Meses con temperatura 10°C: Junio a Agosto

Horas de frío: 1.680 ho;ras

Período seco: Nov. a l-1arzo

Período con excedente hídrico: Mayo a,Sep.

CUADRO N° IV.A.3-14

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLIMATICOS EN
LA PAL~J1ILLA

Período libre de heladas: 255 días

Temperatura máxima de Enero: 30°C

Temperatura mínima de Julio: 3.9°C

Meses con temperatura 10°C: Junio a Agosto

Horas de frío: 1. 380 horas

Período seco: Oct. a Harzo

Período con· excedente hídrico: Hayo a Sep.



CUADRO N° IV.A.3-15

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLlMATICOS EN
SAN NICOLAS.

Período libre de heladas: 260 días

Temperatura máxima de Enero: 30.1°C

Temperatura mínima de Julio: 4.2°C

Meses con temperatura 10°C: Junio a Agosto

Horas de frío: 1.300 horas

Período seco: Oct. a Abril

Período con excedente hídríco: Mayo a Sep.

CUADRO N° IV.A.3-16

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLlMATICOS EN
CUMPEO.

Período libre de heladas:

Temperatura máxima de Enero:

Temperatura mínima de Julio:

Meses con temperatura 10°C:

Horas de frío:

Período seco:

235 días

Mayo a Agos to

1.680 horas

Nov. a Marzo

Período con excedente hídrico: Abril a Sep.



CUADRO N° IV.A.3-l7

VALORES DE LOS PARAMETROS CLIMATICOS EN
COLBUN-PARRAL

Período libre de heladas: 235 días

Temperatura máxima de Enero: 29.1°c

Temperatura mínima de Julio: 3.3°C

Meses con temperatura < lO°C: Junio a Agosto

Horas de frío: 1.680 horas

Período seco: Nov. a Marzo

Período con excedente hídrico: Abril a Oct.

CUADRO N° IV.A.3-l8

VALORES DE LOS PARAMETROS AGROCLH1ATICOS EN
SIERRA BELLAVISTA-COLBUN ALTO

Período libre de heladas 200 días

Temperatura máxima de Enero: 27.5°C

Temperatura mínima de Julio: 2.2°C

Meses con temperaturas lO°C Mayo a Sep.

Horas de frío: 2.000 horas

Período seco: Nov. a Marzo

Período con excedente hídrico: Abril a Sep.



CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
CONSTITUCION)

CUADRO N° IV .A. 3- 19

(LITORAL-

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo
Invierno

Trigo
Primavera
Cebada

222

2(-)2 0(-)0

122 Riesgo de sequía a partir de
Noviembre en cultivo de seca
no.

Arvejas
Lentejas

Maíz-Grano 211
Maravilla
Frejol

Papas 222
Remolacha

222 122

0,11

011

Temperaturas estivales por
debajo de los requerimien
tos.

Arroz 201 000 Temperaturas estivales infe
riores a los requerimientos.

Durazneros 311 212 010 Verano más fresco limita la
producción. Insuficientes
horas de frío en invierno.

Manzanos
Perales

Cítricos

Vid

211

211

211

111

222

212

010

010

121

No se cumplen requerimientos
en frío durante el invierno.

Temperaturas estivales y acu
mulación térmica inferiores
a los requerimientos.

Falta acumulación térmica es
tival. Insuficientes horas
de frío.



CUADRO N° IV.A.3-20

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS
(ALTO CALABOZO)

CULTIVO CTE CTI CHE CH! OBSERVACIONES

Trigo
Invierno

Trigo
Primavera
Cebada

Arvejas
Lentejas

222 122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivo de
secano.

2(-)2 0(-)0

222 123

MaíZ-Grano 211
Maravilla

010 Verano más fresco que el 6E
timo para maíz.

Papas
Remolacha

Arroz

222

211

010

000 Verano insuficientemente cá
lido limit.a su cultivo.

Durazneros 311 212 010 Falta de frío invernal, no
se cumplen requerimientos
de vernalizaci6n.

Manzanos
Perales

Cítricos

Vid

222

211

211

111

222

212

010

010

111

Temperaturas estivales son
inferiores al 6ptimo para
cítricos.

Leve falta de frío invernal
Las temperaturas estivales
están bajo los requerimien
tos 6ptimos. -



CUADRO N° IV.A.3-21

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOSPRINCIPALES CULTIVOS. (EMPEDRADO)

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 123
Invierno

Trigo 2(-)2 1(-)0
Primavera
Cebada

Arvejas 322 233 Períoso de receso vegetat!
Lentejas va retarda el desarrollo.

Maíz-Grano 221 011 Temperaturas estivales le-
Maravilla vemente más bajas que los

(Frejol) requerimientos.

Papas 232 011 Verano algo cálido, su-
Remolacha perior a los requerimientos

Arroz 211 000 Verano insuficientemente
cálido limita su cultivo.

Durazneros 222 222 010

Manzanos 222 211 010 Falta de frío invernal, no
Perales se cumplen requerimientos

de vernalizaci6n.

Cítricos 222 232 010

Vid 221 222 121



CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(MAQUIS-QUIRIHUE) SU. DISTRITO MAQUIS.

CUADRO N° IV.A.3-22

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 122 Riesgo de sequ1.a a partir
Invierno de Noviembre en cultivo de

secano.

Trigo 2(-)2 1(-)0
Primavera
Cebada

Arvejas 323 133 Temperaturas invernales
Lentejas más bajas que las reque-

ridas por arvejas y len-
tejas.

Ma1.z-Grano 222 011
Maravilla
Frejol

Papas 233 011 Ttmperaturas estivales al-
Remolacha g más cálidas que los re-

querimientos.

Arroz 222 000

Durazneros 222 222 010

Manzanos 222 212 000 Leve falta de fr1.o invernal
Perales en relaci6n a los requeri-

mientos de vernalizaci6n.

C1.tricos 222 232 010

Vid 222 222 111



CUADRO N° IV.A.3-23

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(MAQUIS-QUIRIHUE). SUB DISTRITO PORVENIR

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo
Invierno

Trigo
Primavera
Cebada

Arvejas
Lentejas

Maíz-Grano 222
Maravilla

222

2(-)2 1(-)0

323

011

122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivo de
secano.

233 Temperaturas invernales más
bajas que las requeridas
por arvejas y lentejas.

Papas
Remolacha

Arroz

232

221

011

000

Temperaturas estivales algo
más cálidas que los requeri
mient.os. -

Verano insuficientemente cá
lidolimita su cultivo.

Durazneros 222 222 010

Manzanos
Perales

Cítricos

Vid

222

222

222

212

232

222

010

010

121

Leve falta de frío invernal
en relaci6n a los requeri
mientos de vernalizaci6n.



CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTrVOS
(BOTALCURA) .

CUADRO N° IV.A.3-24

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 122 Riesgo de sequía a partir
Invierno de Noviembre en cultivo de

se.cano ..

Trigo 2-2 O-O
Primavera
Cebada

Arvejas 333 123 Frío invernal por sobre los
Lentejas requerimientos del cultivo.

Maíz-Grano 222 011 Sequía estival limita a cul
Maravilla tivos de secano.
Frejol

Papas 233 011 Acumulación térmica y temp~

Remolacha raturas máximas de verano
están por sobre el 6ptimo.

Arroz 222 000 Cultivo debe efectuarse ba-
jo riego.

Durazneros 222 222 000 Cultivo debe efectuarse ba
jo riego.

Manzanos 232 222 000 Acumulaci6n térmica estival
Perales ligeramente por sobre los

requerimientos sin consti
tuír limitante de -una con
sideración

Cítricos 222 232 000 Acumulación de frío inver-
nal puede limitar su culti
va.

Vid 222 222 111 Sequía estival limita los
requerimientos en secano.



CODIGO AGROCLlMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(CAUQUENES) •

CUADRO N° IV.A.3-25

CULTIVO CTE CTI .CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 121 Riesgo de sequía a partir
Invierno de Noviembre en cultivo de

secano.

Trigo 2(-)2 0(-)0
Primavera
Cebada

Arvejas 333 122 Frío invernal por sobre los
Lentejas requerimientos del cultivo

Riesgo de sequía hacia la
primavera para cultivos de
secano.

Maíz-Grano 222 000 Sequía estival limita cul-
Maravilla tivo en secano.
Frejol.

Papas 233 000 Acumulación térmica y temp~

Remolacha raturas máximas estivales
por sobre el óptimo.

Arroz 222 000 Debe cultivarse en riego.

Durazneros 222 222 000 Debe efectuarse cultivo en
riego.

Manzanos 233 222 000 Acumulación térmica y tempe
Perales raturas máximas de verano

por sobre el óptimo.

Cítricos 222 232 000 Leve exceso de horas de
frío en invierno.

Vid 222 222 111 Sequía estival limita ren-
dimientos en secano.



CUADRO N° IV.A.3-26

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(PALGUA-VIRQUICO) •

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo
Invierno

Trigo
Primavera
Cebada

222

2(-)2 0(-)0

122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivo de
secano.

Arvejas 333
Lentejas

Maíz-Grano 222
Maravilla
Frejol

Papas 2·33
Remolacha

Arroz 222

122 Frío invernal por sobre los
requerimientos del cultivo.

000 Sequía estival constituye
una severa limitaci6n para
cultivo en secano.

000 Acumulaci6n térmica y tem
peraturas máximas de vera
no están por sobre el 6pt!
mo.

000 Cultivo debe efectuarse ba
jo riego.

Durazneros 222

Manzanos 233
Perales

Cítricos 222

Vid 222

222

222

232

222

000

000

000

111

Cultivo debe efectuarse ba
jo riego.

Acumulaci6n térmica estival
y temperaturas máximas su
periores ailos requerimie~
tos.

Acumulación de frío inver
nal puede limitar su culti
vo.

Sequía estival limita los
rendimientos en secano.



CUADRO N° IV.A.3-27

CODIGO AGROCLlMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(TALCA) .

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222
Invierno

Trigo 2(-)2
Primavera
Cebada

Arvejas 333
Lentejas

Maíz-Grano 222
Maravilla
Frejol

Papas 233
Remolacha

Arroz 222

122 Riesgo de sequía y partir
de Noviembre en cultivo
de secano.

0(-)0 En secano riesgo de sequía
primavera-verano

122 Exceso.de frío invernal ma
yor que los requerimientos_
pero sin constituir una li
mitaci6n severa.

000 Cultivos de secano sufren
severa limitaci6n por se
quía estival.

000 Verano más cálido que los
requerimientos. Sequía es
tival hace necesario el
cultivo bajo riego.

000 Altas temperaturas favore
cen el cultivo. Se culti
va bajo riego.

Durazneros 222

Manzanos 233
Perales

Cítricos 232

Vid 222

222

222

232

222

000

000

000

111

Frutales en general deben
cultivarse bajo riego.

Verano ligeramente más cáli
do que los requerimientos.
Sumas de temperaturas y
temperaturas máximas exce
sivas.

Heladas invernales limitan
su cultivo. Excesivas ho
ras de frío, no requeridas
por estos frutales.

Cultivo de secano sufren de
sequía estival.



CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(CURICO) .

CUADRO N° IV.A.3-28

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 122 En secano, riesgo de sequía
Invierno a partir de Octubre, espe-

cialmente en suelos poco
profundos.

Trigo 2{-)2 O{-)O Primavera no suficientemen
Primavera te hfuneda para cultivo de
Cebada secano.

Arvejas 333 122 Frío invernal es superior
Lentejas a los requerimientos sin

llegar a constituir una li
mitaci6n severa.

Maíz-Grano 222 010 Verano seco hace riesgoso
Maravilla cultivos de secano.
Frejol

Papas 233 010 Temperaturas estivales son
Remolacha más elevadas que los requ~

rimientos. Sequía estival
hace necesario el cultivo
bajo riego.

Arroz 222 000 Verano seco hace necesario
cultivo bajo riego.

Durazneros 222 222 000 Sequía estival es limitan-
te, debe cultivarse en
riego.

Manzanos 222 222 000 Sequía estival es limitan-
Perales te, debe cultivarse en rie

go.

Cítricos 222 233 000 Exceso de frío invernal ha
ce riesgoso su cultivo.

Vid 222 222 111 Cultivos de secano sufren
de sequía en verano.



CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(CURICO-SAN CLEMENTE)

CUADRO N° IV.A.3-29

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 122 En secano riesgo de sequía
Invierno a partir de Octubre, espe-

cialmente en suelos pocos
profundos.

Trigo 2 (-) 2 0(-) O Primavera no suficientemen
Primavera te húmeda para cultivo de
Cebada secano.

Arvejas 333 122 Frío invernal es superior a
Lentejas los requerimientos sin lle-

gar a constituir una limita
ci6n severa.

Maíz-Grano 222 010 Verano seco hace riesgoso
Maravilla cultivos de secano.
Frejol

Papas 233 010 Temperaturas estivales son
Remolacha más que los requerimientos

Sequía estival hace necesa-rio el cultivo bajo riego.

Arroz 222 000 Verano seco hace necesario
cultivo bajo riego.

Durazneros 222 222 000 Sequía estival es limitan-
te, debe cultivarse en rie
go.

Manzanos 223 222 000 Sequía estival es limitan-
Perales te, debe cultivarse bajo

riego.

Cítricos 222 233 000 Exceso de frío invernal ha
ce riesgoso su cultivo.

Vid 222 222 111 Cultivos de secano sufren
de. sequía en verarto.



CUADRO N° IV.A.3-30

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(LINARES) .

CULTIVO CTE CTI CHE CHI ,OBSERVAC IONES

Trigo
Invierno

Trigo
Primavera
Cebada

Arvejas
Lentejas

Maíz-Grano 222
Maravilla
Frejol

222

2(-)2 - 0(-)0

303

010

122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivos
de secano.

123 Temperaturas e~cesivamente

bajas en invierno desfavo
recen el cultivo.

Papas
Remolacha

Arroz

233

222

010

00-0

Temperaturas estivales son
más elevadas que los reque
rimientos. Sequía estival
hace necesario el cultivo
bajo riego.

Verano seco hace necesario
cultivo bajo riego.

Durazneros 222

Manzanos 222
Perales

Cítricos 222

Vid 222

323

222

203

232

000

000

000

111

Sequía estival es limitan
te, debe cultivarse en rie
go.

Sequía estival es limitan
te, debe cultivarse en rie
go.

Heladas invernales limitan
su cultivo.

Sequía estival para culti
vos de secano limita rendi
mientas.



CUADRO N° IV.A.3-31

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(LA PALMILLA-~IQUEN)

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222
Invierno

Trigo 2(-)2
Primavera
Cebada

Arvejas 333
Lentejas

Maíz-Grano 222
Maravilla
Frejol

Papas 233
Remolacha

Arroz 222

122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivo de
secano.

0(-)0 En secano riesgo de sequía
primavera-verano.

122 Exceso de frío invernal ma
yor que los requerimien 
tos, pero sin constituir
una limitaci6n severa.

000 Cultivos de secano sufren
severa limitaci6n por se
quía estival.

000 Verano m~s c~lido que los
requerimientos. Sequía es
tival hace necesario el cul
tivo bajo riego.

000 Altas temperaturas favore
cen el cultivo. Se culti
va bajo riego.

Durazneros 222

Manzanos 233
Perales

Cítricos 222

Vid 222

222

222

233

222

000

000

000

111

Frutales en general deben
cultivarse bajo riego.

Verano. ligeramente más c~

lido que los requerimien 
tos. Sumas de temperaturas
m~ximas excesivas.

Excesivas horas de frío y
temperaturas mínimas bajas
limitan el cultivo.

Cultivo de secano sufre de
sequía estival.



CUADRO N° IV.A.3-32

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(LA PALMILLA-~IQUEN) SUB DISTRITO SAN NICOLAS.

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222
Invierno

Trigo 2(-)2
Primavera
Cebada

Arvejas 333
Lentejas

Maíz-Grano 222
Maravilla
Frejol

Papas 233
Remolacha

Arroz 222

122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivo
de secano.

0(-)0 En secano riesgo de sequía
primavera-verano.

122 Exceso de frío invernal ma
yor que los requerimientos
pero sin constituir una li
mitación severa.

000 Cultivos de secano sufren
severa limitación por se
quía estival.

000 Verano más cálido que los
requerimiento~. Sequía es
tival hace necesario el
cultivo bajo riego.

000 Altas temperaturas favore
cen el cultivo. Se culti
va bajo riego.

Durazneros 222

Manzanos 223
Perales

Cítricos 222

Vid 222

222

222

232

222

000

000

000

111

Frutales en general deben
cultivarse bpjo riego.

Temperaturas máximas algo
superiores a los requeri
mientos.

Excesiva acumulación de
frío invernal constituye
una limitante.

Cultivo de secano sufre se
quía estival.



CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULT.IVOS
(CUMPEO)

CUADRO N° IV.A.3-33

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 122 Riesgo de sequía a partir
Invierno de Noviembre-en cultivo de

secano.

Trigo 2 (-) 2 0(-)0
Primavera
Cebada

Arvejas 303 222 Temperaturas invernales 1i-Lentejas mitan el cultivo en invier
no.

Maíz-Grano 222 010 Sequía estival limita a cu1
Maravilla tivos en secano.
Frejos

Papas' Temperaturas estivales más
Remolacha 233 010 altas que los .requerimien-

tos 6ptimos. Sequía esti-
val limita los requerimie!!.
tos en secano.

Arroz 222 000 Cultivo bajo riego.

Durazneros 222 332 010 Temperaturas invernales más
bajas que los requerimien-
tos. Debe cultivarSe en
riego.

Manzanos 222 222 000 Cultivo bajo riego
Perales

Cítricos 122 102 010 Exceso de frío invernal.

Vid 222 232 111 Acumu1aci6n de frío inver-
nal ligeramente por sobre
los requerimientos. Se -
quía estival limita rendi
mientos en secano.



CODIGO AGROCLIMATICO DE LQS PRINCIPALES CULTIVOS
(COLBUN-PARRAL)

CUADRO N° IV.A.3-34

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo 222 122 Riesgo de sequía a partir
Invierno de Noviembre en cultivo de

secano.

Trigo 2(-)2 O(-) )
Primavera
Cebada

Arvejas 303 223 Exceso de frío invernal
Lentejas puede limitar el cultivo.

Maíz-Grano 222 010 Verano seco hace riesgoso
Maravilla cultivos de secano.
Frejol

Papas 233 010 Temperaturas máximas están
Remolacha por sobre los niveles ade-

cuados lo que puede limitar
algo los requerimientos.
Se cultivan en riego.

Arroz 222 000 Verano seco hace necesario
cultivos bajo riego.

Durazneros 222 232 010 Acumulación de horas de
frío es excesiva en invier
no. Sequía estival es li=-
mitante, debe cultivarse
en riego. Heladas primav~

rales constituyen un ries-
go.

Manzanos 222 222 000 Sequía estival es limitan
Perales te, debe cultivarse en rie

go.

Cítricos 122 203 010 Cítricos encuentran severas
estaciones por frío inver-
nal.

Vid 222 232 111 Acumulación de frío supe-
rior a la requerida por
vid.



CUADRO N° IV.A.3-35

CODIGO AGROCLIMATICO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.
(SIERRA BELLAVISTA-COLBUN ALTO) .

CULTIVO CTE CTI CHE CHI OBSERVACIONES

Trigo
Invierno

Trigo
Primavera.
Cebada

222

2(-)2 0(-)0

122 Riesgo de sequía a partir
de Noviembre en cultivo
de secano.

Arvejas 000
Lentejas

Maíz-Grano 212
Maravilla
Frejol

233 Bajas temperaturas inverna
les imponen severas limita
ciones.

010 Acumulaci6n térmica estival
inferior a los requerimien
tos.

Papas
Remolacha

Arroz

222

211

010

000 Falta de acumulaci6n térmi
ca estival constituye una
importante limitaci6n.

Durazneros 212

Manzanos 222
Perales

Cítricos 012

Vid 212

332

232

003

332

010

000

010

111

Falta de acumulaci6n térmi
ca estival. Exceso de
frío invernal.

Acumulaci6n de frío supe
rior a los requerimientos.

Severa limitaci6n por hela
das y falta de acumulaci6ñ
térmica estival.

Acumulaci6n térmica esti 
val inferior a los requeri
mientas 6ptimos. -
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IV.B.1.- CARACTERIZACION y APTITUD DE LOS SUELOS
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IV.B.1. Caracterización y aptitud de los suelos.

1. INTRODUCCION.

El estudio de suelos de la cuenca del Maule se ha hecho tomando
como base los antecedentes contenidos en el Proyecto Aerofotogra
métrico OEA/BID/Chile, el cual fue complementado con los estudios
especiales realizados por el Departamento de Agrología del S.A.G.
para los Sectores de Maule Norte y Digua, con observaciones en el
terreno para todos los sectores no comprendidos en estos estudios
especiales y con una fotointerpretación completa del área.

El área comprendida en el presente estudio incluye todos los sue
los actualmente regados o susceptibles de ser regados atendiendo
a los recursos de agua disponibles y a la factibilidad de las o
bras que permitan su utilización en el regadío de la cuenca del
Maule.

El estudio consultó en primer término la recopilación de los an
tecedentes ya citados y luego se usó las fotografias aéreas verti
cales a escala 1:20.000 y 1:30.000 para hacer la foto interpreta =
ción agrológica en toda el área en estudio, la que se traspasó a
mosaicos controlados a escala 1:20.000.

La fotointerpretación permite separar las unidades de acuerdo al
grado'de homogeneidad del "pattern", y comparar los resultados ob
tenidos con los indicados en el estudio del Proyecto Aerofotogra~

métrico OEA/BID/Chile cuyos mapas presentados en escala 1:20~000'

cubren toda la cuenca. La comparación permite adoptar para las
distintas series de suelos los mismos nombres ya usados en dicho
proyecto y afinar algunos aspectos cartográficos.

La verificación en terreno de todas las unidades separadas en fo
tointerpretación permite obtener los antecedentes para la fotoin
terpretación definitiva y la formulación de las unidades cartográ
ficas. La información resultante se entrega en planchetas y foto
mosaicos en escala 1:50.000.

Con estos antecedentes se ha elaborado un mapa de suelos que in
cluye la capacidad de uso y las categorías de suelos para riego.

AGn cuando los términos de referencia consultan un trabajo a es
cala 1:100.000 para el estudio agrológico, se consideró adecuado
aprovechar en lo posible los antecedentes disponibles a escala de
detalle y semidetalle ya citados para presentar finalmente un pl~



IV.B.1. Caracterizaci6n y aptitud de los suelos.

no que, si bien tendrá como escala de presentaci6n 1:100.000, de
biera ser considerado como el resultado de un trabajo de semi-de
talle.

Las leyendas descriptivas con que fueron elaborados los estudios
que s:ii.i:vieron de base a este trabajo, fueron reunificadas y adap
tadas a la nomenclatura oficial actualmente vigente y en uso por
la Divisi6n de Protecci6n de Recursos Naturales Renovables
(DIPROREN), Sub-Proyecto Carta Nacional de Suelos del Servicio A
agrícola y Ganadero (SAG), dependiente del Ministerio de Agricul
tura. -



IV.B.1. Caracterización y aptitud de los suelos.

2. GENERALIDADES.

2.1. Antecedentes.

Como ya se ha indicado los antecedentes básicos del estudio son
los siguientes:

IREN - CaRPo. Descripción Proyecto Aerofotogramétrico Chile,
OEA/BID - 1964

DECSA Proyecto de Habilitación de Suelos Maule Norte
1964.

SAG Estudio Ag~ológico de Area Maule Norte (2a etapa)
1969.

SAG Estudio Agrológico del Area de Riego en embalse Di
gua - 1975.

La figura N° IV.B.1-1 muestra las zonas de la cuenca que cubren es
tos proyectos.

2.2. Unidades de clasificación.

Se us6 como unidad de clasificaci6n la serie de suelos y como uni
dad cartográfica el tipo y la fase. El tipo es una variedad de
la serie determinada por las diferentes texturas superficiales y
la fase una variedad de la serie basada en una o varias caracterís
ticas significativas para el manejo de los suelos (profundidad,
pendiente, humedad, etc.). Sectores que presentan una gran hete
rogeneidad que no permite clasificarlos en series, tipos y fases,
han sido separados bajo la denominación de complejos. Los secto
res sin aptitud agrícola (cauqes naturales, pedreros, pantanos,
etc.) se incluyen como misceláneo.

El cuadro N°IV.B.1-1 presenta un resumen de las series de suelos
identificadas en el estudio.

3



IV.B.1. Caracterización y aptitud de los suelos.

2.3. Mapas de Suelos.

Cada unidad cartográfica tiene un símbolo propio que permite su
identificaci6n en el mapa de suelos.

Para el tipo y la fase, el símbolo se representa mediante números
y letras; para el misceláneo, solo usa letras.

La unidad cartográfica consta de una fracci6n cuyo numerador está
formado por el nombre de la serie, la textura superficial (tipo)
y la profundidad (número arábigo) y en cuyo denominador aparecen
en letras los factores limitantes (pendiente, ondulación, erosión).
Esta fracci6n aparece multiplicada por los factores especiales
drenaje, pedregosidad, inundaciones).

El estudio de suelos se presenta en un plano a escala 1:100.000,
en el cual es posible identificar mediante la simbologia antes
expuesta las características de cada una de las series defin~das

en la cuenca. Este plano se presenta en siete láminas incluídas
en el album de planos con la numeración IV.B-l-a - IV.B.1-b, IV.B.
1-c, IV.B.1-d, IV.B.1-e, IV.B.1-f y IV.B.1~g.

Además se presenta en escala 1:200.000 la calsificación de los
suelos de acuerdo a su capacidad de uso (Planos N°s.IV.B.1~h

y IV.B.1-i), y la clasificación de suelos de acuerdo a su apti
tud para el riego (Planos N°s. IV.B.1-j y IV.B.1-k) . -

4



IV.B.1. Caracterización y aptitud de los suelos.

3. DESCRIPCION DE LOS SUELOS.

En la descripción que se hace de las series, tipos y fases de sue
los se ha empleado los términos de uso corriente en el "Reconoci
miento de Suelos de Chile" (Subproyecto Carta Nacional de Suelos);
estos están tornados en su mayor parte del "Soil Survey Manual"
Handbook N° 18 U.S.D.A. Los colores de los suelos corresponden a
las anotaciones descritas en "Tabla Munsell para Colores de Suelos"

La descripción de las series de suelos se ha hecho por orden alfa
bético, detallándose para cada serie los siguientes antecedentes:-

a) Nombre de la serie
b) Simbolo cartográfico
c) Caracterización General
d) Características físicas y morfológicas del perfil
e) Observaciones
f) Ubicación del perfil estudiado
g) Posición
h) Capacidad de uso y categoría de riego
i) Variaciones de la serie

4. CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS.

4.1. Generalidades.

La agrupaci6n de los suelos en clases de capacidad de uso, es una
ordenación de los suelos, para señalar su relativa adaptabilidad
a ciertos cultivos; además, indica las dificultades y riesgos
que se pueden presentar al usarlos. Está basado en la capacidad
de la tierra para producir, señalando las lirnitantes naturales de
los suelos.

Las clases convencionales para definir las clases de capacidad de
uso, son ocho, que se designan con números romanos del I al VIII,

5
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ordenadas según sus crecientes limitan~es y riesgos en el uso.

i) Clase 1. Los suelos de clase 1 tienen muy pocas limitaciones
que restrinjan su uso. Son suelos casi planos, profundos, bien
drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de reten
ci6n de humedad y la fertilidad natural es buena. Los rendimien
tos que se obtienen, utilizándose prácticas convenientes de cul=
tivo y manejo, son altos en relaci6n con los de la zona. En su
uso se necesitan prácticas de manejo simples para mantener su pro
ductividad y conservar su fertilidad natural.

ii) Clase 11. Los suelos de la clase 11 presentan ligeras limi
taciones que reducen la elecci6n de los cultivos o requieren mo
deradas prácticas de conservaci6n. Corresponden a suelos planos
con ligeras pendientes. Son suelos profundos a moderadamente pro
fundos, de buena permeabilidad y drenaje, presentan texturas favo
rables, que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos que
la clase anterior.

Las limitaciones más corrientes en el presente estudio son:

1. Pendientes suaves y microrelieve poco acentuado.
2. Profundidad menor que un suelo de clase 1.
3. Estructura y textura desfavorables.
4. Ligera humedad corregible por drenaje.

Las limitaciones pueden presentarse solas o combinadas.

iii) Clase 111. Los suelos de la clase 111 presentan moderadas
limitaciones en su uso y restringen la elecci6n de cultivos, aun
que puede ser buenos para ciertos cultivos. La topografía varía
de plana a moderadamente inclinada (hasta 5%) que dificultanseve
ramente el regadío; la permeabilidad varía de lenta a muy rápida.

Las limitaciones más corrientes para esta clase en el área estu
diada se refieren a:

1. Topografía moderadamente ondulada.
2. Profundidad de suelo.
3. Estructura y textura desfavorables.
4. Baja capacidad de retenci6n de agua.
5. Humedad que limita el desarrollo radicular.

Los suelos de esta clase requieren prácticas moderadas de conser
vaci6n y manejo.

iv. Clase IV. Los suelos de la clase IV presentan severas limita

6
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ciones de uso y restringen la elecci6n de cultivos. Estos suelos
al ser cultivados, requieren cuidadosas prácticas de manejo y de
conservaci6n, más difíciles de aplicar y mantener que las de la
clase 111.

Las limitaciones más usuales para esta clase en el presente estu
dio se refieren a:

1. Suelos muy delgados.
2. Topografía moderadamente ondulada y disectada.
3. Baja capacidad de retenci6n de agua.
4. Drenaje muy pobre.

v) CLASE VI.Los suelos de clase VI corresponden a suelos inadecua
dos para los cultivos y su uso está limitado para pastos y fores~

tales.

Los suelos tienen limitaciones continuas que no pueden ser corre
gidas, tales como: pendien~omuy pronunciadas, susceptibles a se
vera erosi6n, efectos de erosi6n antigua, pedregosidad excesiva,
zona radicular poco profunda, excesiva humedad, baja retenci6n de
humedad, alto contenido de sales.

En el presente informe esta clase corresponde a suelos planos de
texturas muy finas, pero que pueden mantener cultivos especiales
adaptados a la zona.

vi. Clase VII. Son suelos con limitaciones muy severas que los
hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es fores
tal y pastos resistentes. Los suelos de esta clase, en el prese~

te estudio, corresponden a algunas formaciones de cerros de pen =
dientes fuertes y a suelos extremadamente delgados, ubicados en
terrazas bajas a orillas de río o estero.

vii. Clase VIII. Corresponden a suelos sin valor agrícola, ga
nadero ni forestal. Su uso está limitado solamente para la vida
silvestre, recreaci6n o protecci6n de hoyas hidrográficas.

4.2. Sub-clase de capacidad de uso.

Está constituída por un grupo de suelos dentro de una clase y que
poseen el mismo tipo de limitaciones.
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Estas son:

8

s =
w =
e =
cl =

suelo
humedad, drenaje o inundaci6n
riesgos o efectos de antiguas erosiones
clima.

4.3. Resumen de las clases de capacidad de uso.

Clase Superficie (Há)

1
11
lIT
IV
VI
VII
VII-VIII

Superficie total:

39.493
93.960

223.949
165.595

24.028
67.774
11. 334

626.133 hás.
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s. CLASIFICACION DE LOS SUELOS PARA EL RIEGO.

S.l. Generalidades.

De acuerdo con su adaptabilidad a la agricultura de riego los sue
los de la cuenca han sido clasificados en seis categorías, de las
cuales solo las cuatro primeras se consideran aptas para el riego.
Estas categorías pueden definirse en rasgos generales de la manera
siguiente.

la. Categoría. Apta. Comprende las tierras que son muy apropia
das para el riego y capaces de producir altos rendimientos en un
amplio margen de cultivos y a costos económicos. Son planas, con
pendientes suaves, profundas, texturas medias, que permiten una
fácil penetración de las raíces; friables, con drenaje normal y
una suficiente capacidad de retención de agua. Estos suelos están
libres de acumulaciones de sales solubles. Por sus buenas condi
ciones de suelo y topografía, estas tierras no requieren obras es
peciales de drenaje, no están expuestas a la erosión y su explota
ción es relativamente fácil. -

2a. Categoría. Apta. Incluye aquellas tierras que son moderada
mente apropiadas para el riego debido a sus condiciones algo infe
riores a la la. categoría. Su adaptación a todo tipo de cultivo
es a veces limitada y los costos para incorporarla al riego o para
su explotación, son un poco elevados. Estas tierras no son tan ap
tas como las de la la. categoría, debido a que presentan ciertas 
deficiencias. Por ejemplo, puede poseer una capacidad de retención
de agua más baja; ser moderadamente permeables debido a texturas
pesadas o presencia de algún material impermeable en el subsuelo o
tener moderadas concentraciones salinas. Topográficamente pueden
requerir trabajos de nivelación a costos moderados y sistemas es
cogidos de riego debido a pendientes algo pronunciadas u obras es
peciales de drenaje, cuando por su posición se dificulta el desa=
gue natural.

3a. Categoría. Apta. En este grupo de encuentran las tierras que
poseen condiciones para el riego, pero que su aptitud está clara
mente restringida por una o más deficiencias graves del suelo, to
pografía o drenaje.

Una tierra de esta categoría puede tener buenas condiciones de to
pografía y drenaje, pero presenta suelos de mala calidad que res=
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tringen seriamente su uso para los cultivos, o requerir grandes
cantidades de agua o prácticas especiales de riego para su explo
tación o necesitar trabajos intensivos para mejorar su baja fer=
tilidad.

La corrección de cualquier deficiencia, ya sea topográfica o de
drenaje, es a costos elevados.

Estas tierras son más difíciles de trabajar que las anteriores y
deben estimarse regables después de muchas consideraciones que de
terminen su conveniencia económica.

4a. Categoría. Aptitud limitada. Incluye aquellas tierras de a
provechamiento limitado debido a que presentan una o varias defi
ciencias excesivas en los factores suelo, topografía o drenaje, pe
ro que poseen alguna utilidad específica, que en ciertas circuns-
tancias pudiera garantizar su desarrollo.

Es tal la magnitud de la deficiencia, que por lo general estas tie
rras no pagan los gastos ocasionados por el riego. Sólo en deter
minados casos pueden ser regados.

En condiciones especiales, mediante grandes aportes de capital,
es posible que algunas tierras de esta categoría se puedan mejorar
notablemente y ser incluídas entre las otras categorías regables.

Sa. Categoría. Apta. Es una agrupacipon transitoria. Comprende
aquellas tierras que deben eliminarse temporalmente del proyecto
de riego, debido a sus condiciones indeseables por sodio, salini
dad, drenaje o posición. La capacidad definitiva de estas tierras
debe ser estudiada posteriormente.

En caso que sea determinada su aptitud para el riego continuarán
como de Sa. categoría hasta que su mejoramiento sea completado.
Si se determina que este es antieconómico, pasarán a la 6a. categ~

ría.

La Sa. categoría solamente debe ser individualizada cuando las con
diciones existentes en el área requieran una consideración especial
que justifique posteriormente estudios económicos y de ingeniería.

Ga. Categoría. No regables. Las tierras incorporadas a esta ca
tegoría se consideran eliminadas definitivamente del proyecto de
riego, debido a que no presentan los requerimientos mínimos exigi
dos para las clases anteriores. También se incluyen pequeñas á-
reas regables aisladas y en general aquell~s tierras de topogra
fía muy quebrada, con pendientes muy pronunciadas; excesivamente
erosionadas; con texturas muy ligeras y gruesas o pesadas, con su~

los muy delgados sobre gravas, tosca, roca o materiales similares;
con drenaje inadecuado y altas concentraciones de sales solubles.
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El mejoramiento de las características físicas o químicas que pre
sentan los suelos, como ser la nivelación de los terrenos ondula=
dos o quebrados, el control de las inundaciones, prácticas de dre
naje, rectificación de la salinidad o del sodio, remoción de pie=
dras o rocas sueltas en la superficie y aplicaci6n de fertilizan
tes, puede producir un cambio en las tierras, de manera que merez
can en el futuro una clasificaci6n mejor.

De esta manera tierras clasificadas en la 3a. categoría podrán pa
sar en ciertos casos a 2a. o la. categoría cuando se les corrija
sus deficiencias. Igualmente las tierras de 4a. y 5a. cetegorías,
en determinadas circunstancias, podrán considerarse como aptas pa
ra el riego. -

Solamente la 6a. categoría no se considera susceptible de mejora
miento debido a sus limitantes.

5.2. Resumen de la clasificación de acuerdo a la aptitud para el
riego.

Categoría Sup~rficie (Hás. )

la. 98.335
2a. 126.712
3a. 202.980
4a. 94.006
6a. 104.100

Total superficie: 626.133 hás.

11
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6. APTITUD AGRICOLA.

6.1. Generalidades.

Con el objeto de precisar aptitudes o restricciones específicas
que presentan los suelos para diferentes rotaciones de cultivo se
ha considerado algunas características que permiten dentro de ca
da clase de capacidad de uso indicar dichas aptitudes o restric 
ciones.

En las clases de capacidad de uso I y II que presentan en general
aptitud para todo cultivo, las diferencias anotadas no son rele 
vantes y en consecuencia se las ha agrupado desde el punto de vis
ta de su aptitud agrícola en categoría (1).

Los suelos de clase de capacidad de uso III y IV se han diferencia
do en base a las variaciones de densidad del subsuelo y/o a la pre
sencia de toscas, que determinan una aptitud preferente o marcada
para el cultivo del arroz. Se ha formado así cuatro categorías de
aptitud, la categoría (2) que agrupa los suelos con aptitud arroce
ra, y que se prestan además para cereales y empastadas, la catego~
ría (3) de suelos con aptitud para chacarería, cereales, pastos y
ocasionalmente para viñas, la categoría (4)que agrupa los suelos
con marcada aptitud para el cultivo del arroz y que se prestan ade
más para empastadas y la categoría (5), que es apta para cereales~

pasto y ocasionalmente chacras.

Los suelos de capacidad de uso VI y VII se han agrupado en catego
ría de aptitud agrícola (6) y s6lo tienen aptitud para pastos na~

turales y/o forestaci6n.

6.2. Resumen de clasifiaci6n de acuerdo a aptitud agrícola.

Los grupos de suelos así formados y las superficies que ocupan en
la cuenca son los que se indica a continuaci6n.
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Aptitud agrícola

1
2
3
4
5
6

TOTAL

Superfic~e (hA).

133,453
74.084

149.865
99.280
66.315

103.136

626.133
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7. APTITUD FRUTAL.

7.1. Generalidades.

Para este efecto se ha utilizado las normas contenidas en el tex
to titulado "Pauta para determinar la aptitud de los suelos para
frutales", confeccionado por el Servicio Agrícola y Ganadero

. (SAG) y que se encuentra en vigencia.

7.2. Resumen de clasificación de acuerdo a aptitud frutal.

Se establece cuatro categorías cuyas características y extensión
que ocupan en la cuenca son las siguientes:

14

Aptitud frutal

A
B
e

D

Descripción

Suelos sin limitaciones
Suelos con ligeras limitaciones
Suelos con limitaciones modera
das a severas
Suelos no aptos para frutales

Superficie (há)

48.744
77.070

173.951
326.368

626.133



INDICE DE SERIE DE SUELOS

CUADRO N° IV.B.1-1

FORMULA . SUPERFICIE SERIE

ACH - E3 P2 71.788 Achibueno

A2

AQH - C1 W1 485 Alquihue

B1

BRA - D2 15.258 Bramadero

B2

CAM - C3 6.461 Campanacura

Al

CAN - C3 9.936 Cancha Alegre

B2

CQN - C3 1.448 Cauquenes

B2-1

CHA-D2W! 416 Chacayal

COL - C1 19.000 Colbtín

Al

CIN - C4 2.611 Colin

A2

CUL-D1W2 441 Cullilemu

CUR-C2W2 39.21.1 Curipeumo

DIG - D1 31.717 Diguillin

Al

EBO - C1 W3 683 El Boldo

Al

HUP - El 8.340 Huapi

Al

HCH - C4 W2 6.067 Huencuecho

Al

INV - C1 W2 2.502 La Invernada

B2

GZA - C1 W2 3.399 Las Garzas

Al
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(CONT.) CUADRO N° IV.B.1-1

FORMULA SUPERFICIE SERIE

LIU - C2 W2 8.649 Licura

Al

LUR - C4 W2 5.077 Lurin

Al

MAP - C1 W2 9.614 Mariposas

Al

MTC - D4 1. 022 Matacabritos

E2

MLE - C3 P1
2.349 Maule

B1

MOY - e4 660 Moyano

E3

PAL - el W2 38.629 Palmilla

Al

PAN - B4 5.571 Panimávida

e2

PRR - e2 37.564 Parral

Al

PTG - El 785 Pataguilla

A2

PER - el Wl
3.640 Perquilauquén

Al

PIL - D2 945 Pilancheo

poe -e3 18.910 Pocillas

B2

PUR - El W2 1.071 Purapel

Al

QUL - A3 W2 44.821 Quella

Al



(CONT.) CUADRO N° IV.B.1-1

INDICE DE SERIE DE SUELOS

FORMULA SUPERFICIE SERIE

QUP - E4 1.961 Quipato

B2

RQN - E3 1. 668 Rauquen

B1

REQ - El W2 184 Requehua

A2

SJV - E3p1 4.980 San Javier

SLR - E2 1.818 San Lorenzo

A2

SRF - e3 W1 46.283 San Rafael

B2

TAL - C1 38.623 Talca

Al

TPH - El W3 1. 209 Trapiche

Al

TRM - e3 8.767 Tres Montes

B3

TUT - el W3 1. 406 Tutuvén

Al

UNI - e2 W2 15.151 unicavén

Al

VAQ - e3 W2 5.393 Vaquería

Al

VIe - e2 4.588 Villaseca

A2

Superficie total en unidades de clasi
ficaci6n
Complejos terrazas
Misceláneos

531.101
17.571
36.793
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Dunas
Cerros

TOTAL SUPERFICIE DEL ESTunIO
DE SUELOS

(CONT.) CUADRO N° IV.B.l-l

105
40.563

626.133
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Anexo IV.B.l-1. Descripción de las series de suelos.

1. LEYENDA DESCRIPTIVA Y SIMBOLOS CARTOGRAFICOS ASOCIADOS.

1.1. Profundidad de los suelos.

Se emplea las siguientes denominaciones:

Profundidad efectiva

Sobre 100 cm.
De 70 a 100 cm.
De 40 a 70 cm.

De 20 a 40 cm.
Menos de 20 cm.

1.2. Textura del suelo.

Símbolo cartográfico

1 (muy profundo)
2 (profundo)
3 (moderadamente pr~

fundo)
4 (delgado)
5 (muy delgado)

Esta clasificación se base en el triángulo textural establecido
por el Depto. de Agricultura de los EE.UU. de Norteamérica) .

Franco arcillo arenosa (FAa) Fina

L.imosa (L) Media
Franco limosa (FL) Media
Franca (F) Media
Franco arenoso muy fina
(Famf) , Media
Franco arenosa fina (Faf) Gruesa

Franco arenosa (Fa) Gruesa

Textura

Arcillosa (A)
Arcillo limosa (AL)
Arcillo arenosa (Aa)
Franco arcillo limosa (FAL)

Franco arcillosa (FA)

Grupo textural

Fina
Fina
Fina
Fina

Fina

Símbolo cartográfico

A (muy fina)
B (fina)
B (fina)
C (moderadamente

fina)
C (moderadamente

fina)
C (Moderadamente

fina)
D (media)
D (media)
D (media)

D (media)
E (moderadamente

gruesa)
E (moderadamente

gruesa)
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Textura Grupo textural Símbolo cartogr~fico

Areno francosa fina (aFf) Gruesa F (Gruesa)
Areno francosa muy fina
(aFmf) Gruesa F (Gruesa)
Areno francosa (aF) Gruesa F (Gruesa)
Areno francosa gruesa (aFg) Gruesa F (Gruesa)
Arenosa muy fina (amf) Gruesa F (Gruesa)
Arenosa fina (af) Gruesa F (Gruesa)
Arenosa media (am) Muy gruesa G (Muy gruesa)
Arenosa gruesa (ag) Muy gruesa G (Muy gruesa)

1.3. Factores limitantes especiales.

1.3:a. Drenaje.

2

Símbolo cartográfico

Wl

W2

W3

Descripci6n

Suelos moderadamente bien drenados.
Hay moteados ~scasos en el subsuelo.
Permite el cultivo sin restriccio 
nes de plantas anuales, praderas y
árboles frutales excepto los muy su
ceptibles que no prosperan (Aptitud
frutal B). Clases 11 o 111 Cap. de
Uso.

Drenaje imperfecto.
Hay moteados comunes en el subsuelo
(generalmente hay oxidaciones). Ap
to para cultivos anuales y praderas;
solo algunas especies frutales pue
den adaptarse a estas condiciones
(Aptitud frutal C) Clases 111 o IV
Cap. de Uso.

Pobremente drenado
Hay problemas de gleyzaci6n, o bien
abundancia de moteados y/u oxidacio
nes lo que denota que parte del per
fil está saturado un tiempo prolon~

gado. No presenta aptituq frutal
Clases 111 ü IV. Cap. de Uso.
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Símbolo cartográfico

W4

1.3.b. Inundaci6n.

Símbolo cartográfico

FI

F2

Descripci6n

Muy pobremente drenado.
Suelos que presentan sobresaturaci6n
de agua gran parte del año. Aptitud
agrícola solo para cultivos de prima
vera (chacarería) y praderas resis =
tentes. Clase IV Cap. de Uso.

Descripci6n

Inundaci6n frecuente (temporal)

Inundaci6n muy frecuente (casi perm~

nente a permanente) .

1.3.c. Pedregosidad.
Este término se usa en forma gener~ca para identificar la presen
cia y abundancia de clastos en la superficie del suelo. En la
descripci6n deberá hacerse menci6n del tamaño promedio de éstos
así sean gravas, piedras, etc.

Símbolo cartográfico

PI

P2

P3

P4

Descripci6n

Ligera pedregosidad. (No interfiere
en las labores agrícolas, pero si re
baja su calidad; puede constituír
fase). Clases 11 o 111 de capacidad
de uso.

Moderada. (Constituye una limitante
preferentemente para cultivos escar
dados o aquellos que deben regarse
por surcos). Clases 111 o IV de ca
pacidad de uso.

Abundante. (Constituye una seria li
mitante para realizar cultivos escai
dados y no puede regarse por surcos)
Clase IV de capacidad de uso.

Es tal la pedregosidad que no puede
usarse maquinaria agrícola y el te
rreno presenta aptitud para pastos



Anexo IV.B.l-l. Descripción de las series de suelos. 4

Símbolo cartográfico Descripción

y cereales, con serias limitaciones.
Clases IV o VI de capacidad de uso.

1.3.d. Pendiente principal o dominante.
A = O - 1% plano
B = 1 - 3% pendiente suave
C = 3 5% pendiente moderada
D = 5 -10% pendiente moderadamente pronunciada
E =10% Y más pendiente pronunciada.

1.3.e. Ondulación.
O = O - 1% muy suave
1 = 1 - 3% suave
2 = 3 - 5% moderada
3 = 5 -10% fuerte
4 = 10% Y más, muy fuerte

1.3.f. Erosión.
O = ninguna aleve
1 = ligera
2 = moderada
3 = severa
4 = muy severa

1.4. Unidades Cartográficas.

Cada unidad cartográfica (tipo, fase, complejo o misceláneo) tie
nen un símbolo que las identifica y que las representa en el ma=
pa de suelos. Para el caso de tipos, fases y complejos, el sím
bolo está representado por letras y números. Para los miscelá 
neos sólo con letras.

La unidad cartográfica consta de una fracción a la cual se adosa
los factores limitantes permanentes o temporales.

En la fracción, el numerador está formado por el nombre de la se
'rie de suelos (sistema trinominal); textura superficial (tipo) y
profundidad (cm).
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El denominador está formado por los factores limitantes: pendie~

te, ondulación y/o erosión.

2. DESCRIPCION DE LAS SERIES DEFINIDAS EN LA CUENCA.

2.1. Serie Achibueno, franco arenoso.

5

S1mbolo cartográfico.

Caracterización general.

ACH - E3

Al
P1

Suelo de origen sedimentario aluvial, profundo; de textura super
ficial franco arenosa, de color pardo muy oscuro en húmedo, en 
profundidad el color es pardo grisáceo muy oscuro a pardo escuro,
en htimedo. Suelo de topograf1a plana, con microrelieve moderado,
que ocupa posición de terraza aluvial baja; formado a partir de
sedimentos de origen mixto granítico y basáltico. Presenta apti
tud para cereales, pastos y chacras ocasionales. -

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 37

37 - 70

70 -130

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húmedo
(10 YR 2.5/2), pardo grisáceo en seco (10 YR 5/2); de
textura franco arenosa; estructura granular fina, muy
débil; ligeramente adhesivo, duro en seco, friables;
raíces finas y muy finas, abundantes; pH 6,0. Límite
lineal, claro.

Pardo gr~sáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/2), pardo
en seco (10 YR 5/3); textura franco arenosa; estructu
ra maciza; no adhesivo, blando, muy friable; raíces
finas, abundantes; pH 6,4. Límite ondulado, claro.

Pardo oscuro en húmedo (7.5 YR 3/4), pardo en seco
(7.5 YR 5/4); textura arenosa; estructura maciza; blan
do y suelto; raíces finas, escasas; gravas y piedras,
abundantes; pH 6,3'

Observaciones.
Suelos aluviales de textura moderadamente fina a gruesa del tipo
de limo y arenas de l±tología mixta sobre una grava fresca con
matriz de limo o arcilla de la misma composición.

Ubicación. Esta serie se describió a cinco Km. al sur del cami
no Bobadilla-Panimávida y un Km. al oriente del camino Bobadilla
Yerbas Buenas.
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Posici6n. Suelo en posici6n de terraza aluvial baja.

6

Capacidad de Uso.

Categoría de riego

Aptitud frutal

IVs.

5

C
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2.2. Serie Alquihue, franco arcillo arenoso fino.

7

Símbolo cartográfico. AQH - C1 W1

B1

Caracterización general.

Suelo de origen sedimentario, de textura superficial franco ar
cillo arenosa y color pardo oscuro en húmedo, en profundidad la
textura es arcillo arenosa y arcillosa bajo los 90 cm. De topo
grafía con pendiente suave y moderada ondulación; de drenaje irn
perfecto. Hay oxidaciones y concreciones bajo los 50 cm. de pro
fundidad, esto denota su condición de drenaje. Se adapta para 
cereales, pastos y viñas; este cultivo tendrá mejor adaptación
cuando el nivel freático esté más profundo.

Características físicas y morfológicas de perfil.

Profundidad (cm)

a - 19

19-42

42 - 59

59 - 78

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo are
nosa fina; estructura de bloques subangulares, medios~

moderados; friable, ligeramente plástico y ligeramente
adhesivo; buena actividad biológica; raíces medias y
finas, abundantes; buena porosidad. L~mite ondulado
gradual.

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/3); fran
co arcillo arenosa; estructura de bloques subangulares,
medios, moderados; firme; plástico y adhesivo; buena
actividad biológica; raíces medias, comunes y finas
abundantes; buena porosidad; presencia escasa de bolso
nes de arena, finos. Límite lineal, claro.

Pardo (10 YR 4/3) en húmedo; franco arenosa; estructu
ra de bloques subangulares, medios y finos, débiles;
friable; ligeramente plastico y ligeramente adhesivo;
actividad biológica, regular; raíces medias, escasas,
finas comunes; buena porosidad; oxidaciones comunes.
Limite líneal, claro.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; areno fran
cosa; estructura de bloques angulares, subangulares, me
dios y finos, débiles; muy friable; no plástico y no ad
hesivo; actividad biológica, regular; raíces medias y 
finas, comunes; no se observa porosidad; oxidaciones co
munes y concreciones, escasas. Límite lineal: claro. -
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78 - 99

99 cm y
más

Pardo (10 YR 5/3) en húmedo; arcillo arenosa; estruc
tura de bloques angulares, medios y finos, fuertes;
firme; muy plástico y adhesivo; actividad biológica,
escasa; raíces medias, escasas, finas comunes; porosi
dad escasa; oxidaciones comunes; concreciones finas,
abundantes; gravilla fina, angular, común. Límite li
neal, claro.

Pardo pálido (10 YR 6/3) en húmedo; arcillosa; estruc
tura maciza, muy firme; muy plástico y muy adhesivo;
no se observa actividad biológica; raíces finas, esca
sas; gravilla fina, angular, común; oxidaciones comu=
nes.

Ubicación.

Se describió el perfil modal en el lugar denominado Peumal, ca
mino de San Javier a El Morro.

Posición.

Suelo en posición de pendiente suave y moderada ondulación.

Capacidad de uso IIIs

Categoría de riego 2a.

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal B

ALQUIHUE (AQH) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo
cartográfico

Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
cap. de uso de riego agrícola frutal cie

AQH - C1 W1* IIIs 2a. 3 B 445 há
B1

AQH - C4 IVs 4a. 5 D 40

B1

Superficie total 485 há

* Modal
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2.3. Serie Bramadero, franco limoso.

9

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

BRA - D2

Bl

Suelo derivado de cenizas volcánicas, muy profundo; de textura
superficial franco limosa de color negro, de igual textura en
profundidad y de color pardo amarillento. De topografía plana,
de permeabilidad moderada y bien drenado. Presenta aptitud prin
cipalmente para cereales, pastos y chacras. Tolerante a las he
ladas de verano. No apto para frutales o viñas debido a estas
limitaciones de clima.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 16

16 - 38

38 - 66

66 - 90

Negro (10 YR 2/1) en húmedo; franco limosa, ligeramen
te plástico y ligeramente adhesivo; friable en húmedo;
blando en seco; estructura de bloques subangulares, me
dios, débiles que rompen a granular. Poros finos y
medios, muy abundantes. Límite ondulado, difuso.

Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo; franco limosa,
ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; friable en
húmedo, blando en seco; estructura de bloques subangula
res, medios, débiles, que rompen a granular. Poros fi=
nos y medios, muy abundantes; raíces finas y medias, muy
abundantes. Transporte de material del horizonte infe
rior. Límite ondulado, claro.

Pardo amarillento oscuro a pardo amarillento(10 YR 4/4)
10 YR 5/6) en húmedo; franco limosa, ligeramente plás
tico, ligeramente adhesivo; friable en húmedo, blando
en seco; estructura maciza que rompe a bloques angula
res, medios, débiles. Poros medios y gruesos, abun =
dantes; raíces medias y finas, abundantes. Límite on
dulado, claro.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco
arcillo limosa, plástico y adhesivo; friable en húmedo
blando en seco¡ estructura de bloques angulares y sub
angulares, medios débiles. Poros medios y gruesos, a=
bundantes¡ raíces medias, comunes; grava fina, meteo
rizada. Límite ondulado, abrupto.
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90 cm. y
más

Gravas y bloques principalmente basálticos; matriz es
casa de arena oxidada.

Observaciones.

El primer horizonte varía entre 30 - 60 cm. Se incluye dentro de
las unidades cartográficas, pequeñas áreas que presentan substra
tum de toba volcánica.

Ubicación.

Esta serie se describió a un Km. al este de Bramadero por el cami
no de San Clemente a laguna del Maule.

Posición.

Capacidad de uso. lIs

Categoría de riego 2a

Aptitud agrícola 1

Aptitud frutal C

BRAMADERO (BRA) VARIACIONES DE LA SERIE

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf!.
Cartográfico Cap.de uso de riego agrícola frutal cie

BRA - 01 lIs la 1 C 3.478 há
Al

BRA - 02 * lIs 2a 1 C 5.140
B1

BRA - 03 IIIs 2a 3 C 253
Al

BRA - 03 IIIs 2a 3 C 3.712
B1

BRA - 02 W2 IIIx 2a 3 O 801
B1

BPJI.. - 02 IVs 3a 5 O 698
C2

BRA - 02 VIs 6a 6 O 1.176
E3

Superficie total 15.258 há.
* Modal
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2.4. Serie Campanacura, franco arenoso fino.

Símbolo cartográfico

Caracterizaci6n general.

CAM - C3

Al

Suelo derivado de toba volcánica, moderadamente profundo, de tex
tura superficial franca y color pardo oscuro en húmedo; de textu
ra franco arcillosa y color pardo oscuro en profundidad. Suelo
de topografía plana, ondulada, pendiente de 1 - 5%; de permeabi
lidad y drenaje, moderados; de aptitud agrícola para cereales, cha
cras, empastadas.

Características físicas y morfo16gicas del perfil

Profundidad (cm).

o - 13

13 - 35

35 - 60

60·- 95

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo, pardo a pardo gri
sáceo (10 YR 5.2/5) en seco; de textura franco areno-
sa fina; estructura de bloques subangulares, medios y
finos, moderados y granular media, fina, moderada; li
geramente duro en seco, friable; ligeramente plástico
y ligeramente adhesivo; raíces finas, comunes; poros
finos, comunes; presenta agrietaduras de 3 mm de an
cho, escasas; pH 5,7. Límite ondulado, abrupto.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo y seco; de textu
ra arcillosa; estructura de bloques subangulares y an
guIares, medios, moderados a fuertes; duro en seco, 
firme en húmedo; plástico y adhesivo; raíces finas,
comunes; poros finos y muy finos, comunes; cutanes de
arcilla en los poros, escasos; gravilla fina, común;
grietas de más de 1 mm. escasas; pH 5,7. Límite li
neal, claro.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo y seco, con color
vario, con toba meteorizada de color pardo fuerte
(7.5 YR 5/6) en húmedo; de textura franca a franco ar
cillosa; estructura prismática, media, ligeramente 
plástico y adhe 3ivo; raíces finas, C')TI.unes: poros f i
nos y medios, comunes; cutanE'S de arcilla en] os po
res y en las caras de los agregados , escasos; gravI
lla escasa; actividad biológica, escasa; pH 5,9. [í
mite ondulado, claro.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo, con 70% de toba
meteorizada, de color pardo fuerte (7.5 YR 5/6) en hú
medo; de textura franca a franco arcillosa; estructu
ra prismática muy gruesa, débil, se rompe a bloques
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angulares, gruesos; duro en seco, firme en húmedo; l~

geramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces fi
nas, escasas; poros finos a muy finos, comunes a esc~

sos; cutanes de arcilla en las caras de los agregados
y en los poros gruesos; grava meteorizada, escasa. Lí
mite lineal, gradual.

12

95 - 140
Y más.

cm Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; de
textura franca a franco arcillo arenosa; estructura
maciza; duro en seco, friable; ligeramente plástico y
ligeramente adhesivo; raíces finas, escasas; poros f~

nos y medios, comunes; actividad bio16gica, escasa.

Observaciones.

El substratum está constituído por toba que presenta diverso gra
do de meteorización.

Ubicación.

Esta serie se describi6 a 1 Km. al oeste de Campanacura y a 500
m. al este del río Perquilauquén.

Posición.

Intermedia de plano remanente.

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIs

2a

3

C

COMPANACURA (CAM) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud ll.ptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

CAM - El 1 la 1 A 596 há

Al

CAM - C2 lIs 2a 1 A 1.794

Al

CAM - C3 * IIIS 2a 3 e 1.902

Al
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Símbolo Clase de Categoría Apti~ud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

CAM - C2 3a 3 289IIIs C
B1

CAM - C3 W2 IIIw 3a 3 C 1.064

Al

CAM - C4 W1 IVs 4a 4 D 816

B1

Superficie total 6.461 há

* Modal

2.5. Serie Cancha Alegre, franco arcilloso.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

CAN - C3

B2

Es un suelo con topografía de pendiente suave, ligera a moderada
mente ondulado, profundidad moderada; textura media en superfi 
cie que var1a a arcillosa en profundidad; drenaje moderado. Su
aptitud es para cereales y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 15

15 - 29

Pardo rOJlzo oscuro (10 YR 3/4) en húmedo; franco arcillo
sa; estructura de bloques angulares medios y finos, mo=
derados; firme; plástico y adhesivo; actividad biológica,
buena; raíces medias y finas, abundantes; porosidad buena;
grava media y fina, angular, común. Límite lineal, gra
dual.

Pardo rOJlzo (5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillosa;
estructura de bloques subangulares, finos, d~biles;

~riable; plástico y adhesivo; actividad bio16gica, re
guIar; raíces finas, comunes; porosidad regular; gra=
va angular, media y fina, común. L1mite" lineal,claro.



Anexo IV.B.1-1. Descripción de las series de suelos. 14

29 - 48

48 cm. y
más

Color vario (5 YR 4/6)en hümedo; arcillosa; bloques
angulares, medios y finos, moderados; firmes; plásti
co y adhesivo; actividad bio16gica, regular; raíces
finas, comunes; porosidad bio16gica, regular; raíces
finas, comunes; porosidad regular; piedras comunes;
grava media y fina, abundantes; moteados escasos. Lí
mite lineal, claro.

Pardo rojizo (5 YR 4/4) en hümedo. Pedregosidad comün,
grava media y fina, abundantes, fresca y meteorizada
que ocupan la mayor parte del volümen; con matriz ar
cillosa, existen raíces finas, escasas; y concrecio=
nes comunes.

Observaciones.

Hay variaciones de la profundidad al substratum. Este presenta me
teorizaci6n avanzada.

Ubicaci6n.

Se describi6 a once Km. al este de Cauquenes y a docientos ffi. al
sur del río Cauquenes.

Posici6n.

Plano depositacion~en posici6n de pendiente suave a ondulada.

Capacidad de uso

~ategoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IVs

3a

5

C
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CANCHA ALEGRE (CAN) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego agrícola frutal cie

CAN - E3 IIIs 3a 3 C 554 há
Al

CAN - Cl W2 IIIw 3a 3 C 345

B1

CAN - E3 W2 IIIsw 3a 3 C 2.041

Al

CAN - E3 * IVs 3a 5 C 3.699

A2

CAN - C3 IVs 4a 5 C 1. 465

B2

CAN - C4 IVs 4a 5 C 284

B1

CAN - C3 W2 IVsw 4a 5 C 518

B2

CAN - E4 IVs 4a 5 C 946

B2

CAN - C3 VIs 6a 6 D 84

C2

Superficie total 9.936 há.

* Modal
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2.6. Serie Cauquenes, franco arcillo arenoso.

16

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

CQN - C3

B2-1
CQN - C3

B2-1

Suelo de origen residual derivado de la meteorizaci6n de la form~

ci6n granítica de la cordillera de la costa; de color superficial
pardo oscuro y textura franco arcillo arenosa, en profundidad el
color es pardo rojizo y la textura arcillosa. Ocupa posición de
cerros y lomajes con pendientes variables (B, C y D); suelo que
presenta una alt~ susceptibilidad a la erosión. De permeabilidad
moderada y buen drenaje.

De acuerdo con la topografía su adaptación varía de pradera, ce
reales, viñas a forestal.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 18

18 - 50

50 - 80

80 - 160

Pardo oscuro a pardo muy oscuro en hümedo (7.5 YR
3.5/2), pardo a pardo oscuro en seco (7.5 YR 4/2);
textura franco arcillo arenosa; estructura granular
fina y media, débil; ligeramente adhesivo y plástico:
duro en seco, muy friable: raíces finas y muy finas,
abundantes. Límite líneal, abrupto.

Pardo rojizo oscuro en hümedo (5 YR 3.5/2), pardo roji
zo oscuro en seco (6 YR 3/3); textura arcillosa, con 
grava fina de cuarzo, abundante: estructura prismáti
ca débil a moderada: plástico y adhesivo; muy duro,
friable; raíces finas y muy finas, abundantes; cerosi
dades de arcilla gruesa, continua, sobre los agrega =
dos y en los poros. Límite lineal, claro.

Pardo rojizo oscuro en hümedo (5 YR 3/3), pardo rOJl
zo oscuro en seco (5 YR 3/4): textura arcillosa, con
grava fina de cuarzo, abundante: estructura de bloques
angulares, medios, moderados; plástico y adhesivo; muy
duro, friable; raíces finas y muy finas, comunes; cero
sidades de arcilla, delgadas a gruesas sobre la cara de
los agregados y en los poros, abundantes: concreciones
férricas, escasas. Límite lineal, difuso.

Pardo rojizo oscuro en hümedo y seco (5 YR 3/3); textu
ra arcillosa, con grava fina de cuarzo, abundante: es=
tructura maciza: plástico y adhesivo, muy duro, fria-
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ble; raíces muy finas, escasas; cerosidades de arci
llas delgadas, comunes en los poros que contienen oca
sionalmente concreciones o vetas.

Observaciones.

Hay sectores con distinto grado de erosi6n y por tanto de capacidad
de uso.

Ubicación.

17

Se describió en Patilla, camino

Posición.

Cauquenes a Quirihue.

Suelo residual en posición intermedia, de topografía ondulada a
quebrada.

Capacidad de uso IVse

Categoría de riego 6a

Aptitud agrícola 5

Aptitud frutal C

CAUQUENES (CQN) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap-~ de uso de riego Agrícola frutal cie

CQN - C2 IVs 4a 5 C 180 há

B2

CQN - E3 IVs 6a 5 C 74

B2

CQN - C3 " IVse 6a 5 C 522

B2-1

CQN - C2 VIse 6a 6 D 672

B2-2

Superficie total 1. 448 há

* Modal
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2.7. Serie Chacayal, franco.

18

Símbolo cartográfico. CHA - D2Wl

Caracterización general.

Suelo sedimentario, en posici6n de terraza aluvial antigua; pro
fundo a muy profundo; de textura superficial franca y color par
do oscuro; arcillo limosa a arcillo arenosa y color pardo a par
do oscuro, en profundidad. Suelo de topografía plana; de permea
bilidad moderadamente lenta y drenaje imperfecto. Aptitud agrí=
cola para chacras, cereale$ y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 20

20 - 43

43 - 60

60 - 110

110 - 130
cm y más

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) a(10 YR 3/3) en hdmedo; de
textura franca;estructura de bloques subangulares, me
dios, moderados; ligeramente duro en seco; friable; Ti
geramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces fi-
nas, abundantes; poros finos y medios, abundantes.
Límite lineal, claro.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/~) a(10 YR 3/3) en hdmedo; de
textura franco arcillosa; estructura de bloques sub
angulares, medios, fuertes; duro en seco, friable;
plástico y adhesivo; raíces finas, escasas; poros f~

nos, escasos. Límite lineal, claro.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en hdmedo; de tex
tura arcillosa; estructura maciza; muy duro en seco,
muy firme en hdmedo; muy plástico y muy adhesivo; raí
ces finas, muy escasas; oxidaciones rojo-anaranjadas
y moteados de reducción; concreciones rojo-anaranja
das y moteados de reducci6n; concreciones ferromanga
nésicas. Límite lineal, claro. -

Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/2) en húmedo; de textu
ra arcillosa a arcillo limosa; estructura maciza; du=
ro en seco, firme en hdmedo; muy p~ástico y muy adhe
sivo; moteados de reducci6n; concreciones ferromanga
nésicas. Límite ondulado, difuso.

Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/2) en hdmedo; de text~

ra arcillo arenosa; estructura maciza; duro en seco,
firme en hdmedo; plástico y adhesivo.
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Ubicación.

Esta serie se describió en San Lorenzo, a 500 m. al sur del río
Catillo.

Posición.

Terraza aluvial del río Perquilauquén.

Capacidad de uso lIs

Categoría de riego la

Aptitud agrícola 1

~ptitud frutal B

CHACAYAL (CHA) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola frutal cie

CHA - D2W1 * lIs la 1 B 241 há

CHA - D2W2 IIw 2a 1 C 175

Superficie total 416 há

* Modal

2.8. Serie Colbún, franco.

19

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

COL - C1

Al

Suelo sedimentario derivado de materiales aluviales más antiguos;
profundo; de color pardo rojizo oscuro en húmedo y textura franca
en superfic~e, en profundidad es de color rojo amarillento y la
textura franco arcillosa. El susbstratum está constituído por gr~

Va redondeada con diverso grado de meteorización. De topografía
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plana, con microrelieve. De buena permeabilidad y drenaje. Pre
senta aptitud para chacras, cereales, pastos, remolacha y fruta=
les.

características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

20

o - 20

20 - 73

73 - 90

Pardo rOJ~zo oscuro en húmedo (5 YR 3/2); textura fran
ca; estructura de bloques subangulares, gruesos, muy 
débiles a granular media; pl~stico, poco adhesivo;
friable; raíces finas, abundantes; grava escasa; pH
5,6. Límite ondulado, claro.

Pardo rojizo oscuro en húmedo (5 YR 3/4); textura ar
cillosa; estructura de bloques subangulares, medios~
débiles; plástico y adhesivo; friable; raíces finas,
comunes; piedras descompuestas, abundantes; concrecio
nes de fierro y manganeso, abundantes; pH 6,2. Lími=
te lineal, difuso.

Rojo amarillento en hamedo (5 YR 4/6); textura franco
arcillosa; sin estructura; plástico y adhesivo; fria
ble; piedras menos descompuestas, abundantes; pH 6,4.

Observaciones.

Suelo aluvial de riego, presenta microrelieve; se origina de mate
rial andesítico y basáltico.

Ubicación.

J~n camino Termas de Panimávida-Colban, en ex fundo San Dionisia.

Posición. Terraza remanente.

Capacidad de uso lIs

Categoría de riego la

Aptitud agrícola 1

Aptitud frutal B
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COLBUN (COL) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola frutal cie

COL - C1 * lIs la 1 B 10.971 há

Al

COL - C1 W1 IIw la 1 B 1. 276

Al

COL - Cl IIIs 2a 3 B 620

B1

COL - Cl W2 IIIw 2a 3 C 764

B1

COL - C3 IIIs 2a 3 C 2.220

Al

COL - C3 W2 IIIw 3a 3 C 13

Al

COL - C2 W2 IIIw 3a 3 C 676

B2

COL - C3 IVs 4a 5 C 354

B2

COL - B4 W2 IVw 4a 5 D 551

Al

COL - C4 W3 IVw 4a 5 D 1.555

Al

Superficie total 19.000 há

* Modal
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2.9. Serie Colin,_ franco arcilloso.

22

Símbolo cartográfico. CIN - C4

A2

Caracterización general.

Suelo de posición intermedia, preferentemente en planos deposita
cionales y piedmont: delgado a espesor medio: de textura superfI
cial franco arcillosa y color pardo a pardo oscuro: arcilla den~
sa y color pardo oscuro en profundidad. Suelo da topografla on
dulada con pendientes de 3-8%: permeabilidad y drenaje lento a
muy lento. Aptitud agrlcola para cereales y pastos.

/..
Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 20

20 - 60

60 cm y
más

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en h6medo: franco ar
cillosa: estructura'de bloques angulares, medios, fir
mes, plástico y adhesivo: buena actividad biológica:
raíces finas y medias, abundantes: buena porosidad.
Límite lineal, gradual.

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en hfimedo: arcillosa densa:
estructura maciza, dura, muy plástico y muy adhesivo:
raíces finas y medias, escasas: actividad biológica,
escasa: pedregosidad regular; oxidaciones y moteados,
comunes. Límite líneal, gradual.

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en hfimedo: arcillosa:densa: es
tructura maciza: dura: muy plástico y muy adhesivo: no
hay actividad biológica ni ralees: pedregosidad redonde~

da, abundante.

Observaciones.

Presenta piedras en la superficie. Pastos naturales y espinales
como vegetaci6n actual.

Ubicación.

Esta serie se describió a 700 m. al sur del río Claro, por el ca
mino de Talca - Colin - Perales.

Posición. Preferentemente piedmont.
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Capacidad de uso IVs

Categoría de riego 4a

Aptitud agrícola 5.

Aptitud frutal O

COL IN (CIN) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico cap. de uso de riego Agrícola frutal cie

CIN - E4 IVs 3a 5 O 276 há

B2

CIN - C4 * IVs 4a 5 O 870

A2

CIN - 02 IVs 4a 5 O 723

B2-1

CIN - AS IVs 4a 5 O 198

B2-1

CIN - AS VIs 6a 6 O 544

C2-1

Superficie total 2.611 há

* Modal

2.10. Serie Cullilemu, franco.

23

Símbolo cartográfico. CUL - 01W2

Caracterización general.

Suelo proveniente de sedimentos aluviales de esteros, en posición
de terraza reciente, expuesto a inundaciones frecuentes o peri6di
cas; muy profundo; de textura superficial franca y color gris os=
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curo: de textura franco arenosa fina a media y color gris oscuro
en profundidad. Presenta a los 150 cm. una estrata gleyzada de
textura franco arenosa media. Suelo en posici6n baja, ligeramen
te ondulado, con pendiente de más de 1%: de permeabilidad modera
da y drenaje interno medio: con nivel freático a 120 cm. debido
a su posición. Su aptitud agrícola es para cereales, chacras y
pastos, siempre que se mantenga el nivel fre~tico profundo.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

24

o - 25

25 - 60

60 - 150

150 - 210

Gris oscuro a pardo grisáceo (10 YR 4/1.5) en húmedo
y amasado, gris (10 YR 6/1) en seco: de textura fra~

ca: estructura de bloques subangulares, gruesos, dé
biles: duro en seco, friable: no pl~stico y ligera 
mente adhesivo: raíces finas, comunes: poros finos,
escasos, poros medios comunes: oxidaciones de raíces,
comunes: pH 6,7. Límite ondulado, gradual.

Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/1.5) en
húmedo y amasado, gris a gris parduzco (10 YR 6/1.5)
en seco: de textura franco arenosa muy fina: estruc
tura prismática gruesa y muy gruesa, débil: con blo
ques medios y gruesos, débiles: duro en seco, friable:
ligeramente plástico y no adhesivo: raíces finas y me
dias, comunes; actividad biológica intensa: poros fi=
nos y medios, co~unes: cutanes a~cillo - húmicos, co
munes, sobre la cara de los agregados: cutanes hasta
1 mm de espesor: pH 6,2. Límite ondulado, gradual.

Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/1.5) en
húmedo y amasado, gris claro (10 YR 7/1) en seco: de
textura franco arenosa muy fina; sin estructura: fria
ble, ligeramente plástico y no adhesivo: raíces finas
y medias, comunes: poros finos y medios, comunes: cu
tanes arcillo - húmicos en poros y galerías: concre 
ciones Fe-Mn medias, escasas: pH 6,9. Límite irregu
lar, difuso.

Gris verdoso (5 GY 4/1) en húmedo: de textura franco
arenosa media: sin estructuras.

Observaciones.

Con nivel freático libre a 120 cm. de profundidad, pero que en
invierno llega a la superficie. Se caracteriza por la abundancia
de galerías de camarones.
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Ubicaci6n.

Esta serie se describi6 en la ribera sur del estero Cullilemu, a
SOO m. de Torca Chico.

Posici6n. Suelo de posici6n baja, ocupa las márgenes de los este
ros; por esta raz6n, puede estar sujeto a inundaciones.

Capacidad de uso IIIw

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal D

25

CULLILEMU (CUL) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

CUL - D1W2 * IIIw 3a 3 D 362 há

CUL - A2W2 IVsw 4a 5 D 79

Superficie total 441 há

* Modal

2.11. Serie Curipeumo, franco arcilloso.

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

CUR - C2W2

Suelo presumiblemente derivado de toba volcánica, en posici6n in
termedia de plano remanente, muy delgado; de textura superficial
franco a franco arcillosa y color pardo grisáceo oscuro a pardo
grisáceo muy oscuro; arcillosa y gris oscuro en profundidad. Sue
lo de topografía plana, con pendiente O - 1%; de permeabilidad y
drenaje interno lento a muy lento. Apto s6lo para el cultivo del
arroz.
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Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

26

o - 4

4 - 14

14 - 19

19 - 50

50 - 68 cm
y más

Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro .
(10 YR 3.5/2) en húmedo y gris claro (10 YR 7/2) en
seco; de textura franco arcillosa; estructura maciza
que se rompe a laminar gruesa; ligeramente duro en se
COi friable; plástico y ligeramente adhesivo; raíces
finas, abundantes; poros finos, abundantes; pH 5,4.
Límite ondulado, claro.

Pardo muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR
2.5/2) en húmedo, gris parduzco claro (10 YR 6/2) en
seco; de textura franca a franco arcillosa; estructu
ra maciza se rompe a laminar media; ligeramente duro
en seco, friable, ligeramente plástico y ligeramente
adhesivo; raíces finas, comunes; poros finos, abundan
tes; concresiones finas, escasas; pH 5,5. Límite on=
dulado, claro.

Gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR
3/1.5) en húmedo, gris a gris claro (10 YR 6/1) en se
COi de textura franco a franco arcillosa; estructura
laminar media; ligeramente duro, friable; plástico y
adhesivo; raíces finas, escasas; poros finos, abundan
tes; arena de cuarzo, escasa; pH 5,5. Límite ondula=
do, abrupto.

Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/1.5) en
húmedo, gris a pardo grisáceo (10 YR 5/1.5) en seco;
de textura arcillosa; estructura prismática muy grue
sa, fuerte; muy duro en seco, muy firme; muy plásti=
co y muy adhesivo; raíces finas, escasas; poros finos,
escasos; cutanes de arcilla en canales y poros;
"slickensides", común; concreciones finas y medias
en la parte baja, comunes; grietas de 1-2 cm. de ancho
y espaciadas de 8 - 10 cm. verticales; pH 6,1. Límite
ondulado, abrupto.

Pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo; blando (10
YR 8/2) en seco; de textura areno francosa; sin estruc
tura; duro en seco, friable, ligeramente plástico y li
geramente adhesivo; poros medios, comunes; material de
toba volcánica; pH 7,3.

Observaciones.

Hay concreciones en todo el perfil.
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Ubicación.

Esta serie se describió en Paso Hondo, a 500 m.- al este del este
ro Curipeumo.

Posición. Intermedia de plano remanente.

27

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIw

3a

2

D

CURIPEMU (CUR) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

CUR - C2W1 IIw 2a 1 C 108 há

CUR - E1W2 IIIw 3a 2 D 942

CUR - C2W2 * IIIw 3a 2 D 34.781

CUR - B2 W2 IIIw 3a 2 D 392

Al

CUR - C2 W2 IIIw 3a 2 D 1.041

B1

CUR - A3W2 IVw 4a 4 D 1.693

CUR - C3W2 IVsw 4a 4 D 254

B2

Superficie total 39.211 há

* Modal
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2.12. Serie Diguillin, franco limoso.

28

Símbolo cartográfico. DIG - D1
Al

Caracterizaci6n general.

Suelo derivado de cenizas volcánicas, moderadamente profundo, de
textura superficial franco limosa, de color pardo muy oscuro en
húmedo; en profundidad la textura es franco limosa a franco ar
cillo limosa y de color pardo amarillento oscuro en húmedo. Sue
lo de topografía ondulada; 1 - 3% de pendiente y erosi6n ligera;
de buena permeabilidad y drenaje; de aptitud agrícola para ce 
reales, chacras, pastos y frutales.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 20

20 - 35

35 - 75

75 - 108

Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo, pardo grisá
ceo oscuro ~.5 YR 4/2) en seco; de textura francoli
mosa; estructura granular, media, d~bil; blando en 
seco; friable; ligeramente plástico y ligeramente ad
hesivo; raíces finas y medias, abundantes; poros fi=
nos, muy abundantes; pH 5,8. Límite irregular, gra
dual.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; de
textura franco arcillo limosa; estructura de bloques
subangulares, débiles, rompiendo a granular fina;
blando en seco, friable; ligeramente plástico y li
geramente adhesivo; raíces finas y muy finas, abun
dantes; raíces medias, comunes; poros finos, muy a
bundantes; cutanes de materia orgánica, muy escasos;
pH 6,2; lentes de material superficial, común. Lími
te irregular, difuso.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; de
textura franco arcillo limosa; estructura de bloques
subangulares, medios, débiles; blando en seco, fria
ble; moderadamente plástico y moderadamente adhesivo;
raíces finas, comunes; raíces muy finas, abundantes;
poros finos, abundantes, poros medios comunes; cuta
nes de materia orgánica, muy escasos; crotovinas fi
nas, comunes; lentes del material superficial, esca
so; pH 6,4. Límite ondulado, gradual.

Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/4) en húmedo; de textu
ra arcillosa; de estructura de bloques subangulares,
medios y gruesos, débiles; blando en seco, friable;
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plástico y adhesivo; raíces finas, escasas; poros fi
nos, abundantes, medios comunes; cutanes de arcilla,
comunes, que aumentan en profundidad; cristales de
cuarzo finos, comunes; pH 6,3. Límite irregular, gra
dual. -

29

108 - 122

122 cm y
más

Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/4) en hdmedo; de textu
ra franco arcillosa; estructura maciza; blando en se=
ca, firme en hümedo; plástico y adhesivo; raíces fi
nas, muy escasas; piedras y rocas cementadas, meteori
zadas, comunes. pH 6,1. Límite ondulado, abrupto. -

Substratum aluvial antiguo, meteorizado.

Observaciones.

El substratum aluvial en algunos sitios no presenta meteorizaci6n.

Ubicaci6n.

Esta serie se describi6 en Palomar a 500 m. al norte del camino
de Parral a Termas de Catillo.

Posici6n. Planicie aluvial.

Capacidad de uso 1

Categoría de riego la

Aptitud agrícola 1

Aptitud frutal A
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OIGUILLIN (DIG) VARIACIONES DE ¡'A SERIE.

S1mbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

DIG - 01 * I la 1 A 11.336 há
Al

OIG - C2 lIs la 1 B 2.143
A2

OIG - D2 lIs 2a 1 B 9.325
B

DIG - 03 IIIs 2a 3 C 151
Al

OIG - D3 IIIs 3a 3 e 2.800

B2

DIG - 02 W2 IIIw 2a 3 C 5.323
Al

OIG - el W2 IIIw 3a 3 e 639

B2

Superficie total 31.717 há

* Modal

·2.13. Serie El Boldo, franco arenoso.

30

Símbolo cartográfico. EBO - el W3
Al

C~ractérizaci6n general.

Suelo sedimentario, profundo; de textura superficial franco aren2
sa de color pardo oscuro y textura franco arcillo arenosa de co 
lar pardo qris4ceo muy oscuro en profundidad. Suelo de topogra 
fía de 2 - 4% en posici6n de piedmont, de permeabilidad moderada
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y pobremente drenado. Presenta aptitud para cereales, pastos y
chacras ocasionales.

características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 14

14 - 48

48 - 110

Ubicaci6n.

Pardo oscuro (10 YR 4/3) en hamedo, franco arenosa,
no plástico y ligeramente adhesivo; friable en hame
do, duro en seco; estructura de <bloques subangula =
res, medios, débiles. Raíces finas y medias, abundan
tes. Buena porosidad y actividad biológica. Límite
ondulado, difuso.

Pardo grisáceo muy oscuro (~O YR 4/2) en hamedo; fra~

co arenosa; no plástico y no adhesivo; friable en ha
medo; estructura de bloques subangulares, medios, mo
derados. Raíces finas, abundantes y medias escasas.
Cristales finos y medios, distintos, abundantes.
Concreciones comunes. Límite ondulado, claro.

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 4/2) a pardo gricá
ceo oscuro (10 YR 4/1) ambos colores en hamedo; fran
co arcillo arenosa, moderadamente plástico y lige
ramente adhesivo; estructura maciza que rompe a blo=
ques subangulares, medios, firmes. Raíces finas, es
casas. Moteados de cQlor anaranjado, distintos, abun
dantes. Cristales de cuarzo y mica, abundantes.

A dos km. al poniente de Cauquenes, camino a Chanco.

Posici6n. Este suelo ocupa una posici6n de piedmont, con pendie~

te de 2 - 4%.

Capacidad de uso. IIIw

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 3

Aptitid frutal D
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EL BOLDO (EBO) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
cartográfico cap. de uso de riego Agr~cola Frutal cie

EBO - E2 IIIs 2a 3 B 197 há

A2

EBO - C1 W3 * IIIw 3a 3 D 319

Al

EBO - C2 W3 IVw 4a 5 D 85

A2

EBO - Cl W4 IVw 4a 5 D 82

A2

Superficie total 683 há

* Modal

2.14. Serie Huapi, franco arenoso.

32

Símbolo cartográfico. HUP - El
Al

Caracterizaci6n general.

Suelo sedimentario, estratificado, en posici6n de terraza aluvial,
profundo, de textura superficial franco arenosa y color pardo os
curo; franco arenosa y color pardo a pardo oscuro en profundidad.
Suelo de topografía plana, con pendiente de O - 1%: buena permea
bilidad y drenaje. Suelo apto para chacras, cereales, pastos y
frutales de arraigamiento profundo.

características físicas y morfo16gicas del p~rfil.

O - 20 Pardo oscuro (lO'YR 3/3) en hamedo, pardo a pardo pál!
do (10 YR 5.5/3')'; en seco; de textura franco arenosa;
estructura de bloques subangula'res, finos y medios,
moderados y granular media; blando en seco, friable,
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20 - 35

35 - 66

66 - 95 cm
y más

no plástico y no adhesivo; raíces finas y m.~dias, abun
dantes; poros finos y muy finos, muy abündantes; poros
medios vesiculares y tubulares, moderados; cristales
de mica, abundantes, pH 6,3. Límite lineal, abrupto.

Pardo a pardo oscuro (10 YR 3.5/3) en ht1medoi de textu
ra franco arenosa; estructura maci~a, se rompe a blo =
ques subangulares" gruesos, d~biles; blando en seco,
~riable no plástico y no adhesivo; ~a!ces finas, abun
dantes; poros finos, abundantes, poros medios vesicu=
lares y tubulares, moderados; grava gruesa, com~n; cris
tales de mica, abundantes; pH 5,8. Límite irregular, 
gradual.

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en hdrnedo; de textu
ra franco limosa; estructura maciza, se rompe a blo 
ques subangulares, medios, d~biles; blando en seco,
friable; no plástico y no adhesivo; raíces finas, es
casas; poros finos, abundantes; pH 6,1. Límite irregu
lar, gradual. -

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en hdmedo; de textu
ra franco arenosa; estructura maciza, rompe a bloques
subangulares, finos, débiles; blando en seco, friable,
no plástico y no adhesivo; raíces finas, escasas; po-
ros finos, abundantes; pH 6,2~ .

Observaciones.

Suelo que ocupa de preferencia terrazas aluviales muy recientes del
río perquilauqu~n.

Ubicación.

Esta serie se describi6 a 500 m. al norte del camino de Parral
a Cauquenes y a 100 m. al este del río Perquilauquén.

Posición. Terraza aluvial reciente.

Capacidad de uso 1

Categoría de riego la

Aptitud agrícola 1

Aptitud frutal A
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HUAPI (HUP) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartógrafico Cap de uso de riego Agríc<;>la Frutal cie

HUP - D1 1 la 1 A 295 Há

HUP - El * 1 la 1 A 3.519

Al

HUP - E2 lIs la 1 A 1. 887

Al

HUP - El W1 IIw 2a 1 B 1. 311

Al

HUP - El lIs 2a 1 B 625

A2

HUP - D1W3 IVw 3a 5 D 703

Superficie total 8.340 há.

* Modal

2.15. Serie Huencuecho, franco.

34

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

HCH - C4 W2
Al

Suelo originado de sedimentos aluviales y distribuido en planos
depositacionales o terrazas remanentes que se han formado por el
relleno de material brechoso de litología andes!tica y basáltica.

Presenta un perfil poco evolucionado, de topografía plana a ondu
lada; de pendiente 1 - 2% en lo plano y 3 - 4% en lo ondulado; sue
lo de espesor medio a moderadamente profundo; de textura moderada
mente fina en los primeros horizontes para hacerse fina en profun
didad hasta descansar en una brecha volc4nica de textura fina que
une los elementos gruesos; de estructura de bloques angulares y
subangulares, d~biles; de color pardo a pardo oscuro, siendo la
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brecha de colores varios.

Suelo de riego y secano, de fertilidad media, de drenaje externo
moderado e interno restringido; de permeabilidad moderadamente
lenta y de erosión ligera a moderada.

Presenta aptitud para el cultivo de cereales y pastos.

características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 10

10 - 19

19 - 37

Pardo a pardo oscuro en húmedo (7.5 YR 4/2), pardo en
seco (10 YR 5/3); de textura franca; estructura de
bloques subangulares, medios, débiles; ligeramente
plástico y ligeramente adhesivo; friable; raíces fi
nas, muy abundantes; poros finos, abundantes; grava
fina, meteorizada, escasa; moteados prominentes, fi
nos, de color rojo amarillento (5 YR 5/8), moderada
reacción al agua oxigenada; pH 5,9. Límite lineal,
claro.

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3), pardo grisáceo en
seco (7.5 YR 5/3); de textura franco arcillosa; estruc
tura de bloques subangulares, gruesos y medios, débi =
les, que se rompen en bloques subangulares, finos, mo
derados; friable, plástico y adhesivo; raíces finas y
medias, abundantes; poros medios, tubulares, simples,
en todas direcciones, comunes; grava fina, muy imper
meabilizada, abundante; piedras de bordes redondos de
4 - e cm. de diámetro andesíticas y basálticas, muy
meteorizadas, comunes; moteados prominentes, medios, de
cblor gris muy oscuro (7.5 YR 3/0), debido a descampo
sición de piedras y gravas, comunes; moderada reacciÓn
al agua oxigenada; pH 6,4. Límite lineal, gradual.

Pardo a pardo oscuro en húmedo (7.5 YR 4/2), pardo en
seco (7.5 YR 5/3); de textura arcillosa; estructura de
bloques angulares y subangulares, medios, moderados;
firme, muy plástico y muy adhesivo; raíces finas y me
dias, abundantes; poros medios, tubulares, simples, en
todas direcciones, comunes; poros gruesos, abiertos, es
casos; grava media y gruesa, intemperizadas, de 4 - 10
cm. de diámetro, abundantes; barnices de arcilla cu
brienrolas caras externas de los agregados; moteados
gruesos de color negro (7.5 YR 2/0), pardo intenso
(7.5 YR 5/6) Y amarillo parduzco (10 YR 6/6), debido
a gravas y piedras meteorizadas; ligera reacción al
agua oxigenada; pH 6,4. Límite lineal, gradual.
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37 - 94 Color vario, con dominancia del pardo amarillento os
curo (10 YR 4/4), pardo amarillento (10 YR 5/4) Y 
gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo, amarillo (10
YR 7/6) en seco; brecha volcánica, fuertemente meteo
rizada, formada por grava fina, media y gruesa y pie
dras de bordes redondeados, comunes, con matriz arcI
llosa como agente cementante; presenta una estratifI
cae ión débil, una moderada cementación con tendencia
a una estructura laminar gruesa, pH 6,7.

Observaciones.

En muchos sectores existen estrata de textura arcillosa, gleyza
da en la zona de contacto del material sedimentario y la brecha
volcánica, discontinua e irregular, que perjudica el buen drena
je interno.

Ubicación. En camino a Pelarco a Curopeo, en el ex Fundo Huencue
cho.

Posición. Terraza remanente.

Capacidad de uso. IVsw

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 4

Apttitud frutal D

HUENCUECHO (HCH) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

HCH - C4 * IVsw 3a 4 D 6.067 háW2
Al

Superficie total 6.067 há.
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2.16. Serie La Invernada, arcillosb.

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

INV - CI W2

B2

Suelo originado de sedimentos aluviales y coluviales mezclados,
depositados sobre un substratum coluvial de gravas y piedras an
guIares y subangulares frescas.

Presenta un perfil de desarrollo incipiente, de topografía plana,
con microrelieve suavemente ondulado; con pendiente de O - 1%.

Profundo, de textura fina, poco estructurado y de color pardo a
pardo oscuro.

Suelo de riego; de fertilidad media, de drenaje restringido debi
do a su textura arcillosa del subsuelo, motivando fluctuaciones
del nivel freático en superficie; con erosi6n aparente a ligera
en algunos sectores; de drenaje externo medio e interno restrin
gido, de permeabilidad lenta.

Características físicas y morfol6gicas del perfil.

Profundidad (cm).

O - 16

16 - 41

Pardo amarillento oscuro en hümedo (10 YR 3/4), pardo
grisáceo oscuro en seco (10 YR 4/2); de textura arci
llosa densa; estructura maciza, se quiebra en bloques
subangulares y angulares, gruesos y medios, débiles;
firme, muy plástico y muy adhesivo; raíces finas y muy
finas, abundantes; poros finos, abundantes, poros medios
tubulares, simples, comunes, en todas direcciones; mo
teados prominentes, finos y medios, abundantes (oxida
ciones radiculares) de color rojo amarillento en hüme
do 5 YR 4/6); fragmentos de rocas andesíticas basálti
cas, semi-meteorizadas, finas, escasas; arena gruesa de
cuarzo y feldespatos, comün; moderada efervecencia y
ligera reacci6n al agua oxigenada; pH 6,4. Limite li
neal, gradual.

Pardo amarillento oscuro en hümedo (10 YR 3/4), pardo
grisáceo oscuro en seco (10 YR 4/2); de textura arci
llosa densa; estructura maciza, se quiebra en prismas
finos y medios, débiles; firme, muy plástico y muy ad
hesivo; raíces finas, escasas; poros finos, comunes,
poros medios tubulares, simples, verticales, comunes,
poros gruesos simples, abiertos, escasos; grava fina
y media, subangular y redondeada, comunes; moderada
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41 - 88

88 - 126

126 - 150

efervescencia y ligera reacci6n al agua oxigenada;
pH 6,8. Límite lineal, difuso.

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3), pardo a pardo oscu
ro en seco (10 YR 4/3); de textura arcillosa densa; 
estructura maciza; firme, muy plástico y muy adhesivo;
raíces finas, escasas; poros medios tubulares, simples,
verticales,comunes, poros gruesos simples, abiertos,
escasos; fragmentos de rocas andesíticas -basálticas
semi-meteorizadas, medias, comunes; grava fina y me
dia, subangular y redondeada, común, moderada eferve~

censia al agua oxigenada; pH 6,6. Límite lineal,
difuso.

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3), pardo a pardo os
curo en seco (10 YR 4/3); de textura arcillosa; estruc
tura maciza; firme, plástico y adhesivo; raíces finas~

muy escasas; poros finos, escasos, poros medios tubul~

res, simples, verticales, escasos, poros gruesos abier
tos, simples, escasos; arena gruesa de cuarzo y fleldei
patos, abundante; grava fina y media, redondeada y su~
angular, abundante; fragmentos de rocas andesíticas 
basálticas, media y fina, meteorizado, común; modera
da efervescencia al agua oxigenada; pH 6,8. Límite li
neal, abrupto.

Substratum coluvial de gravas y piedras angulares y
subangulares, medias y finas, frescas, con matriz de
textura franco arcillosa; de color pardo grisáceo os
curo en húmedo (10 YR 4/2), pardo en seco (10 YR 5/3);
pH 7,0.

Observaciones.

Suelo que presenta a los 16 cm. de profundidad arcilla densa (clay
pan) que provoca mal drenaje debido a la lenta permeabilidad, esto
limita su uso. Presenta napa freática libre a los 150 cm.

Ubicaci6n.

Esta serie se describi6 a 500 m. al noreste de los cerros de
Huencuecho entre los esteros Quillayes y Tocaques.

Posición. Preferentemente coluvial.

Capacidad de uso. IIIw.

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal e
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INVERNADA ( INV) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

INV - C3 IIIs 3a 3 C 126 há

B1

INV - C1W2 * IIIw 3a 3 'c 1.717

B2

INV - AS IVs 4a S D 323

B1

INV - C4W2 IVsw 4a S D 2S0

B2-1

INV - C4 VIs 6a 6 D 86

C2-1

Superficie total 2.S02 há

* Modal

2.17. Serie Las Garzas, franco arcillo arenoso fino.

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

GZA - C1 W2

Al

Suelo derivado de sedimentos aluviales graníticos, en posici6n
de plano depositacional. Presenta textura superficial franco ar
cilla arenosa fina y color pardo grisáceo a pardo grisáceo oscuro,
en profundidad la textura es franco arcillo arenosa y color gris
a pardo grisáceo; de drenaje imperfecto, napa freática entre 60 
70 cm. Se adapta a cultivos de chacras, cereales y pastos.
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Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 20 Pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10 YR 4/3 
5/2) en húmedo; franco arcillo arenosa fina; estructu
ra de bloques subangulares, medios y finos, débiles¡
ligeramente plástico y adhesivo; friable. Poros fi
nos, comunes; raíces finas, abundantes; oxidaciones
desde los 12 cm. de color pardo, abundantes. Límite
lineal, claro.

20 - 45 Pardo grisáceo a qris (10 YR 5/2 - 5/1) en húmedo;
franco arcillo arenosa; estructura de bloques suban
gulares, medios, débiles, ligeramente plástico y adhe
sivo¡ friable. Poros finos comunes; raíces finas, ca
munes; moteados de color gris, abundantes. Límite 11
neal, claro.

45 - 100 cm Pardo grisáceo (10 YR 5/2) en húmedo¡ franco arcillo
y más arenosa; estructura maciza, por estar saturado; Ti

geramente plástico y adhesivo; firme. Poros finos, es
casos; raíces finas, escasas; gravas gruesas y finas,
comunes.

Observaciones.

Este suelo presenta inundaciones temporales en algunos sectores
más bajos.

Ubicaci6n.

Se describi6 a 2,5 Km. al sur del puente sobre el río Cauquenes,
del camino de Parral a Cauquenes.

Posici6n. Terraza aluvial reciente.

Capacidad de uso. IIIw

Categoría de riego 2a

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal C
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LAS GARZAS (GZA) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

GZA - C2 W1 lIs 2a 1 B 587 há

Al

GZA - C1 l.oJ2 IIIw 2a 3 C 972
*

Al

GZA - E2 W2 IIIw 2a 3 C 188

Al

GZA - El W2F1 IVw 4a 5 D 120

Al

GZA - C1 W2F1 IVw 4a 5 D 491

Al

GZA - C1 W3 IVw 4a 5 D 1.041

Al

Superficie total 3.399 há

* Modal

2.18. Serie Liucura, arcilloso.

41

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

LID - C2 W2
Al

Suelo derivado de sedimentos aluviales finos; de textura superfi
cial arcillosa y color gris muy oscuro, en húmedo; en profundidad
la textura es franca y con el mismo color. De profundidad media.
El substratum está constituído por gravas redondeadas. De topogra
fía plana con ligero microrelieve. De permeabilidad moderada y 
drenaje imperfecto. Presenta: aptitud para cereales, pastos y
chacras.
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Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 40

40 - 90

90 - 130
Y más

Gris muy oscuro a pardo grisáceo muy oscuro en húme
do (10 YR 3/1.5); textura arcillosa; estructura de
bloques subangulares, gruesos, medios y finos, déb!
les; muy plástico y muy adhesivo; firme; raíces fi
nas, abundantes; grava y piedras comunes; moteados
prominentes, finos, abundantes, de color rojo amari
lIento (5 RY 4/8); pH 6,4. Límite ondulado, abrup=
too

Gris muy oscuro a gris oscuro en húmedo (10 YR 3/1 
4/1); textura franca; estructura de bloques subangu
lares, gruesos y medios, que se rompen en bloques sub
angulares, finos'a granular fina, débiles; plástico y
adhesivo; friable; moteados prominentes, gruesos, a
bundantes, de color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4);
concreciones de fierro y manganeso, gruesos, abundan
tes; pH 6,6. Límite ondulado, abrupto.

cm Pardo grisáceo muy oscuro enhÚffiedo (10 YR 3/2); textu
ra franco arenosa; estructura maciza; plástico y muy
adhesivo; firme; moteados prominentes, gruesos, abundan
tes, de color pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3); piedras 
medias, comunes; pH 6,8.

Observaciones.

Suelo aluvial, de textura moderadamente fina, muy pedregosa, for
mado de limo o arcillas depositadas sobre gravas de composición
mixta.

Ubicación.

Esta serie se describió a 500 m. al norte del puente sobre el río
Lircay, por la carretera Panamericana.

Posición. Suelo de posición baja en plano depositacional.

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

Illw

3a

3

C
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* Modal

2.19. Serie Lurin, franco arcilloso.

43

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

LUR - C4 W2

Al

Suelo formado a partir de sedimentos fluvioglaciales, delgado, de
textura superficial franco arcillosa de color pardo oscuro y un
horizonte de lavado, constituído por gravas redondeadas y angula
res con matriz arcillosa de color gris en profundidad. Bajo es
te horizonte siguen texturas muy finas, compactadas que no permI
ten el arraigamiento ni el paso del agua. El substratum está 
constituído por clastos redondeados muy meteorizados. Suelo pla
no a suavemente ondulado, de permeabilidad muy lenta y pobremen~e

drenado. Presenta aptitud para arroz y pastos (trébol).
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características físicas y morfo16gicas del per.fil.

Profundidad (cm)

o - 18

18 - 43

43 - 56

56 - 79

79 - 110

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franca a franco
arcillosa, ligeramente plástico y ligeramente adhe
sivo; ligeramente duro en seco; friable en húmedo;
estructura de bloques angulares y subangulares, me
dios, moderados. Poros medios y finos y manchas fe
rromanganésicas, comunes. Grava angular y redondeada,
común; moteados medios y gruesos, abundantes y distin
tos. Límite claro, ondulado.

Gris a pardo grisáceo (10 YR 5/1 - 5/2) en húmedo;
horizonte constituído por grava angular y redondeada;
concreciones ferromanganésicas muy abundantes y matriz
arcillosa alrededor de 10% del volúmen. Presenta fuer
te proceso de reducci6n. Raíces comunes. Límite a
brupto, lineal.

Color vario, dominante pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3)
en húmedo; arcillosa, muy plástico y muy adhesivo; du
ro en seco, muy firme en húmedo; estructura maciza.
Poros escasos; raíces escasas. Grava común, moteados
medios y gruesos, abundantes, distintos; bandas de
gley. Cutanes comunes. Límite ondulado, difuso.

Color vario, dominante pardo amarillento (10 YR 5/4)
en húmedo; arcillosa, muy plástico y muy adhesivo;
muy duro en seco, muy firme en húmedo; estructura ma
ciza. Poros escasos; no hay raíces. Moteados grue=
sos, abundantes, distintos. Cutanes abundantes. Lí
mite ondulado, abrupto.

Color vario; clastos redondeados de diversa naturale
za petrográfica, con dominancia de materiales neutr~s
y básicos altamente meteorizados. Matriz arcillosa
entre 10 - 15% del volúmen. Substratum compactado
que impide el paso de raíces yagua.

Observaciones.

Se consider6 la profundidad hasta la zona de arraigamiento. Se
presenta compactado bajo el horizonte 18 - 43 cm. La profundi
dad del primer horizonte varía entre 25 y ~5 cm.

Ubicación.

Esta serie se describi6 en Peumo Negro a 1.500 m. al sur del
río Lircay.
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Posici6n. Terraza remanente.

Capacidad de uso. IVsw

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 5

Aptitud frutal D

LURIN (LUR) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

LUR - C4 * IVsw 3a 4 D 5.077W2
Al

45

Superficie total

* Modal

2.20. Serie Mariposas.

5.077 há

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

MAP - C1 W2
Al

Suelo derivado de conglo~erados volcánicos andesíticos-basálti
cos, ocupando planos depositacionales fluvio glaciales.

Presenta un perfil poco evolucionado pero altamente meteorizado,
de topografía plana a suavemente ondulada, de pendiente de 0,5 
2%; de textura moder~damente fina en superficie y fina en profun
didac1; de estructura de bloques subangulares, medios y finos en
primer horizonte para hacerse maciza en profundidad¡ de colores
pardo oscuro en horizonte O - 13 cm., pardo oscuro entre 39 -64
cm. y pardo desde los 64 cm.
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Suelo de riego, de fertilidad regular a buena, de drenaje exter
no medio y drenaje imperfecto, sin erosi6n aparente y de permea
bilidad lenta. Presenta aptitud para chacras, cereales y pastos.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm)

°- 13

13 - 39

39 - 64

64 - 84

Más de 84
cm

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/4), pardo en seco
(10 YR 5/3); de textura franca pesada a franco arci
llosa; estructura de bloques subangulares, medios y
finos, débiles; friable, plástico y adhesivo; raíces
finas, abundantes; poros finos, abundantes, poros me
dios tubulares en todas direcciones, simples, comu =
nes; lombrices escasas; arena gruesa de cuarzo y fel
despatos, abundantes; fuerte reacci6n al agua oxige=
nada; pH 6,0. Límite lineal, abrupto.

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4)' en húmedo, pardo
7.5 YR 4/4) en seco; de textura arcillosa; estructura
maciza, se quiebra en prismática media y fina, débi 
les; firme, muy plástico y muy adhesivo; raíces finas,
comunes, medias escasas; poros finos, abundantes, po
ros medios tubulares, en todas direcciones, simples,
escasos, poros gruesos abiertos, escasos; concreciones
alúmina-férricas medias y finas, redondeadas y subangu
lares, meteorizadas, comunes; crotovinas gruesas, esca
sas; reacci6n fuerte al agua oxigenada; pH 6,6. Lími=
te lineal, gradual.

Pardo en húmedo (7.5 YR 4/4), pardo en seco (7.5 YR
4/4); de textura arcillosa; estructura maciza; firme,
plástico y adhesivo; raíces finas, escasas; poros me
dios, comunes; piedras redondeadas, semimeteorizadas,
escasas; grava redondeada fina y media, meteorizadas,
comunes; piedras subangulares, medias, semimeteoriza
das, comunes; concreciones alúmina-férricas, gruesas,
medias y finas, redondeadas y subangulares, meteori
zadas, muy abundantes; fuerte reacci6n al agua oxige
nada; pH 6,8. Límite líneal, difuso. -

Pardo en húmedo (7.5 YR 4/4), pardo en seco (7.5 YR
5/4); de textura arcillosa densa; sin estructura; fir
mef muy plástico y muy adhesivo; gravas y piedras re=
dondeadas en distintos grados de meteorizaci6n; gra
vas y piedras, frescas; fuerte reacci6n al agua oxige
nada; pH 7. Límite lineal, difuso. -

Conglomerado volcánico andesítico y basáltico en dis
tintos grados ~e Qeteorizaci6n;
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Observaciones.

Suelo que ocupa planos depositacionales en posición de terrazas
remanentes muy antiguas y que presentan en su topografía sectores
de depresión de drenaje pobre.

Ubicación.

Esta serie se describió en el camino Talca a Laguna del Maule,
en la ex-Hacienda Mariposas.

Posición. En plano depositacional intermedio.

47

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIw.

2a

5

D

MARIPOSAS (MAP) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi -
Cartográfico cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

MAP - Cl lIs 2a 1 B 833 há

A2

MAP - C3 IIIs 2a 2 D 3.035

Al

MAP - C1 * IIIw 2a 2 D 5.446W2
Al

MAP - C3 W2 IIIw 3a 2 D 300

Al

Superficie total 9.614 há

* Modal



Anexo IV.B.l-l. Descripción de las series de suelos. 48

2.21. Serie Matacabritos, franco arenoso muy fino.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

MTC - D4

E2

Suelo de origen sedimentario, formado a partir de sedimentos flu
vioglaciales gruesos, moderadamente profundo; de textura superfI
cial franco arenosa muy fina de color pardo amarillento oscuro y
textura franco arcillosa de color pardo rojizo oscuro en profun
didad. Suelo de topografía de lomajes, dentro de un paisaje tí
pico de "drumlins". De permeabilidad lenta y drenaje imperfecto.

Características físicas y morfológicas del-Eerfil.

Profundidad (c~)

o - 17

17 - 54

54 - 80

80 - 105

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; franco
arenosa muy fina, no plástico y no adhesivo; friable en
húmedo, duro en seco; estructura de bloques subangula
res, finos y medios, moderados. Poros finos, comunes;
raíces finas, abundantes; clastos redondeados de hasta
25 cm. de diámetro ocupan un 15% del volúmen. Límite
ondulado, abrupto.

Pardo rojizo (5 YR 5/4) en húmedo; arcillosa, ligera 
mente plástico y adhesivo; friable en húmedo, ligeramen
te duro en seco; estructura de bloques subangulares, fI
nos y muy finos, moderados. Poros finos y muy finos, 
abundantes; raíces finas, comunes, gruesas y medias, es
casas; actividad biológica, común. Clastos redondeados
y subangulares de 30 cm. de diámetro ocupan un 50% del
volúmen. Límite ondulado, claro.

Color vario, dominante pardo rojizo y pardo amarillen
to (5 YR 4/4.6 - 10 YR 5/4) en húmedo; franco arcillo
sa, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; fria
ble en húmedo, ligeramente duro en seco; estructura 
de bloques subangulares, finos y muy finos, modera
dos. Poros finos y muy finos, abundantes; ráices fI
nas, escasas; actividad biológica, común; manchas ne
gras de manganeso, escasas. Límite ondulado, claro~

Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo; franca, no
plástica y no adhesivo; friable en hamedo, blando en
seco; estructura de bloques subangulares, medios, dé
biles. Poros finos y muy finos, abundantes; raíces
finas, escasas; actividad biológica, abundante; man
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105 - 155

155 - 210
cm y más

chas negras de manganeso, escasas; clastos redondea
dos de 0,2 - 5 cm y de 5 - 30 cm de diámtero, ocupan
un 15 - 65%, respectivamente del volúmen del suelo.
Límite ondulado, abrupto.

Color vario, dominante pardo (7.5 YR 5/2) en húmedo;
franco arcillosa, ligeramente plástico y adhesivo;
extremadamente firme en húmedo, muy duro en seco;
estructura de bloques angulares, gruesos y medios,
firmes. Poros finos, muy escasos; raíces no se obser
vam~ cutanes gruesos continuos sobre la cara de los
agregados; clastos redondeados de 0,2 - 5 cm y de 5
- 30 cm de diámetro ocupan un 75% del volúmen del sue
lo. Límite ondulado, claro a gradual.

Clastos semimeteorizados con arena gruesa como mate
rial interstic~~l.

Observaciones.

Suelo que presenta variaciones en cuanto a grado de erosión, pe
dregosidad, pendiente y profundidad efectiva.

Ubicación.

Esta serie se describió en el camino Talca a Vilches en la ex ha
cienda Mariposas.

Posición. Lomajes suaves en paisaje influenciado por fenómenos
glaciales.

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

VII

6a

6

D
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MATACABRITOS (MTC) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

MTC - 04 VIs 6a 6 O 35 há

C2

50

MTC - 04 *
E2

VIIs 6a 6 O 987

* Modal

Superficie total 1.022 há

2.22. Serie Maule, franco arcillo arenoso.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

MLE - C3 P1

B1

Suelos derivados de sedimentos aluviales muy antiguos, de profun
didad media. De textura superficial franco arcillo arenosa, de
de color pardo rojizo oscuro, en profundidad la textura es
arcillosa y de color rojo oscuro. De topografía suavemente ondu
lada con moderada disección, en posición alta. El substratum es
tá constituído por sedimentos aluviales con clastos redondeados
que observan distinto grado de meteorizaci6n. En algunos puntos
se observa erosi6n de manto. De permeabilidad y drenaje, modera
dos. Presenta aptitud para cereales, pastos y viñas.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 12 Pardo rOJlzo oscuro en húmedo (5 YR 3/3); de textura
franco arcillo arenosa; estructura de bloques suban
guIares, medios y finos a granular media; ligeramen
te plástico y ligeramente adhesivo; friable; grano
de cuarzo, abundante; raíces finas, abundantes; cero
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sidades de arcilla, delgada, comün; pH 5,8. Límite
líneal, difuso.

51

12 - 24

24 - 53

Más de 53
cm.

Pardo rojizo oscuro en hÜInedo (2.5 YR 3/4); textura
arcillosa; estructura de bloques angulares, medios,
fuertes; ligeramente plástico y adhesivo; friable,
firme en seco; granos de cuarzo, abundantes; cerosi
dades de arcilla, comün a abundantes; raíces finas~
comunes; pH 5,8. Límite lineal, difuso.

Color vario con matriz de color rojo oscuro en hÜIne
do (2.5 YR 3/6) Y manchas de color pardo rojizo oscuro
en hÜInedo (2.5 YR 2/4); textura arcillosa; estructura
de bloques angulares, medios, fuertes; ligeramente plás
tico y adhesivo, friable, firme en seco; concreciones 
en manchas y nódulos de Fe y Mn, comunes; la arcilla
orientada se presenta en forma de puente cubriendo las
partículas; raíces finas, escasas; pH 5,9. Límite li
neal, difuso.

Substratum constituído por piedras descompuestas y ar
cilla (rojiza), se identifican granodioritas, ~ocas 
oscuras (arcillolitas), granito meteorizado; las pie
dras son redondeadas en su mayoría. -

Observaciones.

Sus variaciones determinan diferentes capacidades de uso.

Ubicación.

A doce Km. al oeste del puenté del río Cauquenes en camino Parral
Cauquenes.

Posición. Terraza remanente.

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IVs

4a

5

C
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MAULE (MLE) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría "Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola frutal cie

MLE - C2 IIIs 3a 3 C 160 há

A2

MLE - C2 Pi IIIs 3a 3 C 52

B2

MLE - C3 IIIs 4a 3 C 574

B2

MLE - C3 * IVs 4a 5 C 498Pi
Bl

MLE - C3 IVse 4a 5 C 158

B2-1

MLE - C5 VIs 6a 6 D 907

A2

Superficie total 2.349 há

* Modal

2.23. Serie Moyano, arcilloso.

Símbolo cartográfico. MOY - C4

E3

Caracterizaci6n general.

Suelo presumiblemente formado a partir de materiales tobíferos,
moderadamente profundo, de textura superficial arcillosa de color
pardo rojizo oscuro y de textura franco arcillosa de igual color
en profundidad. Suelo de topografía de pendiente suave a modera
da y suavemente ondulada, de permeabilidad moderadamente lenta ~
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de drenaje imperfecto. Ocupa una posici6n de terrazas remanen
tes, disectadas. Suelo aptos para cereales y pastos, ocasional
mente para chacras.

características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm).

0-5

5 - 26

26 - 72

72 - 87

87 - 107
cm y más

Ubicaci6n.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/3) en húmedo; franco arcillo
sa, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; fria
ble en húmedo; estructura granular fina, media, mode=
rada. Poros comunes; raíces finas y muy finas, comu
nes. Límite abrupto, lineal.

Pardo rOJ1ZO (5 YR 4/3) en húmedo; arcillosa, plásti
ca y ligeramente adhesivo; firme en húmedo; estructu
ra de bloques angulares, medios, finos y muy finos,
fuertes. Poros finos, comunes; raíces finas, comunes;
cutanes continuos, moderadamente espesos d~ arcilla y
manganeso sobre la cara de los agregados. Límite on
dulado, claro.

Pardo rojizo oscuro (5 YR 4/3) en húmedo; franco ar
cillosa, plástico y ligeramente adhesivo; muy firme
en húmedo; estructura prismática, media¡ d~bil, que
se rompe a bloques angulares, finos y medios, fuer
tes. Poros medios, escasos y finos; raíces muy fi
nas, comunes, cutanes continuos, moderadamente espe
sos de arcilla y manganeso sobre la cara de los agre
gados; concreciones de Fe y Mn, comunes. Límite on=
dulado, claro.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/5 - 3/5) en húmedo;
franco arcillo arenosa, ligeramente plástico y ligera
mente adhesivo; muy firme en húmedo; estructura de blo
ques angulares, medios, finos, moderados. Poros finoi,
escasos; raíces muy finas, escasas; cutanes de arcilla
y manganeso zonales, cubren especialmente el material
C. Límite ligeramente ondulado, abrupto.

Color vario, areno francosa, no plástico y no adhesi
vo; friable en húmedo; estructura maciza. Poros me 
dios, escasos; raíces no se observan.

Esta serie de describi6 a un Km. al oeste de Carel por el camino
de Talca a Carel.

Posici6n. Terraza remanente.
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Capacidad de uso. VII

Categoría de riego 6a

Aptitud agrícola 6

Aptitud frutal D

MOYANO (MOY) VARIACIONES DE LA SERIE.

54

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

MOY - C4 Vlls 6a 6 D 660 há

E3

Superficie total

2.24. Serie Palmilla, franco arcillo limoso.

660 há

Símbolo cartográfico. PAL - C1 W2

Al

Caracterización general.

Suelo presumiblemente derivado de toba que constituye el subs
tratum; de color pardo grisáceo oscuro y textura franco arcillo
limosa, en superficie, en profundidad el color es pardo y la te~

tura franco arcillosa. De topografía plana con microrelieve. De
permeabilidad moderada y drenaje imperfecto. Presenta aptitud
para cereales y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 18 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco
arcillo limosa; estructura de bloques angulares y
subangulares, medios y finos, moderados; friable en
húmedo; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo;
actividad biológica buena; raíces medias y finas, a
bundantes; buena porosidad; oxidaciones comunes; gra
va fina, escasa. Límite lineal, claro. -
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18 - 41

41 - 66

66 - 85

85 cm. y
más

Ubicación.

Pardo (7.5 YR 4/2) en hdmedo; franco arciLlosa; es
tructura de bloques angulares, medios, moderados;
firme en hdrnedo; plástico y adhesivo; actividad bio
lógica, regular; raíces finas, comunes; porosidad 
buena; grava muy fina, comdn; oxidaciones y concre
ciones, comunes. Límite lineal, gradual.

Color vario (10 YR 4/3 - 4/2) en hdmedo; franco arci
llosa; estructura de bloques angulares, medios, mode
radas; firme en hdrnedo; plástico y adhesivo; actividad
biológica, escasa; raíces finas, escasas; regular poro
sidad; pedregosidad regular. Límite lineal, gradual.-

Pedregosidad abundante, con matriz franco arcillosa;
firme en húmedo, plástico y adhesivo; no se observa
actividad biológica; raíces muy finas, escasas; poro
sidad escasa. A los 70 cm. el suelo se encuentra sa
turado. Límite lineal, claro.

Toba.

Suelo ubicado a tres Km. al sur del ríoPutagán y a 800 m. al oes
te de la carretera Panamericana.

Posición. Terraza remanente.

Capacidad de uso. IIIw

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal C
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PALMILLA (PAL) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

PAL - Cl lIs la 1 B 261 há

Al

PAL - C3 IIIs 2a 3 C 6.627

Al

PAL - Cl Wl IIw 2a 1 B 952

Al

PAL - Cl * IIIw 3a 3 C 11. 430W2
Al

PAL - C2 W2 IIIw 3a 3 C 444

PAL - C3 W2 IIIw 3a 3 C 10.145

Al

PAL - C4 P1 IVs 4a 4 D 714

Al

PAL - C2 W3 IVw 4a 4 D 5.425

Al

PAL - E4 IVe 6a 6 D 2.631

B2 - 2

Superficie total 38.629 há

* Modal
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2.25. Serie Panimávida, franco arcillo limosa.

57

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

PAN - B4

C2

Suelo de orígen volcánico que presumiblemente deriva del conglo
merado subyacente en donde dominan las rocas tipo andesítico, con
diverso grado de meteorizaci6n. De topografía fuertemente ondula
da, en posici6n de cerro; suelo que presenta susceptibilidad a la
erosi6n. En la superficie se observan bloques de roca no meteori
zada y clastos de diferente tamaño. Presenta aptitud para prade=
ras y forestal, dependiendo de su topografía y/o erosi6n.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm).

p - 10

10 - 25

25 - 65

65 - 110

Más de
110 cm.

Pardo rOJ~zo (5 YR 4/3) en húmedo; franco arcillo li
masa, ligeramente plástico y adhesivo; estructura la
minar que se rompe a granular; friable. Hay rocas 
en superficie. Límite lineal, claro.

Pardo rojizo oscuro (2.5 YR 3/4) en húmedo; arcillo
sa, moderadamente plástico y adhesivo; estructura con
tendencia a prismática que rompe a bloques angulares,
medios, débiles; friable. Hay ligera cerosidad sobre
los agregados. Límite lineal, difuso.

Pardo rojizo (5 YR 4/6) en húmedo; arcillosa, muy
plástico y moderadamente adhesivo; estructura de
bloques gruesos que rompen a finos, ligeramente fria
ble. Hay presencia de concreciones abundantes que 
hacen la textura arcillo gravosa. Cerosidades sobre
los agregados. Límite linea, difuso.

Color vario en donde domina el pardo rojizo claro
(2.5 YR 6/4) en húmedo; arcillosa, moderadamente plás
tico y adhesivo; estructura maciza que rompe a blo -
ques angulares y subangulares; friable. Moderada ce
rosidad sobre los agregados. Límite ondulado, difu=
so.

Substratum constituído por conglomerado volcánico se
mejante al del suelo Collipulli, en avanzado estado
de meteorizaci6n. Hay algunas piedras angulares.
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Ubicación.

Esta serie se describió a un Km. al este de las termas de Panimá
vida.

Posición. Lomajes, cerros y piedmont.

Capacidad de uso.

58

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

* Modal

6a

6

D
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2.26. Serie Parral, franco arcilloso.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

PRR - C2

Al

Suelo presumiblemente derivado de toba volcánica, en posición de
plano remanente; delgado; de textura superficial franco arcillo
sa y color pardo oscuro a pardo rojizo oscuro en húmedo; arcillo
sa y color pardo a pardo oscuro en profundidad. Suelo de topogra
fía plana y con pendiente de O - 1% Y microrelieve ligero; de per
meabilidad moderadamente lenta a lenta y drenaje interno medio a
lento. Suelo apto para chacras, cereales, pastos y frutales de
arraigamiento medio y viñas.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o ~ 20

20 - 40

40 - 66

66 - 92

Pardo oscuro a pardo rojizo oscuro (7.5 YR 3/2 -
5 YR 3/2) en húmedo; pardo oscuro a pardo (7.5 YR 3/5)
en seco; de textura franco arcillosa; estructura de
bloques subangulares, medios, moderados; ligeramente
duro en seco, friable; plástico y adhesivo; raíces fi
nas, abundantes; poros finos y medios, comunes; pH
5,2. Límite ondulado, claro.

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo, pardo oscu
ro (7.5 YR 3/2) en seco; de textura arcillosa; estruc
tura de bloques subangulares, medios, moderados; lige
ramente duro en seco, friable; plástico y adhesivo; 
raíces finas y medias, comunes; poros finos y medios,
comunes; cutanes de arcilla a lo largo de los cana 
les de las raíces, escasos; pH 5,2. Límite ondulado,
claro.

Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/4) Y pardo oscuro a
pardo rojizo oscuro (7.5 YR 3/2 - 5 YR 3/2) en húme
do, pardo oscuro a pardo fuerte (7.5 YR 4/2 - 7.5 
YR 5/6) en seco; de textura arcillosa; estructura de
bloques subangulares, finos y medios, moderados; li
geramente duro, friable; muy plástico y muy adhesivo;
raíces finas y medias, comunes; poros finos y medios,
abundantes; concreciones de Fe - Mn, abundantes; ma
terial inferior penetra como lenguas; pH 5,6. Lími
te irregular, gradual.

Pardo a pardo oscuro (7.5 YR 4/4) en húmedo, pardo
(7.5 YR 5/4) en seco; de textura arcillosa; estruc-
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tura de bloques subangulares, finos y medios, modera
dos; duro en seco, ligeramente firme; plástico y ad=
hesivo; raíces finas y med~as, escasas; poros finos y
medios, abundantes; concreciones abundantes; moteados
difusos, escasos; pH 5,7. Límite ondulado, claro.
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92 - 132
cm y más

Pardo (10 YR 5/3) en hümedo; gris claro (10 YR 7/2)
en seco; de textura franco arenosa; estructura maci
za, se rompe en bloques angulares, finos y medios,
moderados, ligeramente duro en seco, friable; ligera
mente adhesivo; raíces finas, muy escasas; poros fi=
nos y medios, abundantes; concreciones comunes; pH
6 , O.

Observaciones.

Suelo que está ocupando topografía plana a ondulada y disectada.
Presenta moteados ferruginosos debido al drenaje imperfecto en
tre los 50 - 80 cm. de profundidad.

Ubicaci6n.

Esta serie se describi6 a un Km. al sur de Parral por la carrete
ra Panamericana.

Posici6n. Plano remanente.

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

lIs.

la

1

B
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PARRAL (PRR) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

PRR - D1 lIs la 1 B 183 há

PRR - C2 :* lIs la 1 B 19.277

Al

PRR - C3 W1 IIIs 2a 3 C 2.753

Al

PRR - C1 W2 IIIw 2a . 3 C 9.223

Al

PRR - C2W2 IIIw 2a 3 C 1. 045

PRR - C2 W1 IIIs 3a 3 C 2.014

B1

PRR - E4 IVs 4a 5 D 186

B1

PRR - C3 W3 IVw 3a 5 D 2.174

Al

PRR - C1 W3 IVw 4a 5 D 709

B1

Superficie total 37.564 há

* Modal
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2.27 Serie Pataguilla, franco arenosa fina.

62

Símbolo cartográfico. PTG - El

A2

Caracterización general.

Suelo de origen aluvial, en posición intermedia. Ocupa una fran
ja de 700 - 1.000 m. de ancho desde el río Perquilauquén al po 
niente. En superficie presenta textura franco arenosa fina y a~

cillosa en profundidad. El color se mentiene pardo oscuro, en
el tono 7,5 YR en todo el perfil. Presenta buen drenaje.

Características físicas y morfol6gicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 25

25 - SO

50 - 96 cm
y más

Ubicaci6n.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en hamedo; franco arenosa
fina; estructura de bloques subangulares, finos, muy
débiles; ligeramente plástico y no adhesivo; muy fria
ble. Poros finos, abundantes; raíces finas, abundan=
tes. Límite lineal, claro.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en hamedo; franco arenosa
fina; estructura de bloques subangulares, finos, dé
biles; ligeramente plástico y no adhesivo; friable.
Poros finos, comunes; raíces fínas, comunes. Límite
abrupto, lineal.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en hamedo; arcillosa; es 
tructura de bloques subangulares, medios, moderados;
plástico y adhesivo; friable. Poros finos, escasos;
raíces finas, escasas; gravas finas, comunes.

Se describi6 en Talcolonco, a 500 m. al oeste del río Perquilau
quén.

Posici6n. Terraza aluvial del río Perquilauquén.

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

lIs

2a

1

B
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PATAGUILLA (PTG) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

PTG - El lIs la 1 B 298 há

Al

PTG - El * lIs 2a 1 B 440

A2

PTG - E3 IVs 3a 5 C 47

A2

Superficie total 785 há

* Modal

2.28. Serie Perquilauquén, franco.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

PER - Cl Wl

Al

Suelo sedimentario de origen aluvial, profundo, derivado de se
dimentos mixtos. De color superficial pardo grisáceo muy oscu
ro y textura franca, en profundidad el color se hace pardo oscu
ro y la textura franco arcillosa. De topografía plana con mi 
crorelieve, de buena permeabilidad y drenaje. Hay mica en el
perfil. Este suelo constituye terrazas aluviales en posición
baja. Se adapta para todos los cultivos de la zona y frutales.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 20 Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/2); tex
tura franca; estructura granular fina, débil; ligera
mente plástico y ligeramente adhesivo; friable; lige
ramente duro en seco; raíces finas, abundantes; mica
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20 - 60

60 - 120

Ubicaci6n.

fina, común; pH 5,5. Límite lineal, claro.

Pardo grisáceo muy oscuro en húmedo (10 YR 3/2); tex
tura franco arcillosa; estructura de bloques angula=
res, medios y finos, moderados; ligeramente plástico
y ligeramente adhesivo; friable; ligeramente duro en
seco; raíces finas y medias, abundantes; cerosidades
de arcilla sobre las caras-de los agregados y en los
poros, delgadas, continuas; mica fina, común; pH 5,2.
Límite lineal, claro.

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3); textura franco ar
cillosa; estructura maciza, ligeramente plástico y
ligeramente adhesivo; friable, ligeramente duro en
seco; raíces finas, comunes a escasas; mica fina, ca
mún; pH 5,7.

Esta serie se describi6 en Bodega a 1.500 m. al este del río Lon
comilla.

Posici6n. Terraza aluvial reciente.

Clase de capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIw

2a

1

B
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PERQUILAUQUEN (PER) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

PER - Dl lIs la 1 B 538 há

PER - Cl * IIw 2a 1 B 1. 262Wl
Al

PER - Cl lIs 2a 1 B 100
Bl

PER - D2 W2 IIIw 3a 3 C 427
A2

PER - E4 IVs 3a 5 D 1. 313

Superficie total 3.640 há

* Modal

2.29. Serie Pilancheo, franco limoso.

Símbolo cartogr~fico.

Caracterización general.

PIL - D2

Suelo sedimentario en posición de terraza aluvial antigua; pro
fundo, de textura superficial franco limosa y color pardo oscu
ro en húmedo; franco arcillosa y color pardo gris~ceo muy oscu
ro a pardo grisáceo en profundidad. Suelo de topografía plana
a ligeramente ondulada; con pendiente de 1 - 2%; de permeabili
dad moderada y drenaje interno medio. Suelo apto para cereales,
chacras, pastos y frutales de arraigamiento profundo.
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características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 27

27 - 56

56 - 79

79 - 102
cm y más

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo, pardo (10 YR 5/3)
en seco; de textura franco limosa; estructura maciza,
se rompe a bloques subangulares y angulares, medios,
moderados; blando en seco; friable; plástico y adhe
sivo; raíces finas y muy finas, comunes; poros finos,
abundantes, poros medios vesiculares y tubulares, ca
munes; cutanes escasos; grava fina y media, escasa;
mica escasa; pH 5,9. Límite irregular, gradual.

Pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; de
textura franca arcillosa; estructura maciza que se
rompe a bloques subangulares, medios, moderados; blan
do en seco, friable; plástico y adhesivo; raíces fi
nas y medias, escasas; poros medios, tubulares y ve
siculares, en todas direcciones, comunes; grava me 
dia y gruesa, redondeada, común; cristales de mica,
abundantes, cutanes en cara de los agregados, abun
dantes; pH 5,7. Límite ondulado, abrupto.

Pardo grisáceo muy oscuro a pardo grisáceo oscuro (10
YR 3/5) en húmedo; de textura franco arcillosa; estruc
tura de bloques subangulares, medios, fuertes; ligera~

mente duro en seco, friable; muy plástico y muy adhesi
va; raíces finas, escasas; poros medios, vesiculares y
tubulares, en todas direcciones; cutanes en la cara de
los agregados; poros abundantes; cristales de mica, ca
mún; grava común, pH 5,8. Límite ondulado, abrupto. -

Pardo grisáseo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; de textu
ra franco arcillosa; estructura maciza, se rompe a bla
ques subangulares, medios, débiles; blando en seco, 
friable; muy plástico y muy adhesivo; raíces finas, .es
casas; poros vesiculares y tubulares, en todas direc ~

ciones, escasos; cutanes en los poros y canales; grava
escasa; mica; gravas y moteados en profundidad; pH 5,9.

Ubicación.

Esta serie se describió en Guacanueco, a un Km. al oeste del cami
no Villaseca a Retiro.

Posición. Suelo que ocupa posición de terraza aluvial antigua.

Capacidad de uso IIs

Categoría de riego la

Aptitud agrícola 1

Aptitud frutal B
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PILANCHEO (PIL) VARIACIONES DE LA SERIE.
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Símbolo
Cartógrafico

PIL - C1

PIL - D2 *

Clase de
Cap. de uso

1

lIs

Categoría
de riego

la

la

Aptitud
Agrícola

1

1

Aptitud
Frutal

A

B

Superfi
cie

133 há

812

* Modal

Superficie total 945 há

2.30. Serie Pocillas. franco arenoso.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

POC - C3

B2

Suelo que ocupa una posición de cerro con afloramiento rocoso ca
munes a abundantes en superficie, de textura superficial franco
arenosa Ycolor pardo oscuro en húmedo; arcillosa en profundidad
con color pardo rojizo, en húmedo. Suelo de topografía escarpa
da 25 - 60% de pendiente, de permeabilidad lenta, drenaje imper
fecto, con erosión severa de zanjas y cárcavas, no apto para
cultivo, sólo pastos. El sector bajo de la formación da origen a
piedmonts en donde se cultivan gramíneas y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 10 Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo, pardo (10 YR
5/3) en seco de textura franco arenosa; éstructu
ra granular fina, débil; ligeramente plástico y no
adhesivo; friable; rafces finas, comunes; pH 6.
Límite lineal, claro.
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10 - 25

25 - 58

Pardo rOJ1zo oscuro (5 YR 3/3) en húmedo; textura
franco arcillosa; estructura de bloques subangula
res, gruesos, medios, fuertes; plástico y adhesivo;
cutanes de arcilla en los poros y paredes de los a
gregados, delgados, comunes; poros finos, comunes;
raíces finas, comunes; pH 5,8. Límite ondulado,
gradual.

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) en hamedo, rojo ama
rillento (5 YR 4/6) en seco; textura arcillosa; es
tructura maciza; muy plástico y muy adhesivo; firme
en húmedo, muy duro en seco; cutanes gruesos, con
tinuos en las grietas; clastos en diferentes grados
de meteorización; raíces finas, escasas; poros co
munes, con abundancia de sílice; pH 5,8. Límite on
dulado, abrupto.

Observaciones.

Suelo desarrollado de rocas volcánicas neutras. Se cultivan en
la actualidad con cereales y lentejas.

Ubicación.

Se describió en San Pedro, en el camino de Quella a Pocillas.

Posición. Suelo residual, que ocupa preferentemente topografía
alta, en posición de montaña, piedmont y valles ondu
lados.

Capacidad de uso IVs

Categor!~. de riego 4a

Aptitud agrícola 5

Aptitud frutal D
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2.31. Serie Purapel, franco arenoso fino.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

PUR - El W2

Al

Suelo de origen aluvial, reciente, ubicado en posición de terra
za del río Purapel. De topografía plana y ligero microrelieve.
Presenta drenaje imperfecto, con moteados desde los 25 cm. de pro
fundidad. De color pardo a pardo oscuro y textura franco arenosa
fina en superficie y color pardo amarillento oscuro y textura are
nasa muy fina a franco limosa en profundidad. Presenta aptitud 
para chacras, cereales y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 25

25 - 60

60 - 100
cm y más

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco
arenosa fina; estructura de bloques subangulares,
finos, débiles; ligeramente plástico y no adhesivo;
muy friable. Poros finos y medios, abundantes; raí
ces finas y medias, abundantes; mica abundante. LI
mite lineal, difuso.

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco
arenosa fina; estructura de bloques subangulares, fi
nos, débiles; ligeramente plástico y no adhesivo; 
muy friable. Poros finos y medios, abundantes; raí
ces finas y medias, abundantes; moteados comunes.
Límite lineal, claro.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo; fran
ca arenosa muy fina a franco limosa; estructura de
bloques subangulares, medios y finos, débiles. Po
ros finos, escasos, medios' comunes raíces finas, es
casas, medias comunes; moteados y oxidaciones de raí
ces, abundantes; mica abundante.

Observaciones.

Este suelo con drenaje puede mejorar su capacidad de uso a clase
11 y la. categoría de riego.

Ubicación.

Esta serie se describió a 500 m. al sur de la angostura del río
Purapel, en la terraza del mismo río.
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Posici6n. Suelo en posici6n de t~rraza del río Purapel, plano
a ligeramente ondulado.

Capacidad de uso IIIw

Categoría de riego 2a

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal C

PURAPEL (PUR) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

PUR - El * IIIw 2a 3 C 1. 071 há
W2

Al

71

Superficie total

* Modal

2.32. Serie Quella, arcilloso.

1. 071 há

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

QUL - A3 W2

Al

Suelo presumiblemente derivado de toba volcánica, en posiclon de
plano remanente, de textura superficial arcillosa y-color gris
muy oscuro en húmedo; arcillosa y color gris muy oscuro en pro
fundidad. Suelo de topografía plana con pendiente de O - 1%;
de permeabilidad y drenaje interno lento a muy lento. Suelo ap
to para el cultivo del arroz, principalmente. -
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Características físicas y morfol6gicas del perfil.

Profundidad (cm).

0-6

6 - 20

20 - 50

60 - 75

75 - 100
cm y más

Gris oscuro (10 YR 4/1) en húmedo, gris (10 YR 5/1)
en seco; de textura arcillosa; estructura de bloques
angulares y subangulares, medios y finos, moderados;
raíces finas, escasas; poros medios, escasos; pH 5,7.
Límite ondulado, abrupto.

Gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo, gris oscuro
(10 YR 4/1) en seco; de textura arcillosa; estructu
ra prismática gruesa, desviado del eje vertical, 
fuertes, rompen a bloques angulares, medios, fuer
tes; duro en seco, firme; muy plástico y muy adhesi
va; raíces finas, escasas; poros finos, comunes; grie
tas intersectadas y bifurcadas de 3,5 cm. de ancho; 
pH 5,6. Límite ondulado, claro.

Gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo, gris oscuro
(10 YR 4/1) en seco; de textura arcillosa; estructu
ra prismática gruesa, desviado con respecto a la ha
rizontalidad; duro en seco, firme; muy plástico y muy
adhesivo; raíces finas, comunes; poros finos, esca
sos; pH 6,1. Límite lineal, abrupto.

Pardo (10 YR 5/3) en húmedo, blanco (10 YR 8/2) en
seco; de textura franco arcillo arenosa; estructu
ra laminar gruesa, rompe a bloques subangulares, fr
nos, débiles; moderadamente duro, friable; ligera =
mente plástico y ligeramente adhesivo; raíces finas,
muy escasas; poros finos, escasos; fuerte reacci6n
al HCl en n6dulos; pH 7,1. Límite ondulado, claro.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, blanco
(10 YR 8/2) en seco; de textura arcillo limosa; es
tructura maciza; ligeramente duro en seco, friable;
ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; poros
medios, comunes; carbonatos abundantes: pH 7,3.

Observaciones.

Bajo cultivo de arroz, el suelo es plano y presenta generalmente
una textura franco arcillosa a arcillosa, bajo vegetación natu
ral el suelo presenta microrelieve ligero a moderado (Gilgay),
con una textura franca a franco arcillosa. El grosor de este
horizonte superficial no pasa de los 15 cm. El límite entre los
horizontes arcillosos y de toba volcánica varía entre 35 - 110
cm., con una media promedio de 50 - 85 cm.
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Ubicación.

Se describió en El Peral, a cinco Km. al norte del camino Parral
a Cauquenes.

Posición. Suelo aluvial de posición baja que constituye planos
depositacionales y depósitos aluviales más recientes.

73

Capacidad de uso

Categor1a de riego

Aptitud agr1cola

Aptitud frutal

IVw

4a

4

D
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QUELLA (QUL) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

QUL - D1 W2 IVw 3a 4 D 280 h§

Al

QUL - Cl W2 IVw 3a 4 D 78

A2

QUL - E2 W2 IVw 3a 4 D 7.446

Al

QUL - C2 W2 IVw 3a 4 D 13.419

Al

QUL - B3 W2 IVw 3a 4 D 1. 742

Al

QUL - Al W2 IVw 4a 4 D 475

B1

QUL - C3 W2 IVw 4a 4 D 1. 012

B1

QUL - C3 W3 IVw 4a 4 D 6.109

Al

QUL - A3 * IVw 4a 4 D 11.383W2
Al

QUL - E3 W2 IVw 6a 4 D 30

B2

QUL - A4 W2 Vlsw 6a 6 D 2.757

Al

QUL - C3 W2 VIsw 6a 6 ,D 90

C1

Superficie total 44.821 há

* Modal
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2.33. Serie Quipato, franco arenoso.

75

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

QUP - E4

B2

Esta serie está formada por sedimentos aluviales y coluviales gra
níticos'50bre arcillas lacustres. Es un suelo de posición baja;
de topografía ligeramente ondulada. El substraturn está consti
tuído por una tosca de gran dureza e impermeabilidad. Se encuen
tra en la segunda terraza al norte del río Perquilauqu~n. De ca
lar pardo a pardo oscuro y textura franco arenosa fina en super
ficie y color pardo grisáceo oscuro y textura arcillosa en pro 
fundidad. Presenta aptitud limitada para cereales y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm) .

o - 21

21 - 27

27 - 29

29 - 34

34 - 42

45 cm
y más

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo; franco
arenosa fina; estructura de bloques subangulares, me
dios y finos, d~biles; no plástico y adhesivo; fria~
ble; raíces finas, comunes; moteados y oxidaciones,
abundantes. Límite lineal, claro.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; franco
arenosa fina; estructura de bloques subangulares, muy
débiles; muy friable, no plástico y adhesivo; raíces
finas, comunes; concreciones muy abundantes, redon 
deadas, finas, medias y gruesas. Límite abrupto, li
neal.

Capa de fierrillo quebrado que no impide el paso a
las raíces por ser discontinua.

Gris parduzco claro (10 YR 6/2) en húmedo; franca;
estructura de grano simple; raíces finas, comunes.
Límite abrupto, lineal.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; arcillo
sa; estructura maciza, muy plástico y adhesivo; raí~
ces finas, escasas. Límite abrupto, lineal.

Toba.

Observaciones.

Suelo delgado, de mal drenaje y en fases de pendiente, suscepti-
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bIes a erosi6n.

Ubicaci6n.

Se describi6 en Las Mangas de Calivoro, un Km. al norte del río
Perquilauquén.

Posici6n. Suelo aluvial en posiclon baja, con topografía plana
a ondulada, que constituye terrazas actuales, planos
depositacionales o valles intermontanos. .
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Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IVs

4a

4

D

QUIPATO( (QUP) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clases de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

QUP - C2 W2 IIIw 2a 2 C 1. 268 há

Al

QUP - E3 IVs 3a 4 D 350

Al

QUP - E4 * IVs 4a 4 D 343

B2

Superficie total 1. 961 há

* Modal

2.34. Serie Rauquen, franco.

Símbolo cartográfico. RQN - E3

B1
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Caracterizaci6n general.

Son suelos planos, profundos, de color pardo amarillento oscuro
en el tono 10 YR, de textura franca en superficie y de color par
do amarillento oscuro en el tono 10 ,YR, de textura franco areno=
sa a areno francosa, en profundidad. De buena porosidad y arrai
gamiento en todo el perfil. Presenta aptitud para todos los cuY
tivos de la zona y frutales y viñas.

Caracterfsticas ffsicas y morfológicas del perfil.

77

o - 20

20 - 59

59 - 87

87 - 120
Y más

Pardo pálido (10 YR 6/3) en seco, pardo amarillento
oscuro (10 YR 3/4) en hfimedo; franca; ligeramente
plástico y ligeramente adhesivo; friable en hdmedo;
estructura de bloques subangulares, medios, modera
dos. Poros gruesos, medios y finos, muy abundantes:
ratces gruesas, medias y finas, muy abundantes; acti
vidad bio16gica, abundante. Límite lineal, difuso.
pH 5,6.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en hdmedo; fran
ca a franco arenosa muy fina; ligeramente plástico y
ligeramente adhesivo; friable en hdmedo; estructura
de bloques subangulares, medios, moderados. Poros
medios y finos, abundantes; rafees medias y finas,
abundantes; actividad biol6gica, abundante. Lfmite
lineal, gradual, pH 6,2.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en hdmedo; fran
ca arenosa; ligeramente plástico y no adhesivo; sueY
to en húmedo: estructura de bloques subangulares, me
dios, débiles. Poros medios y finos, abundantes; 
raíces medias y finas, abundantes. Límite lineal,
claro. pH 6,6.

cm Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) (10 YR 4/4) en
hdmedo: arena francosa, no plástico y no adhesivo:
suelto en hdmedo: estructura maciza. Poros finos,
abundantes; raíces finas, comunes; pH 6,7.

Ubicaci6n.

Esta serie se describió a un Km. al oeste de estaci6n Curtidurfa.

Posici6n. La serie Rauquén es un suelo plano, con ligero microre
lieve, en posici6n de terraza aluvial reciente.
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Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIs

3a

3

C

RAUQUEN (RQN) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

RQN - E2 lIs la 1 B 180 há

Al

RQN - E3 IIIs 2a 3 C 223

Al

RQN - F3 IIIs 2a 3 C 273

Al

RQN - E3 IIIs 3a 3 C 132

A2

RQN - E3 * IIIs 3a 3 e 417

B1

RQN - F4 IVs 4a 5 D 443

A2

Superficie total 1. 668 há

* Modal
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2.35. Serie Requegua, franco arenoso.
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Símbolo cartográfico.

.Caracterización general.

REQ - El W2
A2

Suelo derivado de sedimentos aluviales y coluviales mezclados, de
origen granítico, que ocupa una posici6n plana a ligeramente on
dulada. Color pardo oscuro en superficie a pardo en profundidad,
con textura franco arenosa en todo el perfil. Presenta aptitud
para chacras, cereales, pastos y viñas.

Caracteristícas físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm)

o - 30

30 - 70

70 cm. y
más

Pardo oscuro (7.5 YR 4/4) en húmedo; franco arenosa,
con grava fina, coman de cuarzo; estructura de blo
ques subangulares, finos, .débiles; no plástico y no
adhesivo; raíces finas, abundantes; poros finos, co
munes. Límite lineal, claro.

Pardo (7.5 YR 5/4) en húmedo; franco arenosa, con
grava fina, escasa; estructura de bloques subangu
lares, finos, débiles; ligeramente plástico y lige
ramente adhesivo; raíces finas, escasas; moteados
comunes; poros escasos. Límite lineal, gradual.

Pardo (10 YR 5/3) en húmedo; franco arenosa; estruc
tura de bloques subangulares, finos y medios, débi~

les; friable; ligeramente plástico y ligeramente
adhesivo; raíces finas, escasas, con oxidaciones.

Observaciones.

Suelo que presenta saturaci6n a los 50 cm. con moteados desde
los 30 cm. y grava de cuarzo en todo el perfil.

Ubicaci6n. Se describió en Santo Domingo de Purapel, a un Km.
al este del río Purapel.

Posici6n. Suelo en plano depositacional derivado de sedimentos
aluviocoluviales de origen granítico.

Capacidad de uso.

Categoría de riego

Aptitud agrícola

IIIw

3a

3
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Aptitud frutal C

REQUEGUA (REQ) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi-
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

REQ - C1 W2 IIIw 2a 3 C 42 há

Al

REQ - El * IIIw 3a 3 C 99W2
A2

REQ - E3 IVs 4a 5 C 43

B1

* Modal

Superficie total 184 há

2.36. Serie San Javier, franco arenoso.

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

SJV - E3P1

De color pardo y textura franco arenosa en superficie y color par
do oscuro y textura arenosa en profundidad. Suelo de profundidad
moderada; topografía plana, suavemente ondulada. De buen drena
je. Presenta aptitud para cereales, pastos y viñas.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.
-4

Profundidad (cm)

o .. 19 Pardo (10 YR 3/2) en húmedo ; franco arenosa; estruc
tura de bloques angulares y subangulares, finos y me
dios, débiles; friable en húmedo; ligeramente plás~
tico y ligeramente adhesivo; actividad bio16gica, bue
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na; raíces medias y finas, comunes; porosidad regu
lar. Límite lineal, gradual.

81

19 - 47

47 - 120
cm y más

Ubicación.

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en hdmedo, areno francosa;
estructura de bloques angulares, muy d~biles; muy
friable en húmedo; no plástico y no· adhesivo; acti
vidad biológica, regular; raíces medias, escasas,
finas comunes. Límite lineal, gradual.

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; arena media; es
tructura de grano simple; suelta en húmedo; no plás
tico y no adhesivo; no se observa actividad biológica;
raíces finas, muy escasas, que desaparecen en profun
didad¡ oxidaciones escasas. -

Esta serie se describió aproximadamente a dos Km. al sur-oeste
del pueblo de San Javier y un Km. al este del camino que une
San Javier con Villa Alegre.

Posición. Suelo en posición de terraza aluvial reciente.

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIs

2a

3

C
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SAN JAVIER (SJV) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf~

Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

SJV - El lIs 2a 1 B 146 há

A2

SJV - C2 Wl lIs 2a 1 B 718

A2

SJV - E3P1 * IIIs 2a 3 C 3.188

SJV - C3 IIIs 2a" 3 C 257

Al

SJV - C3 Wl IIIs 2a 3 C 243

Al

SJV - E3
W2

IIIw 3a 3 C 338

A2

SJV - E4 IVs 3a 5 D 90

Al

Superficie total 4.980 há

* Modal

2.37. Serie San Lorenzo, franco arenoso fino.

82

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

SLR - E2

A2

Suelo de origen aluvial, en posición intermedia, que descansa
sobre la Serie Quella. De textura arenosa en superficie y co
lor pardo oscuro en el tono 7,5 YR; ep profundidad es de textu
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ra arcillosa y color pardo rOJ1zo oscuro en el tono 5YR. De pro
fundidad moderada por una tosca que se encuentra generalmente a
las 75 cm. de profundidad.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

83

o - 15

15 - 40

40 - 65

65 - 75

75 cm.
y más

Ubicación.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; franco arenosa
fina; estructura de bloques subangulares, finos, muy
débiles; ligeramente plásticos y no adhesivo; muy
friable. Poros finos y medios, abundantes; raíces
finas y medias, abundantes. Límite ondulado, claro.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo
arenosa; estructura de bloques subangulares, medios
y finos, débiles; ligeramente plástico y adhesivo;
friable. Poros finos, abundantes; raíces finas, a
bundantes. Límite' lineal, claro.

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/3) en húmedo; arcillosa;
estructura de bloques angulares, medios, moderados;
muy plásticos y muy adhesivo; firme. Poros finos y
medios, escasos; raíces finas, escasas. L1mite li
neal, claro.

Pardo oscuro (7.5 YR 4/4) en húmedo; arcillosa¡ muy
plástico y muy adhesivo; maciza, muy firme. Límite
abrupto, lineal.

Tosca.

Se describió a dos Km. al norte de Tarcalonco, en el camino de
Quella a San Carlos.

Posición. Terraza aluvial intermedia.

Capacidad de uso IIIs

Categoría de riego 3a

Aptitud agrícola 3

Aptitud frutal C
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SAN LORENZO (SLR) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf1:.
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

SLR - E2 * IIIs 3a 3 C 950 há

A2

SLR - C3 IIIs 3a 3 C 612

B1

SLR - C4 IVs 4a 5 D 256

B1

84

Superficie total

* Modal

2.38. Serie San Rafael, franco arcillo arenoso.

1. 818 há

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

SRF - C3 W1

B2

De color pardo y textura franco arcillo arenosa en superficie y
color pardo con textura arcillosa en profundidad. Suelo modera
damente profundo a profundo; de texturas medias a pesadas; es =
tructura de bloques angulares; drenaje imperfecto a pobre. De
sustrato impermeable (toba) que impide la penetración del agua
y raíces. Presenta aptitud para chacras, cereales y pastos.

Características físicas y morfo16gicas del. perfil.

Profundidad (cm).

o - 22 Pardo (7.5 YR 4/4) en húmedo; franco arcillo arenosa;
estructura de bloques angulares, finos y medios, mo
derados; friable en húmedo; plástico y adhesivo; bue
na actividad biológica; raíces medias comunes y fi =
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22 - 51

51 - 72

72 - 110

Ubicación.

nas abundantes; buena porosidad. L!mite lineal, cla
ro.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo
sa; estructura de bloques angulares, medios, modera
dos; firme en húmedo; plástico y adhesivo; actividad
biológica, regular; ra!ces finas, comunes; porosidad
regular; abundantes oxidaciones y concreciones de ti
po férrico; grava fina, fresca, meteorizada, común.
L!mite lineal,gradual.

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) en húmedo; arcillosa;
estructura de bloques angulares, medios, moderados;
firme en húmedo; muy plástico y muy adhesivo; activi
dad biológica, escasa; ra!ces finas, escasas; abun 
dante s oxidaciones y concreciones; grava fina y me 
dia, común. L!mite lineal, gradual.

Toba" meteorizada de color pardo (10 YR 4/3) en húme
do; arenosa.

Esta serie se describió aproximadamente a 1,5 Km. al sur del pue
blo de San Rafael y a 200 m. al oeste de la carretera Panamerica
ca.

Posición. Suelo formado por sedimentos aluviales .distribu!dos
en planos depositacionales sobre toba.

Capacidad de uso

Categor1a de riego

Aptitud agr!cola

Aptitud frutal

IIIs

3a

3

C
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SAN RAFAEL (SRF) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf!.
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

SRF - C2 IIs la 1 B 1.465 há

Al

SRF - C3 Wl IIIs 2a 3 C 2.634

A2

SRF - C2 W2 IIIw 2a 2 C 3.584

Al

SRF - C3 W2 IIIw 3a 2 C 940

A2

SRF - C2 IIIs 3a 3 C 1. 538

B2

SRF - C3 * IIIs 3a 3 C 12.439
Wl

B2

SRF - Cl W2
IIIw 3a 3 C 451

B2

SRF - Cl w3
IVw 3a 4 D 133

Al

. SRF - C4 IVs 3a 4 D 1. 384

Al

SRF - C4 IVs 3a 4 D 12.68-8

B2

SRF - C4 W2
IVsw 3a 4 D 3.070

B2

SRF - C3 IVw 4a 4 D 714
W3

B2

SRF - C4 W3 IVsw 4a 4 D 1. 666

Al

SRF - C3 IVs 4a 4 D 2.929

B3 - 1

SRF - C4 VIs 6a 6 D 648

C2 - 1
Superficie total 46.283 há

* Modal
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2.39. Serie Talca, franco.

87

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

TAL - C1

Al

Suelo originado de sedimentos aluviales antiguos, en plano depo
sitacional no glacial, de posición intermedia, de topografía pla
na a suavemente ondulada, con pendientes que van de 0,5 a 1%, 
presentando en las márgenes de los esteros y ríos pendientes de
10 - 15%.

Presenta un perfil bastante evolucionado; suelo profundo, de tex
tura franca en el horizonte O - 27 cm. para hacerse arcillosa 
desde los 27 cm., la cual se va enriqueciendo en arenas ricas en
feldespatos, cuarzo y magnetitas a medida que se aproxima a la
arenisca; caracterizado por presentar colores pardo a pardo oscn
ro, pero en algunos sectores también pueden encontrarse colores
pardo rojizo en el horizonte B; de buena estructura, porosidad y
actividad biológica, en su perfil se encuentran algunas gravas
frescas, angulares y subangulares andesíticas que están determi
nando la cercanía de su fuente de origen.

Suelo de buena fertilidad, sin erosión aparente, salvo en la fa
se por pendiente; de drenaje externo e interno, buenos; de buena
permeabilidad; presentando sólo limitaciones por pendiente.

Presenta aptitud para todos los cultivos de la zona, frutales y
viñas.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 27

27 - 45

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3), pardo en seco (10
YR 5/3); de textura franca, pesada; estructura de blo
ques subangulares, medios y finos, débiles a granular
media, moderada; friable; ligeramente plástico y li 
geramente adhesivo; raíces finas, muy abundantes; po
ros medios, tubulares, en todas direcciones, comunes;
crotovinas medias, comunes; lombrices comunes; modera
da reacción al agua oxigenada; pH 6,2. Límite li -
neal, claro.

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3), pardo a pardo os
curo en seco (7.5 YR 4/2); de textura arcillosa; es=
tructura de bloques subangulares y angulares, grue 
sos y medios, débiles; firme; plástico y adhesivo;
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raíces finas y medias, abundantes; poros medios, sim
ples, tubulares, verticales, escasos; grava media y
fina, angular, basáltica; pH 6,0. Límite difuso.

88

45 - 66

66 - 120

120 - 180

Pardo oscuro en húmedo (7.5 YR 3/2), pardo a pardo
oscuro en seco (7.5 YR 4/2); de textura arcillosa;
estructura de bloques subangulares, gruesos y medios,
débiles; firme, plástico y adhesivo; raíces finas, es
casas; poros medios, simples, tubulares, verticales,
escasos; grava fina y media, angulares y subangula 
res, basálticas, común; pH 6,0. Límite difuso.

Pardo oscuro en húmedo (7.5 YR 3/2), pardo a pardo os
curo en seco (10 YR 4/3); de textura arcillosa; es 
tructura maciza, se quiebra en bloques angulares, grue
sos y medios, débiles; firme; plástico y adhesivo; are
na gruesa de cuarzo y feldespatos, muy abundantes; pH
6,2. Límite difuso.

Pardo amarillento oscuro en húmedo (10 YR 3.5/4), par
do a pardo amarillento en seco (10 YR 5.3/5); de tex=
tura arcillosa con arena gruesa de cuarzo y feldespa
tos, muy abundantes; estructura maciza, se quiebra en
bloques angulares, gruesos y medios, débiles; firme,
plástico y adhesivo; pH 6,2.

Observaciones.

Serie que presenta la mejor evolución del perfil de las reconoci
das en el área, motivado de un continuo laboreo e implantación de
rotaciones culturales más racionales durante muchos años. Es in
teresante hacer notar que aquellos sectores que han sido cultiva
dos con arroz por mucho tiempo, presentan en su perfil vestigios
de drenaje restringido.

Aproximadamente desde un metro de profundidad, se observan agre
gados arenosos de cuarzo, feldespatos y magnetitas, cementadas
por material fino de naturaleza arcillosa. Estos agregados son
de aspecto gravoso y sobredondeados, de diámetro que fluctúa en
tre 2 - 4 mm. de diámetro, de coloración pardo amarillento a gris
azulado.

Ubicación.

Esta serie se describió en Esmeralda, 500 m. al norte del camino
de Talca a San Clemente.

Posición. Suelo de posición intermedia, en plano depositacional
no glacial.
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Capacidad de uso 1

Categoría de riego la

Aptitud agrícola 1

Aptitud frutal A

TALCA (TAL) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf~

Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

TAL - C1 * 1 la 1 A 23.378 há

Al

TAL - D2 115 la 1 B 6.798

Al

TAL - C1 115 2a 1 B 1.365

A2

TAL - C1 115 2a 1 B 1. 663

B1

TAL - D2 115 2a 1 B 1. 519

B1

TAL - C1 1115 2a 3 C 444

B2

TAL - C3 1115 2a 3 C 2.057

B1

TAL - C1 W2 IIIw 3a 3 C 1. 399

Al

Superficie total 38.623 há.

* Modal
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2.40. Serie Trapiche, franco.

90

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

TPH - El W3

Al

Suelo aluvial, profundo, de textura superficial franca, de color
pardo amarillento oscuro en húmedo; en profundidad la textura es
franca a franco arenosa y de color pardo grisáceo oscuro a pardo
en húmedo. Suelo de topografía ondulada; 1 - 3% de pendiente, li
bre de erosi6n, permeabilidad moderada y drenaje interno lento; 
de aptitud agrícola para chacras, cereales y pastos.

Carcaterísticas físicas y morfol6gicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 13

13 - 40

40 - 60

60 - 120
Y más

Pardo amarillento oscuro (la YR 4/4) en húmedo, par
do amarillento (la YR 5/4) en seco; de textura fran
ca; estructura maciza; duro, friable, no plástico y
no adhesivo; raíces finas, abundantes; mica escasa;
pH 5,7. Límite lineal, claro.

Pardo grisáceo oscuro (la YR 4/3) en húmedo, pardo ,
pálido (10 YR 6/3) en seco; de textura franca; estruc
tura maciza; duro en seco, friable; no plástico y no
adhesivo; raíces finas, comunes; mica escasa; fuerte
mente moteado de color pardo fuerte; pH 5,9. Límite
lineal, difuso.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo; gris par
duzco claro (10 YR 6/2) en seco; de textura franco
arenosa; estructura maciza; duro en seco, friable; li
geramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces fi=
nas, comunes; moteados de color pardo fuerte, gris;
pH 6,0. Límite lineal, claro.

cm Pardo grisáceo (la YR 5/2) en húmedo, gris claro (10
YR 7/2) en seco; de textura franco arenosa; estructu
ra maciza; duro en seco, friable; ligeramente plástI
ca y ligeramente adhesivo; mica fina, escasa; granu=
los de cuarzo, escasos; pH 6,0.

Ubicaci6n.

Esta serie se describi6 a un Km. al sur del camino Quella a San
Carlos y a 200 m. al este del río ~iquén.

Posici6n. Terraza aluvial baja.
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Capacidad de uso IVw

Categoría de riego 4a

Aptitud agrícola 5

Aptitud frutal D

TRAPICHE (TPH) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf~

Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

TPH - El W3 IVw 4a 5 D 1.209 há

Al

Superficie total

2.41. Serie Tres Montes, franco arcilloso.

1.209 há.

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

TRM - C3

B3

Suelo originado de sedimentos aluviales provenientes de los cor
d6nes cordilleranos andinos y distribuídos en planos depositaci~

nales sobre un material de toba volcánica.

El poco grosor jel suelo y el impedimento de la toba volcánica
a la buena penetración radicular ha provocado en el suelo un mal
drenaje que está afectando seriamente su morfología.

Presenta un perfil poco evolucionado, de topografía plana a ondu
lada y disectada, dominando los planos disectados con pendientes
que van del 0,5 al 1% en los sectores más uniformes y más comu 
nes, hasta 6 ~ 8% en los ondulados y más disectados. Suelo del
gado a moderadamente profundo; de textura moderadamente fina a
fina; de estructura de bloques subangulares débiles en sus prime
ros horizontes, para hacerse maciza en profundidad; de colores 
pardo a pardo rojizo.
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Suelo de riego y secano, con escurrimiento superficial y drenaje
imperfecto; de permeabilidad lenta e impedida por la toba volcá
nica; con erosión ligera a moderada.

Presenta aptitud para chacras, cereales y pastos.

Características físicas y morfológicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 13

13 - 33

33 - 52

52 - 66

66 cm y
más.

Pardo amarillento oscuro en húmedo (10 YR 3/4), par
do en seco (10 YR 4/3); de textura franco arcillo a
renosa a franco arcillosa; estructura de bloques sub
angulares y angulares gruesos y medios, débiles a gra
nular media, moderada; firme; plástico y adhesivo; 
raíces finas, abundantes; poros medios, tubulares,
simples, en todas direcciones, comunes; poros grue
sos, abiertos, escasos; lombrices escasas; moteados
prominentes, finos, de color rojo amarillento (5 YR
4/6), comunes; fuerte reacción al agua oxigenada, pH
6,2. Límite lineal, abrupto.

Pardo rOJlzo oscuro en húmedo (5 YR 3/4), pardo en se
ca (7.5 YR 4/4); de textura arcillosa; estructura ma~

ciza que se quiebra en bloques angulares~ gruesos, dé
biles; firme; muy plástico y muy adhesivo; raíces fi~
nas, abundantes; poros medios, tubulares, simples, en
todas direcciones, comunes: crotovinas gruesas, esca
sas: gravas medias y finas, redondeadas, con núcleo
alúmina-férrico, muy abundantes: fuerte reacción al
agua oxigenada: pH 6,4. Límite lineal, gradual.

Pardo rojizo oscuro en húmedo (5YR 3/4), pardo a par
do oscuro en seco (7.5 YR 4/4): material de gravas 
redondeadas y subangulares, muy intemperizadas, con
matriz arcillosa y que sirven de núcleos a la forma
ción de concreciones férricas; firme; ligeramente ad
hesivo y ligeramente plástico: raíces finas, abundan
tes: poros medios, tubulares, simples en todas direc
ciones, comunes: moteados prominentes, medios, de ca
lar pardo rojizo oscuro en húmedo (2.5 YR 3/4), pro~
venientes de material intemperizado: fuerte reacción
al agua oxigenada: pH 6,6. Límite lineal, difuso.

Pardo a pardo oscuro en húmedo (7.5 YR 4/4), pardo en
seco (7.5 YR 5/4): material abundante en gravas me 
dias, subangulares, cementadas.

Toba.
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Observaciones.

Presenta napa de agua libre en la zona de contacto entre el sedi
mento y la toba.

Ubicación.

Esta serie se describió en Los Tres Montes, a tres Km. al nares
te del camino Camarico a Cumpeo.

Posición. Suelo en plano depositacional.

93

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IVs

4a

5

D

TRES MONTES (TRM) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf!.
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

TRM - C2 lIs 2a 1 B 1. 478 há

Al

TRM - C2 W2 IIIw 3a 2 D 1. 325

A2

TRM - B4 IVs 3a 4 D 1. 911

Al

TRM - C3 * IVs 4a 4 D 4.053

B3

Superficie total 8.767 há

* Modal
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2.42. Serie Tutuven, franco.

94

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

TUT - Cl W3

Al

Suelo sedimentario, muy profundo, de textura superficial franca
de color pardo oscuro y textura franco limosa de color pardo ama
rillento oscuro en profundidad. Suelo de topografía plana, en 
posici6n de terraza aluvial, de permeabilidad moderada y modera
damente bien drenado. Presenta cristales de mica abundantes en
todo el perfil, provenientes de la formaci6n granítica y metam6r
fica que rodean la cuenca. Suelo apto para todos los cultivos 
de la zona y presenta aptitud frutal (B), con ligeras limitacio
nes debido a las condiciones de drenaje.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 14

14 - 62

62 - 83

83 -150 cm
y más

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en hümedo, franca,
ligeramente plástico y moderadamente adhesivo; muy
friable en hümedo, firme en seco; estructura de blo
ques subangulares, medios, débiles, raíces finas y
medias, muy abundantes. Buena porosidad y actividad
bio16gica. Cristales de mica, abundantes. Límite
ondulado, claro.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en hümedo; fran
ca limosa, ligeramente plástico y adhesivo; friable
en hürnedo; suelto en seco; estructura de bloques an
gulares y subangulares, medios y finos, moderados.
Raíces finas y medias, abundantes. Buena poroSidad
y actividad biol6gica. Cristales de mica, muy abun
dante s y de cuarzo, comunes. Límite ondulado, difu
so.

Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en hümedo; franco
limosa moderadamente plástico y adhesivo; friable
en hümedo; estructura de bloque angulares y subangu
lares, medios y gruesos, moderados. Raíces finas,
abundantes y medias comunes. Poros finos y medios,
comunes; actividad biológica, moderada. Cristales
de mica, muy abundantes y de cuarzo comunes. Motea
dos de color anaranjado, distintos, comunes. Límite
ondulado, claro.

Color vario, dominante, pardo amarillento oscuro (10
YR 3/4) Y pardo oscuro (10 YR 5/2) ambos colores en
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hdmedo, franco limosa, moderadamente plástico y adhe
sivo¡ friable en húmedo¡ estructura maciza, que rom=
pe a bloques angulares y subangulares, medios, mode
rados. Raíces finas, comunes y medias escasas. Po
ros finos y medios, comunes¡ actividad biol6gica, es
casa. Moteados distintos, medios de color rojo y a=
naranjado, comunes y abundantes en profundidad. Cris
tales de cuarzo y mica, muy abundantes.

Ubicaci6n.

Esta serie de describió a 500 m. al este de la ciudad de Cauque
nes.

Posici6n. Suelo en posición de terraza aluvial del río Tutuven.

95

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIw

3a

3

D

TUTUVEN (TUT) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superfi:.
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

TUT - C1 W2 IIIw 3a 3 C 607 há

Al

TUT - C1 * IIIw 3a 3 D 131W3
Al

TUT - C1 W3 IIIw 3a 3 D 598

A2

TUT - C1 W4 IVw 4a 5 D 70

A2

Superficie total 1. 406 há

* Modal
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2.43. Serie Unicaven, franco a franco arcilloso.

96

Símbolo cartográfico.

Caracterización general.

UN! - C2 W2

Al

Suelo presumiblemente derivado de toba volcánica, en posición in
termedia de plano remanente; muy delgado; de textura superficial
franco arcillosa y color pardo oscuro; arcillosa y pardo oscuro
en profundidad. Suelo de topografía plana, con pendiente O - 1%;
de permeabilidad y drenaje interno lento a muy lento. Apto sólo
para el cultivo del arroz y pastos.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm).

0-6

6 - 23

23 - 30

30 - 56

Pardo amarillento oscuro C10 YR 4/4) en húmedo, pardo
pálido (10 YR 6/3) en seco; de textura franca; estruc
tura maciza que se rompe a bloques subangulares, me =
dios, moderados; ligeramente duro en seco, friable;
ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; raíces
muy finas, comunes; poros finos, abundantes; pH 5,6.
Límite lineal, abrupto.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo, pardo a pardo os
curo (7.5 YR 4/2) en seco; de textura franco arcillo=
sa; estructura maciza que rompe a bloques subangula 
res, medios, fuertes; duro en seco, ligeramente firme,
plástico y adhesivo; raíces finas, escasas; poros fi
nos, comunes; arcilla en canales; durinodes comunes
de 1 cm.; pH 5,6. Límite ondulado, gradual.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/4) en húmedo, pardo (10 YR 5/3)
en seco; de textura franco arcillosa; estructura ma
ciza que se rompe a bloques subangulares, finos, d~bi

les, con tendencia a laminar; ligeramente duro en se=
ca, friable; plástico y adhesivo; raíces finas, esca
sas; poros finos, abundantes; concreciones y nódulos,
abundantes; pH 5,8. Límite ondulado, abrupto.

Pardo oscuro (7.5 YR 3/2) en húmedo, pardo a pardo
oscuro (7.5 YR 4/2) en seco; de textura arcillosa;
estructura prismática muy gruesa, fuerte; duro en s~

ca, muy firme; muy plástico y muy adhesivo; raíces
finas, abundantes, muertas; poros finos, comunes; cu
tanes de arcilla en canales de raíces, abundantes; 
"slickensides", comunes; grietas de 2 cm. cada 15 
20 cm., bifurcadas; concreciones abundantes; pH 7,3.
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Límite irregular, difuso.
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56 - 89

89 - 98
cm y más

Color vario, con dominancia pardo amarillento oscuro
(10 YR 4/4) en húmedo, pardo (10 YR 5/3) en seco; de
textura arcillosa; estructura de bloques angulares,
medios y gruesos, fuertes; muy duro en seco, muy fir
me; muy plástico y muy adhesivo; raíces finas, esca~

sas; poros finos, escasos; concreciones abundantes;
pH 7,3. Límite ondulado, abrupto.

Color vario, con dominancia pardo amarillento oscuro
(10 YR 4/4) en húmedo, pardo muy pálido (10 YR 7/4)
en seco; de textura franco arcillosa¡ estructura ma
ciza¡ duro en seco, muy firme, ligeramente plástico y
ligeramente adhesivo; grava media, común; moteados
prominentes ferromanganésicas; pH 7,2.

Observaciones.

Suelo que ocupa una topografía plana hasta suavemente ondulada.
En esta última topografía, el suelo presenta una profundidad muy
variable a corta distancia debido a la presencia de toba volcáni
ca de límite abrupto ondulado.

Ubicación.

Esta serie se describió en Otingue por el camino ~iquén a Poci 
llas.

Posici6n. Suelo en posici6n de terraza aluvial baja.

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitid frutal

IIIw

2a

2

D
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UN 1CAVEN (UNI) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf!.
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

UNI - D1 1 la 1 A 236 há

UNI - C2 lIs la 1 B 1. 326

Al

UNI - B1 lIs la 1 B 54

UNI - C1 W1 IIw 2a 1 B 732

Al

UNI - E3 IIIs 2a 3 C 68

UNI - C2 * IIIw 2a 2 D 6.067W2
Al

UNI - C3 IIIs 3a 2 D 42

B1

UNI - C4 IVs 3a 4 D 33

Al

UNI - C1 W3
IVw 3a 4 D 4.109

Al

UNI - A2 W2 IVsw 4a 4 D 110

B

UNI - C3 W2 IVsw 4a 4 D 541

B2

UNI - C4 W3 IVsw 4a 4 D 1. 833

Al

Superficie total 15.151 há

* Modal
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2.44. Serie Vaquería, franco arenoso.

99

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

VAQ - C3 W2

Al

Suelo de origen sedimentario, delgado, que presenta textura fran
ca arenosa en todo el perfil~ "de color pardo en superficie, y por
efecto de gleyzaci6n es grisáceo en profundidad. Suelo de topo
grafía plana con microrelieve~ drenaje imperfecto. El substra 
tum está constituído por una toba que limita el arraiqamiento y
drenaje. Presenta aptitud para el cultivo de praderas y ocasio
nalmente cereales.

Carcaterísticas físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm).

o - 20

20 - 60

Más de 60
cm.

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo~ franco
arenosa, no plástico y no adhesivo; estructura de
bloques subangulares, medios, débiles; friable. Raí
ces finas, comunes. Límite lineal, difuso.

Pardo grisáceo (lO YR 5/2) en húmedo; franco areno'"
sa, no plástico y no adhesivo; estructura maciza que
quiebra a bloques subangulares, finos y medids, débi
les; friable. A partir de los 20 cm. disminuye el
volúmen de raíces. Límite lineal, abrupto.

Toba que presenta en la zona de contacto con el sue
lo una formación de "fierrillo" de 3 mm. de espesor.
La toba tiene color pardo claro (2.5 YR 5/4) en húme
do; de textura franco arenosa.

Observaciones.

La concentraci6n de raíces en la parte superior del perfil se de
be a que durante una época del año el nivel freático está a los
20 - 30 cm. de profundidad.

Ubicaci6n.

Esta serie se describió en Santa Rosa, dos Km. al norte del ca
mino Palmilla San Javier.

Posici6n. Suelo de posici6n baja en plano depositacional.
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Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIw

3a

2

D

VAQUERIA (VAQ) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf~

Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

VAQ - C2 W2 IIIw 3a 2 D 1.320 há

Al

VAQ - C3 * IIIw 3a 2 D 4.007W2
Al

VAQ - C3 W2 IVw 3a 4 D 66

B1

Superficie total 5.393 há

* Modal

2.45. Serie Villaseca, franco arcillo arenoso.

Símbolo cartográfico.

Caracterizaci6n general.

VIC - C2

A2

Suelo presumiblemente derivado de toba volcánica, en posici6n ba
ja, plano depositacional, moderadamente profundo, de textura su~
perficial franco arcillo arenosa y de color pardo oscuro en húme
do; de textura arcillosa y color pardo oscuro en húmedo, en pro~
fundidad. Suelo de topografía plana a ondulada, con pendiente
que oscila entre O - 1% Y 1 - 3%; de permabilidad lenta a muy len
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ta, drenaje imperfecto. Apto para el cultivo de cereales, espe
cialmente arroz y pastos.

Características físicas y morfo16gicas del perfil.

Profundidad (cm)

101

o - 20

20 - 65

65 cm y
más

Pardo oscuro en húmedo (10 YR 3/3); franco arcillo
arenosa; estructura de bloques subangulares, medios
y finos, débiles; ligeramente plástico y ligeramen
te adhesivo; friable en húmedo, f~rme en seco; raí
ces finas y muy finas, abundantes; poros finos, abun
dantes; ph 5,9. Límite ondulado, abrupto.

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; arcillosa; es 
tructura prismática gruesa; muy plástico y muy adhe
sivo; muy firme en húmedo, muy duro en seco; raíces
finas, escasas; poros finos, escasos; concreciones
de Fe-Mn, gruesas, abundantes; cutanes de arcilla en
canales de raíces, abundantes; "slickensides" comu 
nes; grietas verticales de 0,5 - 1,5 cm. de ancho;
pH 6,7. Límite lineal, abrupto.

Toba de composici6n mixta; pH 7,2.

Observaciones.

Suelo que ocupa una topografía plana con microrelieve moderado
hasta suavemente ondulado. En esta última, el suelo presenta una
profundidad muy variable a corta distancia debido a que el lími
te de la toba volcánica es ondulado, abrupto.

Ubicaci6n.

Esta serie se describi6 a tres Km. de Villaseca, por el camino
de Retiro a Villaseca.

Posici6n. Suelo de posici6n baja en plano depositacional.

Capacidad de uso

Categoría de riego

Aptitud agrícola

Aptitud frutal

IIIs

3a

2

D
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VILLASECA (VIC) VARIACIONES DE LA SERIE.

Símbolo Clase de Categoría Aptitud Aptitud Superf!
Cartográfico Cap. de uso de riego Agrícola Frutal cie

VIC - C3 IIIs 3a 2 D 1. 314 há

VIC - C2 * IIIs 3a 2 D 2.044

A2

VIC - C2 W3 IVw 4a 4 D 705

Al

VIC - C3W3 IVw 4a 4 D 284

VIC - C4 VIs 6a 6 D 241

C1

Superficie total 4.588 há

* Modal

2.46. Complejos Terrazas.

102

Numerosos sectores del área han sido separados como complejo te
rrazas, esto se debe a la heterogeneidad de la distribuci6n de sus
componentes. Corresponde a suelos aluviales, muy recientes, que a
la escala de trabajo no es posible separarlos en series, tipos y
fases: Esta variabilidad se refleja en su capacidad de uso, ya que
en el área estudiada se encuentran complejo terrazas con clases 11
III-IV y VI de capacidad de uso.
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Apt. Agr. Apt. Frut.

CT lIs 2a 927 há 1 B
IIIs 2a 4.003 3 C
IIIs 3a 3.359 3 D
IIIw 3a 3.540 3 D
IVs 3a 2.385 5 D
IVs 4a 1. 679 5 D
IVw 4a 225 5 D
VIs 6a 1.453 6 D

17.571

2.47. Misceláneos.

Esta unidad cartográfica incluye a sectores que no presentan apti
tud agrícola y en algunos casos poseen aptitud forestal. En gene
ral, se incluye en un misceláneo los lechos de ríos, esteros, que
bradas, pantanos y pedregales, los que aparecen representados de
acuerdo al siguiente detalle:

M. Esteros ME VII 6a 8.657 há 6 D
M. Ríos MR VII 6a 20.400 6 D
M. Quebrada MQ VII 6a 3.834 6 D
M. Pantano MP VII 6a 1. 379 6 D
M. Aluvial MA VII 6a 2.523 6 D

36.793

2.48. Dunas.
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DU

2.49. Cerros.

Vlls 6a 105 há 6 D

CE VII 6a
VII-VIII 6a

29.229
11. 334

40.563

6
6

D
O
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IV.C.1. Pluviometría.

INTRODUCCION.

El presente capítulo y el siguiente están destinados a cuantifi
car los recursos hídricos superficiales con que cuenta la cuenca
del río Maule. El estudio hidro16gico se plantea en forma inte
gral, es decir se cuantifican los recursos hidráulicos de una
zona o regi6n, debiéndose tomar como unidad 6ptima una hoya hidro
16gica homogénea y de cierta extensi6n.

La ventaja de los estudios hidro16gicos a nivel regional no es
triba solamente en mejorar la planificaci6n para un aprovecha ~

miento 6ptimo, sino que desde el punto de vista hidro16gico es
más razonable, ya que, como una hoya hidrográfica es un sistema
integrado y cerrado que funciona en forma continua y arm6nica, es
inconveniente estudiar los recursos de un punto sin saber el com
portamiento del sistema arriba del lugar del río elegido 6 en lu
gares que pertenecen al sistema total. Por otra parte, al ser un
sistema cerrado deben existir forzosamente relaciones entre sus
componentes, las cuales deben ser 16gicas y cumplir ciertos re
quisitos. El establecer estas relaciones permite mejorar los re
sultados obtenidos, homogeneizar las estadísticas observadas, 
aplicar a todas un mismo criterio hidro16gico, calcular estadís
ticas en puntos no controlados y comparar los regímenes hidro16
gicos en distintos puntos del río y afluentes.

Concordante con este criterio, se ha efectuado un estudio integral
de los recursos hidráulicos de la cuenca del río Maule con el fin
de efectuar su aprovechamiento 6ptimo con fines de regadío y de
sarrollo agrícola.

Aún cuando la cuantificaci6n del recurso agua en la cuenca se ha
dividido en distintos capítulos: Pluviometría, Fluviometría,
Aguas Subterráneas, ello obedece a una raz6n de ordenamiento y
debe entenderse que ello no significa desconocer la estrecha re
laci6n que existe entre pluviometría, fluviometría y recarga de
los acuíferos subterráneos.

El primer capítulo comprende la caracterizaci6n del régimen plu
viométrico de la cuenca. Para ello, se ha recopilado y analiza
do toda la informaci6n disponible sobre la materia con el objeto
de obtener estadísticas homogeneas referidas a un período común
que permita finalmente la obtenci6n de un mapa isoyético de la
cuenca.



IV.C.1. Pluviometr!a.

Para los efectos del presente estudio el período hidro16gico a
considerar es Mayo de 1942 a Abril de 1976, tanto para las esta
dísticas pluviom~tricas, como fluviométrica que ha sido defini~

do atendiendo a los siguientes motivos de orden práctico:

Las estadísticas anteriores al afio 1942 son escasas y en cuan
to a fluviometría su control merece poca confianza.

De acuerdo a la realidad hidro16gica chilena, un período de
poco más de 30 afios es suficiente para definir el régimen pl~

viométrico y fluviométrico de una regi6n.
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IV. C. 1. Pluviometría.

1. GENERALIDADES.

La cuenca del río Maule corresponde a uno de los sistemas hidro
gráficos más importantes del país. Situada entre los paralelos
35° 05' Y 36°30' de latitud sur, cubre una superficie de 20.965
Km2 de los cuales un 20% aproximadamente están en la región ubi
cada al norte del río Maule, un 30% en la parte alta, aguas ar~i

ba de Colbün y el 50% en la parte sur, constituída por el río 
Loncomilla y sus af luentes ..

La precipitación media sobre la cuenca es del orden de 1.300 mM.
anuales, variando desC:e Hnos 650 mm. en la zona costera hasta. al
canzar unos 2.500 mm. en la parte alta.

El efecto orográfico en las precipitaciones es importante mani
festándose en un aumento gradual de éstas desde el océano hacia
la cordillera.

Corno en la mayor parte de la región central del país, las preci
pitaciones provienen de sistemas frontales de tipo cic16nico con
centrándose principalmente en la temporada otofio-invierno.
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IV.C.1. Pluviometría.

2. ANTECEDENTES Y DATOS ESTADISTICOS.

2.1 Recopilación de la información.

Una labor importante y que ha sido previa al estudio mismo del
régimen pluviométrico de la cuenca del río Maule, es poder disp~

ner de todos los estudios ó informes que de un modo u otro con 
tengan información pluviométrica.

Con este fin se procedió a recopilar la información existente en
las diversas instituciones especializadas en la materia, tanto
de datos característicos de las estaciones en funcionamiento o
suprimidas, como de estadísticas disponibles de dichas estacio
nes.

Una vez efectuada esta recopilación se procedió a definir en la
forma más precisa posible la información correcta, especialmente
en cuanto a la ubicación de las estaciones, ya que en varias de
ellas existían disparidades entre las distintas fuentes de in
formación.

La figura N° IV.C.l. -1 corresponde a un plano de la cuenca del
río Maule y en él se han ubicado todas las estaciones pluviomé
tricas de las cuales se encontrara alguna información. Se han
incluído además algunas estaciones de las cuencas vecinas, las
que han servido de apoyo para poder definir las isoyetas en los
límites de la cuenca.

En el cuadro N° IV.C.l-l se incluye la lista de todas las esta
ciones pluviométricas ubicadas en la cuenca del río Maule, con
sus características principales. La misma información para las
estaciones de las cuencas vecinas, se encuentra en el cuadro
N° IV.C.1-2.

El número que se le ha asignado a las estaciones es el mismo que
tienen en la publicación de la D.G.A. "Nómina de las principales
estaciones pluviométricas y meteorológicas de Chile".

Las estadísticas pluviométricas se han recopilado principalmen
te de los archivos de la Dirección Meteorológica de Chile, Di 
rección General de Aguas y Endesa, que son las instituciones que
llevan el control de las estaciones pluviométricaR del país.
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IV.C.1. Pluviometría.

Aparte de lo anterior, se dispone de las siguientes publicaciones
que poseen informaci6n pluviométrica:

- Anuarios de la Direcci6n Metero16gica de Chile
- Pluviometría de Chile - Fascículo II-DMCh - 1965
- Pluviometría de Chile - Fascículo III-DMCh - 1967
- Pluviometría de Chile - Corfo - Octubre 1971
- Pluviometría de Chile - Corfo - Publ. N° 27-G-Febr. 1975.

Las estadísticas se recopilaron, en general, a partir del año
1942 que se ha considerado como año inicial para el presente es
tudio.

En algunas estaciones fue necesario hacer una revisi6n de las es
tadísticas mensuales observadas, ya que se encontraron diferen ~
cias entre la informaci6n obtenida de los distintos informes y
archivos. También se encontraron algunas discrepancias en deter
minados meses, en lugares donde existe mas de un control pluviomé
trico, por lo que hubo que analizar dichos datos con el fin de 
poder definir el valor correcto.

En los documentos internos del estudio "DIE" se incluye toda la in
formaci6n estadística recopilada correspondiente a las precipita ~
ciones mensuales de las estaciones ubicadas en la cuenca del río
Maule y vecinas, a partir del año 1942. En aquellas estaciones
donde faltaban datos de algunos meses éstos fueron rellenados de
acuerdo a los criterios señalados en el punto IV.C.4.1. del pre
sente estudio. Estos datos de relleno se colocan entre parent~
siso

Otras estadísticas que se consideraron, por ser de utilidad para
el estudio, corresponden a estaciones que funcionaron antes del
año 1942 y que fueron suprimidas antes de ese año o muy poco des
pués. Los datos estadísticos de estas estaciones no se han in ~

cluído en el presente trabajo, ya que s610 tienen interés para
el mejor trazado de las isoyetas y no se han utilizado para o
tros fines. Estos datos, en todo caso, aparecen en las publica
ciones indicadas anteriormente. -

En el cuadro N° VC.1-3 se presenta un diagrama en el que se in
dica los años con estadísticas disponibles de todas las estacio
nes pertenecientes a la cuenca a partir del año 1942. En él se
puede apreciar claramente la situaci6n que se presenta en cuan
to a longitud de estadísticas.

5
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2.2 Análisis crítico de la Información Recopilada.

Desde que se controla pluviométr~camente la cuenca se han insta
lado alrededor de 70 estaciones, encontrándose 53 actualmente en
funciones.

A continuación se detalla el número de estaciones instaladas en
cada período, con indicación de las que se han suprimido y las
que se encuentran en funciones.

6

Período

Antes de 1940
1941 - 1950
1951 - 1960
1961 - 1970
Después de 1971
Total

Instaladas

19
6

11
30

4
70

Suprimidas

9
2
2
6
O

19

Vigentes

10
4
9

24
4

51

Se puede apreciar que la instalación de estaciones ha sido irre
gular en el tiempo, ya que hasta el año 1960 se había instalado
36; en cambio en el período 1961 - 1970 se instalaron 30 lo que
representó, casi duplicar el número de estaciones.

En relación a su repartición geográfica o densidad, se ha sub~

dividido la cuenca en 8 zonas. El número de estaciones inclu
ye aquellas que han sido suprimidas, ya que éstas también pueden
ser utilizadas para definir el trazado de isoyetas. El Getalle
de la distribución geográfica es el siguiente:

Número Densidad
Zona de Estaciones (estaciones/1.000 Km2 )

Claro-Lircay 12 4,5
Maule Alto 21 3,5
Purapel-Cauquenes 5 1,9
Putagán 8 9,5
Achibueno 5 3,0
Longaví 5 3,1
Perquilauquén 8 4,4
Resto 6 1,5

Total 70 3,3

Se observa que el promedio de estaciones por cada 1.000 Km2 es
3,3, valor que se puede considerar aceptable al compararlo con
el resto de las cuencas de la zona central del país, como se
desprende de los siguientes antecedentes:
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Cuenca del río Maipo 5,6 estaciones/l. 000 Km2
Cuenca del río Rape 1 5.1 "
Cuenca del río Mataquito 3,8 "
Cuenca del río Maule 3,3 "
Cuenca del río Itata 2,9 "
Cuenca c~.el río Bío-Bío 2,8 "

En relación a la densidad por zonas, se puede apreciar que la
zona costera de los ríos Cauquenes y Purapel está bajo el pro
medio, así corno la zona inferior del Maule. La cuenca del río
Putagán tiene un promedio cercano a 10, pero en este caso el va
lor está alterado debido a que en algunos lugares existen varias
estaciones pertenecientes a diversas instituciones. Si se consi
dera una sola estación por cada lugar el promedio baja a 6.

La cuenca del Maule Alto aparece con un promedio aceptable, sin
embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las estacio
nes se concentra en los valles y en la zona comprendida entre Ar
merillo y río Cipreses quedando el resto casi sin estaciones.

Este hecho muestra la necesidad de mejorar la red pluviométrica
en la región cordillerana, especialmente en la cuenca del río Me
lana.

Se indica a continuación el número de estaciones en función de
la longitud del período estadístico.

Período Número Porcentaje
Estadístico de Estaciones del total %

Más de 40 años 11 16
Más de 30 años 14 20
Más de 20 años 18 26
Más de 10 años 42 61
Menos de 10 años 27 39

Longitud promedio del período estadístico: 18 años

Se observa que sólo un 26% del total de las estaciones tiene un
registro mayor de 20 años, un 35% un período estadístico compren
dido entre 10 y 20 años y un 39% una longitud inferior a 10 años.

Por los motivos recién expuestos ha sido necesario efectuar una
labor de extensión y relleno de aquellas estadísticas incomple 
tas, ya que para poder realizar un adecuado trazado de isoyetas
y de análisis del régimen pluviométrico de la cuenca, las esta
ciones deben poseer un período e~tadístico común.
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3. PATRON DE PRECIPITACIONES.

Para poder analizar en forma correcta el régimen pluviométrico
de la cuenca, es preciso calcular un patrón de precipitaciones
que esté formado por varias estaciones, de modo que las incon
sistencias de una estación en particular de él, lo afecten po
co.

Este patrón sirve de base para poder verificar la homogeneidad de
todas las estadísticas pluviométricas de la cuenca e incluso se
puede utilizar para analizar estadísticas fluviométricas.

De acuerdo a los antecedentes entregados en el capítulo anterior
en cuanto a longitud de las estadísticas, se desprende que las
más largas y completas y que por consiguiente podrían estar in
corporadas en el patrón, son: Talca, Armerillo, Linares, Cauque
nes, Parral, Embalse Bullileo y Constitución. -

Después de analizar todas estas estadísticas se seleccionaron cua
tro estaciones para formar el patrón, por aparecer como las de
información pluviométrica más confiable y homogénea. Estas es
taciones son:

N° Nombre Fecha Inst.

3 San Luis (Talca) 1928
20 Armerillo 1916
42 Linares 1910
61 Parral 1918

Cabe señalar que en alguno de estos lugares existen varias esta
ciones pluviométricas controladas por distintas instituciones, por
lo que fué necesario hacer un estudio previo para poder seleccio
nar las estadísticas más adecuadas. En este caso Talca, por ejem
plo, de las diversas estaciones existentes en la zona, se determI
nó que la que tenía una estadística más confiable es la correspon
diente a San Luis y por lo tanto se utiliz6 ésta en el patr6n.

Para Armerillo se consideró una estadística formada con los datos
correspondientes a la DGA y Endesa.

Entre los años 1942 y 1975 las estaciones Armerillo y Linares
tiene~ estadísticas mensuales completas, por lo tanto no fue ne
cesarlO hacer rellenos.

8
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En San Luis faltaban valores en 12 meses, considerándose en es
tos casos los correspondientes a Talca.

En Parral habían 7 meses sin datos, rellenándose dichos meses me
diante correlaciones mensuales con estadísticas vecinas (Linares,
Cauquenes, Longaví).

Como al revisar las estadísticas mensuales de los distintos con
troles existentes en cada una de las cuatro estaciones seleccio
nadas se encontraron algunos valores muy distintos, fué necesa 
rio analizar dichos valores con el fin de poder determinar en ca
da caso cual era el correcto, lo que se hizo por comparación con
las precipitaciones mensuales correspondientes a estaciones veci
nas.

Las estaciones que forman un patrón deben tener precipitaciones
similares entre ellas, de modo que todas tengan una importancia
relativa similar. Debido a que en Armerillo la precipitación es
prácticamente el triple que en las restantes, se utiliz6 para for
mar el patrón 1/3 de la precipitación real de esta estación. De
no considerarse así, significaría que Armerillo quedaría pesando
mucho en el patrón, lo cual no sería correcto. Esta misma consi
deraci6n se ha hecho es estudios anteriores.

Luego de estos análisis previos, se procedió a calcular el pa
trón de precipitaciones de la cuenca del Maule para el período
1942/43 - 1975/76, considerando las estadísticas en año hidroló
gico y comenzando éste en Mayo.

El cálculo se hace en base al promedio de las precipitaciones anua
les de las estaciones que lo formen,

Ppat=1/4 (PSan Luis+PLinares+PParral+1/3PArmerillo)

Una vez calculado este patrón, es preciso verificar la homoqe
neidad de las estadísticas anuales de cada una de las estaciones
que lo forman, de modo de proceder a corregir las precipitaciones
de estas estaciones en aquellos períodos en que se observen incon
sistencias.

El método que se ha elegido para verificar la homogeneidad de es
tas estaciones es el de las "Curvas de doble acumulación", que se
basa en el hecho que un gráfico acumulado de las precipitaciones
de dos estaciones, durante un mismo período de tiempo, será una
línea recta siempre que los valores sean proporcionales. La pen
diente de la recta representa a la constante de proporcionalidad.

Un quiebre en la curva de doble acumulación, indica un cambio en la
constante de proporcionalidad entre las dos estadísticas compara 
das, lo cual significa que existe una inconsistencia.

9
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En el cuadro N° IV.C.1-2-1, se ha calculado el patrón a partir
de las estadísticas observadas. Se incluyen para cada estadís
tica los valores anuales y las sumas acumuladas.

En la figura N° IV.C.1-2, se han dibujado las curvas de doble
acumulación de San Luis y Linares respecto al patrón y en la fi
gura N° IV.C.1-3 las correspondientes a Parral y Armerillo.

Se aprecia que en San Luis, Linares y Parral se producen quie 
bres aunque no muy pronunciados, en cambio en Armerillo se obser
va una sola tendencia, lo que indica que es la estación mejor 05
servada.

Las estaciones en que hay quiebres se han corregido de modo que
se obtenga una sola pendiente, es decir, que la constante de pr~

porcionalidad sea única.

La correlación se efectúa en base a la tendencia del período más
reciente, o sea, la pendiente de este período será en d~finitiva

la única de toda la estadística con respecto al patrón. A con
tinuación se indican las pendientes (Tg~) Y los factores de co
rrección (~) para cada período y en las tres estaciones en que
se observan quiebres.

10

Estación

San Luis

Linares

Parral

Período (Tg o() J..!U.
1942/52 0,799 0,958
1953/7: 0,766 1,000

1942/55 1,035 1,162
1956/64 1,105 1,088
1965/75 1,202 1,000

1942/53 1,221 0,896
1954/60 1,207 0,906
1961/75 1,094 1,000

Con las estadísticas corregidas en base a los factores de correc
ción recién indicados y con la estadística observada ~e Armerillo
se procede a recalcular el patrón.

En el cuadro N° IV~C.1-2-2, se ha calculado el patrón a partir
de las estadísticas corregidas. Se indican los nuevos valores
anuales de cada estación y las sumas acumuladas.

Este nuevo patrón se compara nuevamente con las cuatro estadísti
cas en base a.curvas de doble acumulación. En la figura N0
IV.C.1-4, se lncluyen las curvas correspondientes a San Luis Li
nares y Parral, observándose una sola tendencia en cada una de
ellas respecto al patrón, lo que indica que las correcciones efec
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tuadas han sido adecuadas y. ·quedando así este patrón como defini
tivo para la cuenca del río Maule (cuadro N° IV.C.1-4).

Hasta el momento se ha obtenido el patrón de precipitaciones anua
les. Para calcular el correspondiente a valores mensuales, es ne
cesarib corregir previamente las estadísticas mensuales de San 
Luis, Linares y Parral, lo que se hace suponiendo que a todos los
meses de un año les corresponde el mismo factor de corrección aue
se aplicó a ese año.

Se obtienen así las estadísticas mensuales corregidas de las tres
estaciones y a partir de ellas y la correspondiente a 1/3 Armeri
110, se calcula en la misma forma que se aplicó para valores anua
les, el patrón de precipitaciones mensuales de la cuenca del río
lViaule.

Todas estas estadísticas se presentan en los cuadros N°s.
IV.C.1-5 al IV.C.l~9.
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4. ANALISIS y EXTENSION DE LAS ESTADISTICAS EXISTENTES.

En este sub-capítulo se analizan las estadísticas de todas las
estaciones pluviométricas, a excepci6n de las cuatro que forman
el patr6n, ya que éstas fueron estudiadas en el sub-capítulo an
terior.

Las estaciones se han dividido en tres grupos distintos: aquellas
con estadísticas de 17 años de longitud o más, con menos de 17
años y con datos anteriores a 1942. En cada uno de estos casos
el tratamiento que se le ha dado a las estadísticas ha sido dif~

rente, indicándose cada procedimiento seguido en los puntos ca 
rrespondientes.

4.1 Relleno de Estadísticas 1-1ensuales.

Corno en la mayoría de las estadísticas observadas existen meses
sin datos, la primera parte del análisis que es preciso realizar
y que es común a todas las estaciones pluviométricas, consiste
en estimar estos valores.

La estimaqi6n se efectúa en base a correlaciones mensuales con
estaciones cercanas, calculándose los valores a partir de la
ecuaci6n de regresi6n correspondiente y que es distinta para ca
da mes.

Este relleno se ha efectuado s610 en aquellos años en que faltan
no más de 4 6 5 meses, en caso contrario se estima únicamente el
valor de la precipitaci6n anual.

4.2 Verificaci6n, Correcci6n y Ampliaci6n de Estadísticas.

4.2.a. Estadísticas con 17 años 6 más de longitud.
Todas las estaciones con 17 años de estadísticas 6 más, se comple
taran de modo que quedaran con valores anuales contínuos desde
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1942 a 1975.

En las estaciones en que el control pluviométrico se inició des
pués del año 1942, las estadísticas anuales se ampliaron hasta ese
año en base a correlaciones con estaciones cercanas, tratando en
lo posible que estas últimas estaciones estuvieran en el patrón.
Las correlaciones son lineales, pasando todas por el origen y las
rectas de regresión se han determinado en forma gráfica. En es
ta misma forma se rellenaron aquellos años en que las estadísti
cas están interrumpidas.

Los gráficos de estas correlaciones se encuentran en las figuras
N°s. IV.C.1-1-12 al IV.C.1-1-22 del Anexo l.

En el cuadro N° IV.C.l-10 se indican el nombre de la estación que
se amplía, la estación con que se hace la ampliación y la ecuación
de regresión correspondiente.

Las estadísticas anuales ampliadas se incluyen en el cuadro N°
IV.C.1-2-3.

Una vez ampliadas las estadísticas anuales, se verificaron to
das por medio de curvas de doble acumulación con el patrón de
precipitaciones y se corrigieron aquellas en que se producían
caITbios de pendiente o saltos en determinados años. La esta
ción Casa Máquinas Cipreses es la única que no necesitó ser co
rregida.

En el cuadro N° IV.C.1-4 se encuentran las precipitaciones anua
les corregidas.

Para estudiar el régimen pluviométrico de la cuenca del río Mau
le se seleccionaron siete estaciones que se han considerado co
mo básicas, tanto por la longitud de sus estadísticas como por
su ubicación en la cuenca. Estas son San Luis, Linares, Parral
y Armerillo, (que ya fueron seleccionadas para formar el patrón)
y Cauquenes, Bullileo y Constitución. En el cuadro N° IV.C.1-1-5
se incluyen los valores anuales y las sumas acumuladas de las pre
cipitaciones anuales de estas tres últimas estaciones y la del pa
tr6n. Las correspondientes curvas de doble acumulaci6n se encuen
tran en las figuras N°s. IV.C.1-5 y VC.1-6. dónde se aprecia que
las tres estadísticas presentan cambios de pendiente por lo que
ha sido necesario corregirlas con respecto a la pendiente del pe
ríodo más reciente. -

A continuación se indican las pendientes y los factores de correc
ción para cada período de estas estaciones.

13
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Estaci6n Período

14

(tg eX) ft

0,800 0,980
0,965 0,812
0,739 1,061
0,584 1,345
0,784 1,000

2,283 1,091
2,491 1,000

0,964 0,925
1,230 0,725
0,639 1,396
1,223 0,729
0,861 1,036

0,892 1,000

1942/49
1950/54
1961
1966
1972

1955/60;62/65
1967/71;73/75

Constituci6n

Emb. Bullileo

Cauquenes 1942/51
1952/54
1955/64
1965/66
1967/75

1942/49
1950/75

Se puede señalar que Embalse Bullileo ha sido relativamente bien
controlada, produciéndose un s610 cambio de pendiente con respe~

to al patr6n y manteniendo una tendencia a partir del año 1950.
No ocurre lo mismo con Cauquenes y Constituci6n, ya que ambas
presentan varios cambios de pendiente y en algunos años con fac
tares de correcci6n bastante diferentes de la unidad.

Los valores anuales corregidos y las acumuladas de las tres esta
ciones y del patr6n se incluyen en el cuadro N° IV.C.1-2-6. En
las figuras N° IV.C.1-7 y IV.C.1-8 se han presentado gráficamen
te las curvas de doble acumulaci6n de estas estaciones con res=
pecto al patr6n, obteniéndose para cada una de ellas una sola tp.n
dencia, lo que indica que las correcciones han sido adecuadas.

En los cuadros N°s. IV.C.1-11 al IV.C.1-13 se encuentran las es
tadísticas mensuales corregidas de Cauquenes, Bullileo y Consti
tuci6n respectivamente. El procedimiento para calcularlas es el
mismo que se aplic6 para obtener las correspondientes a las es
tadísticas de las estaciones que forman el patr6n, vale decir,
se multiplic6 cada vez por el factor de correcci6n anual.

4.2.b. Estadísticas con menos de 17 años de longitud.
En estas estaciones no se ampliaron las estadfsticas. El proce
dimiento que se sigui6 en este caso fué verificar la homogeneidad
de cada estadística en base al patr6n por medio de curvas de do 
ble acumulaci6n y corregir los valores anuales de aquellos perío
dos en que se producían tendencias diferentes a la del período
más reciente.

En el cuadro N° IV.C.1-2-7 se incluyen las estadísticas anuales
observadas de estas estaciones.
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Hubo varias estaciones en las cuales no fué necesario corregir
los valores anuales observados, ya que se obtuvo una sola ten
dencia en las curvas de doble acumulaci6n. Estas son las si 
guientes: Fundo Santa María, Claro en Torrecillas, Campamento
Central Cipreses, Fundo El Parral, Retiro Bureo, Estero Las Gar
zas, Pejerrey Retén y Los Chancos.

En el cuadro N° IV.C.1-2-8 se encuentran las precipitaciones a
nuales corregidas de las estaciones restantes.

Una vez homogeneizadas las estadísticas se hicieron correlacio
nes de valores anuales con el patr6n.

La representaci6n gráfica de estas correlaciones se encuentra en
las figuras N°s. IV.C.1-1-12 al IV.C.1-1-22, pudiéndose apreciar
que en general los puntos presentan poca dispersi6n en torno a
las de regresi6n.

En el cuadro N° IV.C.1-14 se indican las ecuaciones de regresi6n
obtenidas.

Las estadísticas de Gualleco y Unihue Fundo no fueron corregidas
a pesar de producirse quiebres en las curvas de doble acumulaci6n,
debido a que no fue posible determinar una tendencia que se pudie
ra considerar aceptable. Por este motivo las ecuaciones de regre
si6n se obtuvieron determinando la relaci6n entre los promedios 
de las precipitaciones anuales observadas de cada una de estas
estaciones y el promedio de los valores del patr6n para esos mis
mos años.

4.2.c. Estadísticas anteriores a 1942.
A pesar de que en este estudio se ha elegido el año 1942 corno ini
cial, mientras más sean las estaciones que se consideren, mejor 
se podrá definir el régimen pluviométrico de la cuenca. Debido
a esto se analizaron las estaciones que fueron controladas antes
de 1942 y cuya informaci6n pudiera ser de utilidad para el estu
dio, a pesar de tratarse de estadísticas de estaciones no contro
ladas en la actualidad.

De las estaciones pluviométricas existentes, se descartaron ague
llas con rlUY pocos años de controlo con estadísticas mensuales
muy interrumpidas. Por otra parte, de algunas estaciones no se
10gr6 obtener la informaci6n pluviométrica.

Como al analizar el patr6n de precipitaciones se concluy6 que
Armerillo era una estaci6n con datos muy confiables a partir .
~el año 1942, que fué el primer año estudiado, se supuso que la
lnformaci6n existente para los años anteriores también era de
Lu~na calidad, .raz6n por la ~ual se emple6 corno estadística pa
tron para anallzar las estaclones con informaci6n anterior a 1942.
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A continuaci6n se indican estas estaciones, con su número de iden
tificaci6n entre paréntesis:

Los Parrones (5): Tiene informaci6n pluviométrica entre Octubre
de 1930 y Diciembre de 1945, o sea, posee estadística completa
entre los años hidro16gicos 1931 y 1944.

Al estudiarla por medio de curvas de doble acumulaci6n con Ar
merillo, se obtuvo una sola tendencia, lo que indica que esta es
taci6n está en condiciones de ser utilizada en el estudio de
isoyetas sin necesidad de ser corregida.

Lircay en las Rastras (14): Posee estadística completa entre los
años 1917 y 1923.

En la curva de doble acumulaci6n con Armerillo se obtiene una so
la pendiente a excepci6n del año 1918 cuyo valor aparece muy exa
gerado, por lo tanto se corrigi6 este año.

Matancillas-Longaví (60): Tiene datos entre Enero de 1918 y Di
ciembre de 1931. Se estimaron las precipitaciones de los meses
Enero a Abril de 1932, por lo tanto qued6 con estadística compl~

ta entre los años 1918 y 1931.

Al analizar en base a curvas de doble acumulación se producen
cambios de pendientes muy pronunciados, por lo que se decidi6 des
cartarLa para el estudio de isoyetas.

Canal Matriz Melado (75t: En estae~tación se dispone de infor
maci6n entre los años 1932 y 1940 pero con algunas interrupcio=
nes. Se estimaron algunos valores mensuales en base a correla
ciones con Armerillo de modo de completar las estadísticas anua
'les, a excepción del año 1933 donde no hay informaci6n entre A=
gosto y Dici~mbre.

En la curva de doble acumulación se produce un leve cambio de
pendiente a partir del año 1936, por lo tanto se corrigieron las
precipitaciones de los años 1932, 1934 Y 1935.

En el cuadro N° IV.C.1-2-9 se indican para cada una de estas es
taciones, los valores anuales observados, las estadísticas co 
rregidas y los valores de Armerillo para esos mismos años.

En las figuras N°s. IV.C.1-1-23 y IV.C.1-1-24 se encuentran las
correspondientes correlaciones anuales. Las rectas de regresi6n
se han trazado en forma gráfica, pasando por el origen.

Las ecuaciones de regresión determinadas son las siguientes:
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Estación

Los Parrones
Lircay en Los Rastros
Canal Matriz Melado

Ecuación

PL.P. = 0,40 x ParID
PL.R. = 0,42 x ParID
PC.M.M. = 0,91 x Parm

17
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5. ESTUDIO DEL REGIMEN PLUVIOMETRICO.

Para analizar el régimen pluviométrico de la cuenca del río Maule
se incluye en este capítulo información de valores característi 
cos, corno precipitaciones medias, máximas y mínimas mensuales y
anuales, curvas de duración general y variaci6n estacional. Tam
bién se incluye la desviación standard de las precipitaciones
mensuales y anuales y el coeficiente de variación, que se obtie
ne por la expresión:

G"x=-.:.....;.;--C
v x

y que indica la dispersión relativa respecto al promedio

Para trazar las curvas de duración, se han calculado las posibi
lidades de excedencia de las series de datos mediante la f6rmula
de Weibull:

P = ro
N + 1

en que

m número de orden
N número total de valores

El análisis se hace en forma más completa en aquellas estaciones
que se han considerado corno las wás importantes de la cuenca, tra
tándose el resto de las estaciones en forma resumida. Para estos
efectos se han dividido las estaciones en cuatro grupos: estacio
nes básicas de la cuenca, estaciones con 17 años de estadísticas
o más, con menos de 17 años y con datos anteriores a 1942.

A continuación se estudia el régimen pluviométrico, analizando
cada grupo de estaciones por separado.
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5.1. Estaciones básicas de la cuenca.

En este grupo se incluyen las siete estaciones que se han selec
cionado en el capítulo anterior corno las que mejor representan el
régimen pluviométrico de la cuenca, incorporando además la esta
dística del patr6n.

5.1.a. Patr6n de precipitaciones.
(Perrodo 1942/43 - 1975/76)

Valores característicos y estadígrafos de dispersi6n

19

Hes

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

146,0
178,0
153,2
119,5

69,1
39,5
20,7
15,9
12,7

8,6
16,1
48,6

827,7

82,3
95,4
94,5
74,3
59,1
28,0
24,0
23,3
19,6
17,7
20,6
55,3

202,1

0,56
0,54
0,62
0,62
0,86
0,71
1,16
1,47
1,54
2,07
1,28
1,14

0,24

P.máx.
(mm)

413,0
420,0
404,0
277,6
247,5
125,6

98,8
94,6·
74,2
94,3
90,5

246,1

1.392,1

P.mín.
(mm)

6,3
27,7
18,5
34,0
10,2

0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

399,1
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5.1.. San Luis (Talca)
(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores característicos y estadígrafos de d~spersi6n

P C;-x Cv p.roáx. P.mín.
Mes (mm) (mm) (rom) (mm)

Mayo 115,9 76,9 0,66 338,6 7,7
Junio 148,0 85,5 0,58 347,6 4,6
Julio 115,3 82,4 0,72 387,0 6,0
Agosto 86,3 60,5 0,77 250,7 11,1
Septiembre 49,9 50,2 1,01 219,5 49,9
Octubre 28,1 19,3 0,69 76,5 0,0
Noviembre 14,7 20,6 1,40 72,2 0,0
Diciembre 10,9 17,8 1,64 77,0 0,0
Enero 10,5 18,7 1,78 75,7 0,0
Febrero 5,0 11,5 2,29 52,8 0,0
Marzo 11,9 16,4 1,38 68,2 0,0
Abril 35,1 44,7 1,28 193,8 0,0

Anual 631,3 181,5 0,29 1.151,7 274,0

5.1.c. Armerillo.
(Período 1942/43 - 1975/76)

P G Cv P.máx. P.mín.
Mes (mm) (mm) (mm) (mm)

Mayo 402,0 250,6 0,62 1.121 12
Junio 495,0 293,2 0,59 1.138 80
Julio 439,3 298,7 0,68 1.1J.3 54
Agosto 357 260,4 0,78 873 55
Septiembre 217,7 216,0 0,99 861 25
Octubre 128,2 118,2 0,92 563 O
Noviembre 64,2 79,4 1,24 354 O
Diciembre 47,1 64,5 1,37 239 O
Enero 22,5 40,6 1,81 174 O
Febrero 20,1 43,4 2,16 237 O
Marzo 38,7 59,0 1,50 273 O
Abril 122,6 156,1 1,27 731 O

Anual 2.355,5 703,3 0,30 4.210 1. 018

20
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5.1.d. Linares.
(Perrada 1942/43 - 1975/76)

Valores característicos y estadí9r~fo"s de dispersi6n

P G Cv P.máx. P.mín.
Hes (mm) (rnm) (mm) (rtlD)

Mayo 178,6 93,4 0,52 510 4
Junio 206,4 119,7 0,58 496 28
Julio 178,0 110,S 0,62 505 23
Agosto 139,3 73,7 0,53 322 33
Septiembre 80,9 65,1 0,80 284 5
Octubre 49,0 33,8 0,69 134 O
Noviembre 25,1 26.1 1,04 90 O
Diciembre 20,3 31,7 1,56 153 O
Enero 17,0 26,4 1,56 101 O
Febrero 11,2 27,2 2,44 151 O
r,1arzo 22,5 36,5 1,62 192 °Abril 63,2 70,8 1,12 282 O

Anual 991,5 219;2 0,22 1. 519 527

5. l.e . Parral.
(Perrada 1942/43 - 1975/76)

P C;; Cv P.máx. P.mín.
Hes (111m) (mm) (lT\m) (mm)

Mayo 155,5 91,0 0,59 430 10
Junio 192,3 101,7 0,53 490 39
Julio 173,0 99,7 0,58 380 22
Agosto 133,3 80,8 0,61 315 28
Septiembre 73,1 58,0 0,79 265 O
Octubre 38,3 27,7 0,72 114 O
-Noviembre 21,5 31,1 1,45 172 O
Diciembre 16,6 27,8 1,68 141 O
Enero 16,0 24,4 1,53 77 O
Febrero 11,4 19,9 1,74 95 O
Marzo 17,0 18,8 1,11 65 OAbril 55,2 58,5 1,06 266 O

Anual 902,4 220,4 0,24 1,494 431
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5.1. e. Parral.
(Perrada 1942/43 - 1975/76)

Valores característicos y estadígrafos dedispersi6n

P ~ Cv P.máx. P.mín.
Mes (mm) (mm) (mm) (mm)

Mayo 155,5 91,0 0,59 430 10
Junio 192,3 101,7 0,53 490 39
Julio 173,0 99,7 0,58 380 22
Agosto 133,3 80,8 0,61 315 28
Septiembre 73,1 58,0 0,79 265 O
Octubre 38,3 27,7 0,72 114 O
Noviembre 21. 5 31,1 1,45 172 O
Diciembre 16,6 27,8 1,68 141 O
Enero 16,0 24,4 1,53 77 O
Febrero 11,4 19,9 1,74 95 O
Marzo 17,0 18,8 1,11 65 O
Abril 55,2 58,5 1,06 266 O

Anual 902,4 220,4 0,24 1. 494 431

5.1.f. Cauquenes.
(Perrada 1942/43 - 1975/76)

P ~ Cv P.máx. P.mín.
Mes (mm) (mm) (mm) (mm)

Mayo 115,0 74,8 0,65 318,0 4,6
Junio 152,9 88,1 0,58 416,9 19,1
Julio 117,3 67,2 0,57 256,3 23,6
Agosto 97,4 65,5 0,67 314,0 19, O
Septiembre 51,2 41,8 0,82 160,1 8,5
Octubre 28,6 22,3 0,78 99,0 0,0
Noviembre 15,5 23,1 1,49 134,7 0,0
Diciembre 11,4 18,4 1,62 80,0 0,0
Enero 8,4 14,4 1,72 55,2 0,0
Febrero 5,0 12,8 2,57 70,7 0,0
Marzo 14,0 22,4 1,60 116,7 0,0
Abril 32,6 37,4 1,15 174,5 0,0

Anual 649,2 172,4 0,27 1.010,0 291,0
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5.l.g. Embalse Bullileo.
(Perrada 1942/43 - 1975/76)

Valores característicos y estadígrafos de dispersión

p G Cv P.máx. P.mín.
Mes (mm) (Il11l1 ) (mm) (mm) .

Mayo 340,6 233,6 0,69 1.058,7 48,5
Junio 373,0 190,6 0,51 763,8 106,6
JuJ.io 351,6 194,3 0,55 699,3 48,0
Agosto 307,3 176,7 0,58 647,0 106,0
Septiembre 185,3 142,9 0,77 640,0 21,8
Octubre 113,2 86,5 0,76 362,2 4,4
Noviembre 62,2 73,5 1,18 307,0 0,0
Diciembre 49,2 62,3 1,27 250,1 0,0
Enero 32,1 47,9 1,49 201,0 0,0
Febrero 27,4 44,8 1,63 232,4 0,0
Marzo 46,3 58,5 1,26 259,0 0,0
Abril 115,8 136,4 1,18 636,0 0,0

Anual 2.062,9 618,1 0,31 3.311,0 99,2

5.1.h. Constituci6n.
(Período 1942/43 - 1975/76)

P ~ Cv P.máx. P.rn.ín.
Mes (mm) (mm) (mm) (mm)

Mayo 139,9 81,8 0,58 332,3 4,4
Junio 164,0 92,0 0,56 447,7 33,8
Julio 146,0 78,4 0,54 401,0 34,7
Agosto 109,7 62,2 0,57 238,3 34,1
Septiembre 61,0 52,2 0,86 224,4 3,3
Octubre 32,2 23,5 0,73 107,6 0,0
Noviembre 17,9 22,5 1,26 103,2 0,0
Diciembre 10,l 16,0 1,57 67,1 0,0
Enero 6,8 11,1 1,64 43,4 0,0
Febrero 5,0 9,2 1,84 47,2 0,0
Marzo 14,4 25,8 1,79 133,6 0,0
Abril 41,1 45,9 1,12 225,8 0,0

Anual 748,3 178,7 0,24 1.241,0 374,7
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En el cuadro N° IV.C.1.-15 se presenta un resumen de los valores
obtenidos para la duración de la precipitación anual en las sie
te estaciones seleccionadas como básicas para el estudio pluvio
métrico de la cuenca.

5.2 Estadísticas con 17 afios o más de longitud.

Las estadísticas anuales de todas las estaciones con 17 años o
más de longitud se ampliaron en el capítulo anterior al período
1942 - 1975, por lo tanto los valores que se incluyen en este
punto se han obtenido a partir de las estadísticas ampliadas.

La información que se incluye para estas estaciones corresponde
a valores característicos, estadígrafos de dispersión y curvas
de duración de las precipitaciones anuales.

En el cuadro N° IV.C.1-16 se encuentran las precipitaciones me
dias anuales, máximas, mínimas, desviación standard y coeficien
te de variación.

Los valores de la duración general de las precipitaciones anua
les para probabilidades de excedencia 5, 20, 50, 85 Y 95% se in
cluyen en el cuadro N° Iv.c.1-17 y las curvas de duración se en
cuentran dibujadas en las figuras N°s. IV.C.1-1-25 al IV.C.l-l~44.

5.3.Estadísticas con menos de 17 años de longitud.

Como estas estadísticas no se ampliaron, en el sub capítulo ante
rior se hicieron correlaciones de valores anuales de cada una de
estas estaciones con respecto al patr6n. Debido a ésto, para de
terminar los valores característicos referidos al período 1942-
1975 se han empleado las ecuaciones de regresi6n obtenidas de di
chas correlaciones (cuadro N° IV.C.1-6).

En el cuadro N° IV.C.1-18 se incluyen los coeficientes con res
pecto al patrón, las precipitaciones medias anuales y para las
probabilidades de excedencia 5, 20, 50, 85 Y 95% referidas· en el
período 1 942 - 1975.

24
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5.4.Estadísticas anteriores a 1942.

Son tres las estaciones pluviométricas que se analizan en este
punto: Los Parrones, Lircay en las Rastras y Canal Matriz Mela
do.

Corno estas estaciones se encuentran correlacionadas con Armeri
110, los valores correspondientes a las precipitaciones medias
anuales y para distintas probabilidades de excedencia se han re
ferido al período 1942 - 1975 a partir de las ecuaciones de re=
gresión obtenidas anteriormente.

En el cuadro N° IV.C.1-19 se incluyen los coeficientes con res
pecto a Armerillo, las precipitaciones medias anuales y para las
probabilidades de excedencia 5, 20, 50, 85 Y 95%, referidas al
período 1942 - 1975.

25
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6. DETERMINACION DE ISOYETAS ANUALES.

6.1 Plano de isoyetas anuales.

Para el trazado de isoyetas de probabilidad de excedencia 50% se
han utilizado los valores de la precipitación anual correspondien
te a esa probabilidad, de las estaciones de la cuenca y vecinas.
Estos valores se encuentran tabulados en el sub-capítulo anterior.

Las estaciones pluviométricas existentes 8n la cuenca del Maule
no cubren a ésta en su totalidad, ya que existen algunos sectores
que no se encuentran controlados. Estos sectores comprenden la
parte alta de la Laguna Invernada, el sector correspondiente a la
Laguna del Maule y la cuenca del río Melado. En este último lu
gar existe información en la estación Guaiquivilo (est. N° 70)
pero se descartó por obtenerse valores muy bajos en relación a
las escorrentías de la zona.

Como en estos lugares existen varias estaciones fluviométricas
con datos confiables, para trazar las isoyetas se ha utilizado un
procedimiento indirecto, estimando la precipitación en base a las
es correntías anuales. Para estos efectos se ha deterroinado la
precipitación a partir de la relación precipitación anual - es
correntía anual, utilizando la fórmula de Grunsky.

Según esta fórmula:

E = P-D = 0,4 p2 (m) para P ~1,25 m.

En que:

E = escorrentía anual en (m)
P = precipitación anual sobre la cuenca en (m)
D = déficit de escurrimiento en (m)

Toda precipitación superior a 1.250 romo escurre totalmente, o sea,
el déficit en escurrimiento es Dmá = 625 mm., constante,

En el cuadro N° IV.C.1-20 se ha incluído para las estaciones flu
viométricas consideradas, el cálculo de la precipitación a partir
de la fórmula de Grunsky.

Como la precipitación obtenida a través de la fórmula corresponde
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a un valor medio del período en el cual se dispone de datos fluvio
métricos, es preciso corregir dicha precipitaci6n por un factor
K para determinar la precipitaci6n de probabilidad 50% y referi
da al período 1942/43 - 75/76. Este factor ha sido determinado
a partir de la estadística del patr6n de precipitaciones.

Para definir las isoyetas en la parte limítrofe con la cuenca del
río Mataquito, se han utilizado los valores de algunas estacio 
nes pertenecientes a esta cuenca y que son vecinas a la del Mau
le. Las precipitaciones anuales de probabilidad 50% que se les ha
asignado a estas estaciones son los que se han determinado en el
estudio hidro16gico de la cuenca del río Mataquito.

A continuaci6n se indican dichos valores

E8TACION DE LA CUENCA DEL RIO MATAQUITO

Precipitaci6n Anual de Probabilidad 50%

Referida al Período 1942/43 - 1975/76

27

N°
101
102
103
104
105
106

Estaci6n
Villa Alegre
Curic6
H. de Caune
Malina
Curepto
Hda. Monte Grande

P 50% (mm)
724
648
662
737
530

-997

El trazado de las isoyetas en la zona limítrofe con la cuenca del
Mataquito se ha hecho de modo que coincidan con las isoyetas tra
zadas en el estudio hidro16gico de esta cuenca, que se ha realiza
do simultáneamente.

En la frgura N° IV.C.1-25 se encuentra el plano de isoyetas anua
les de la cuenca del río Maule para una probabilidad de excedencia
50%.

Observando el plano se puede distinguir la existencia de tres zo
nas características de acuerdo a la variaci6n de las precipitacio
nes:

- La parte baja de la cuenca, que comprende la Cordillera de La
Costa y el Valle Central, donde éstas varían levemente, entre
650 y 800 mm.

- El.sec~or comprendido entre el Valle Central y las primeras es
t~lbaclones de la Cordillera de Los Andes, donde las precipita
Clones aumentan desde los 800 mm. hasta los 1.200 mm. hasta va
lores cercanos a los 3.000 mm.
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En general, las precipitaciones aumentan gradualmente desee el
Océano Pacífico hasta la Cordillera de Los Andes, al igual que
en el resto de la Zona Central del país.

Se exceptúa de esta característica la región de Armerillo donde
se detecta la presencia de un microclima con precipitaciones muy
superiores a todos los lugares que lo rodean.

A continuación se indican los valores de las precipitaciones máxi
mas diarias anuales para distintos períodos de retorno.

6.2 Factores de frecuencia para las estaciones más importantes.

Para poder definir si se justifica dib1ljar las isoyetas anuales
para otras probabilidades de excedencia, se calculó en todas las
estaciones con estadísticas observadas o ampliadas al período
1942/43 - 1975/76, las relaciones existentes entre las precipi
taci0nes anuales de probabilidad 5, 20, 50, 85 Y 95% Y la de 50%.
Estos factores de frecuencia se incluyen en el cuadro N° IV.C.1-21
También se ha indicado la relaci6n entre la precipitación media
anual y la de probabilidad 50%.

De acuerdo a los valores obtenidos para cada factor de frecuencia
en las veintisiete estaciones consideradas, se concluye que és
tos son muy semejantes y por lo tanto no es necesario dibujar
isoyetas para otras probabilidades de excedencia.

Para obtener el plano de isoyetas anuales de probabilidad de exce
dencia 85% por ejemplo, basta conservar el trazado correspondien
te a las isoyetas de probabilidad 50% y multiplicar los valores
de la precipitación de cada curva por 0,75 que corresponde al va
lor medio obtenido de las veintisiete estaciones para el coefi =
ciente P85%/P50%.

Conviene destacar además que en promedio, la precipitación ~edia

anual es 3% superior a la de probabilidad de excedencia 50%.

28
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7. ANALISIS DE FRECUENCIA DE LAS PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS
ANUALES DE LAS ESTACIONES BASrCAS.

Este análisis se efectúa considerando el período 1942/43 - 1975/76,
es decir, el mismo que se us6 para estudiar el régimen pluviométri
co. Como en este período se dispone principalmente de estadísti 
cas pluviométricas, el análisis de frecuencia se realiza a partir
de las estadísticas diarias de precipitaciones, seleccionando el
valor mayor de cada año.

La informaci6n se ha extraído de los Anuarios de la Direcci6n
Metereo16gica de Chile, a excepci6n de la correspondiente a Arme
rillo, que se obtuvo en Endesa.

De las estaciones básicas de la cuenca se han seleccionado aque
llas en las cuales se dispone de más años con valores máximos
anuales. Estas estaciones sQn : San Luis, Armerillo, Linares y
Constituci6n.

Para realizar el análisis de frecuencia se utiliz6 una distribu
ción extrema Tipo I (6 exponencial) aplicando el criterio propues
to por Gumbel, a la serie anual de precipitaciones máxinas de 
cada estación, las que se incluyen en el cuadro N° IV.C.1-22.

Al aplicar este método se obtienen rectas que relacionan la pre
cipitación con el período de retorno. Las rectas correspondien
tes a las cuatro estaciones consideradas se encuentran en las fi
guras N°s. IV.C.1-26 a IV.C.1-29.

De acuerdo a los valores obtenidos para estas cuatro estaciones
se desprende que los factores de frecuencia para cada período de
retorno son muy similares, por lo tanto se han calculado además
los factores de frecuencia promedio, los que son representativos
de la variabilidad de las precipitaciones máximas diarias anua 
les de la cuenca del río Maule. De esta manera, conociendo la
precipitaci6n máxima anual de una estación, para período de re
torno 10 años, se puede obtener el valor para cualquier período
de retorno, multiplicando por el factor correspondiente.
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8. VARIACION DE LA PRECIPITACION A TRAVES DEL TIEMPO.

Corno parte del estudio hidro16gico de la cuenca del río Maule, es
muy interesante analizar la variaci6n de los recursos híericos a
trav~s del tiempo, ya que en los rtltimos afias se ha podido apre 
~iar con preocupaci6n una disminuci6n paulatina de ~stos.

Este fenómeno es originado por una disminuci6n de las precipita
ciones, la que ha sido detectada en el Norte Chico y Zona Central
de nuestro país.

Para ilustrar cual es la situación a este respecto en la cuenca
del río Maule, se hari seleccionado dos estaciones pluviom~tricas

de esta cuenca: San Luis de Talca y Armerillo.

La estación San Luis representa la parte baja de la cuenca y po
see información a partir del año 1928, pero corno Talca está con
trclada desde 1888, para este estudio se han tornado datos de es
ta 6ltima estaci6n, a partir del año 1907 que es desde donde exis
te informaci6n contínua.

Armerillo está ubicada en la parte alta y tiene registro pluvio
m~trico desde Junio de 1916, por lo tanto el análisis de esta es
tación se realiza a partir del año 1917.

Como el origen de las precipitaciones en la zona Centra] es fun
damentalmente de tipo ciclónico, las variaciones son similares
de un lugar a otro. Debido a esto, se ha incluído además el aná
lisis de la precipitaci6n en Santiago, lo cual permite estudiar
la variaci6n de las precipitaciones a partir del afio 1866 y extr~

polar estos datos a la cuenca del Maule.

Lo que se pretende en este capítulo es analizar tendencias y no
la variación de afio en afio y para esto se ha utilizado el m~to

do de los promedios m6viles, aplicándolo para 30 afias, que es un
número adecuado de afias para hacer este estudio. Al tornar prome
dios m6viles de menos afias, empieza a tener importancia el valor
de cada afio, lo que no permite analizar bien las tendencias.

Este m~todo consiste en promediar un determinado número de afias
de estadística desde el comienzo de ~sta y con este número fijo de
afias, ir desplazando el promedio de a un afio cada vez, hasta lle
gar al final de la estadística. Como en este estudio se ha utili
zado promedios móviles de 30 afias, el último valor corresponde
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al promedio de valores anuales del período 1946-1975.

Para poder comparar en mejor forma las variaciones experimentadas
en las tres estaciones, se han estudiado los promedios móviles de
30 años con valores relativos, con respecto al último promedio mó
vil de cada estación. Esto se logra dividiendo todos los prome 
dios móviles por el promedio del último período, o sea, este últi
mo valor será la unidad.

De esta manera se obtienen, en forma porcentual, los márgenes de
variación que ocurren en cada estación y estos valores son compa
rables.

En el cuadro N° IV.C.1-2-10 se incluyen los promedios móviles de
30 años de Santiago, con sus respectivos valores referidos al pe
ríodo 1946-1975. Los mismos valores, para San Luis y Armerillo~
se encuentran en el cuadro N° IV.C.1-2-11.

Para visualizar la variación de las precipitaciones a través del
tiempo, se han dibujado los promedios móviles de las tres esta 
ciones en la figura N° IV.C.1-30 y las correspondientes variacio
nes porcentuales en la figura N° IV.C.1-31.

Al observar los gráficos obtenidos se puede apreciar una notoria
tendencia de descenso de las precipitaciones en las tres estacio
nes.

En Santiago, que es la estación con más años de observación, este
descenso se produce a partir del período 1878 - 1907. Para mos
trar la variación ocurrida en esta estación, se incluyen a con
tinuación los valores correspondientes a los cuatro períodos de
valores altos que se observan y el del último período.

Período P30 P30
(mm) P46 - 75

1876 - 1905 413,3 1,414
1898 - 1927 391,6 1,340
1913 - 1942 375,4 1,285
1925 - 1954 363,7 1,245
1946 - 1975 292,2 1,000

Se puede apreciar que el promedio anual de precipitaciones en
Santiago para el período 1876 - 1905 fué un 41,4% superior al
promedio en período 1946 - 1975.

Como San Luis se ha estudiado a partir de 1907, se alcanzan a apre
ciar sólo dos de los cuatro puntos altos, cuyos valores se indican
a continuación.
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IV.C.1. Pluviometría.

Período P30
(mm)

P30
P46-75

32

1913 -1942
1926 - 1955
1946 - 1975

773,7
743,5
629,8

1,228
1,181
1,000

En el período 1913 - 1942 el promedio anual de precipitaciones
es 22,8% superior al del último período considerado, siendo en
Santiago un 28,5% superior, lo que indica que en proporci6n es
mayor el descenso de precipitaciones en esta última estación.

Comparando ahora las tres estaciones en el período común de es
tadísticas, se observa su contínuo descenso de los promedios a
partir del período 1926 - 1955 hasta el período 1942 - 1971, que
es el valor más bajo en San Luis y Armerillo. Los períodos si
guientes son algo superiores al correspondiente a 1942 - 1971.
A continuaci6n se indica para las tres estaciones los valores
para los períodos mencionados.

Santiago. San Luis ArIPerillo
P30 P30 P30 P30 P30 P30

Período (mm) P46-75 P46-75 P46-75

1926-1955 363,1 1,243 743,5 1,181 2.695,5 1,155
1942-1971 292,6 1,001 621,2 0,986 2.295,7 0,984
1946-1975 292,2 1,000 629,8 1,000 2.333,8 1,000

Corno se puede apreciar, las variaciones ocurridas en San Luis y
Armerillo son muy similares entre sí, pudiéndose agregar que son
representativas de la variación de toda la cuenca. De los valo
res obtenidos se concluye que el promedio de precipitaci6n del
período 1946 - 1975 es inferior en alrededor de un 17% con res
pecto al período 1926 - 1955.

Los resultados obtenidos confirman el descenso de las precipita
ciones que se han venido produciendo, lo que implica a su vez
una disminución de los recursos hídricos, siendo el último perío
do considerado uno de los más bajos de toda la estadística. -

En todo caso, esto no permite hacer extrapolaciones hacia los
próximos años, debido a que la longitud de los registros pluvio-·
métricos no son lo suficientemente largas como para suponer que
se mantendrán las tendencias observadas.



IV.C.l. Pluviornetría.

El análisis se efectu6 aplicando promedios m6viles de 30 años a
las estadísticas anuales de San Luis y Armerillo, qúe represen
tan las partes baja y alta respectivamente de la cuenca del r1au
le. También se incluy6 la estadística de Santiago que posee es
tadísticas más largas que las observadas a través del tiempo. -
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IV.C.1. Pluviometría.

9. RECOMENDACIONES.

9.1 Red Pluviom~trica.

A pesar de que en general el ndmero de estaciones existentes en
la cuenca se puede considerar como aceptable, existen algunos
sectores donde la densidad es baja y que por consiguiente sería
conveniente aumentarla.

Cabe señalar que de las 70 estaciones instaladas en la cuenca,
19 han sido suprimidas, lo cual significa perder informaci6n que
en algunos casos puede ser importante. Incluso algunas de las
estaciones suprimidas estaban ubicadas en zonas de muy poca den
sidad pluviométrica.

Por lo antes señalado es importante tratar de evitar supresi6n
de estaciones.

A continuaci6n se mencionan algunos de los sectores con informa
ci6n insuficiente;

- Zona costera de los ríos Cauquenes y Purapel.
En este sector se suprimi6 la estaci6n Quirihue (N° 46) en el
límite de las cuencas del Maule e Itata.

- Zona inferior del río Maule, bajo la junta con el río Claro.
De las dos estaciones con informaci6n, Los Parrones (N° 5) se
suprimi6 el año 1945, quedando una amplia zona sin datos, lo
cual dificult6 el trazado de isoyetas.

- Parte alta del río Claro y zona norte del río Lircay.
De las pocas estaciones con datos, dos de ellas han sido supri
midas: Hacienda Radal (N° 6) Y Lircay en Las Rastras (N° 14)

- Cuenca del río Achibueno, aguas arriba de la junta con el río
Ancoa.
En esta zona no hay informaci6n pluviom~trica.

- Cuenca del río Melado.
Tiene informaci6n aceptable s610 en la parte ba.ja. La ~nica

estaci6n en la parte alta es Guaiquivilo (N° 70) Y su estadís
tica no es confiable.
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IV.C.1. Pluviornetría. 35

9.2 Control de la Alta Co~dillera.

La información pluviométrica de los sectores cordilleranos es es
casa y los pocos datos existentes no son confiables debido prin
cipalmente a que las estaciones están en lugares dedefícil acce
so y en sectores despoblados. También influye el hecho de que -
la precipitación puede ser de tipo nival. .

Por estos motivos sería adecuado incrementar la red en la parte
alta de la cuenca instalando instrumentos totalizadores que per
mitan tener al menos información de la precipitación anual.

9.3 Pluviógrafos.

En relación a instrumentos registradores se ha constatado que de
acuerdo a la información recopilada, en la cuenca del río Maule
existen sólo seis pluviógrafos en funcionamiento, todos ellos ins
talados aguas arriba de Colbún.

La información se vería mejorada en forma significativa si se ins
talaran algunos pluviógrafos en lugares tales como Talca, Consti~

tución, Cauquenes, Linares, Parral y Bullileo.



IV.C.1. Pluviometría.

10. CONSIDERACIONES FINALES.

A continuaci6n se señalan algunas conclusiones del estudio de la
pluviometría de la cuenca del río Maule:

En relaci6n al ndmero de estaciones pluviométricas, se puede de
cir que en general éste es aceptable, aunque existen algunos sec
tores especialmente cordilleranos con una densidad de estaciones
muy baja, en especial en la cuenca del río Melado. Otro sector
con densidad baja corresponde a la zona costera de los ríos Cau
quenes y Purapel, así como la zona inferior del río Maule.

Al analizar los distintos factores de frecuencia de probabilida
des considerados se desprende que éste es bastante homogéneo en
toda la cuenca. Las precipitaciones provienen de sistemas fron
tales de tipo ciclónico, concentrándose principalmente en la 
temporada otoño~invierno. Es importante el efecto orográfico,
el cual se manifiesta en un aumento gradual de las precipitacio
nes desde el océano hacia la cordillera. -

En el plano de isoyetas se aprecia un microclima que se produce
en la zona de Armerillo, donde las precipitaciones son muy sup~

riores a las de los lugares vecinos.

La precipitaci6n media anual de la cuenca es del orden de 1.300
mm., variando desde unos 600 mm, en la zona costera hasta alcan
zar unos 2.500 mm. en la parte alta.

Las precipitaciones máximas diarias anuales son homooéneas en
cuanto a su distribuci6n probabilística, ya que para-los factores
de frecuencia analizados, se obtienen valores parecioos en las
distintas estaciones.

Del análisis de la variaci6n de las precipitaciones anuales a
través del tiempo se observa una tendencia clara de descenso de
éstas. Se aprecia un descenso contínuo de los promedios m6viles
entre los períodos 1926 1955 Y 1942 - 1971, manteniéndose más o
menos constante a partir de este último período.

En Santiago, se produce el promedio más alto en el período 1876
1905, siendo su valor un 42% superior al del período 1946 - 1975.
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IV.C.1. Pluviometría.

El promedio correspondiente al período 1946 - 1975 es práctica 
mente el más bajo de todas las estadísticas, pero debido a la lon
gitud de las estadísticas consideradas, no se puede concluir que
la tendencia de descenso de las precipitaciones corresponde a la
parte inferior de un ciclo de período mayor que la longitud de
las estadísticas disponibles.
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¡CUADRO N° IV. C. 1 -1

CUENCA DEL RIO MAULE - ESTACIONES PLUVIOMETRICAS

1

2

3

4

NOMBRE DE LA ESTACION INST.A LATITUD LONGITUD ALTURA TIPO
CARGO m. S. n. m. I NST R UM.

FECHA
I NST AL.

1964

1B 8 8

FECHA
SUPRESo

1 945

OBSERVACIONES

1965

1963
--- _.- -f----------------.-.-

1970

1924

1962

f 9 3 6

192 1

22 OESAGUE LAGUNA INVERNADA E N D. 35° 44' 70 ° 47' 1.325 Pv - Pg. 1964
------"'--+------+-----+-

23 I NVE R NA DA C I PR E SE S O. M.C. 3 5 ° 4 4 ' 70 ° 4 7 ' 1. 3 2 5 Pv . 19 4 8

24 CANAL MAULE SUR COLBUN O.G.A. 35° 37' 71 ° 25' 400 PV. 1959

25 PANIMAVIDA O.M.C. 35°45' 71°24' 197 Pv. 1938

26 FUNDO SANTA ~~ARIA O.M.C. 35° 45' 71 ° 38' 175 Pv. 1968

27 CLARO EN TORRECILLAS E N O. 35° 41' 71 ° 00' 900 Pv. 1968

28 COLBUN END. 35°41' 71°22' 400 Pv-Pg. 1968

1974

29

30

31

32

33

34

35

36

CAMPAMENTO CENTRAL CIPRESES END. 35° 47' 70° 49' 990 Pv. 1;60

CASA DE MAQUINA CIPRESES END. 35° 48' 70° 49' 943 Pv- Pg. 1958

LOS LAURELES O.G.A. 35° 48' 71 ° 37' PV. 1965

ARBOLILLOCALIVORO O.M.C. 35°48' 71°58' 92 PV. 1964

YERBAS BUENAS O.M.C. 35° 45' 71 ° 34' 150 PV. 1946

1948

1970

1970

1948 REINSTALADA EN 1972



NOMBRE DE LA ESTACION IN S1. A LAT ITUD LONGITUD ALTUR A TIPO FECHA
CARGO m.s.n.m. INSTRUM. INSTAL

FECHA
SUPRES.

/
CUADRO N° IV. C. 1- 1

CON11NUAcrON

OBSERVACIONES

1973

197537 LAGUNA DEL MAULE EN O. 36 ° 02' 70 ° 33' 2.180 Pv. 1968
--+------'-----i------+------+-----+--

38 LOS TOROS EN O. 35 ° 50' 70 ° 45' 1.150 Pv. 1959
------+-----I-------t-----I-----+------=----+-----+---

39 EL MEOANO ENO. 35° 49' 70° 46' 970 Pv. 1959
------i-------+----+----+-----+----t-------1~----1----

40 LI NARES O.O.S. 35° 50' 71 ° 36' 137 Pv. 1930

41 MELADO EN LA LANCHA END. 35° 51.' 71 ° 04' 650 Pv - Pg. 1966

42 LINARES O.M.C. 35°51' 71°36' 157 Pv.- 1910

43 HORN ILLO S D.G.A. 35° 52' 71 ° 09' Pv. 1961

4 4 E MB ALS E TU TUVE N O. G. A. 35 ° 55' 72 ° 2 3' P v . 19 7 5
_--:---~-+----+-------:-I-----=-+---+----I-----+---+-----------------I

45 ANCOA EN EL MORRO(EMBALSE ANCOAl· D.G.A. 35° 54' 71° 17' 200 Pv. 1957

46 QUIRIHUE O.M.C.(D.O.Sl 36° 17' 72 ° 33' 257 Pv. 1925 1966

1----4_7-+_L_I_G_U_A_Y I--_D__.G_._A_.--¡f-- f-- t- +--P_v_.__+_-l-9-7-5-+_---+_----------------~

48 QUE LLAR E T_E__N 1------º.:-_t.1.:.C_: 3 6_0_0_3_
t
_7_2_0_0_7-j- -+-_P_v_._----I1----_19_6_8_-I-- t- ~

49 FUNDO EL PERAL O.G.A. 35 ° 26' 71 ° 51' 100 Pv. 1966

50 CAUQUENES O.M.C.(O.O.SI 35° 58' 72 ° 20' 142 Pv. 1913
----1-------+------+-----

51 RETIRO BUREO D.M.C. 36° 18' 71 ° SO' Pv. 1970-----+---------t-------II-------I-------t-----I--- --+----+----
52 LONGAVI O.M.C. 35° 58' 71 ° 41' 145 Pv. 1944

I-----I--------------------------J----------t------t-----t-----+----j--- --+----t---- ---------------1
53 PERQUILAUQUEN O.M.C. 36 ° 16' 71 ° 46' P v. 1973

58 QUELLA O.G.A. 36° 03' 72 0 07' Pv. 1961

60 MATANCILLAS LONGAVI D.M.C. 36° 06' 71 ° 3S' 170 Pv. 1918 1931
~-I-------------~-----.-------+--------If--=-....:-.-~-=--I----=--=--_1_-...:.....:.-=--+_---+_--=--=----=---=-+_-=---.:=--=---=---+_----------------~

61 PAR RAL 1_0__. M_._C__. .:-..(_0..::..o_.S...:.11-3_6_0_0_9_'+-7_1_
0
_5_0_'+_---1-7-0-t--P-v-.--+_-l_-9-1-8--+-----+----- ~

62 PARRAL D.G.A. 36 ° 09' 71 ° 50' 170 Pv. 1964

63 E MBALS E BU LLI LEO --t__D::...:..=G_.-:A . ----li-=-3--=-6_0~17 '--+-...:.7..:..1_0__=2--=-5_'J---_.:::...60_0-+_P_v_._-j-_1_9_3_0_-+- -+- -I

66 EMBALSE OIGUA O.G.A. 36° 16' 71 ° 33' 300 Pv. 1947------r-----j------t--------t----I----------II-------.-------------I
67 HACIENDA SN. MANUEL EN PERQUILAUQUEN D.G.A. 36 ° 22' 71 ° 3S' 280 Pv. 1960

68 CONSTITUCION O.M.C. 35° 20' 72 ° 26' 2 Pv. 1918

70 GUAIQUIVILO D.G.A. 36° 18' 70° 56' 1.250 Pv. 1960 1970-t-------I-----+----+-------+-- --t----------------------I
73 LINARES (ESC.AGRICOLAl O.M.C. 35° 51' 71°36' 140 Pv.

--t------+-----+------f-----
74 LINARES D.G.A. 35° 51' 71°36' 157 Pv. 1969

75 CANAL MATRIZ MELADO O.M.C. 35° 54' 71 °05' SOO Pv. 1932 1941- -- --- -----=------If-----I----I--....:-.--=--+_---+_--=--=---=--=::....-+_--=----::....-+_-----------------l
76 MAUL E EN LA BALSA E NO. 35 ° 42' 71 ° 15' 450 Pv- Pg. 1968

----+------t------+----j-------+----=-¡----I-------I-------
77 ESTERO LAS LAJAS E NO. 35 ° 44' 71 ° 09' 470 Pv. 196B

78 ESTERO LAS GARZAS ENO. 35° 46' 71 0 00' 700 Pv. 1968
--ll--------il------l-------f-----

79 COLORADO EN JUNTA CON MAULE ENO. 35° 50' 70°57' 750 Pv. 1968

80 BUREO D.G.A. 35° 50' 71 ° 50' Pv. 1969

81 PEJERREY RETEN O.M.C. 35° 58' 71 ° OS' Pv. 1968

1971



CUADRO N° IV.C.1-2

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS DE CUENCAS VECINAS A LA DEL RIO MAULE.

N° Estación Inst.a Lati Long! Fecha Fecha
Cargo tud- tud Instal. Supreso

101 Villa Alegre DMC 34°58' 71°05' 1928

102 Curicó DHC 34°59' 71°14' 1910

103 Hacienda Caune DMC 35°00' 71°37' 1938 1948

104 Molina DMC 35°05' 71°16' 1925 1956

105 Curepto DMC 35°07' 72°02' 1921

106 Hacienda Monte Grande DMC 35°14' 71°04' 1918 1944

201 Gualleco DGA 35°14' 71°59' 1962

301 Punta Carranza DMC 35°36' 72°38' 1898

302 Los Chancos DMC 35°42' 72°33' 1910 1966

303 Unihue Fundo D.MC 35°45' 72°15' 1951 '1958

401 Quilpolemu Hda. DMC 36°23' 72°39' 1946 1968

402 San Carlos DHC 36°25' 71°57' 1918

403 Ninquihue DHC 36°28' 72 ° 01 ' 1944 1962

404 San Nicolás Retén DMC 36°28' 72°18' 1964

405 San Fabián DGA 36°34' 71°36' 1956

406 La Punilla DGA 36°39' 71°21' 1959



CUENCA DEL RIO MAULE - E5TADI5TICAS PLUVIOMETRICAS DISPONIBLES
CUADRO N2 IV. C. 1-3

N2 NOMBRE DE LA ESTACION

1 EL GUINDO CAMARICO

2 TA LeA DMe.

DATOS DATOS
DESDE HASTA- 42 43 44 " 46 " 48 49 5051

1964

1869

ANOS DE ESTADIST1CA5
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 &2 63 64 65 66 67 &8 &, 70 71 72 73 14 75 OBSERVACION ES

3 SAN LUIS

4 TALCA D.G.A.

~ LOS PARRON ES

6 HACIENDA RADAL

7 C. MAULE BAJO N:)RTE

8 EL HUAPI

9 LAS ·LOMAS

10 NI RI VI LLO

12 SAN JAVIER O.G.A.

1928

1964

1930

1961

1961

1969

1970

19~6

1969

19415

1963

1970

oooc

13 SAN J AVI ER D.Me. (OOS)

14 URCAY EN LOS RASTROS'

115 CO LORADO

1924

1917 1924

1963

16 CHOCOA FUNDO

. 17 DUAO

18 CUYARRANQUIL

19 CLARO EN SAN CARLOS

20 ARMERILLO D.G.A.

21 ARMERILLO ENO.

22 DES. LAGUNA INVER NADA

1936

19315

1917

1~9

1916

19~6

1964

1952

1936

1921

23 INVERNADA el PRESES

24 CANAL MAULE SUR COLBUN

25 PANIMAVI DA

26 FUNDO SANTA MARI A

27 CLARO EN TORRECI LLAS

28. COL aUN

29 CAMP. CENTRAL CIPRESES

30 CASA DE MAG. CIPRESES

31 BOCATOMA CENTRAL ISLA

1948 19615

19~9

1938

1968

1969

1968

1961

1~8

1977

1946 1948

19~1

32 CURI LLI NOUE

33 REGAOIO MELOZAL

34 LOS LA URELES

35 ARBOLl LLO CA LI VORO

36 YER BAS BUENA S

196~

1964

1946

1970

1970

1948 000 ~oo 1-_

oo.=
............~ _..

... .. ... ......~ ..
"-'

R EINST _ AÑO 1972



N0 NOMBRE DElA ESTACION DATOS DATOS
DESDE HASTA

/
37 LAGUNA DEL MAULE 1968 1975

38 LOS TOROS 1959

39 EL MEDANO 1959

40 LINARES DOS. 1930

41 MELADO EN LA LANCHA 1967

42 LINARES DMC. 1910

43 HORNILLOS 1961

44 EMBALSE TUTUVEN 1975

45 ANCOA EN EL MORRO 1957

ANOS DE ESTADISTICAS
42 43 44 45 4647 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

1--1-- ...
1--1--
1--1-- ...
t--I--

OBSERVACIONES

46 QUIRIHUE 1925

47 LIGUAY 1975

48 QUE LLA RETE N 1968

49 FUNDO EL PERAL 1967

50 CAUOUENES 1913

51 RET I RO B UR E O 1970

1966

~~ .
~~

'" ... f--f--

i
~5~2J-~L~0~N~G~A~V~I -!~19~4~4~__-JL-Lf=~t=t=t=t=LLE~~~~!=!=:t=~~~*~*:t:t:í~l-J-~LJ--l·~··E==l---------_._--

53 PERQU I LA UQU EN 19 73 =
58 QUELLA 1961

60 MATANCILLAS LONGAVI 1918

.61 PARRAL DMC. (DOS) 1918

62 PARRAL DGA. 1964

63 EMBALSE BULL I LEO 1930

66 EMBALSE DIGUA 1948

67 HDA. SN· MANUEL EN PERQU IL. 1960

68 CONSTITUCION 1918

70 GUAIQUIVILO 1960

73 LINARES ESC. AGRIC.

1931

1970

74 L I NA R E S O GA .

75 CANAL MATRIZ MELADO

76 MAULE EN LA BALSA

77 ESTERO LAS LAJAS

78 ESTERO LAS GARZAS

79 COLORADO EN JTA.CON MAULE

80 BUREO

81 PE J E RR E Y R ET E N

1969

1932

1969

1969

1969

1969

1969

1968

1941

1971

... 1--
1--



CUADRO N° IV.C.1-4

PATRON DE PRECIPITACIONES DE LA CUENCA DEL
RIO MAULE. A~OS HIDROLOGICOS.

Año

1942/43
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960'
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975/76

Patr6h (mm)

867,7
739,4

1.103,6
748,3
624,7
760,2
851,8
789,3
927,8

1.066,6
723,9

1.101,9
766,9
841,8
660,6
670,3

1.163,2
875,3
683,0
881,8
489,9

1.011,3
701,7

1.148,3
865,8
549,6
399,1
808,7
704,5
806,5

1.392,1
653,0
919,3
842,Q



ESTADISTICA PLUVIOMETRICA DEL PATRON. PRECIPITACIONES
CUENCA DEL RIO MAULE MAULE
ESTACION PATRON DE PRECIPITACIONES
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

(mm) •
LATI'I'UD
LONGITUD
ALTURA

"'. S
W
MSNM

CUADRO N° IV.C.1-5

CODIGO '
DATOS OBSERVADOS

DESDE
HASTA :

Af'¡O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ANUAL

42/43 191. 2 120.1 167.8 224.6 38.0 32.9 53.6 0.0 0.0 0.0 17.9 21.6 867.7
43/44 163.5 109.8 102.2 88.9 218.8 0.5 12.8 0.0 6.6 2.2 6.3 27.8 739.4
44/45 149.4 249.5 69.5 277.6 33.1 125.6 21. 9 0.0 6.9 94.3 26.0 49.8 1. 103.6
45/46 145.9 27.7 176.7 156.3 65.8 6.8 80.2 2.5 37.3 10.8 2.2 36-.1 748.3
46/47 98.6 95.7 177.8 60.0 49.5 35.2 38.5 12.7 0.0 0.0 6.5 50.2 624.7
47/48 92.7 198.8 99.8 82.9 73.0 49.6 0.9 2.0 2.5 9.6 0.7 147.7 780.2
48/49 106.0 142.6 316.9 57.0 107.0 33.8 0.0 19.0 0.0 23.8 35.2 10.5 851.8
49/50 298.5 177.2 18.5 49.4 10.2 1.8 0.0 46.1 0.0 2.9 18.4 166.3 789.3
50/51 255.4 162.9 43.7 165.1 80.9 50.0 98.8 1.4 38.5 4.7 10.9 15.5 927.8
51/52 137.6 390.8 308.2 40.8 99.5 13.7 ,26.2 9.6 0.0 4.9 35.3 0.0 1. 066 . 6
52/53 191. O 152.2 129.6 43.7 50.4 40.7 2.4 0.0 37.3 4.0 9.1 63.5 723.9
53/54 250.9 82.2 141.1 242.7 247.5 35.2 7.0 16.4 0.0 13.4 0.0 65.5 1.101.9
54/55 132.6 239.3 204.9 53.7 34.4 9.8 3.1 23.3 0.0 29.3 0.0 36.5 766.9
55/56 81.1 284.4 .27.6 139.6 30.9 14.2 5.4 31.1 57.1 2.2 90.5 77.7 841.8
56/57 137.5 59.8 254.1 74.8 51.3 42.8 10.5 0.3 7.6 0.0 0.0 21.9 660.6
57/58 190.2 43.9 129.9 177.3 38.5 31. O 7.3 16.9 0.0 0.0 5.4 29.9 670.3
58/59 229.3 167.3 38.3 169.1 118.5 16.0 57.8 2.4 74.2 2.9 41. 3 246.1 1.163.2
59/60 136.7 188.1 232.4 89.1 57.3 61. 2 0.0 0.0 40.7 0.0 46.0 23.8 875.3
60/61 47.9 238.1 101.4 64.0 53.2 55.5 ' 5. O 0.0 52.5 0.0 61. 3 4.1 683.0
61/62 40.2 209.0 171.6 187.5 221.7 26.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 24.9 881.8
62/63 37.9 211.1 .25.8 87.8 29.4 46.2 1.7 0.0 0.4 1.8 17.8 30.0 489.9
63/64 92.2 116.0 255.7 239.8 137.3 66.0 58.9 3.4 22.0 0.0 13.7 6.3 1.011.3
64/65 18.3 103.2 79.8 148.9 15.3 7.5 24.2 94.6 5.3 45.3 0.0 159.3 701.7
65/66 145.8 89.3 404.0 263.5 26.8 81.1 29.9 14.5 0.4 1.5 0.0 91.5 1. 148 . 3
66/67 62.6 319.6 179.0 118.1 25.5 30.7 12.8 87.0 19.5 ' 4.9 2.0 4.1 865.8
67/68 131.8 76.4 93.0 55.6 61.3 50.1 27.1 2.4 0.0 6.0 16.9 29. O 549.6
68/69 6.3 51.9 42.6 52.5 59.1 30.1 24.3 50.3 0.0 4.1 4.5 73.4 399.1
69/70 143.6 300.2 134.2 103.0 48.1 44.4 11.1 0.0 7.1 1.6 15.1 0.3 808.7
70/71 95.9 198.8 225.3 57.4 49.7 33.0 3.8 17.8 0.1 0.9 0.0 21.8 704.5
71/72 172.7 208.7 149.6 94.6 26.5 31. 6 0.0 44.5 6.6 0.2 46.7 24.8 806.5
72/73 413. O 298.3 143.5 256.5 125.6 108.2 24.6 0.3 0.0 2.3 6.0 13.8 1.392.1
73/74 188.1 111.2 202.6 34.0 14.7 84.4 0.3 6.5 6.1 0.0 4.8 0.3 653.0
74/75 209.3 420.0 50.5 36.2 32.0 28.0 29.9 20.6 0.0 15.9 1.9 75. O 919.3
75/76 156.5 200.9 314.2 79.7 21.8 20.4 23.0 13.6 4.4 2.0 5.6 0.5 842.6

PROM: 145.6 177.8 153.3 119.8 69.2 39.5 20.7 15.9 12.7 8.6 16.1 48.5 827.7
p (O/O) 17.6 21.5 18.5 14.5 8.4 4.8 2.5 1.9 1.5 1.0 1.9 5.9 100. O

OBS. : PATRON = (ARMERILLO/3 + SAN LUIS + PARRAL + LINARES)/4



CUADRO N° C.IV.C.1-6

ESTADISTICA PLUVIOMETRICA EN ESTACION
:UENCA DEL RIO MAULE
ESTACION SAN LUIS
TIPO DE CONTROL PV
CONTROLADA POR DMC DOS

SAN LUIS DE TALCA. PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD 35 28 S
LONGITUD 71 35 W
ALTURA 122 MSNM

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE

03

1928

ANO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ANUAL

42/43 155.2 122.6 103.5 195.9 11. 5 46.9 66.1 0.0 0.0 0.0 15.3 24.0 741.0
43/44 92.0 122.0 67.1 75.7 183.9 1.9 :5.7 0.0 0.0 0.0 17.4 15.3 582.0
44/45 76.0 206.5 30.8 196.0 8.2 76.5 5.0 0.0 16.3 52.8 15.7 21. 2 705.0
45/46 78.9 4.6 145.8 103.9 41. 3 1.3 72.2 0.0 26.7 6.1 0.0 23.2 504.0
46/47 74.8 88.8 146.2 44.6 30.2 26.8 13.8 12.6 0.0 0.0 12.7 62.5 513.0
47/48 98.2 170.3 79.4 47.7 68.4 36.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.1 591.0
48/49 75.6 90.8 228.8 42.0 68.0 19.5 0.0 6.4 0.0 20.2 25.0 5.7 582.0
49/50 289.7 159.6 11.2 42.5 6.7 0.0 0.0 32.4 0.0 2.3 22.8 149.8 717.0
50/51 193.8 119.9 19.0 113.7 46.9 24.6 72.0 0.0 26.1 3.6 2.7 15.7 638.0
51/52 105.7 336.6 278.2 11.1 76.5 8.2 14.4 2.9 0.0 4.2 24.2 0.0 862.0
52/53 175.0 139.0 92.5 28.5 54.5 43.8 0.0 0.0 26.7 0.0 0.8 42.2 603.0
53/54 216.0 79.1 133.8 163.2 219.5 41.9 1.2 13.2 0.0 3.4 0.0 59.4 930.7
54/55 79.6 227.4 186.5 35.3 22.2 4.5 0.0 10.0 0.0 22.4 0.0 12.8 600.7
55/56 38.8 202.3 25.6 88.1 16.4 6.6 1.0 20.0 43.9 0.2 68.2 38.0 5~9.1

56/57 117.0 37.5 190.5 68.5 34.0 36.0 2.6 0.0 5.1 0.0 0.0 13.1 504.3
57/58 185.7 38.2 109.0 91.4 27.4 23.8 0.0 14.5 0.0 0.0 2.8 19.3 512.1
58/59 234.7 132.4 6.0 96.2 82.4 36.0 29.3 9.6 75.7 0.0 45.7 193.8 941.8
59/60 117.6 182.2 181.2 63.1 22.3 43.3 0.0 0.0 59.6 0.0 35.4 0.0 704.7
60/61 33.0 177.3 78.6 56.7 45.6 29.1 9.0 0.0 41.0 0.0 48.0 0.0 518.3
61/62 37.0 192. O 118.0 142.0 154.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 11.0 672.9
62/63 21. O 120.0 18.0 57.0 18.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 11.0 274.0
63/64 70.0 91.0 175.0 186.0 115.0 38.0 46.0 0.0 14.0 0.0 10.0 .3.0 748.0
64/65 9.0 72.0 56.0 121.0 9.0 2.0 21.0 77.0 0.0 38.0 0.0 129.0 534.0
65/66 93.0 50.0 387.0 257.0 22.0 54.0 21.0 5.0 0.0 6.0 0.0 63.0 958.0
66/67 52.0 346.0 147.0 65.0 4.0 35.0 10.0 54.0 12.0 5.5 c.o 3.6 734.1
67/68 124.0 94.0 86.0 27.0 32.0 41. O ó.7 0.0 0.0 0.0 6.0 33.5 450.2
68/69 7.7 60.0 27.4 33.6 56.8 12.0 21.9 36.4 0.0 0.0 C.O 44.2 300.0
69/70 100.1 197.9 89.4 77.1 31.4 32.7 5.9 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 544.5
70/71 67.7 155.6 155.3 30.7 40.1 29.7 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 27.4 511.3
71/72 133.5 190.17 70.0 54.6 23.0 13.2 0.0 44.0 6.0 0.0 21. 8 19.5 576.3
72/73 338.6 278.9 102.8 259.7 86.5 58.0 19.4 1.0 0.0 4.5 2.3 0.0 1.151.7
73/74 104.8 72.7 180.0 15.4 18.5 67.7 1.0 3.0 0.0 0.0 2.5 0.0 465.6
74/75 191. 3 347.4 30.5 22.4 23.4 23.3 33.0 19.2 0.0 0.0 C.O 49.6 740.1
75/76 96.2 125.2 178.0 53.1 8.2 11. 8 19.0 3.6 3.2 1.1 C.O 0.0 499.4

PROM 114.2 148.0 115.7 87.2 50.2 28.1 14.7 19. O 10.5 5.0 11. 9 34.7 631.2

P (O /0) 18.1 23.4 18.3 13.8 8.0 4.5' 2.3 1.7 1.7 0.8 1.9 5.5 100.0

OBS. VALORES CORREGIDOS



CUADRO N° IV.C.1-7

ESTADISTICA PLUVIOMETRICA EN ESTACION ARMERILLO.
CUENCA DEL RIO MAULE
ESTACION : ARMERILLO
TIPO DE CONTROL PV PG
CONTROLADA POR : ENDESA

PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD
LONGITUD
ALTURA

35 42
71 05

450

S
W
MSNM

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE

21

1956

MO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ANUAL

42/43 804.8 222.7 497.5 657.1 151. 5 68.3 . 183.4 0.0 0.0 0.0 23.3 31.6 2.440.2
43/44 443.2 267.9 284.6 239.3 779.7 0.0 48.8 0.0 12.5 8.7 0.0 107.9 2.192.6
44/45 472.1 704.7 173.8 865.8 60.7 562.9 51.9 0.0 7.4 236.5 89.3 167.3 3.392.4
45/46 219.0 80.4 424.9 540.7 185.5 8.5 353.6 14.9 123.5 15.5 0.0 85.9 2.052.4
46/47 165.6 197.2 364.5 65.8 177.1 114.4 146.2 36.4 0.0 0.0 5.5 90.9 1.363.6
47/48 280.3 521.6 204.8 317.1 247.5 136.1 0.0 0.0 0.0 25.9 6.0 304.7 2.044.0
48/49 257.5 476.0 1.113.3 128.7 362.2 159.3 0.0 45.3 0.0 54.9 106.1 34.2 2.737.5
49/50 863.1 577.7 54.0 114.5 87.0 .0.4 0.0 172.1 0.0 10.5 55.6 420.1 2.355.0
50/51 716.8 460.7 139.9 480.4 284.0 145.0 185.0 0.0 10.0 10.0 35.0 20.0 2.486.8
51/52 390.0 1.135.0 877.0 160.0 385.0 12.5 90.0 60.0 0.0 15.0 135.0 0.0 3.259.5
52/53 627.0 355.0 330.0 70.0 80.0 95.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 120.0 1.727.0
53/54 720.0 175.0 444.0 835.0 815.0 130.0 0.0 45.0 0.0 65.0 0.0 225.0 3.454.0
54/55 340.0 640.0 521.0 55.0 90.0 20.0 20.0 45.0 0.0 45.0 0.0 35.0 1.811.0
55/56 165.0 715.0 55.0 555.0 85.0 15.0 0.0 131.0 105.0 0.2 175.0 178.0 2.179.2
56/57 230.0 168.0 897.0 287.0 206.0 96.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 1.995.0
57/58 548.0 142.0 394.0 535.0 104.0 87.0 22.0 74.0 0.0 0.0 12.0 50.0 1.968.0
58/59 606.3 664.5 134.0 609.0 331. O 20.0 167.0 0.0 174.0 18.5 60.5 730.5 3.515.3
59/60 297.3 477.9 603.1 249.6 227.2 136.5 0.0 0.0 36.5 0.0 60.2 28.5 2.116.8
60/61 107.0 438.0 212.6 162.9 102.0 239.0 0.0 O. Oc. 80.4 0.0 273.0 27.4 1.642.3
61/62 124.5 666.7 474.5 583.9 860.8 97.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 2.870.2
62/63 102.2 786.0 62.7 225.1 69.4 198.5 7.1 0.0 5.0 0.5 55.5 74.5 1.586.5
63/64 301.0 280.0 861.0 873.0 282.0 213.0 206.0 19.0 32.5 0.0 7.3 14.9 3.089.7
64/65 21.7 289.2 275.4 401.6 29.4 28.8 27.5 233.5 1.7 78.6 0.0 426.3 1.813.7
65/66 493.5 269.8 1.056.3 822.0 55.7 319.2 113.3 84.8 0.0 0.0 0.4 187.5 3.407.5
66/67 135.8 1.137.5 547.3 330.8 90.0 98.9 26.7 238.5 43.5 15.4 0.0 6.4 2.670.8
67/68 463.1 133.6 225.3 133.0 142.8 156.2 97.9 3.4 0.0 0.0 25.5 55.6 1.436.4
68/69 12.0 83.1 65.1 123.3 125.3 76.2 .69.3 . 128.6 0.0 0.0 19.6 315.2 1.017.7
69/70 304.4 904.4 407.1 306.8 93.2 109.0 34.5 0.0 4.1 1.9 43.7 0.1 2.209.2
70/71 284.3 530.5 627.0 145.2 118.6 124.5 24.0 73.9 0.6 0.2 0.0 12.4 1.941.2
71/72 455.4 598.7 345.4 198.5 126.9 95.5 0.0 80.1 27.1 0.0 95.4 48.2 2.071.2
72/73 1.121.0 837.1 479.6 749.6 482.8 410.1 75.5 0.0 0.0 1.7 6.6 45.8 4.209.8
73/74 636.5 272.1 652.9 77.9 25.3 249.8 0.6 7.6 49.1 0.0 8.1 0.0 1.979.9
74/75 701.9 1.038.9 125.0 100.6 93.2 93.5 69.0 46.1 0.0 64.0 6.9 203.8 2.542.9
75/76 454.1 597.4 1.008.3 162.0 45.0 42.,0 110.3 61.0 0.7 14.9 10.9 1.9 2.508.5

PROM 402.0 495.4 439.3 357.7 217.7 128.2 64.2 47.1 22.5 20.1 38.7 122.6 2.355.5

p (O/O) 17.1 21. O 18.7 15.2 9.2 5.4 2.7 2.0 1.0 0.9 1.6 5.2 100.0



CUADRO N° IV.C.1-8

····

ESTADISTICA PLUVIOMETRICA EN ESTACION LINARES.
CUENCA DEL RIO MAULE
ESTACION LINARES
TIPO DE CONTROL PV
CONTROLADA POR DMC

PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD
LONGITUD
ALTURA

35
71

51
36

157

s
W
MSNM

CODIGO :
DATOS OBSERVADOS

DESDE

42

1910

~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe ENE FEB MAR ABR ANUAL

42/43 237.0 159.2 189.4 261.5 52.3 34.9 78.9 0.0 0.0 0.0 19.8 15.0 1.040.0
43/44 174.3 123.2 127.8 99.9 283.5 0.0 16.3 0.0 22.1 1.2 0.0 26.7 875.0
44/45 185\0 326.2 78.3 322.1 56.6 124.3 42.8 0.0 0.0 150.7 34.4 59.6 1.380.0
45/46 205.9 28.4 183.8 198.4 72.0 13.1 71.7 5.2 41.1 7.7 0.5 34.2 862.0
46/47 126.2 115.5 257.8 79.5 53.0 49.8 57.6 17.2 0.0 0.0 0.0 60.4 817.0
47/48 110.9 205.9 163.8 97.4 55.8 77.6 0.0 0.9 0.0 12.8 0.0 218.9 944.0
48/49 150.6 187.4 348.6 68.6 119.0 48.6 0.0 50.9 0.0 27.4 22.3 11.6 1.035.0
49/50 286.9 134.7 23.4 74.7 4.9 0.0 0.0 49.0 0.0 5.6 20.2 208.6 808.0
50/51 302.9 101.2 61.5 220.9 85.2 86.0 89.8 3.5 53.8 7.2 25.1 30.3 1.068.0
51/52 151.4 462.9 389.3 55.7 116.4 17.4 33.6 6.5 0.0 5.3 32.5 0.0 1.271.0
52/53 185.1 192.4 168.8 80.9 76.2 50.7 2.3 0.0 43.0 0.0 9.3 111.3 920.0
53/54 271.8 114.9 118.5 240.4 233.9 33.0 14.3 19.4 0.0 11.8 0.0 76.0 1.134.0
54/55 182.2 257.7 176.6 85.5 41.6 8.9 0.9 36.6 0.0 28.2 0.0 48.8 867.0
55/56 143.7 432.1 39.9 124.6 41.3 24.3 15. o 36.3 82.5 4.6 191.7 115.0 1.251.0
56/57 236.1 66.4, 305.7 97.9 54.4 62.0 14.1 1.1 10.0 0.0 0.0 32.3 880.0
57/58 204.9 45.6 154.4 206.3 55.1 33.4 13.4 20.5 0.0 0.0 14.7 38.7 787.0
58/59 254.9 166.5 49.0 189.6 168.3 16.9 78.2 0.0 101.4 2.7 58.0 281.·5 1.367.0
59/60 184.9 222.7 241.0 100.2 66.0 76.9 0.0 0.0 49.0 0.0 68.5 34.8 1.044.0
60/61 66.4 307.9 140.4 74.0 58.8 60.9 4.4 0.'0 65.7 0.0 80.2 4.4 863.1
61/62 56.4 201.0 205.6 216.2 236.1 37.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.7 992.0
62/63 47.5 203.8 31.8 118.3 31.7 44.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 40.4 539.0
63/64 110.6 113.7 270.4 229.0 173.8 96.7 71.2 2.8 42.4 0.0 15.2 2.2 1.128.0
64/65 25.0 126.2 87.0 178.1 17.4 5.4 33.7 153.4 4.8 62. o 0.0 215.0 908.0
65/66 181.2 96.4 505.0 282.9 31.8 107.1 3 0.8 12.8 0.0 0.0 0.0 135.1 1.383.1
66/67 79.6 384.7 148.4 157.0 47.8 29.3 14.6 73.1 17.0 1.0 4.6 4.9 962.0
67/68 190.2 92.6 120.2 64.2 103.2 79.6 35,. o 0.0 0.0 16.1 31.1 39.8 772.0
68/69 4.0 80.5 50.2 73.4 82.2 44.4 30.2 75.2 0.0 1.2 2.5 82.7 526.5
69/70 203.7 357.4 150.7 124.5 67.5 40.7 16.8 0.0 20.0 5.6 20.0 1.0 1.007.9
70/71 132.1 274.7 247.5 85.8 61.0 44.7 2.7 16.3 0.0 3.7 0.0 27. o 895.5
71/72 193.2 215.5 182.6 123.6 30.9 38.4 0.0 57.4 8.6 0.0 67.6 34.5 952.3
72/73 509.5 346.8 166.0 201.9 91.9 134.0 37.0 0.0 0.0 1.5 7.1 23.7 1.519.4
73/74 225.0 161.3 249.9 66.8 20.6 88.1 0.0 16.0 8.0 0.0 9.1 0.0 844.8
74/75 269.9 496.4 57.0 33.4 40.1 33.9 34.9 24.7 0.0 21.4 0.0 95.0 1.106.7
75/76 182.7 215.7 362.1 104.4 20.7 23.7 22.5 10.9 7.4 1.6 9.1 0.0 960.8

PROM 178.6 206.4 178.0 139.3 80.9 49.0 ' 25.1 20.3 17. o 11.2 22.5 63.2 991.5

P (010) 18.0 20.8 18.0 14.1 8.2 4.9 2.5 2.0 1.7 1.1 2.3 6.4 100.0

OBS. VALORES CORREGIDOS
--~.- ..,



CUADRO N° IV.C.1-9

ESTADISTICA PLUVIOMETRICA EN ESTACION PARRAL.
CUENCA DEL RIO MAULE
ESTACION PARRAL
TIPO DE CONTROL PV
CONTROLADA POR DMC DOS

PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD
LONGITUD
ALTURA

36 09
71 50

170

s
W
MSNM

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE

61

1918

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MF.R ABR ANUAL

42/43 171.1 124.5 212.4 222.0 37.6 26.9 16.1 0.0 0.0 0.0 2L7 36.7 876.0
43/44 240.1 104.8 119.2 100.4 147.8 0.0 12.0 0.0 0.0 4.5 ( • O 33.2 762.0
44/45 179.2 230.3 111.1 303.8 47.5 113.8 22.4 0.0 9.0 95.0 2~·. 2 62.7 1.199.0
45/46 225.8 51.1 235.6 142.6 88.1 9.9 59.1 0.0 40.3 24.2 L1 58.2 943.0
46/47 138.0 112.7 185.5 94.1 55.6 26.0 34.0 9.0 0.0 0.0 11..6 47.5 714.0
47/48 68.1 245.2 87.8 80.6 85.1 38.5 3.6 7.2 9.9 17.0 (.9 180.1 824.0
48/4'9 112.0 133.5 319.0 74.4 120.4 13.9 0.0 3.6 0.0 29.6 5E.2 13.4 878.0
49/50 329.7 222.0 21. 5 42.1 0.0 7.2 0.0 45.7 0.0 0.0 1~.1 166.7 847.0
50/51 286.1 276.9 47.5 165.8 96.8 40.3 171.6 2.2 70.9 4.5 ·4.1 9.3 1.176.0
51/52 163.4 385.4 273.0 42.9 76.7 25.0 26.9 9.0 0.0 5.1 39.6 0.0 1.047.0
52/53 195.0 159.0 147.0 42.2 44.4 36.7 7.2 0.0 62.7 15.9 2€.3 60.6 797.0
53/54 275.7 76.4 164.2 288.7 264.8 22.4 12.5 17.9 0.0 16.8 0.0 51.6 1.191.0
54/55 155.2 258.7 283.0 75.7 43.7 19.0 4.8 31.7 0.0 51.6 0.0 72.6 996.0
55/56 86.8 264.8 26.5 160.7 37.4 20.7 5.4 24.5 67.0 3.9 43.9 98.4 840.0
56/57 120.1 79.2 221.0 37.3 48.0 41.3 7.7 0.0 15.4 0.0 e.'0 23.0 593.0
57/58 187.6 44.4 125.0 234.9 36.9 37.7 8.5 8.1 0.0 0.0 0.0 44.9 728.0
58/59 225.3 148.8 53.4 187.7 112.9 4.6 68.1 0.0 61. 6 2.9 41.2 265.5 1.172.0
59/60 145.0 188.3 306.3 109.8 65.3 79.1 0.0 0.0 42.0 0.0 6(1.2 51.0 1.047.0
60/61 56.6 321.1 115.8 70.8 74.5 52.5 6.6 0.0 76.6 0.0 2~, .8 2.7 803.0

'6t/62 26.0 220.7 204.5 197.0 209.8 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 905.5
62/63 49.0 258.6 32.4 101.0 44.7 61.5 4.6 0.0 0.0 6.9 1:·.5 43.6 617.8
63/64 87.7 166.1 290.4 253.2 166.4 58.4 49.9 4.5 20.8 0.0 2:.2 15.1 1. 139 .7
64/65 32.0 118.2 84.5 162.6 25.0 13.0 33.0 70.0 16. o 55.0 0.0 151.0 760.3
65/66 143.0 121.0 372.0 240.0 35.0 57.0 30.0 12.0 1.5 0.0 0.0 104.4 1.115.9
66/67 73.7 168.7 238;0 140.0 20.0 25.6 17.8 141.4 34.3 7.9 :.2 5.8 876.4
67/68 58.6 74.5 90.6 87.0 62.4 27.9 34.0 8.5 0.0 8.0 22.0 24.0 497.5
68/69 9.5 39.3 71.2 62.0 55.6 38.6 22.1 46.8 0.0 15.0 9.0 61.5 430.6
69/70 169.0 344.0 161.0 108.0 62.5 67.8 10.0 0.0 5.0 0.0 18.0 0.0 945.3
70/71 89.0 188.2 289.5 64.5 58.0 16.0 4.5 25.5 0.0 0.0 0.0 29.0 764.2
71/72 210.4 229.0 230.5 133.9 9.6 43.1 0.0 50.0 2.9 0.7 6~) .4 29.2 1. 004 .7
72/73 430.4 288.5 145.3 314.6 163.2 104.0 17.0 0.0 0.0 2.7 1;.4 16.2 1. 494 .3
73/74 210.5 120.0 162.8 27.8 11.4 98.7 0.0 4.6 0.0 0.0 <.8 1.0 641.6
74/75 141. 9 489.9 72.7 55.5 33.6 23.6 28.8 23.0 0.0 20.9 5.2 87.5 982.6
75/76 195.7 263.4 380.4 107.1 43.2 32.0 13.7 19.7 6.8 0.5 9.8 1.4 1.073.7

PROM: 155.5 191.7 173.0 133.3 73.1 38.3 21. 5 16.6 16.0 11.4 17.0 55.2 902.4

P ( O/O) 17.2 21.2 19.2 14.8 8.1 4.2 2.4 1.8 1.8 1.3 :, .9 6.1 100.0

OBS .. VALORES CORREGIDOS.



CUADRO N° IV.C.l-l0

ECUACIONES PARA AMPLIAR ESTADISTICAS CON 17 A~OS O MAS.

N° ESTACION M1PLIADA CON ECUACION

10 Nirivilo San Javier PN = 1,13 x PS.J
13 San Javier San Luis PSJ = 1,18 x PS.L
22 Des. Lag. Invernada Armerillo PO. L. 1. = 0,60 x PAR
24 C. Maule Sur Linares PC.M.S.= 1,00 }{ PLI
25 Panimávida Linares PP = 1,17 x PLI
30 C. Máq. Cipreses Armerillo PC.M.C.= 0,62 x PAR
33 Regadío Melozal Linares PRM = 0,84 x PLI
39 El Médano Armerillo PE.M. = 0,63 x PAR
43 Hornillos Armerillo PH = 0,89 x PAR
45 Ancoa en el Horro Armerillo PA.M = 0,69 x PAR
46 Quirihue Parral PQ = 0,79 x PP
50 Cauquenes Parral PC = 0,68 x PP
52 Longaví Linares PLO = 1,00 x PLI
58 Quella. Parral PQ = 0,80 x PP
63 Emb. Bullileo Digua PB = 1,27 x PO
66 Emb. Digua Bullileo PO = 0,79 x PB
67 H. Sn. Manuel en Perq Bullileo PHSM = 0,66 x PB

301 Punta Carranza Linares P.PC = 0,77 x PL
401 Quilpolemu Parral PQ = 1,02 x PP
402 San Carlos Parral PSC = 0,99 x PP
405 San Fabián Parral PS.F. = 1,97 x PP
406 La Punilla Parral PLP = 2,00 x PP



ESTADISTICA PLUVIOMETRICA EN ESTACION CAUQUENES.
CUENCA DEL RIO MAULE
ESTACION CAUQUENES
TIPO DE CONTROL PV
CONTROLADA POR DMC DOS

PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD
LONGITUD
ALTURA

35 58 S
72 20 W

142 MSNM

CUADRO N° IV.C.1-11

CODIGO 50
DATOS OBSERVADOS:

DESDE 1913

ARO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ANUAL
,

¡

42/43 95.1 83.3 171.5 155.8 18.6 22.5 6.9 0.0 0.0 0.0 33.3 41. O 628.0
43/44 1~8.4 95.1 71.5 113.7 120.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 29.0 569.0
44/45 147.0 145.0 63.7 314.0 20.6 99.0 12.7 0.0 1.7 7 0.7 7.8 33.8 916.0
45/46 164.1 19.1 151.4 66.5 53.4 9.3 20.6 5.2 31.0 10.4 1.0 37.0 569.0
46/47 95.4 139.5 120.6 67.1 42.8 12.8 17.2 9.8 0.0 0.0 2.7 13.1 521. O
47/48 51.5 225.8 75.6 49.6 61. 6 28.1 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 98.2 608.0
48/49 135.7 33.7 195.4 69.0 69.8 20.5 0.0 0.0 0.0 3.5 30.4 12.0 620.0
49/50 129.0 172.6 27.3 19.0 8.5 0.0 0.0 37.4 0.0 0.0 5.7 76.5 476.0
50/51 227.0 209.3 47.4 122.6 160.1 54.5 134.7 1.5 12.3 2.0 0.0 1.6 973.0
51/52 90.1 297.1 176.8 34.2 49.5 16.1 31.9 9.1 0.0 3.4 54.8 0.0 763.0
52/53 178.2 129.8 81.0 20.2 27.8 25.6 9.3 0.0 55.2 0.0 26.9 42.0 596.0
53/54 318.0 62.2 66.7 205.1 109.6 16.2 8.0 9.7 0.0 0.0 0.0 36.5 832.0
54/55 104.3 188.3 161.1 42.2 27.0 7.7 2.4 18.3 0.0 23.0 0.0 28.7 603.0
55/56 65.8 125.2 25.0 123.1 12.7 15.9 10.6 20.2 41.4 3.2 116.7 20.2 580.0
56/57 32.9 67.8 154.9 85.4 56.3 26.5 14.6 O.0 7.4 0.0 0.0 22.3 468.1
57/58 163.2 37.7 111.4 152.1 33.0 26.6 6.3 14.5 0.0 0.0 4.6 25.6 575.0
58/59 168.8 117.5 24.4 158.3 101. 5 0.0 20.8 0.0 44.8 1.1 33.2 174.5 844.9
59/60 128.9 177.7 256~3 64.7 36.8 50.9 0.0 0.0 14.0 0.0 27.0 15.7 772.0
60/61 41.8 335.4 96.2 48.8 37.6 31.1 0.7 0.0 21.6 0.0 29.0 0.8 643.0
61/62 12.7 168.3 183.9 166.2 144.4 21.6 3.8 0.0 0.0 0.0 8.1 34.0 743.0
62/63 15.3 154.8 23.6 62.2 29.1 36.8 5.S 0.0 0.0 0.0 14.9 20.5 363.0
63/64 4S.1 128.0 204.8 206.4 149.9 53.6 44.3 0.0 7.4 0.0 5.3 4.2 852.0
64/65 22.3 81. 7 32.9 99.7 12.7 5.3 27.6 63.7 4.2 24.4 0.0 60.5 435.0
65/66 65.9 145.3 236.S 14S.0 13.5 29.6 14.S 4.0 0.0 0.0 0.0 121.1 779.0
66/67 57.6 293.8 164.6 10S.6 23.4 28.2 11.8 80.0 17.9 4.5 1.8 3.8 796.0
67/68 80.6 46.7 56~8 34.0 37.5 30.6 16.6 1.5 0.0 3.7 10.3 17.7 336.0
68/69 4.6 37.8 31.1 38.3 43.1 21.9 17.7 36.7 0.0 3.0 3.3 53.5 291. O
6~/70 113.5 237.2 106.0 81.4 38.0 35.1 8.S 0.0 5.6 1.3 11.9 0.2 639.0
70/71 70.4 145.9 165.3 42.1 36.5 24.2 2.8 13.1 0.0 0.3 0.0 16.0 516.6
71/72 160.0 193.3 138.6 87.6 24.5 21.0 0.0 21.3 0.0 0.0 28.3 4.4 679.0
72/73 299.6 216.4 104.1 186.1 91.1 78.5 17.8 0.2 0.0 0.0 7.4 8.S 1.010.0
73/74 217.4 104.7 149.6 46.0 15.0 80.3 0.0 4.9 21.8 0.0 4.0 0.0 643.7
74/75 156.4 416.9 74.1 25.9 17.4 24.0 21.3 27.0 0.0 4.3 3.5 55.9 826.7
75/76 119.9 116.4 236.3 66.2 18.2 1S.6 19.1 8.0 0.0 0.0 3.3 0.0 606. O

PROM: 115.0 152.9 117.3 97.4 51.2 2S.6 15.5 11.4 8.4 5.0 14.0 32.6 649.2

P (O/O) 17.7 23.6 18.1 15.0 7.9 4.4 2.4 1.7 1.3 0.8 2.2 5 . O 100. O

OBS. : VALORES CORREGIDOS.



CUADRO N° IV.C.1-12

ESTADISTICA PLUVIOMETRICA EN ESTACION BULLILEO.
CUENCA DEL RIO MAULE
ESTACION EMBALSE BULLILEO
TIPO DE CONTROL PV
CONTROLADA POR DGA

PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD
LONGITUD
ALTURA

36 17
71 25

600

s
W
MSNM

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE

63

1930

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB ~R ABR ANUAL

42/43 380.2 295.4 476.8 647.0 140.7 52.4 128.2 0.4 0.0 2.2 22.9 57.8 2.204.0
43/44 318.6 204.0 300.0 391.7 273.8 6.4 53.5 0.0 41.5 41.5 0.0 60.0 1.691.0
44/45 409.1 445.1 343.7 619.7 133.1 353.0 100.4 1.1 4.4 232.4 84.0 168.'0 . 2.894.0
45/46 438.6 144.0 699.3 360.0 161.5 61.0 208.4 18.5 101.5 46.9 1.1 62.2 2.303.0
46/47 177.8 154.9 319.4 137.5 178.9 82.9 0.0 14.2 2.2 0.0 0.0 38.2 1.106.0
47/48 151. 6 446.5 261.8 276.0 204.0 96.0 0.0 52.4 1.1 32.7 5.5. 304.4 1.832.0
48/49 176.7 328.4 657.9 129.8 315.3 111.3 0.0 93.8 0.0 55.6 103.6 55.6 2.028.0
49/50 956.8 411.3 48.0 145.6 21.8 4.4 10.9 111.3 0.0 0.0 94.9 288.0 2.093.0
50/51 642.0 448.0 154.0 507.0 201.0 191.0 307.0 10.0 201.0 22.0 64.0 37.0 2.784.0
51/52 342.0 641.0 522.0 251.0 342.0 72.0 115.0 27.0 0.0 18.0 90.0 0.0 2.420.0
52/53 367.0 278.0 273.0 106.0 118.0 103.0 6.0 0.0 0.0 18.0 21.0 177.5 1.467.5
53/54 588.0 166.0 411.5 617.0 640.0 142.0 30.0 34. O 0.0 4.0 0.0 196.0 2.828.5
54/55 440.0 481.0 525.0 153.0 121.0 47.0 24.0 79.0 18.0 77.0 0.0 98.0 2.063.0
55/56 219.5 636.5 75.5 475.0 81.5 26.5 16.0 186.5 75.0 0.0 259.0 171.0 2.202.0
56/57 423.0 144.0 668.0 232.0 151.0 91.0 45.0 0.0 22.0 4.0 0.0 91.0 1.871.0
57/58 360.0 178.0 299.0 573. O 117.0 103.0 115.0 63.0 0.0 0.0 0.0 90.0 1.898.0
58/59 491.0 565.0 160.0 464.0 279.0 22.0 195.0 0.0 102.0 26.0 133.0 636.0 3.073.0
59/60 248.0 299.0 461.0 189.0 327.0 121.0 0.0 0.0 49.0 0.0 88.0 28.0 1.810.0
60/61 90.0 570.0 284.0 146.5 131.0 191.0 27.0 0.0 149.0 4.0 175.0 26.0 1.793.5
61/62 81. O 331.0 381.0 375.0 629.0 120.5 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 52.0 1.979.5
62/63 103.0 385.0 65.0 245.0 56.5 130.2 4.6 0.0 0.0 0.0 30.0 80.0 1.099.3
63/64 190.0 239.1 527.0 494.3 283.0 136.0 121. 4 7.0 36.0 0.0 61.8 1.4 2.097.0
64/65 75.3 228.7 238.1 383.7 57.9 23.8 40.9 158.1 50.3 78.6 0.6 434.5 1.770.5
65/66 522.3 232.9 695.7 537.7 96.4 271.6 90.7 88.6 0.0 b.o 1.0 209.1 2.746.0
66/67 166.0 710.3 348.2 389.5 136.1 100.5 35.8 250.1 106.9 9.7 11'.5 18.3 2.282.9
67/68 344.2 188.8 216.3 230.0 183.4 172.0 75.7 21.9 38.18 40.7 77.3 14.5 1.603.6
68/69 104.4 106.6 155.0 117.1 148.0 89.2 144.7 83.7 0.0 33.2 13.7 247.8 1.243.4
69/70 249.2 619.7 421.4 288.8 174.1 121.3 22.5 0.0 27.4 3.4 43.1 0.0 1.970.9
70/71 236.7 441.1 492.4 247.5 107.6 120.1 23.1 154.9 7.0 34.4 0.0 47.5 1.912.3
7i/72 438.8 377.9 476.8 210.9 124.4 110.1 2.0 135.0 11.8 2.4 106.5 38.5 2.035.1
72/73 1.058.7 484.3 327.1 572.9 371.1 362.2 62.4 0.0 0.0 11. 3 30.7 30.3 3.311.0
73/74 486.4 332.5 377.5 121.5 48.0 225.6 7.5 2.5 37.6 1.4 12.4 0.0 1.652.9
74/75 48.5 763.8 122.7 115.6 109.0 60.8 38.5 48.7 0.0 115.2 18.4 168.2 1.609.4
75/76 445.5 641.7 697.7 193.8 121.2 63.8 186.0 49.0 11.8 18.1 25.4 10.0 2.464.0

PROM . 346.2 380.0 367.1 321.9 193.6 117.2 65.8 49.4 32.0 27.4 46.3 115.8 2.062.9.
P ( O/O) 16.8 18.4 17.8 15.6 9.4 5.7 3.2 2.4 1.6 1.3 2.2 5.6 100.0

OBS. : VALORES CORREGIDOS



CUADRO N° IV.C.I-13

ESTADISTICAS PLUVIOMETRICA EN ESTACION CONSTITUCION.
CUENCA DEL RIO MAULE
ESTACION CONSTITUCION
TIPO DE CONTROL PV
CONTROLADA POR DMC

PRECIPITACIONES (mm).
LATITUD 35 20 S
LONGITUD 72 26 W
ALTURA 2 MSNM

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE

68

1918

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR ANUAL

42/43 172.1 99.0 111.9 232.2 40.7 28.7 35.2 0.0 0.0 0.0 20.4 39.8 780.0
I

43/44 161.0 127.7 139.7 134.0 148.9 5.6 10.2 0.0 0.0 7.4 :0.0 30.5 765.0
44/45 121.1 174.2 142.0 156.4 3.3 107.6 8.4 0.0 0.0 47.2 25.9 38.9 825.0
45/46 119.6 33.8 117.1 108.1 71. 3 0.0 26.6 1.1 17.9 7.7 10.8 40.0 544.0
46/47 117.9 148.8 160.0 120.3 56.7 10.3 32.5 7.7 2.3 0.0 0.1 39.4 696.0
47/48 45.8 226.1 113.3 80.8 57.8 39.5 2.2 0.0 0.0 1.1 :0.0 110.9 677.5
48/49 163.6 140.8 273.4 58.9 91. 9 32.7 0.0 4.8 0.0 15.4 15.5 10.5 807.5
49/50 273.4 157.3 45.4 48.0 6.9 0.0 2.8 19.3 0.0 0.9 11. 7 123.3 689.0
50/51 223.5 173.6 80.8 156.3 83.0 23.3 103.2 0.0 18.6 3.1 .5.9 6.7 878.0
51/52 119.8 365.3 240.3 40.3 52.5 11.5 27.3 4.1 0.0 4.4 29.5 0.0 895.0
52/53 164.8 121. 7 93.7 35.0 26.7 39.4 1.8 0.0 28.3 5.0 9.9 40.7 567.0
53/54 332.3 96.4 145.1 238.3 197.3 27.6 4.3 8.6 0.0 10.5 0.0 56.6 1.117.0
54/55 133.8 213.8 130.6 . 40.2 22.8 24.6 3.7 15.4 0.4 15.1 ·0.0 33.6 634.0
55/56 73.6 291.-6 38.9 109.1 21. 2 8.0 0.0 11.6 32.6 3.6 J.33.6 51.9 775.7
56/57 157.2 94.7 216.8 53.1 46.9 23.8 20.8 0.0 9.0 0.0 0.0 21. 6 643.9
57/58 204.9 52.3 180.8 67.7 56.0 77.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 12.0 705.7
58/59 295.0 63.0 44.0 101.0 138.7 4.0 44.0 0.0 43.4 0.0 26.4 225.8 985.3
59/60 143.1 181.7 214.3 73.6 55.2 35.6 0.0 0.0 11.9 0.0 26.0 13.2 754.6
60/61· 47.8 274.6 129.6 62.3 27.3 49.5 1.2 1.2 28.1 0.0 ~5.4 0.0 687.0
61/62 39.9 129.8 232.4 179.2 92.0 25.7 0.0 0.0 0.0 0.0 47.5 40.5 787.0
62/63 57.8 123.6 34.7 155.2 16.4 67.3 1.8 0.0 0.0 0.0 :7.2 35.3 499.3
63/64 68.3 152.0 133.2 176.0 224.4 30.4 77.1 3.2 10.0 0.0 3.0 9.0 886.6
64/65 21. O 73.0 88.0 164.0 13.0 3.0 33.0 44.0 0.0 24.0 1.0 104.0 568.0
65/66 104.0 86.0 401.0 209.0 32.0 48.0 27.0 11.0 0.6 1.5 0.0 114.0 1.034.1
66/67 57.6 277.0 128.5 164.8 30.6 17.5 5.1 67.1 8.7 7.3 4.2 3.6 772.0
67/68 176.0 53. O 93.0 53.0 57.0 42.0 9.2 1.8 0.0 1.5 4.4 25.3 516.2
68/69 4.4 70.0 43.9 47.4 75.3 40.1- 23.5 27.6 0.0 1.4 3.0 38.1 374.7
69/70 116.3 250.8 136.0 102.1 55.7 47.2 11.8 0.0 11.0 0.0 1.0 2.6 734.5
70/71 69.0 169.3 212.0 58.1 55.1 10.2 7.1 11.7 0.0 2.2 0.6 47.8 643.1
71/72 79.7 172.1 148.7 108.6 38.7 27.9 0.0 20.1 0.0 0.0 ~7.3 16.2 649.3
72/73 301. 6 275.3 177.0 234.7 134.3 60.4 27.1 0.0 0.0 0.0 ·7.0 23.6 1.241.0
73/74 162.2 108.9 155.7 34.1 5.0 65.1 3.1 13.4 6.3 0.0 0.5 0.0 554.3
74/75 211. 8 447.7 80.6 36.8 19.3 26.3 29.5 11.3 0.0 11.6 1.0 41.8 917.7
75/76 217.7 152.8 282.3 91. O 19.7 35.0 28.3 5.0 1.7 0.0 2.1 0.0 835.6

PROM. : 139.9 164.0 146.0 109.7 61.0 32,2 17.9 10.1 6.8 5.0 ¡4.4 4'1.1 748.2

P (O/O) 18.7 21. 9 19.5 14.7 8.2 4.3 2.4 1.4 0.9 0.7 1.9 5.5 100.0

OBS. : VALORES CORREGIDOS.



RELACION ENTRE ESTACIONES CON MENOS DE 17 AROS
DE E5TADISTICAS y EL PATRON.

CUADRO N° IV.C.1-14

N° ESTACION ECUACION

1 El Guindo PE.G = 0,89 x PPAT
6 Hda. Radal PH.R = 1,75 x PPAT
7 C. Maule Bajo N. PCMB = 1,32 x PPAT
8 El Huapi PE.H = 1,25 x PPAT

15 Colorado PC = 1,62 x PPAT
16 Chocoa Fdo. PCH.F = 0,85 x PPAT
19 Claro en San Carlos PC.EUS.C = 2,94 x PPAT
26 Fdo. Santa María PF.S.M. = 1,01 x PPAT
27 Claro en Torrecillas PC.T = 2,45 x PPAT
28 Colbún PC = 1,39 x PPAT
29 Campo C. Cipreses PCCC = 1,79 x PPAT
38 Los Toros PLT = 1,74 x PPAT
41 Melado en La Lancha PM.L = 2,84 x PPAT
49 Fundo El Peral PF.ELP = 0,80 x PPAT
51 Retiro Bureo PRB = 1,00 x PPAT
76 Maule en la Balsa PM.B. = 1,67 x PPAT
77 E. Las Lajas PL.L = 1,72 x PPAT
78 E. Las Garzas PL.G = 1,79 x PPAT
79 Colorado en Junta Maule PC.J.M = 1,90 x PPAT
81 Pejerrey Retén PPR = 1,78 x PPAT

201 Gualleco PG = 0,98 x PPAT
302 Los Chancos PL.CH = 0,99 x PPAT
303 Unihue Fdo. PU.F = 0,92 x PPAT
403 Ninquihue PN = 1,25 x PPAT
404 San Nicolás Retén PG = 1,25 x PPAT



CUADRO N° IV.C.1-15

ESTADISTICAS BASICAS DE LA CUENCA.
DURACION DE LA PRECIPITACION ANUAL (PERIODO 1942/43 - 1975/76) .
PROBABILIDAD EN %.

N° ESTACION 5 20 50 85 95

S/N Patr6n 1. 200 990 807 625 480

3 San Luis 965 775 615 455 345

20 Armerillo 3.700 2.910 2.275 1. 650 1. 250

42 Linares 1. 370 1.155 970 800 620

61 Parral 1. 300 1. 085 880 670 510

50 Cauquenes 990 800 640 465 340

63 Embalse Bullileo 3.150 2.545 2.020 1. 545 1.175

68 Constituci6n 1. 090 890 725 555 450



CUADRO N° IV.C.1-16

ESTADISTICAS CON 17 A~OS O MAS DE LONGITUD.
VALORES CARACTERISTICOS y ESTADIGRAFOS DE DISPERSION.
PRECIPITACIONES ANUALES (PERIODO 1942/43 - 1975/76).

N° ESTACION P x Cv P.máx P.mín
(mm) (mm) (mm) (mm)

10 Nirivilo 875,1 248,2 0,28 1.559 451
13 San Javier 738,8 200,7 0,27 1.165 348
22 Des. Lag. Invernada 1.368,7 405,8 0,30 2.222 691
24 C. Maule Sur C. 977,6 234,3 0,24 1.459 476
25 Panimávida 1.031,1 280,1 0,27 1.642 519
30 C.Máq. Cipreses 1.449,1 419,1 0,29 2.358 707
33 Regadío Melozal 737,1 205,1 0,28 1. 309 377
39 El Hédano 1.444,6 389,3 0,27 2.302 665
43 Hornillos 2.105,8 632,9 0,30 3.893 986
45 Ancoa en el Morro 1. 724,0 483,2 0,28 2.888 786
46 Quirihue 734,4 194,7 0,27 1.180 340
52 Longaví . 998,5 235,2 0,24 1. 519 568
58 Quella 751,0 185,8 0,25 1. 208 393
66 Em. Digua 1.514,2 391,7 0,26 2.551 814
67 H.San Manuel en Perq. 1.424,0 385,5 0,27 2.392 732

301 Punta Carranza 747,0 188,8 0,25 1.174 379
401 Quilpolemu Hda. 936,1 250,1 0,27· 1.518 473
402 San Carlos 905,5 237,2 0,26 1. 513 492
405 San Fabían 1.719,0 417,9 0,24 2.905 953
406 La Punilla 1.817,4 419,2 0,23 2.729 811



CUADRO N° IV.C.1-17

ESTADISTICAS CON 17 A~OS O MAS DE LONGITUD.
DURACION DE LA PRECIPITACION ANUAL (PERIODO 1942/43 - 1975/76).
PROBABILIDAD EN %.

N° ESTACION 5 20 50 85 95

10 Nirivilo 1. 340 1. 070 835 620 470
13 San Javier 1.130 910 715 540 405
22 Des. Lag. Invernada 2.200 1. 720 1.315 940 750
24 C.Maule Sur C. 1. 410 1.165 945 740 585
25 Panimávida 1. 600 1.270 990 740 620
30 C. Máq. Cipreses 2.310 1. 800 1. 390 1. 000 800
33 Regadío Melozal 1.100 890 710 540 440
39 El Médano 2.210 1.785 1.400 1.045 840
43 Hornillos 3.320 2.620 2.020 1. 470 1.115
45 Ancoa en el Morro 2.700 2.145 1. 685 1. 235 950
46 Quirihue 1. 060 890 730 525 370
52 Longaví 1. 420 1.190 980 750 565
58 Quella 1. 090 900 730 560 430
66 Emb. Digua 2.245 1. 830 1. 475 1.130 860
67 H.San Manuel en Pero 2.190 1. 750 1. 390 1.040 820

301 Punta Carranza 1.110 900 720 540 450
401 Quilpolemu Rda. 1. 400 1.150 925 660 500
402 San Carlos 1. 400 1.150 865 645 540
405 San Fabián 2.500 2.050 1. 655 1. 265 1. 005
406 La Punilla 2.560 2.150 1. 780 1. 400 1.100



ESTADISTICAS CON MENOS DE 17 A~OS DE LONGITUD.
VALORES MEDIOS Y DURACION DE LA PRECIPITACION
ANUAL REFERIDOS AL PERIODO 1942/43 - 1975/76.

CUADRO N° IV.C.1-18

Coef. Probabilidad en %
N° ESTACION C/R

Patrón P 5 20 50 85 95

S/N Patr6n 1,00 828 1. 200 990 807 625 480
1 El Guindo 0,89 733 1. 063 877 715 554 425
6 Hda. Radal 1,75 1. 449 2.100 1. 733 1. 413 1. 094 840
7 C. Maule Bajo N 1,32 1,093 1. 584 1. 307 1. 066 825 634
8 El Huapi 1,25 1. 035 1. 500 1. 238 1. 009 781 600

15 Colorado 1,62 1. 337 1. 938 1. 599 1. 304 1. 009 775
16 Chocoa Fdo. 0,85 700 1. 015 838 683 529 406
19 Claro en San Carlos 2,94 2.435 3.529 2.912 2.375 1. 838 1.412
26 Fdo. Santa María 1,01 839 1. 216 1. 003 818 633 486
27 Claro en Torrecillas 2,45 2.031 2.944 2.428 1. 981 1. 533 1.177
28 Colbún 1,39 1.153 1. 672 1. 379 1.125 871 669
29 Campam. C.Cipreses 1,79 1,483 2.149 1. 773 1. 446 1.119 860
38 Los Toros 1,74 1.441 2.089 1. 724 1. 406 1. 088 836
41 Melado en La Lancha 2,84 2.349 3.406 2.810 2.292 1.774 1.362
4S Fdo. El Peral 0,80 660 956 789 644 498 383
51 Retiro Bureo 1,00 828 1.200 990 808 625 480
76 Maule en La Balsa 1,67 1. 380 2.000 1. 650 1. 346 1.042 800
77 Est. Las Lajas 1,72 1.426 2.068 1. 706 1. 391 1. 077 827
78 Est. Las Garzas 1,79 1.478 2.143 1. 768 1. 442 1.116 857
79 Colorado Jta. Maule 1,90 1. 573 2.280 1. 881 1. 534 1.188 912
81 Pejerrey Retén 1,78 1. 470 2.131 1. 758 1. 434 1.100 852

201 Guallaco 0,98 808 1.171 966 788 610 468
302 Los Chancos 0,99 818 1.186 978 798 618 474
303 Unihue Fdo. 0,92 759 1.100 908 740 573 440
403 Ninquihue 1,25 1. 031 1. 495 1. 233 1. 005 778 598
404 San Nicolás Retén 1,25 1.031 1.495 1. 234 1. 006 779 598



ESTADISTICAS ANTERIORES A 1942.
VALORES t1EDIOS y DURACION DE LA PRECIPITACION
ANUAL REFERIDOS AL PERIODO 1942/43 - 1975/76.

CUADRO N° IV.C.1-19

~O ESTACION COEF. Probabilidad en %C/R
ARt1ERILLO P 5 20 50 85 95

20 Armerillo 1,00 2.356 3.700 2.910 2.275 1. 650 1. 250

5 Los Parrones 0,40 950 1. 491 1.173 917 665 504

14 Lircay en Las

Rastras 0,42 980 1. 539 1. 210 946 686 520

75 Canal Matriz

Melado 0,91 2.142 3.363 2.645 2.068 1.500 1.136



CALCULO DE LA 'PRECIPITACION DE PROBABILIDAD 50% A PARTIa DE LA FORMULA DE GRUNSKY

CUADRO N° IV.C.1-20

ESTACION LAT. LONG. PERIODO
Q S E D P P 50%

(m3/s) (Km2) (mm) (mm) (mm) K (mm)

Lag. Invernada 25°44' 70°47' 1942-75 34,68 892 1. 32) 625 1. 945 0,975 1. 900

Puelche en Jta. Maule 35°50' 72°42' 1942-75 12,44 273 1. 435 625 2.060 0,975 1. 000

Laguna Maule 36°02' 70°33' 1942-75 12,59 339 1.17) 625 1.975 0,975 1. 750

La Puente en Jta. Meléido 36°05' 70°56' 1964-74 16,54 393 1. 323 625 1. 950 0,992 1. 930

Guaiquivilo en Guaiq. 36°11' 70°56' 1942-75 60,00 1.104 1. 713 625 2.340 0,975 2.280

Melado en La Lancha 35°51' 71°02' 1942-75 96,54 2.200 1.383 625 2.010 0,975 1. 960

Barroso en Q. el Hidr61. 35°43' 70°43' 1958-66 13,41 304 1. 39) 625 2.015 0,929 1. 870



ESTACIONES CON ESTADISTICAS ENTRE 1942 Y 1975.
FACTORES DE FRECUENCIA DE VALORES ANUALES.

CUADRO N° IV.C.1-21

N° NOMBRE P 5% P20% P85% P95% P
P"5'O% P50% p50% P50% P50%

Patr6n 1,49 1,23 0,77 0,59 1,03

3 San Luis 1,57 1,26 0,74 0,56 1,03
20 Armerillo 1,63 1,28 0,73 0,55 1,04
42 Linares 1,41 1,19 0,82 0,64 1,02
61 Parral 1,48 1,23 0,76 0,58 1,03
50 Cauquenes 1,55 1,25 0,73 0,53 1,01
63 Emb. Bullileo 1,56 1,26 0,76 0,58 1,02
68 Constituci6n 1,50 1,23 0,77 0,62 1,03
10 Nirivilo 1,60 1,28 0,74 0,56 1,05
13 San Javier 1,58 1,27 0,76 0,57 1,03
22 Des. Lag. Invernada 1,67 1,31 0,71 0,57 1,04
24 Can Maule Sur C. 1,49 1,23 0,78 0,62 1,03
25 Panimávida 1,62 1,28 0,75 0,63 1,04
30 Casa Maq. Cipreses 1,66 1,29 0,72 0,58 1,04
33 Regadío Melozal 1,55 1,25 0,76 0,62 1,04
39 El Médano 1,58 1,28 0,75 0,60 1,03
43 Hornillos 1,64 1,30 0,73 0,55 1,04
45 Ancoa en el Morro 1,60 1,27 0,73 ·0,56 1,02
46 Quirihue 1,45 1,22 0,72 0,51' 1,00
52 Longaví 1,45 1,21 0,77 0,58 1,02
58 Quella 1,49 1,23 0,77 0,59 1,03
66 Emb. Digua 1,52 1,24 0,77 0,58 1,03
67 Hda. Sn. Manuel en P. 1,58 1,26 0,75 0,59 1,03

301 Punta Carranza 1,54 1,25 0,75 0,63 1,04
401 Quilpolemu Hda. 1,51 1,24 0,71 0,54 1,01
402 San Carlos 1,62 1,28 0,75 0,62 1,05
405 San Fabián 1,51 1,24 0,76 0,61 1,04
406 La Punilla 1,44 1,21 0,79 0,62 1,02

PROMEDIO 1,55 1,25 0,75 0,58 1,03



PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS ANUALES (MM)

CUADRO N° IV.C.1-22

Año San Luis Armerillo Linares Constituci6n

1942/43 55,0 192,9 60,0 55,0
1943 75,0 325,3 98,0 88,0
1944 60,0 175,6 56,0 64,0
1945 52,0 191,1
1946 48,0 147,3 69,0 60,0
1947 73,0 176,5 66,0 104,0
1948 63,0 203,3 81,0 90,0
1949 55,0 143,1 70,0 51,0
1950 67,0 179,1 69,0 75,0
1951 111,7 334,1 100,9 145,2
1952 53,5 290,0 119,0 130,7
1953 79,0 90,0
1954 88,8 100,0 113,9 112,5
1955 60,5 104,0 79,0 39,2
1956 45,0 155,0 85,0 74,0
1957 66,0 158,0 59,0
1958 58,4 182,0 50,0
1959 66,0 110,0 75,0 47,0
1960 73,5 156,7 111,0 58,0
1961 106,0 224,9 78,0 48,0
1962 41,0 167,0 62,0 95,0
1963 73,0 168,0 66,0 58,0
1964 41,0 106,0 55,0 50,0
1965 76,9 198,5 122,5 74,6
1966 65,3 143,8 72,0 97,0
1967 42,0 133,2 70,9 60,2
1968 38,0 59,9 39,4 30,0
1969 59,2 254,9 137,6 65,3
1970 40,2 112,9 54,8 61,2
1971 56,0 159,5
1972 65,0 361,8
1973 29,0 148,2
1974 213,5
1975 250,0



FIGURA N° lV. e 1-1
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FIG.N° IV.C.1-3
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FIG. N° IV. C.1-4
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FIG. N° IV.C.l-S

CURVAS DE DOBLE ACUMULACION
CONST ITUC ION I CAUaUENES-PATRON DEL MAULE
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FIG. N° IV.C.l-ó
CURVA DE DOBLE ACUMULACION
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FIG. N° IV.C.1-7

CURVAS DE DOBLE ACUMULACION
CONSTI TUCI ON. CAU QU EN ES-PATRON DEL MAULE

VALORES CORREGIDOS
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FIG. N° Iv.el-a.
CURVA DE DOBLE ACUMULACION
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PATRON

DURAC ION GENERAL DE LA PRECIPI TAC ION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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FIG. N° IV. el-la
PATRON

VAR I AC ION EST AC 10NAL DE LA fRECI PIT AC\ON MENSUAL
IPER IODO 1942/43 -1975/76)
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SAN LUIS (EST. 3 )

oURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PER IODO 191.2/1.3-1975/76)
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. FIG. N° IV. C. 1-12
SAN LUIS

VARIACION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION MENSUAL
(PERIODO 191.2/43-1975/76)
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ARMERILLO ( E ST. 21 )

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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FIG. N°IV.C.l-1A
ARMER ILLO

VARIACION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION MENSUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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LINARES (EST.42l

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 19/2/43-1975/76)
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LINARES FIG. N° IV.-C.1-16
. .

VARIACION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION MENSUAL
(PERIODO 1942/l.3 -1975/76)
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PARRAL (EST.51)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
( P ER I ODO 19 t. 21t. 3 - 197 5 176 )
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PARRAL FIG.N° IV.C. 1-18

V A R I A e ION E STAe 10 NA L DE LA PR Eel PITA e ION ME NSUA L
(PERIODO 1942/43-1975/76)

1""'" r--.. ..

"
, «

r--.. r--.. r'\ 1\t-.... r-.. r-.. ~r-.. t-.... ~ 1\t-.... t-.... t-.... t\. 1\¡....."

1 , ~

~
~ u..rJ

1/ 1/
w

1/

I «
¡

I
i

l.
I
i

I

I



CAUQUENES (EST.SO)

DURACION GENERA-LOE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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FIG. N° IV.C.1-20CAUQUENES
VARJACION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION MENSUAL

(PERIODO 1942/43-1975/76)

" \

\ i\ ~\
i\\ \" \

\ \

\ \\
" \

1 7

J J
r¡

/

\ ¡
~
v

I '/,//
/

VI I ',
..... ",.

I
/ / I

..... I
.......... I",. J II \

1......

",. . V
! / ",.

v / VI VI
,/ v 1I VI V

,/
V V

l.--' 1I
1/ V /

I V
~

e'j ~. ::.
•

~ ,V ~/,J

1I
"".
~ / '/ /V,..~ V"". /

~
~ /

~
"". J

" \ \"'-

\"'- "'- '\ ~"'- \
....... \. \

«

u.

w

o

z

o

(/)

«

.....

.....

a.. E g
E ~

o
O
('1')

O
O
N

O
O-



EMB BULLILEO (EST.53)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
( PERI ODO 19 ¿ 2 /¿ 3- 1975 176 )
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FIG. N° IV. C.1-22
BULL I LEO

VARIACION ESTACIONAL DE LA PRECIPITACION MENSUAL
(PER IODO 1942/43 -1975/76)
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CON5T ITUC ION (EST.68)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
( P ER I ODO 19 42 /4 3 - 19 75/76 )
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FIG. N° IV.C.1-24CON5T ITUC ION
VA RI A e ION ESTAe ION AL DEL A PREeI PI TA eION MENSUA L

(PERIODO 1942/43-1975/76)
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FIGURA Nº I'l.C.1-25
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PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS ANUALES
(PERIODO 1942/43-1973/74)
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ARMER ILLO
CURVA DE PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE LAS

PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS ANUALES
( PERI ODO 19 t. 2 I t. 3 - 197 SI 76 )
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p
( mm)

LINARES
CURVA DE PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE LAS

PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS ANUALES
( PE RI ODO 19 L. 21 L. 3 - 1975/76 )
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p
(mm)

CONST ITUCION
CURVA DE PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE LAS

PRECIPITACIONES MAXIMAS DIARIAS ANUALES
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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FIG. N° IV. C. 1-30

VARIACION DE LAS PRECIPITACIONES ATRAVES DEL TI EMPO.
PROMED lOS MOV IL ES DE 30 AÑOS
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VARIACION PORCENTUAL DE LOS PROMEDIOS MOV ILE S

DE 30 AÑOS RESPECTO AL PERIODO 1946-1975
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Anexo IV. C. 1.-1. : Pluviometría



INDICE DEL ANEXO IV.C.1-1

a) Estadísticas con 17 o más años de longitud
Correlaciones anuales entre estaciones vecinas
(Figuras N° IV.C.1-1-1 al IV.C.1-1-11)

b) Estadísticas con menos de 17 años de longitud
Correlaciones anuales con patr6n de precipitaciones
(Figura N°IV.C.1-1-12 al IV.C.1-1-22)

c) Estadísticas anteriores a 1942
Correlaciones con estaci6n Armerillo
(Figuras N° IV.C.1-1-23 al IV.C.1-1-24)

d) Duraci6n general de la precipitaci6n anual
(Figuras N° IV.C.1-1-25 al IV.C.1-1-44)



Estadíscticas con 17 o más años de longitud

Correlaciones anuales entre estaciones vecinas
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~IGURA NO IV.e. 1-1- 2
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FIGURA N° IV.e. 1- 1- 3

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRELACIONES ENTRE ESTACIONES VECI NAS
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FIGURA NO IV.C. 1 - 1-4
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FIGURA N° IV.C.l-l- 5

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRELACIONES ENTRE ESTACIONES VECINAS
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~IGURA N° IV.C. 1-1-6
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FiGURA N° l\l C. 1 - 1 - 7

PRECIPITACIONES ANUALES
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FIGURA NO IV. C. 1-1-8

PRECIPITACIONES ANUALES
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FIGURA NO IV. C.1 - 1-9

PRECIPITACIONES ANUALES
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FIGURA NO IV.C .1- 1-10

PREC I P ITAC IONES ANUAL E S
CORRELACIONES ENTRE ESTACIONES VECI NAS
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!PARRAL

FK3URA NO IV. C. 1- 1• 11
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Estadfsticas con menos de 17 afias de longitud

Correlaciones anuales con patr6n de precipitaciones



FIGURA NO IV.C.l -1-12
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f~ NO IV.C. 1 -1-13
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FIGURA NO IV.C. 1-1 - 14

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRELACIONES CON EL PATRON
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FIGURA ~1V.C.1-1-15

PRECIPITACIONES ANUALES
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Fk3URA ·NO IV.c. , -, -16

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRELAC IONES CON EL PATRO N
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~GURA NO IV.C. 1-1-17

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRE LAC IONES CON EL PATRO N
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FIGURA NO IV. C. , - , -18
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F~A N°tv.C.1-1-19

,PRECIPITACIONES ANUALES
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FIGURA NO Iv. C. 1-1 - 20

PREC IP IT AC IONES ANUAL E S
CORRELACIONES CON EL PATRON

( mm)
ESTERO LAS GARZAS
EST. 78

PATRON

2 SOU+-..--+--+--+------I~_+-~-..,Cf'<_/___i
/V

2OOO+--+-----I~_+-~-_+_~_r_-+_~

1SO ..lJ-t-_-+-_+----+_....../I:--+V_-+-_+_~
V~

1oOO+--+-----It-V-,"T--+--I----+--+-~
P78 =1. 7 9 x P P~ T.

500 /

V
V

O+--+--I__--+--+--+---+--+_-+----~
210 4 o 6)0 8 o lObo 12'00 1400 16~O (m mI

(mm) COLORADO EN JTA,. CON MAULE
E ST. 79

PATRON

300 "lH--~--r---r------'_----r--'---r-----'"

250-CH-_-+-_+_-+-----l--+--+-~~_+_V_____f
//

2000-+--+-_~-+-~--htC--_+_-+_--1

~~
1SOO+--+---II----+r-~p--+---+--+-----..

1000-+----+---+-~/+_-I____+-_+___+-_I
V P79= 1.90 le PpA T.

500 /VV
0-1'--+--1__--+--+-_+--+--+_-+----...

200 4 o 6Xl 8 O 1000 1200 1400 1600 (mm)



FIGURA NO IV.C. 1- 1-21

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRELACIONES CON EL PATRON
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FIGURA NO IV.C. 1-1-22
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Estad1sticas anteriores a 1942

Correlaciones anuales con Armerillo



(mm)

FGURA NO IV.C. 1-1 - 23
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ARMERI LLO

FIGURA N°IV.C. 1- 1-24

PRECIPITACIONES ANUALES
CORRELACIONES CON ARMERILLO
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Duraci6n general de la precipitaci6n

anual de las estaciones de la cuenca del Maule y vecinas



NIRIVILO ( Esr. 10)

DURACION GENERAL Dt LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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SAN JAVIER (EST 13)

OURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PER IODO 1942/43 -1975/76)

p
( mm)
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DES. LAG. I NVER NADA (E5T.221

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/1.3-1975/76)
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CANAL MAULE SUR COLBUN (E5T. 24)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
( PE R IO DO 1942 143 - 1975/76 )

p
(mm)
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PAN I MAVIDA (E5T.25)

8URACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)

p
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CASA MAQ.CIPRESES (E sr. 30)

95 98 99 99.5

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACIONANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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( mm)

LOOo-+-v ----J�__-t---t--t--+_----'�__-t----l¡---+-----l-_+-t-+_-+_-_+_-"---1

300U+"-t---+--;---+--+--I__-t-___lf--+-___l--+-+-+_-+_-_+_-I__--1
......0__

~o a_
200o-+--I__-t---;--f~~+_-I__-t-___l--+-----l-_+-+-+_-+_-_+_-I__--1

150:D--1""-t_-t-----;--t-..............-+~--t=~~.....+___lf----t--+---l-__+--+--I___+__l

~"'eq,~ .

~~·n
1OOO+---+-+---+--t--~I__-t-+-__+-+--_+-__+==~~~,.....-~f__--+-_+~
1l0"~-t_-+---1--;--_+_-I__-+-1I__-+---If--__+--+-~~+_-_+_-+_.....¡
80ftU+----1t---+---+---+--+----;t----+--1--+--1--+-+-+-~---=::l~--+--I__--1
70"U+----1t----+----+---+--+----1I__--+-___l-+--t--+-+-+--+...............---.::~f__-+----l...........
60ftG-t--1t----+----+---+--+--1I__-+--t-+--t--+-+-+--+-----+-:......~"-__1.......
5~

40"G-t--t--+-.-,---t--+--f--+---1f--+----1I---+-+-+--+---f--J--f
0.5 1 2 5 10 2) 30 40 50 60 70 80 85 90

PROBABlll DAD DE EXCEDENCIA (·/.1

,-,
W
O



REGADIO MELOZAL (E 51.33 )

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 19'2/'3-1975/76)
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EL MEDANO (E5T.39)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)

p
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HORN I LLOS (EST. 43)

OURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PER IODO 1942143 -1975/76)

p
( mm)
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ANeOA EN EL MORRO (EST.4S)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942143-1975/76)

p
( mm)
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QU I RI HUE (EST. 46)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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LONGAVI tEST.52)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)

p
( mm)
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QUELLA (EST. 58)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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EMB. DIGUA (E5T.66)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)

p
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HDA. SAN MANUEL EN PERQ. (E5T.67)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 191.211.3-1975/76)

p
(mm)
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PUNTA CARRANZA (E5T.301)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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QU I LPOLEMU HDA. (E5T.4011

oURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
( PER 1000 1942/43 -1975/76)
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SAN CARLOS (E5T. 402)

DURAC ION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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( mm)
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SAN FABIAN (E5T.40S)

DURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PERIODO 1942/43-1975/76)
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LA PUNllLA (EST.406)

OURACION GENERAL DE LA PRECIPITACION ANUAL
(PER IODO 1942/43 -1975/76)
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Anexo IV.C.1.-2: Pluviometría
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CALCULO DEL PATRON DE PRECIPITACIONES CON ESTADISTICAS OBSERVADAS
PRECIPITACIONES EN MM.

CUADRO N° IV.C.1-2-1

Año PS L . PS· Luis PLin PLin Pparral P 1/3PArm 1/3PArm Patrón Patrón. u~s Parral

1942/43 773 773 895 895 978 978 813 813 865 865
1943 608 1.381 753 1.648 851 1. 829 731 1.544 736 1. 601
1944 736 2.117 1.188 2.836 1.338 3.167 1.131 2.675 1.098 2.699
1945 526 2.643 742 3.578 1.053 4.220 684 3.359 751 3.450
1946 536 3.179 703 4.281 797 5.017 455 3.814 623 4.073
1947 617 3.796 812 5.093 920 5.937 681 4.495 758 4.831
1948 608 4.404 891 5.984 980 6.917 913 5.408 848 5.679
1949 748 5.152 695 6.679 945 7.862 785 6.193 793 6.472
1950 666 5.818 919 7.598 1.313 9.175 829 7.022 932 7.404
1951 900 6.718 1.094 8.. 692 1.169 10.344 1.087 8.109 1.063 8.467
1952 629 7.347 792 9.484 890 11. 234 576 8.685 722 9.189
1953 931 8.278 976 10.460 1.329 12.563 1.151 9.836 1.097 10.286
1954 601 8.879 746 11.206 1.099 13.662 604 10.440 763 11.049
1955 549 9.428 1. 077 12.283 927 14.589 726 11.166 820 11. 869
1956 504 9.932 809 13.092 655 15.244 665 11.831 658 12.527
1957 512 10.444 723 13.815 803 16.047 656 12.487 674 13.201
1958 942 11.386 1.256 15.071 1.294 17.341 1.172 13.659 1.166 14.367
1959 705 12.091 960 16.031 1.156 18.497 706 14.365 882 15.249
1960 518 12.609 793 16.824 886 19.383 547 14.912 686 15.935
1961 673 13.282 912 17.736 906 10.289 957 15.869 862 16.797
1962 274 13.556 495 18.231 618 20.907 529 16.398 479 17.276
1963 748 14.304 1.037 19.268 1.140 22.047 1.030 17.428 989 18.265
1964 534 14.838 835 20.103 760 22.807 605 1B.033 684 18.949
1965 958 15.796 1. 383 21.486 1.116 23.923 1.136 19.169 1.148 20.097
1966 734 16.530 962 22.448 876 24.799 890 20.059 866 20.963
1967 450 16.980 772 23.220 498 25.297 479 20.538 550 21.513
1968 300 17.280 527 23.747 431 25.728 339 20.87.7 399 21. 912
1969 545 17.825 1. 008 24.755 945 26.67~ 736 21.613 809 22.721
1970 511 18.336 896 25.651 764 27.43í 647 22.260 705 23.426
1971 576 18.912 952 26.603 1.005 28.442 690 22.950 807 24.233
1972 1.152 20.064 1. 519 28.122 1. ·194 29.93 L: 1.403 24.353 1.392 25.625
1973 466 20.530 845 28.967 642 30.576 660 25.013 653 26.278
1974 740 21.270 1.107 30.074 983 31. 559 848 25.861 919 27.197
1975/76 499 21.769 961 31.035 1.074 32.633 836 26.697 843 28.040



CALCULO DEL PATRON DE PRECIPITACIONES CON ES'fADISTICAS CORREGIDAS
PRECIPITACIONES EN MM.

CUADRO N° IV.C.1-2-2

PS· Luis PS· Luis PLin PLin
.~ P

1/3PArm PAño 'Parral Parral 1/3 Arrn Patr6n Patrón

1942/43 741 741 1.040 1. 040 876 876 813 813 868 868
1943 582 1.323 875 1.915 762 1.638 731 1. 544 739 1. 607
1944 705 2.028 1. 380 3.295 1.199 2.837 1.131 2.675 1.104 2.711
1945 504 2.532 862 4.157 943 3.780 684 3.359 748 3.459
1946 513 3.045 817 4.974 714 4.494 455 3.814 625 4.084
1947 591 3.636 944 5.918 824 5.318 681 4.495 760 4.844
1948 582 4.218 1. 035 6.953 878 6.196 913 5.408 852 5.696
1949 717 4.935 808 7.761 874 7.043 785 6.193 789 6.485
1950 638 5.573 1.068 8.829 1.176 8.219 829 7.022 928 7.413
1951 862 6.435 1. 271 10.100 1.047 9.266 1.087 8.109 1.067 8.480
1952 603 7.038 920 11.020 797 10.063 576 8.685 724 9.204
1953 931 7.969 1.134 12.154 1.191 11.254 1.151 9.836 1.102 10.306
1954 601 8.570 867 13.021 996 12.250 604 10.440 767 11.073
1955 549 9.119 1.251 14.272 840 13.090 726 11.166 842 11.915
1956 504 9.623 880 15.152 593 13.683 665 11.831 661 12.576
1957 512 10.135 787 15.939 728 14.411 656 12.487 670 13.246
1958 942 11.077 1.367 17.306 1.172 15.51B 1.172 13.659 1.163 14.409
1959 705 11.782 1.044 18.350 1.047 16.630 7.06 14.365 875 15.284
1960 518 12.300 863 19.213 803 17.433 547 14.912 683 15.967
1961 673 12.973 992 20.205 906 18.339 957 15.869 882 16.849
1962 274 13.247 539 20.744 618 18.957 529 16.398 490 17.339
1963 748 13.995 1.128 21.872 1.140 2(.097 1.030 17.928 1.011 18.350
1964 534 14.529 908 22.780 760 2C.857 605 18.033 702 19.052
1965 958 15.487 1.383 24.163 1.116 21.973 1.136 19.169 1.148 20.200
1966 734 16.221 962 25.125 876 2L.849 890 20.059 866 21.066
1967 450 16.671 772 25.897 498 2::.347 479 20.538 550 21.616
1968 300 16.971 527 26.424 431 2::.778 339 20.877 399 22.015
1969 545 17.516 1.008 27.432 945 24.723 736 21. 613 809 22.824
1970 511 18.027 896 28.328 764 2:,.487 647 22.260 705 23.529
1971 576 18.603 952 29.280 1.005 26.492 690 22.950 807 24.336
1972 1.152 19.755 1. 519 30.799 1.494 27.986 1. 403 24.353 1.392 25.728
1973 466 20.221 845 31.644 642 28.628 660 25.013 653 26.381
1974 740 20.961 1.107 32.751 983 29.611 848 25.861 919 27.300
1975/76 499 21.460 961 33.712 1.074 30.685 836 26.697 843 28.143



CUADRO N° IV.C.1-2-3

ES'l'ACIONES CON 17 O MAS At::OS DE OBSERVACION.
ES'l'ADISTICAS AMPLIADAS AL PERIODO 1942/43 - 1975/76 (mm.)

Ai10 Niri San D.Lag. C. Mau Panimá C.Máq. Reg.
vilo Javier le S:- vida- Cipo Mel.Inv.

(N°10) (N°13) (N° 22) (N°24) (N°25) (N°30) (N°33)

1942/43 907* 801 1.464* 895* 1.051 1.508* 750*
1'943 811* 716 1.330* 753* 933 1.369* 631*
1944 1.101* 972 2.035* 1.188* 1.350 2.097* 996*
1945 521* 461 1. 231 * 742* 848 1.268* 621*
1946 595* 525 818* 703* 713 843* 589*
1947 750* 662 1. 226* 812* 862 1.263* 680*
1948 740* 654 1. 430 891* 909 1. 692* 746*
1949 877* 775 1. 398 695* 988 1.455* 582*
1950 881* 778 1. 496 919* 1.100 1.537* 770*
1951 1. 088* , 961 1. 276 1.094* 1.406 2.014* 1. 068
1952 771 682 1. 094 792* 892 1.067* 702
1953 1.246* 1.101* 2.217 976* 1. 557 2.135* 1. 046
1954 805* 711* 1.164 746* 1. 086 1.119* 831
1955 736* 650* 1. 305 1.077* 1.044 1.347* 689
1956 578 597* 898 809* 908 1.233* 543
1957 686* 606* 1. 223 723* 846 1.216* 514
1958 1.261* 1.114* 2.208 1.256* 1.642 2.223 1.010
1959 944* 834* 1. 522 960* 1. 008 1.442 815
1960 694* 613* 1.145 793* 883 1.106 552
1961 963 834 1.722* 733 929 1.578 787
1962 433 382 952* 576 519 900 377
1963 1.138 976 1.854* 1. 066 1.118 1. 703 875
1964 582 680 1. 003 756 746 1.172 555
1965 1. 512 1.197 1.932 1.452 1.614* 2.178 1. 084
JL966 983 881 1. 425 1.150 1.123* 1.718 829
JL967 657* 580 670 752 901* 962 579
1968 445 382 610 476 614* 707 437
1969 857 706 1.188 707 949 1. 305 535
1970 778 744 926 913 759 1.154 694
1971 688 623 1. 230 936 752 1. 363 646
1972 1. 559 1.165 2.222 1. 459 1. 631 2.358 1.309
1973 656 522 1.015 813 986* 1.038 563
1974 984 1.004 1. 463 1. 258 1.292 1. 644 927
1975/76 791 702 1.597 1.105 1.121 1. 510 684

* Valores estimados por correlaciones anuales con estaciones ve
cinas.



(CONT.) CUADRO N° IV.C.1-2-3

ES'l~ACIONES CON 17 O MAS A~OS DE OBSERVACION.
ES'l~ADISTICAS AMPLIADAS AL PERIODO 1942/43 - 1975/76 (mm.)

Aüo El Horni Anc.en Quir~ ·Cauqu~ Long~ Quella
Medano 1105 el Ma. quina nes ví
(N°39) (N°43) (N°45) (N°46) (N° 50) (N° 52) (N°58)

1942/43 1.532* 2.182* 1.674* 1. 057 641 895 782*
1943 1. 392* 1.981* 1. 520* 667 581 753 681*
1944 2.130* 3.033* 2.327* 1.056 935 1.138 1.070*
1945 1.289* 1. 835* 1.408* 866 581 789 842*
1946 856* 1.219* 935* 630* 533 634 638*
1947 1. 284* 1.827* 1.402* 727* 620 733 736*
1948 1. 719* 2.447* 1.878* 764 633 841 784*
1949 1.479* 2.105* 1.616* 616 486 884 756*
1950 1.562* 2.223* 1.706* 1.136 993 919* 1. 050*
1951 2.047* 2.914* 2.236* 1. 515 779 1.105 935*
1952 1.885* 1.544* 1.185* 703* 734 885 712*
1'953 2.169* 3.088* 2.369* 1. 043 1.025 1.363 1. 063*
1'954 1.137* 1. 619* 1.242* 860 743* 1. 022 880*
1'955 1.369* 1.948* 1.495* 697 547 1.047 742*
1956 1.253* 1.784* 1.369* 478 441 816 524
1957 1.236* 1.759* 1.123 638 542* 755 642*
1958 2.208* 3.143* 932 876 796 1. 380 1.035*
1959 1. 497 1.892* 783 817 728 958 925*
1960 1.117 1.468* 1.285 730 606 841 611*
1961 1. 802 2.161 1.723 653 700 847 726
1962 1. 003 1. 236 926 339 342 500 348
1963 1. 940 2.503 1. 852 744 803 1. 049 900
1964 1.133 1.726 1. 351 689 410 720 629
1965 2.049 1. 779 2.315 1. 063 579 1.212 1. 008
1966 1. 790 2.367 1. 720 863 592* 948 824
1967 1. 072 1.189 1.127 393* 336* 637 665
1968 665 986 722 340* 291* 455 393
1969 1. 363 1. 902 1.377 747* 634* 1.008* 674
1970 1. 271 1.790 1. 549 604* 517* 896* 611*
1971 1. 383 2.042 1. 602 7'97*- 679* 952* 813
1972 2.302 3.893 2.888 1.180* 1. 010* 1.519* 1. 208
1973 1.107 2.024 1. 331 507* 644 941* 467
1974 1. 697 2.370 1. 890 776* 827 1.106* 689
1975/76 1. 438 2.117 1. 821 848* 606 1.685 667



(CONT.) CUADRO N° IV.C.1-2-3

ESTACIONES CON 17 O MAS A~OS DE OBSERVACION.
ESTADISTICAS AMPLIADAS AL PERIODO 1942/43 - 1975/76 (mm).

Año E. Bu- E. H.S.M. P. Ca- Quilp. San San La Pu
llileo Digua en Pero rranza Hda. Carlos Fabián nilla.
(N°63) (N°66) (N°67) (N°301) (N°401) (N°402) (N°405) (N°406)

;

1942/43 2.020 1.604 1. 333 638 994 1. 253 1. 729 1.752*
1943 1.550 1. 231 1. 023 768 865 1.148 1. 504 1.524*
1944 2.653 2.106 1. 751 1.100 1.359 1. 877 2.367 2.398*
1945 2.111 1.676 1.393 772 1.070 1. 289 1. 861 1.886*
1946 1. 014 805 669 906 627 1. 219 1. 409 1.428*
1947 1. 679 1. 333 1.108 873 801 1.173 1. 627 1.648*
1948 1. 859 2.291 1. 227 846 1.029 1. 347 1. 733 1.756*
1949 1.918 2.280 1. 266 802 874 1.182 1. 672 1.694*
1950 2.784 2.840 1. 837 1. 268 1. 213 1. 319 2.321 2.352*
1951 2.420 2.109 1.597 950 1.171 1.779 2.067 2.094*
1952 1. 467 1. 384 969 608 737 897 1.573 1.594*
1953 2.828 2.511 1. 867 1. 203 1. 406 1. 938 2.351 2.382*
1954 2.063 1. 757 1. 362 1. 021 1. 018 1. 227 1. 966 1.992*
1955 2.202 1. 829 1. 453 719 950 1.023 1. 658 1.680*
1956 1. 871 1.149 1. 235 462 581 667 1.171 1.186*
1957 1.898 1.210 1. 253 636 920 848 1. 589 1.456*
1958 3.073 2.090 2.088 971 1. 402 1. 287 2.421 2.344*
1959 1. 810 1. 441 1.195 395 882 1.124 1. 577 2.150
1960 1. 793 1. 290 1.207 725 985 897 1. 399 1.717
1961 1. 974 1.501 1. 240 673 1.027 862 1. 548 2.076
1962 823 729 598 473 559 973 1. 247
1963 1. 665 1. 505 938 1.115 1.119 2.088 3.221
1964 1.771 1.301 1.020 641 741 855 1.536 1. 803
1965 2.746 1.940 1. 805 897 1. 270 1.115 2.387 2.224
1966 2.283 1. 603 1.644 744 890 866 1. 972 2.202
1967 1.604 1. 273 1.198 597 736 492 1. 387 1. 401
1968 1. 243 828 821 512 487 615 1.129 811
1969 1. 971 1. 586 1. 476 718 960 877 1. 535 1. 611
1970 1.912 1.244 1.214 227 776 822 1. 508 1. 589
1971 2.035 1.583 1. 622 728 1.021 1. 060 1. 662 1. 842
1972 3.311 2.551 2.106 1.174 1.518 1. 513 2.472 2.729
1973 1.653 1.130 1.040 379 652 644 1. 390 1. 344
1974 1.609 1.456 1. 599 855 998 965 1. 916 1.167
197.5/76 2.464 1.750 1. 515 1. 024 1. 091 929 1.734 1. 401

* Valores estimados por correlaciones con estaciones vecinas.



ESTACIONES CON 17 O MAS A1\iOS DE OB8ERVACION.
ESTADISTICAS CORREGIDAS (mm.)

CUADRO N° IV.C.1-2-4

Año Niri San D.Lag. C.Mau Panimá C.Máq. Reg.
vilo Javier Inv. le S:- vida Cipo Mel.

(N°10) (N° 13) (N° 22) (N°24) (N°25) (N°30) (N°33)

1942/43 922 779 1.464 1. 039 1.106 1.508 750
1943 824 696 1.330 874 982 1. 369 631
1944 1.119 945 2.035 1. 379 1.420 2.097 996
1945 790 668 1. 231 861 892 1.268 621
1946 648 521 818 816 750 843 589
1947 817 657 1. 226 943 907 1. 263 680
1948 771 649 1. 430 1. 034 956 1. 692 746
1949 914 769 1. 398 807 1. 039 1.455 582
1950 918 772 1. 496 1.067 1.157 1.537 770
1951 1.134 953 1.276 1. 270 1. 320 2.014 1.068
1952 803 677 1.094 920 838 1.067 702
1953 1. 298 1. 092 2.217 1.133 1.462 2.135 1. 046
1954 839 705 1.164 866 1. 020 1.119 681
1955 767 645 1. 305 1.107 980 1.347 767
1956 602 592 898 832 854 1. 233 604
1957 715 601 1.223 743 794 1.216 572
1958 1. 314 1.105 2.208 1. 291 1.642 2.223 1. 010
1959 984 827 1.522 987 1. 008 1. 442 815
1960 723 608 1. 071 815 883 1.106 552
1961 1. 003 761 1.610 1. 036 929 1. 578 787
1962 451 348 890 576 519 900 377
1963 1.186 890 1. 733 1.066 1.118 1.703 875
1964 606 620 938 756 746 1.172 555
1965 1. 208 1.092 1. 806 1. 452 1.614 2.178 1. 084
1966 983 803 1. 615 1~150 1.123 1.718 829
1967 657 529 759 752 901 962 579
1968 445 348 691 476 614 707 437
1969 857 706 1. 346 707 949 1. 350 535
1970 778 744 1.049 913 751 1.154 694
1971 688 623 1. 394 936 752 1.363 646
1972 1.559 1.165 2.222 1. 459 1. 631 2.358 1. 309
1973 656 522 1. 015 813 986 1.038 563
1974 984 1.004 1. 463 1. 258 1. 292 1.644 927
1975 791 702 1.597 1.105 1.121 1.510 684



(CONT.) CUADRO N° IV. C.1-2-4

ESTACIONES CON 17 O MAS A~OS DE OBSERVACION
ESTADISTICAS CORREGIDAS (mm.)

Año El Horni Anc.en Quiri Cauqu~ Longa Que11a
Medano 110s en Ma. hue nes v! -
(N°39) (N°43) (N°45) (N°46) (N°SO) (N°S2) (N°58)

1942/43 1. 426 2.182 1. 769 909 628 1. 051 726
1943 1. 296 1.981 1. 607 574 569 884 632
1944 1. 983 3.033 2.460 908 916 1. 336 993
1945 1. 392 1. 835 1. 488 745 569 937 781
1946 924 1. 219 988 542 521 744 592
1947 1. 387 1. 827 1. 482 625 608 861 683
1948 1. 650 2.447 1. 985 807 620 987 728
1949 1. 420 2.105 1. 708 650 476 1. 038 702
1950 1. 500 2.223 1. 803 759 973 1. 079 974
1951 1. 965 2.914 2.363 1.012 763 1. 297 868
1952 1.042 1. 544 1. 344 653 596 873 661
1953 2.082 3.088 2.686 969 832 1.344 986
1954 1. 092 1. 619 1. 408 885 603 1. 008 817
1.955 1. 314 1. 948 1.695 717 580 1. 032 737
1956 1. 203 1. 784 1. 552 492 468 805 520
1957 1.187 1.759 1. 273 657 575 744 638
1958 2.120 3.225 2.308 901 845 1. 361 1. 028
1959 1. 437 1.941 1. 939 841 772 1.088 919
1960 L 07,2 1. 506 1. 399 751 643 955 607
1961 1. 730 2.217 1.876 672 743 962 840
1962 963 1. 268 1.008 349 363 568 403
1963 1. 862 2.568 2.017 744 852 1.192 900
1964 1. 088 1. 771 1.471 689 435 818 629
1965 1. 967 2.851 2.521 1.063 779 1. 377 1. 008
1966 1.718 2.429 1. 873 863 796 1. 077 824
1967 1. 072 1.189 1.227 393 336 637 665
1968 665 986 786 340 291 455 393
1969 1. 363 1. 902 1. 500 747 639 1. 008 674
1970 1. 271 1. 790 1. 549 604 517 896 611
1971 1. 383 2.042 1. 602 797 679 952 813
1972 2.302 3.893 2.888 1.180 1.010 1. 519 1.208
1973 1.107 2.024 1. 331 507 644 941 463
1974 1. 697 2.370 1. 890 776 827 1.106 834
1975 1. 438 2.117 1. 821 848 606 1. 016 667



(CONT. )

ESTACIONES CON 17 O MAS A~OS DE OBSERVACION.
ESTADISTICAS CORREGIDAS (mm).

CUADRO N° IV.C.1-2-4

Año E. Bu- E. H.S.M. P. Ca- Quilp. San San La Pu-
llileo Digua en Per rranza Hda. Carlos Fabián nilla
(N°63) (N°66) (N°67) (N°301) (N°401) (N°402) (N°405) (N°406)

1942/43 2.204 1. 622 1. 521 607 951 846 1. 651 1.752
1943 1. 691 1. 245 1.167 730 828 775 1. 436 1. 524
1944 2.894 2.129 1. 998 1. 046 1. 301 1. 267 2.260 2.398
1945 2.303 1. 694 1. 589 734 1.024 870 1.777 1. 886
1946 1.106 814 763 689 600 823 1. 346 1.428
1947 1. 832 1. 348 1. 264 663 767 792 1. 554 1. 648
1948 2.028 1. 452 1. 400 643 985 909 1. 655 1.756
1949 2.093 1. 446 1. 445 610 836 798 1.597 1. 694
1950 2.784 1. 801 1.876 964 1.161 956 2.217 2.352
1951 2.420 1. 818 1. 631 898 1.121 1.290 1. 974 2.094
1952 1. 468 1.193 989 575 705 650 1.502 1. 594
1953 2.829 2.164 1.906 1.137 1.346 1. 438 2.245 2.382
1954 2.063 1. 515 1. 391 692 974 890 1.878 1.992
1955 2.202 1. 829 1. 484 780 909 742 1. 658 1. 680
1956 1. 871 1.149 1. 261 501 556 615 1.171 1.313
1957 1. 898 1. 210 1.279 690 880 782 1. 589 1. 612
1958 3.073 2.090 2.071 1. 054 1.342 1.187 2.421 2.595
1959 1. 810 1.441 1. 220 790 844 1. 036 1. 776 1.926
1960 1. 794 1. 290 1. 232 700 943 827 1. 575 1. 538
1961 1. 980 1.501 1.431 649 1. 027 862 1. 7 43 1. 860
1962 1. 099 823 841 577 473 559 973 1.117
1963 2.097 1. 665 1.737 905 1.115 1.119 2.088 2.222
1964 1. 771 1. 301 1.177 619 741 855 1. 536 1.803
1965 2.746 1. 940 2.083 866 1.270 1.115 2.387 2.224
1966 2.283 1. 603 1. 466 718 890 866 1. 664 2.202
1967 1.604 1. 273 1. 069 576 736 492 1.171 1. 401
1968 1. 243 828 732 494 487 615 953 891
1969 1.971 1. 586 1.317 693 960 877 1. 535 1. 611
1970 1. 912 1. 244 1. 083 638 776 822 1. 508 1. 589
1971 2.035 1. 583 1. 447 728 1. 021 1.060 1. 662 1. 842
1972 3.311 2.551 2.392 1.174 1.518 1. 513 2.905 2.729
1973 1. 653 1.130 1. 040 379 652 644 1. 390 1. 344
1974 1.609 1. 456 1. 599 855 998 965 1. 916 1.760
1975 2.464 1.750 1. 515 1.024 1. 091 929 1.734 2.113



PRECIPITACIONES ANUALES Y ACUMULADAS.
PATRON CAUQUENES, BULLILEO, CONSTITUCION.
ESTADISTICAS OBSERVADAS (mm.)

CUApRO N° IV.C.1-2-5

Años Pcau PBulli P
p

PBullil.
Cons P- leo tituc. Patrónquen. Cauq. Consto

1942/43 641 641 2.020 2.020 843 843 868
1943 581 1. 222 1. 559 3.570 827 1. 670 1. 607
1944 935 2.157 2.653 6.223 892 2.562 2.711
1945 581 2.738 2.111 8.334 588 3.150 3.459
1946 ~533 3.271 1.014 9.138.4 752 3.902 4.084
1947 620 3.891 1. 679 11. 027 732 4.634 4.844
1948 633 4.524 1. 859 12.886 873 5.507 5.696
1949 486 5.010 1. 918 14.804 745 6.252 6.485
1950 993 6.003 2.784 17.588 1. 211 7.463 7.413
1951 779 6.782 2.420 20.008 1. 234 8.697 8.480
1952 734 7.516 1.468 21.476 782 9.479 9.204
1953 1.025 8.541 2.829 24.305 1. 541 11. 020 10.306
1954 743 9.284 2.063 26.368 874 11. 894 11. 073
1955 547 9.831 2.202 28.570 776 12.670 11.915
1956 441 10.272 2.871 30.441 644 13.314 12.576
1957 542 10.814 1. 898 32.339 706 14.020 13.246
1958 796 11.610 3.073 35.412 985 15.005 14.409
1959 728 12.338 1.810 37.222 755 15.760 15.284
1960 606 12.944 1.794 39.016 687 16.447 15.967
1961 700 13.644 1. 980 40.996 564 17.011 16.849
1962 342 13.986 1. 099 42.095 499 17.510 17.339
1963 803 14.789 2.097 44.192 887 18.397 18.350
1964 410 15.199 1.771 45.963 568 18.965 19.052
1965 579 15.778 2.746 48.709 1. 034 19.999 20.200
1966 592 16.370 2.283 50.992 1.059 21.058 21.066
1967 336 16.706 1.604 52.596 516 21. 574 21.616
1968 291 16.997 1. 243 53.839 375 21. 949 22.015
1969 639 17.636 1. 971 55.810 735 22.684 22.824
1970 517 18.153 1. 912 57.722 643 23.327 23.529
1971 679 18.832 2.035 59.757 649 23.976 24.336
1972 1.010 19.842 3.311 63.068 1.198 25.174 25.728
1973 644 20.486 1.653 64.721 554 25.728 26.381
1974 827 21. 313 1.609 66.330 918 26.646 27.300
1975/76 606 21.919 2.464 68.794 836 27.482 28.143



PRECIPITACIONES ANUALES ACUMULADAS.
PATRON CAUQUENES, BULLILEO, CONSTITUCION.
ESTADISTICAS CORREGIDAS (mm.)

CUADRO N° IV.C.1-2-6

Años P pcauq . PBullil. PBullil. P PCauq. Consto Consto

1942/43 628 628 2.204 2.204 780 780
1943 569 1.197 1. 691 3.895 765 1. 545
1944 916 2.113 2.894 6.789 825 2.370
1945 569 2.682 2.303 9.092 544 2.914
1946 521 3.203 1.106 10.198 696 3.610
1947 608 3.811 1. 832 12.030 677 4.287
1948 620 4.431 2.028 14.058 808 5.095
1949 476 4.907 2.093 16.151 689 5.784
1950 973 5.880 2.784 18.935 878 6.662
1951 763 6.643 2.420 21. 355 895 7.557
1952 596 7.239 1. 468 22.823 567 8.124
1953 832 8.071 2.829 25.652 1.117 9.241
1954 603 8.674 2.063 27.715 634 9.875
1955 580 9.254 2.202 29.917 776 10.651
1956 468 9.722 1. 871 31. 788 644 11.295
1957 575 10.297 1. 898 33.686 706 12.001
1958 845 11.142 3.073 36.759 985 12.986
1959 772 11.914 1. 810 38.569 755 13.741
1960 643 12.557 1. 794 40.363 687 14.428
1961 743 13.300 1. 980 42.343 787 15.215
1962 363 13.663 1. 099 43.442 499 15.714
1963 852 14.515 2.097 45.539 887 16.601
1964 435 14.950 1.771 47.310 568 17.169
1965 779 15.729 2.746 50.056 1. 034 18.203
1966 796 16.525 2.283 52.339 772 18.975
1967 336 16.861 1.604 53.943 516 19.491
1968 291 17.152 1. 243 55.186 375 19.866
1969 639 17.791 1. 971 57.157 735 20.601
1970 517 18.308 1. 912 59.069 643 21.244
1971 679 18.987 2.035 61.104 649 21.893
1972 1. 010 19.997 3.311 64.415 1. 241 23.134
1973 644 20.641 1. 653 66.068 554 23.688
1974 827 21.468 1. 609 67.677 918 24.606
1975 606 22.074 2.464 70.141 836 25.442



ESTACIONES CON MENOS DE 17 A~OS DE OBSERVACION.
PRECIPITACIONES ANUALES OBSERVADAS (mm).

CUADRO N° IV.C.1-2~7

Claro Pdo. Cl. en
Años El C.M. El Colo Pdo. en Sta. Torre-

Guindo B.N. Huapi rada Chocoa S.C. María cillas
(N° 1) (N° 7) (N° 8) (N°15) (N°16) (N° 19) (N°26) (N°27)

1947/48 715
1948 781
1949 759
1950 842
1951 983
1952 697
1953 1. 057
1954 870
1955 688
1956 555
1957 535
1958 1. 079
1959 828
1960 572 1. 938
1961 7~0 839 2.526
1962 625 346 1.586
1963 1. 283 1. 368 2.698
1964 634 943 914 1. 878
1965 1.102 1. 639 1.711 3.196
1966 927 1.188 1. 466 2.511
1967 1137 709 963 1.435
1968 333 465 609 1.045 463
1969 525 681 1. 091 2.281 837 2.110
1970 690 900 1. 284 1.732 743 1. 828
1971 664 990 1. 359 2.018 753 1.789
1972 1.214 1.743 2.243 4.306 1. 475 2.976
1973 577 868 1.139 1.860 645 1.790
1974 933 1.192 1. 489 2.832 913 2.114
1975/76 720 992 1. 316 2.462 745 2.190



(CONT.) CUADRO N° IV.C.1-2-7

ESTACIONES CON MENOS DE 17 A~OS DE OBSERVACION.
PRECIPITACIONES ANUALES OBSERVADAS (mm).

Campo Mel. Fdo. Reti H. en E.
Años Cent. Los en La El ro La Las

Colbún Cipr. Toros Lancha Peral Bureo Balsa Lajas
(N°28) (N°29) (N°38) (N°41) W'o49) (N° 51) (N° 76) (N°77)

1959/60 1. 312
1960 1.317
1961
1962 883 901
1963 1. 767 1. 950
1964 1. 068 1.169
1965 1. 982 2.113
1966 1. 697 1.8ÚO
1967 1. 065 977 1. 249 430
1968 530 738 752 884 335
1969 813 1. 402 1. 416 1. 684 557 1.026 1.154
1970 1. 017 1.196 1. 258 1.713 609 721 1.175 981
1971 1.040 1. 379 1. 281 2.016 600 828 1.325 11.164
1972 1. 945 2.544 3.902 1.157 1. 275 2.326 2.349
1973 893 1.183 1.722 463 618 1. 081 1.125
1974 1. 318 1.697 2.998 850 933 1. 559 1.653
1975/76 1. 594 2.181 570 748 1. 442 1. 490



(CONT.) CUADRO N° IV.C.1-2-7

ESTACIONES CON MENOS DE 17 A~OS DE OBSERVACION
PRECIPITACIONES ANUALES OBSERVADAS (mm).

Años E. Col.en Pej~ Gua- Los Uní Nín San
Las Jta. rrey lle- Chan hue qu! Níc.
Garzas Maule Retén co cos Fdo. hue Retén
(N°78) (N°79) (N°81) (N°201) (N°302) (N°303) (N°403) (N°404)

1946/47 681
1947 765 788
1948 763 1. 008
1949 789 961
1950 1. 073 1. 324
1951 880 872 1.120
1952 718 698 880
1953 1.095 1. 433 1. 562
1954 775 668 1. 227
1955 630
1956 451
1957 597
1958 1.482
1959 1.150
1960
1961 1.038
1962 240 489 520
1963 866 949
1964 624 677 787
1965 1. 068 1. 035 1.130
1966 828 1. 032 1.010
1967 513 812
1968 878 321 507
1969 1.390 1. 457 1. 451 721 849
1970 1. 313 1. 318 1.139 838
1971 1. 449 1.148 1. 375 613 996
1972 2.637 2.659 2.500 1.444
1973 1. 285 1. 030 759 893
1974 1. 620 1.606 1.603 1.124 1. 057
1975/76 1. 470 1. 693 1. 690 788



ESTACIONES CON MENOS DE 17 A~OS DE OBSERVACION
PRECIPITACIONES ANUALES CORREGIDAS (mm).

CUADRO N° IV.C.1-2-8

C.L.
Años El C.M. El Colo Chocoa en

Guindo B.N. Huapi rada Fdo. S.C. Colbún
(N° 1) (N° 7) (N° 8) (N°15) (N°16) (N° 19) (N°28)

1947/48 659
1948 728
1949 700
1950 776
1951 906
1952 643
1953 975
1954 665
1955 688
1956 555
1957 535
1958 1. 079
1959 828
1960 572
1961 1.170 839 2.609
1962 625 346 1. 638
1963 1. 283 1. 596 2.787
1964 557 943 1. 067 1.940
1965 968 1. 639 1.997 3.301
1966 814 1.188 1.466 2.594
1967 428 709 963 1.591
1968 292 465 609 1.159 661
1969 730 1.016 1. 091 2.530 1.014
1970 690 900 1. 284 1.921 1. 017
1971 664 990 1. 359 2.018 1. 040
1972 1. 214 1.743 2.243 4.306 1.945
1973 577 868 1.139 1.860 893
1974 933 1.192 1. 489 2.832 1.318
1975/76 720 992 1. 316 2.462



(CONT.) CUADRO N° IV.C.1-2-8

ESTACIONES CON MENOS DE 17 A~OS DE OBSERVACION
PRECIPITACIONES ANUALES CORREGIDAS (mm).

Años Los M.en la H.en la E.Las CoL.en Nin- S.Nic.
Toros Lancha Balsa Lajas J.M. quihue Retén

(N°38) (N°41) (N°76) (N°77) (N°79) (N°403) (N° 404)

1946/47 707
1947 818
1948 1. 046
1949 998
1950 1. 374
1951 1.163
1952 913
1953 1. 286
1954 1. 010
1955
1956
1957 1.482
1958 1.522 1.150
1959 1.226
1960 1. 038
1961 520
1962 839
1963 1. 815
1964 1. 088 900
1965 1.967 1. 293
1966 1. 564 1.155
1967 977 1. 536 812
1968 752 1. 087 507
1969 1. 416 2.071 1.185 1. 412 1.457 849
1970 1.258 2.107 1. 357 1. 201 1. 318
1971 1.281 2.480 1.325 1. 425 1. 534 996
1972 3.902 2.326 2.349 2.659
1973 1. 722 1. 081 1.125 1.285 893
1974 2.998 1.559 1. 653 1. 606 1.057
1975/76 2. iS1 1. 442 1. 490 1.693



ESTADISTICAS ANTERIORES A 1942.
PRECIPITACIONES ANUALES OBSERVADAS Y CORREGIDAS.

CUADRO N° C.1.-2-9

Año Los Pa Lircay en C. Matriz Melado Arme
rrones Las Rastras rillo
Obs. Obs. Corro Obs. Corro
(N° 5) (N°14) (N°75) (N°20)

1917/18 647 647 1.815
1918 2.140 1. 293 3.100
1919 1. 690 1. 690 3.950
1920 1.120 1.120 3.223
1921 1. 090 1.090 2.227
1922 1. 220 1. 220 2.776
1923 970 970 2.421
1924 950
1925 1.913
1926 3.004
1927 3.193
1928 2.704
1929 2.244
1930 4.317
1931 1. 078 2.630
1932 1. 306 2.391 2.592 2.957
1933 941 2.530
1934 1. 322 3.152 3.417 3.730
1935 1.140 2.052 2.224 2.412
1936 989 2.408 2.408 2.652
1937 1. 006 2.703 2.703 3.020
1938 822 1. 698 1. 698 2.065
1939 1. 211 2.510 2.510 2.733
1940 1. 690 3.389 3.389 3.478
1941 1. 411 3.678
1942 1. 067 2.440
1943 855 2.193
1944/45 1. 438 3.392



PROMEDIOS MOVILES DE 30 A~OS (mm). SANTIAGO.

CUADRO N° IV.C.1-2-10

PERIODO P P30 Período P P30 Período P P30
P46-75 P46-75 p46-75

1866/95 333,2 1,140 1893/22 378,3 1,295 1920/49 355,7 1,217
67 334,6 1,145 94 380,3 1,302 21 353,4 1,209
68 339,1 1,161 95 373,9 1,280 22 349,5 1,196
69 334,7 1,145 96 373,7 1,279 23 347,2 1,188
1870/99 356,2 1,219 97 390,1 1,335 24 356,5 1,220
71 374,5 1,282 98 391,6 1,340 25 363,7 1,245
72 379,1 1,297 99 387,3 1,325 26 363,1 1,243
73 390,7 1,337 1900/29 372,7 1,275 27 344,7 1,180
74 388,4 1,329 1 362,5 1,241 28 340,3 1,165
75 400,7 .1.,371 2 359,9 1,232 29 343,3 1,175
76 413,3 1,414 3 356,0 1,218 1930/59 339,4 1,162
77 413,0 1,413 4 357,5 1,223 31 329,7 1,128
78 400,1 1,369 5 353,3 1,209 32 327,6 1,121
79 397,1 1,359 6 341,4 1,168 33 322,0 1,102
1980/09 398,1 1,362 7 343,4 1,175 34 328,4 1,124
81 384,7 1,317 8 347,1 1,188 35 318,3 1,089
82 375,9 1,286 9 347,0 1,188 36 323,2 1,106
83 375,1 1,284 1910/39 351,8 1,204 37 322,2 1,103
84 370,3 1,267 11 356,3 1,219 38 315,2 1,079
85 383,3 1,312 12 370,6 1,268 39 ·312,5 1,069
86 378,1 1,294 13 375,4 1,285 1940/69 306,0 1,047
87 380,0 1,300 14 373,9 1,280 41 303,5 1,039
88 368,4 1,261 15 368,1 1,260 42 292,6 1,001
89 358,9 1,228 16 365,3 1,250 43 297,3 1,017
1890/19 369,9 1,266 17 362,7 1,241 44 295,4 1,011
91 373,3 1,278 18 365,5 1,251 45 291,4 1,997
1892/21 367,7 1,258 1919/48 363,1 1,243 1946/75 292,2 1,000



CUADRO N° IV.c.1~2-11

PROMEDIOS MOVILES DE 30 A:&OS (mm). SAN LUIS Y AID1ERILLO

PERIODO P P30 Período P P30 Período P P30
P46-75 P46-75 P46-75

1907/36 717,8 1,140 17 738,5 1,173 1917/46 2.706,2 1.160
8 720,9 1,145 18 730,5 1,160 18 2.713,8 1,163
9 720,1 1,143 19 725,1 1,150 19 2.701,8 1,158
1910/39 735,0 1,167 1920/49 717,8 1,140 1920/49 2.648,6 1,135
11 753,3 1,196 21 716,0 1,137 21 2.624,1 1,124
12 769,6 1,222 22 723,5 1,149 22 2.658,5 1,139
13 773,7 1,228 23 722,0 1,146 23 2.623,5 1,124
14 768,7 1,221 24 731,7 1,162 24 2.657,9 1,139
15 743,7 L181 25 742,4 1,179 25 2.686,6 1,151
16 735,9 1,168 26 743,5 1,181 26 2.695,5 1,155

27 725,0 1,151 27 2.661,9 1,141
28 715,3 1,136 28 2.621,0 1,123
29 722,6 1,147 29 2.648,1 1,135
1930/59 719,0 1,142 1930/59 2.643,9 1,133
31 700,1 1,112 31 2.554,7 1,095
32 700,1 1,112 32 2.562,7 1,098
33 685,4 1,060 33 2.517,0 1,078
34 690,0 1,096 34 2.535,7 1,087
1935/64 679,4 1,079 35 2.471,8 1,059
1936/65 687,8 1,092 36 2.505,0 1,073
37 683,1 1,085 37 2.505,7 1,074
38 670,9 1,065 38 2.452,9 1,051
39 665,7 1,057 39 2.418,0 1,036
1940/69 658,0 1,045 1940/69 2.400,5 1,029
41 638,4 1,014 41 2.349,3 1,007
42 621,2 0,986 42 2.295,7 0,984
43 636,9 1,011 43 2.352,7 1,008
44 632,3 1,004 44 2.346,8 1,006
45 630,6 1,001 45 2.318,5 0,993
1946/76 629,8 1,000 1946/75 2.333,8 1,000



IV.C.2- FlUVIOMETRIA
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IV.C.2. Fluviometría.

1. GENERALIDADES.

El río Maule nace en la Laguna del mismo nombre en la alta cordi
llera. Esta laguna es de origen volcánico y se encuentran aprox!
madamente a 2.200 m. de altura sobre el nivel del mar.

En sus primeros trechos, el río corre en dirección NW. A unos
cuarenta Km. aguas abajo de su nacimiento recibe por el norte al
río Cipreses que nace en la laguna Invernada. Más abajo, a unos
treinta Km. del punto anterior recibe su principal afluente cor
di11erano, el Melado, el cual le entrega los aportes de toda la
zona alta de la parte sur de la cuenca.

El río Melado nace en la laguna del Dial y por medio de los ríos
Troncoso y de La Puente colecta las aguas del cordón divisorio,
de modo que su caudal es poco inferior al Maule mismo. Luego de
cruzar el valle central y junto a las primeras estribaciones de
la cordillera de la costa, el río Maule recibe corno afluentes al
río Loncomi1la desde el sur y al río Claro desde el norte.

El río Loncomilla se forma por la unión de los ríos Longaví y
Perquilauquén, siendo este último el más meridional de los ríos
del sistema hidrográfico. A su vez el Perquilauquén recoge las
aguas de los contrafuertes de la cordillera de la Costa a tra
vés de los ríos Cauquenes y Purapel. El río Loncomilla recibe
más tarde los aportes del Achibueno, al que afluye el Ancoa, y
el río Putagán.

Otro tributario del Maule en el Valle Central es el río Claro
que colecta las aguas de la región septentrional de la cuenca.

Constituído definitivamente el río se desplaza finalmente por
un valle angosto, que corta la Cordillera de la Costa, dejando
márgenes de diversa extensión a ambos lados, hasta la desemboca
dura en el Océano Pacífico, al norte de la ciudad de Constitución.

Corno en la mayoría de las hoyas hidrográficas del país, la pre
sencia de la cordillera de los Andes ejerce un efecto regulador
en los caudales superficiales. En efecto, ésta retiene las pre
cipitaciones de invierno que caen en forma de nieve, para entre
garlas posteriormente durante la primavera y el verano, en que
el calor favorece su derretimiento para escurrir por los cauces
naturales. Esta característica hace que el régimen de los ríos
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cuyo curso se desarrolla entre los contrafuertes cordilleranos
presente un escürrimiento de t~po nival~

A medida que se avanza hacia el valle central esta característi
ca se va atenuando por la influencia de las precipitaciones líqui
das, dando escurrimientos de tipo mixto, en que la componente plu
vial va igualando o excediendo a la componente nival.

En el resto, especialmente en la parte baja, colindante con la
Cordillera de la Costa, el régimen del escurrimiento es de tipo
pluvial, siguiendb la variaci6n estacional de las precipitacio
nes.

El caudal medio anual estimado en la desembocadura es levemente
superior a los 500 m3/s, lo que representa una escorrentía media
de 800 mm anuales.

2
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2. M1TECEDENTES y DATOS ESTADISTICOS.

2.1. Recopilaci6n de la informaci6n.

Una tarea previa al estudio mismo ha sido la recopilaci6n de la
informaci6n existente en las diversas instituciones especializa
das en la materia, tanto de datos característicos de las estacio
nes fluviométricas como de estadísticas disponibles de estas es
taciones.

Efectuada esta recopilaci6n, se procedi6 a definir en la forma lo
más precisa posible la informaci6n correcta, especialmente en cuan
to a la ubicaci6n üe las estaciones, ya que en varias de ellas se
detect6 diferencias entre las distintas fuentes de informaci6n.

En las figuras N° IV.C.2-1 y IV.C.2-2 se muestra la ubicaci6n de
las estaciones fluviométricas. En él se indica tanto las estacio
nes actualmente en funcionamiento como las que han sido suprimi
das.

En el cuadro N° IV.C.2-1 se incluye la lista de estas estaciones
con sus características principales.

3

La mayoría de las estadísticas fluviométricas han sido recopila
das en su fuente de origen, es decir, en las instituciones que lle
van el control de las estaciones del país, corno son la Direcci6n
General de Aguas y la ENDESA.

Aparte de lo anterior, se dispone también de las siguientes publi
caciones que contienen informaci6n fluviométrica:

Caudales medios mensuales retrospectivos - FNDESA - enero 1972
Caudales medios mensuales de los ríos de Chile - D.G.A. - 1976

Las estadfsticas se recopilaron a partir de 1942, que se ha consi
derado corno año inicial para el presente estudio.

En el cuadro N° IV.C.2-2 se presenta un diagrama de barras en el
que se indica los años de estadísticas disponibles de las esta
ciones fluviométricas de la cuenca, a partir de 1942.

Finalmente en el anexo N° IV.C.2-1 se incluyen las estadísticas
observadas de caudales medios mensuales de las principales estacio
nes de la cuenca.

Junto a la recopilaci6n de los datos estadísticos se ha realiza-
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do un análisis de los diversos estudios e informes que de un modo
u otro contienen información fluviométrica. A continuación se in
cluye una lista de los informes analizados por orden cronológico:

1. Embalse Purapel - Estudio Hidrológico
R. Edwards - D. de Riego - agosto 1961

2. Estudio Hidrológico Laguna del Maule
Kleiman y Torres - D. de Riego - 1961

3. Estudio Hidro16gico del río Longav1
H. Niemayer - D. de Riego - 1963

4. Hidrología Central Colbún - Informe N° 2
ENDESA - marzo 1969

5. Proyecto de Reg~lación de la Laguna del Dial
H. Niemayer - D. de Riego - diciembre 1970

6. Err~alse Guaiquivilo
G. Benavente - Memoria de título - Ese. de Ing. U. de Chile
1971

7. Estudio de los Recursos Hídricos del Maule Alto
ENDESA - marzo 1973.

Cabe hacer notar que sólo se han revisado los informes más recien
tes, ya que el resto, por su antiguedad, no reviste importancia
para los propósitos del presente estudio.

De los informes analizados solamente contienen información de in
terés para la realización de este estudio los informes N° 4 y 7.

'2.2. Análisis Crítico de la Información Recopilada.

De acuerdo a la informaci6n recopilada, en la hoya hidrográfica
del río Maule se han instalado alrededor de 82 estaciones fluvio
métricas, existiendo actualmente en funcionamiento s610 52. Entre
estas estaciones no están consideradas aquellas que se han insta
lado para fines muy específicos, como es el-caso de algunos lim
nímetros para mediciones de ejes hidráulicos, etc., las que'no
revisten importancia para los efectos del presente estudio.

La mayoría de las estaciones cuenta con limnígrafos instalados
(39 estaciones), lo cual significa disponer de una oantidad im
portante de información básica de buena calidad.
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De los antecedentes disponibles sobre el número de estaciones ins
taladas en el país que se encontraban en funciones a fines de
1971 se tiene lo siguiente:

Estaciones limnigráficas 309
Estaciones limnim~tricas 237

TOTAL 546

Como se puede apreciar, la cuenca del río Maule dispone de alre
dedor del 10% del total del país, lo cual significa que es una de
las cuencas mejor implementadas. En cuanto a limnígrafos se obser
va que su posición relativa es aún mejor, con un 13% del total.

A continuación se indica un resumen de las estaciones instaladas,
las que se han suprimido y las que se encuentran vigentes, en fun
ción del tiempo.

Número de Estaciones Fluviom~tricas

en Función del Tiempo

5

Período

Antes de 1940
Entre 1941-1950
Entre 1951-1960
Entre 1961-1970
Despu~s de 1971

TOTAL

Instaladas Suprimidas
LID Lg Lm Lg

7 6 4 O
11 5 7 O

4 22 3 O
11 16 4 9

O 2 O 5

33 51 18 14

LID = limnímetro ; Lg = Limnígrafo

Se puede ver que hasta el año 1950 se había instalado solamente
11 limnígrafos, en cambio entre 1951 y 1970 el incremento fue no
table, llegándose a 49. En cuanto a estaciones suprimidas el de
cenio 1961-70 aparece como el más alto, con 13 estaciones supri
midas, de las cuales 9 corresponden a limnígrafos.

Con el objeto de analizar en qu~ forma se encuentran distribuí
das las estaciones en la cuenca, se presenta su repartición geo
gráfica, con indicación de su densidad.
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Repartición Geográfica de las Estaciones
Fluviométricas Vigentes
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Zona

Claro - Lircay
Maule Alto
Purapel-Cauquenes
Putagán
Achibueno
Longaví
Perqui1.auquén
Resto

TOTAL

Número de
Estaciones

3
22

4
3
5
4
5
6

52

Densidad
(estaciones/lODO km2)

1.1
3.8
1.6
3.6
3.0
2.5
2.8
1.5

2.4

Se puede observar que, en general, la distribución es relativa
mente uniforme, con una densidad mayor en el Maule Alto, debido
principalmente a las estaciones concentradas en el río Cipreses.

Para poder visualizar la cantidad de información disponible, se
indica el número de estaciones en función de la longitud estadís
tica, sin considerar si éstas se encuentran suprimidas.

Número de Estaciones Fluviométricas en
Función del Período Estadístico

Período Estadístico

Más de 30 años
Más de 20 años
Más de 10 años
Menos de 10 años

Número de
Estaciones

8
18
50
32

Porcentaje del
Total

10
22
61
39

Longitud promedio del período estadístico 13.5 años

Se puede observar que solamente un 10% de las estadísticas tienen
más de 30 años, valor que se aproxima a la longitud del período
que se ha considerado en el presente estudio (1942/43 - 1975/76)
Y que es de 34 años. En cambio un 39% de las estaciones aparece
con menos de 10 años de estadística.
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3. ESTUDIO DEL REGI~mN HIDROLOGICO.

3.1. Método de Trabajo

Para establecer el régimen hidro16gico de las diferentes estacio
nes fluviométricas de la cuenca es preciso en primer término ana
lizar las estadísticas correspondientes con el fin de verificar
su bondad. Posteriormente se efectuará la ampliaci6n de dichas
estadísticas al período común considerado en el presente estudio
(1942/43 - 1975/76) para finalmente, a partir de las estadísti-
cas ampliadas, determinar el régimen hidro16gico de cada uno de
los ríos.

El análisis y estudio de las estadísticas fluviométricas se efec
túa considerando los siguientes puntos:

i Determinaci6n de una estadística fluviométrica pase que pue
da considerarse representativa de la zona en estudio. Dicha
estadística deberá ser de buena calidad y tener un período
de observaci6n equivalente por lo menos al período común,
vale decir, abarcar el período mayo.1942-abril 1976.

ii Verificaci6n de las estadísticas observadas, para lo cual se
establecerán correlaciones mensuales y anuales de las esta
dísticas entre si o con la estadística base.

iii Correcci6n de los años o períodos mal observados en base a
las correlaciones indicadas en el punto anterior.

iv Ampliaci6n de las estadísticas fluviométricas al período
1942/43 - 1975/76 en base a las correlaciones indicadas. Es
ta ampliaci6n se efectúa de acuerdo al siguiente procedi 
miento:

A partir de la correlaci6n anual entre la estaci6n por
ampliar y la estadística base se calcula los promedios
anuales de los años no observados.

Los caudales medios mensuales se obtienen de las corre la
laciones mensuales estableci9as entre la estadística por
ampliar y la estadística base considerada.

7
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Cualquier diferencia significativa que resultare entre
el caudal medio anual obtenido directamente de la corre
laci6n anual y el obtenido del promedio de los caudales
medios mensuales se corrige prorrateando la diferencia
en forma proporcional a dichos valores mensuales.

v Verificaci6n de la homogeneidad de las estadísticas amplia
das mediante curvas de doble acumulaci6n establecidas con
la estadística base.

vi Caracterizaci6n del régimen hidro16gico de los escurrimien
tos en los lugares de interés, a través de los siguientes
parámetros:

Caudales medios~ máximos y mínimos mensuales y anuales.

Desviaci6n standard de los caudales medios mensuales y
anuales y su correspondiente coeficiente de variaci6n
Cv = vx¡X .

Duraci6n general de los caudales medios mensuales y anua
les. Para trazar las curvas de duraci6n se calculan las
probabilidades de excedencia de las series de datos por
medio de la f6rmula de Weibull:

p = m
N+l

m número de orden
N número total de valores

y se realiza un ajuste gráfico en papel log-prob.

Variaci6n estacional del caudal medio mensual para las
probabilidades de excedencia del 5%, 20%, 50%, 85% Y 95%.

3.2. Estadísticas fluviométricas básicas

3.2.a. Determinaci6n de las estadísticas fluviométricas básicas

La cuenca del río Maule presenta dos tipos de escurrimientos bien
diferenciados: los correspondientes a la zona del Maule alto,
aguas arriba de Colbúh, y el resto de la cuenca.

En la primera zona los escurrimientos son de tipo mixto, con una
importante componente nival, caracterizada por un incremento de
los caudales mensuales en la temporada primavera-verano en que
éstos pueden igualar o exceder los caudales mensuales de la tem
porada otoño-invierno.

8
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El resto de la cuenca presenta en su mayor parte escurrimientos
de tipo pluvial caracterizados por una variación de los caudales
mensuales semejante a la variación estacional de las precipita
ciones.

Por estos motivos es necesario considerar para el análisis, co
rrecci6n y verificaci6n de las estadísticas, por lo menos dos
estadísticas básicas,una que sea representativa de la parte alta
y otra de la parte baja.

Estas estadísticas básicas deben cumplir los siguientes requisi
tos:

tener un período de observación equivalente a lo menos al
período común del estudio

ser de buena calidad

ser representativos de la cuenca en estudio.

Después de analizar las estadísticas observadas se tiene que las
de mayor período de observación son las siguientes:

9

Zona Maule alto

Resto de la cuenca

Maule en Armerillo
Afluente a Laguna Invernada

Bullileo en Santa Filomena
Perquilauquén en San Manuel
Longaví en la Quiriquina

Para el Maule alto se consideró como estadística base la del
afluente a Laguna Invernada aceptando las concluciones obtenidas
en el informe hidro16gico denominado "Estudio de los Recursos
Hídricos del Maule Alto" (ENDESA - marzo 1973). En él se indica
que esta es la estadística más apropiada para servir como esta
dística base tanto por su bondad como por su representatividad
y atendiendo a que "Maule en Armerillo tiene el inconveniente de
ser sus caudales muy altos con respecto a las otras estadísticas
y tener mucha importancia el periodo fluvial".

Para el resto de la cuenca se eligi6 corno estadística base la de
Longaví en la Quiriquina después de una comprobación realizada
por medio de correlaciones con estaciones vecinas y una curva de
doble acumulación con el patr6n de precipitaciones.
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3.2.b. Afluente a Laguna Invernada (Est. N° 9)

3.2.b.1. Análisis de la estadística existente. Esta estadística
ha sido analizada exhaustivamente en el informe de Endesa antes
citado raz6n por la cual se indicarán algunos antecedentes gene
rales.

La estadística del caudal afluente a Laguna Invernada puede se
pararse en tres períodos, atendiendo al criterio empleado en su
cálculo. Así es como desde el inicio de las observaciones en
1941 hasta abril de 1955 la estadística se obtiene de la rela 
ci6n:

(1 )
en que:

= Afluente a Laguna Invernada

= Caudal en el desague de la laguna representado por la
estadística. de Cipreses en Desague Laguna Invernada

= Caudal de filtraciones de la Laguna Invernada

= Caudal de regulaci6n de la Laguna Invernada

Esta expresi6n debi6ser modificada a partir de mayo de 1955 de
bido a la puesta en servicio de la Central Cipreses, modificándo
se la expresi6n anterior en la siguiente forma:

siendo:

ºcc = Caudal generado en la Central Cipreses

ºV2 = Caudal evacuado por la Ventana 2

ºBV2 = Caudal evacuado por la compuerta bajo la Ventana 2

QCQC = Caudal de captaci6n de Quebrada el Ciego

Finalmente dese enero de 1959 en adelante la estadística se obtie
ne de:

ºafl = + QR + QCBV + ºCC - ºCQC - QQC (3 )
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en que :

QQC = Caudal de la Quebrada El Ciego

QCBV=Caudal medido en la estaci6n de Ciprepes bajo Vertientes

La estadística completa obtenida por Endesa de caudales medios
mensuales se incluye en el cuadro N° IV.C.2-3. Para verificar su
homogeneidad, en la figura N° IV.C.2-3 se ha dibujado la curva
de doble acumulaci6n con el patr6n de precipitaciones, observán
dose una sola tendencia, raz6n por la __c~al seconsjdera válida
estadística.

3.2.b.2. Régimen hidro16gico de Afluente a laguna Invernada.

Afluente a Laguna Invernada

(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

MES Q
CJx Cv Qmáx Qmín

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 23.14 4.73 0.20 34.6 14.1
Junio 23.85 6.02 0.25 47.9 15.7
Julio 22.70 3.89 0.17 30.3 15.5
Agosto 23.09 4.49 0.19 39.0 15.7
Septiembre 24.17 3.86 0.16 35.1 15.7
Octubre 37.27 9.84 0.26 68.0 15.7
Noviembre 63.80 17.71 0.28 108.0 20.3
Diciembre 64.80 27.82 0.43 142.0 16.3
Enero 47.70 24.64 0.52 120.0 14.1
Febrero 35.04 17.37 0.50 108.0 12.7
Marzo 26.94 7.88 0.29 49.5 12.0
Abril 23.64 5.18 0.22 37.0 12.5

Anual 34.68 8.87 0.26 59.7 15.5

11



IV.C.2. Fluviometría. 12

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-4)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 80 45 27 20 18

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-5)

Probo %

Q (m3/s)

5

52

20

41

50

33

85

26

95

22

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-6)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 35 27 22 19 1-6
Junio 35 27 23 19 16
Julio 30 27 22 19 . 17
Agosto 33 25 22 19 ~7

Septiembre 33 27 24 21 17
Octubre 60 43 36 29 20
Noviembre 105 80 62 45 33
Diciembre 125 90 61 34 25
Enero 105 66 41 26 21
Febrero 72 47 30 21 17
Marzo 44 34 25 19 17
Abril 35 28 23 ~8 16
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3.2.c. Longaví en la Quiriquina ( Est. N° 39)

3.2.c.1. Análisis y Corrección de la estadística. La estación de
Longaví en la Quiriquina se encuentra ubicada unos tres km. aguas
abajo de la confluencia del río Bullileo con el Longaví. El con
trol de esta sección se inicia en abril de 1937 mediante un lim
nímetro. Posteriormente la instalación es completa con un limní
grafo que funciona desde abril de 1949 hasta la fecha.

Durante su funcionamiento la estación ha tenido algunos períodos
sin observación. No hay datos de caudales medios mensuales en 
tre diciembre de 1938 y febrero de 1943, entre septiembre de 1950
y noviembre de 1951 y entre marzo de 1973 y septiembre de 1973,
existiendo también algunos meses aislados sin información.

Debido a que aguas arriba de la sección de control se.encuentra
el Embalse Bullileo, para analizar la estadística es preciso pre
viamente determinar el régimen natural, agregando a los valores
observados los correspondientes a los caudales de regulación men
sual del Embalse Bullileo.

La estadística de'Longaví en la Quiriquina en régimen natural que
dará entonces determinada por la relación:

LQ (R.N.) = LQ ~ RBULL

13

en que :

LQ (R.N.) =

LQ =

RBULL =

Longaví en la Quiriquina régimen natural

Caudales observados en Longaví en la Quiriquina

Caudal de regulación del Embalse Bullileo

Esta estadística así definida será comparable con el resto de las
estadísticas de la cuenca en régimen natural.

Los valores disponibles de los caudales de regulación del Embal
se Bullileo se incluyen en el cuadro N° IV.C.2-27

Para efectuar el relleno de los meses que no hay información se
realizaron correlaciones mensuales con las estaciones de Bullileo
en Santa Filomena y Perquilauquén en San Manuel, que son las úni
cas de la cuenca con un registro relativamente completo y de ré
gimen similar a Longaví en la Quiriquina.

En el caso de Bullileo en Santa Filomena, debido a que esta sec
ción también se encuentra aguas abajo del Embalse Bullileo es
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preciso definir el régimen natural correspondiente de acuerdo a
la relaci6n:·

BSF (R.N.) = BSF ~ RBULL

BSF (R.N.) = Bullileo en Santa Filomena régimen
natural

BSF = Caudales observados en Bullileo 'en
Santa Filomena

Lás gráficos de las correlaciones tanto mensuales como anuales
se incluyen en el anexo N° IV.C.2-1 del informe.

En el cuadro N° IV.C.2-4 se incluye la estadística de caudales
medios mensuales de Longaví en la Quiriquina (R.N.) correspondien
te al período mayo 1942 - abril 1976.

Para verificar la homogeneidad de la estadística observada y co
rregida (en régimen natural) se traza una curva de doble acumula
ci6n con el patr6n de precipitaciones (Figura IV.C.2-7) donde se
aprecia la existencia de una sola tendencia, con lo cual la es 
tadística se considera satisfactoria.

3.2.c.2. Régimen hidro16gico de Longaví en la Quiriquina.

Longaví en La Quiriquina (R.N.)

(Período 1942/43 - 1975/76)
Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

-
MES Q "Jx Cv Q Qmín

(m3/s) (m3/s) máx
(m3/s) (m3/s)

Mayo 53.27 43.31 0.81 183.0 5.7
Junio 66.56 36.23 0.54 138.0 6.9
Julio 74.79 35.27 0.47 159.0 9.9
Agosto 70.37 39.12 0.56 157.0 19.6
Septiembre 62.40 32.58 0.52 156.0 18.3
Octubre 59.02 26.66 0.45 165.0 19.8
Noviembre 52.38 22.48 0.43 106.0 16.9
Diciembre 34.52 16.66 0.48 86.6 13.4
Enero 20.01 9.23 0.46 50.0 8.6
Febrero 13.32 6.51 0.49 38.8 6.7
Marzo 10.99 6.13 0.56 37.7 5.0
Abril 14.82 ·15.24 1. 03 72.6 4.7

Anual 44.37 13.56 0.31 74.0 13.55
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Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura IV.C.2-8)

15

Probo %

Q (m3/s)

5

120

20

68

50

38

85

10

95

7

Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-9)

Prob. (%)

Q(m3/s)

5

70

20

55

50

42

85

31

95

19

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-10)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 145 83 42 11 6.3
Junio 155 100 60 28 16
Julio 150 108 73 36 23
Agosto 150 100 60 33 23
Septiembre 141 86 51 35 19
Octubre 120 70 54 38 19
Noviembre 100 70 47 30 20
Diciembre 83 43 30 21 13
Enero 47 24 17 13 11
Febrero 27 18 11 8 7
Marzo 21 15 9.3 6.5 5.7
Abril 71 19 9.2 6.3 5.2
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3.3. Estadísticas del Maule Alto

3.3.1. Lagunas y Canales de Riego

En la zona del Maule alto existen tres lagunas importantes: la
laguna del Dial, laguna Invernada y Laguna del Maule.

La primera es una laguna natural ubicada en la cabecera del río
Melado de la cual no se lleva estadística de niveles, ya que se
encuentra en la alta cordillera en un lugar de difícil acceso. '

La laguna Invernada en cambio dispone de una estadística de nive
les desde el año 1941, que permite obtener por medio de la curva
de embalse los caudales de regulaci6n para el período completo
del presente estudio.

La Laguna del Maule dispone de datos de niveles desde marzo de
1952, fecha en que empez6 la construcci6n de la barrera. Entre
marzo de 1952 y febrero de 1959 los datos son incompletos. A par
tir de esa fecha en adelante la informaci6n es continua con al
gunos huecos los años 1960 y 1961.
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Debido a la importancia que tienen los caudales de regulaci6n de
esta laguna en los escurrimientos del río Maule se hizo un exhaus
tivo análisis de los niveles con el objeto de proceder a interpo
lar los valores faltantes. Es así como fue posible completar los
datos de niveles y obtener una estadística continua a partir de
marzo de 1952.

En la figura N°IV.C.2-11 se observa el período analizado indicán
dose con línea punteada los períodos interpolados. La interpola
ci6n se hizo gráficamente de modo que la variaci6n de los nive
les fuese gradual.

En los cuadros N°s. IV.C.2-5 al IV.C.2-10 se dan los niveles re
gistrados al último día de cada mes, los volúmenes embalsados al
final de cada mes y las regulaciones mensuales de las lagunas
Invernada y del Maule repectivamente.

Dos importantes canales tienen sus bocatomas aguas arriba de Col
bún afectando el régimen natural de varias estaciones de control.
Ellos son el Canal Maule Norte y el Canal Melado.

El primero dispone de datos de caudales desde diciembre de 1942
en adelante con un período sin registro comprendido entre octu
bre de 1955 y mayo de ~957. Este período fue rellenado aceptando
que el caudal que llev6 el canal era aproximadamente proporcional
al que se registr6 para cada mes en el período sin registro, con
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lo cual se tiene una estad1stica continua desde mayo de 1942 en
adelante.

El Canal Melado cuenta con estadística de canales desde antes de
mayo de 1942 existiendo un período sin registro entre enero de
1951 y diciembre de 1953. Como el Canal Melado entrega sus aguas
al r10 Ancoa los meses sin registros se rellenaron de tal manera
que estos valores fueran concordantes con los caudales observa
dos en la secci6n Ancoa en el'Morro, que se encuentra aguas abajo
de la entrega.

En, los cuadros N°s.IV.C.2-11 y-IV.C.2-12 se dan las estadísticas
de caudales medios mensuales de los canales Maule Norte y Melado
respectivamente.

3.3.b. Afluente a Laguna del Maule (Est. N° 16)
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3.3. b .1,. A;nálisis de la estadística existente. Dado que esta esta
d1stica .fue 'estudiada por Endesa en el "Estudio de los Recursos
H1dricos del. Maule, Alto" se aceptará como válida la que aparece
en este informe. Lo que falta hasta la fecha se obtuvo de las es:
tadísticas observadas desde esa fecha en adelante.

A continuación se indica brevemente los aspectos más importantes
de esta estadística.

El caudal afluente a Laguna del Maule se obtiene a partir de los
caudales medidos en el desague de la laguna mediante la relaci6n:

ALM = MD ± RLM

en que:

ALM

MD

=

=

=

caudal afluente útil a la Laguna del Maule

caudal medido en la secci6n Maule en desague Laguna del
Maule

caudal de regulación de la Laguna del Maule.

La estadística de Maule en desague Laguna del Maule se inicia en
junio de 1952 contando con limn1grafo desde el principio.

Debido a posibles dificultades de medici6n durante los primeros
años, especialmente de los niveles de la laguna, la estadística
deducida' del afluent·e a la laguna del Maule se consider6 válida
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desde abril de 1959 en adelante. Los valores comprendidos entre
mayo de 1942 y la fecha indicada fueron obtenidos a partir de co
rrelaciones mensuales y anuales con la estadística base afluente
a Laguna Invernada. Los detalles de estas correlaciones aparecen
en el informe citado.

En el cuadro N° IV.C.2-13 se dan los caudales medios mensuales
del afluente a Laguna del Maule

En la figura N° IV.C.2-12 se ha dibujado una curva de doble acu
mulaci6n de esta estadística con el afluente a Laguna Invernada
que se ha tomado de base de comparaci6n. Puede apreciarse que se
presenta una sola tendencia con lo· cual puede considerarse acep
table la estadística.

3.3.b.2. Régimen hidro16gico de afluente a Laguna del Maule

Afluente a la Laguna del Maule

(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

18

MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

-
Q

(m3/s)

10.07
12.56
11. 68
10.70

9.29
11.55
19.84
20.82
15.42
12.44

8.78
7.58

12.56

Gx
(m3/s)

3.30
3.05
3.39
2.77
2.47
4.58
7.62
9.97
8.53
5.59
3.26
2.91

3.44

C
V

0.33
0.24
0.29
0.26
0.27
0.40
0.38
0.48
0.55
0.45
0.37
0.38

0.27

Q
máx

(m3/s)

20.4
21.9
25.2
16.3
16.1
24.7
39.5
53.0
37.1
27.8
16.8
16.3

21. 33

Q
mín

(m3/s)

6.1
7.3
5.0
5.1
4.1
2.9
4.1
2.8
2.3
2.2
1.8
4.3

4.00
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Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-13)
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Probo %

Q(m3/s)

5

27,5

20

16.3

50

11.0

85

7.0

95

5.2

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-~4)

Probo %

Q(m3/s)

5

19

20

15

50

12

85

9.6

95

6.3

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-15)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 18 13 9 7.2 6.3
Junio 19 15 12 9.2 7.8
Julio 17 14 11 8.6 7.0
Agosto 16 13 11 8.6 5.4
Septiembre 14 11 9 6.7 5.3
Octubre 23 14 10 7.4 5.3
Noviembre 37 25 17 12 8.6
Diciembre 38 30 20 11 5.4
Enero 35 22 13 6.8 4.6
Febrero 26 17 11 7.1 5.5
Marzo 16 12 8.4 5.6 2.7
Abril 14 9.8 6.7 4.9 4.5
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3.3.c. Maule en Armerillo (Est. N° 26)

3.3.c.l. Análisis y correccción de la estadística observada

La sección de Maule en Armerillo ha sido controlada desde octu
bre de 1915 por la Dirección de Riego. * A su vez ENDESA ha lle
vado un control paralelo desde enero de 1940, fecha de instala
ción de un limnímetro y ha procedido a "aforar la sección desde
1943.

En octubre de 1953 la Dirección de Riego instaló en esta sección
un limnígrafo, el que se encuentra en funciones hasta la fecha.

La estadística de Maule en Armerillo ha sido estudiada exhausti
vamente por Endesa en diversos info·rrnes no habiéndose detectado
errores en los caudales medios mensuales.

Como los análisis efectuados llegan hasta el año 1970 será nece
sario revisar los valores observados desde esa fecha en adelante.

Para ello,es preciso previamente determinar el régimen natural
de Maule en Armerillo, el cual se encuentra alterado por las re
gulaciones de las lagunas Invernada y del Maule, y las extraccio
nes de los canales Maule Norte y Melado. Así el régimen natural
queda entonces definido por la expresión: '

MA (R.N.) = MA :t ~I :t ~, + CMN + CMel

en que:

MA (R.N.) = Maule en Arrnerillo régimen natural

MA = Caudal observado en la sección de control de Maule
en Annerillo

~I = Regulación de Laguna Invernada

~ = Regulación de Laguna del Maule

CMN = Caudal captado por el Canal Maule Norte

CMel= Caudal captado por el Canal ~.felado

(*) A partir de '1967 CO:1 la creaci6n de la Dirección Genc:-al de
Aguas, esta. instituci6n lleva el control de las estaciones
que controlaba la D.R.

20
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El análisis de la estadística de Maule en Armerillo se realiza
por comparación con Maule en Colban, estación que está ubicada
aproximadamente veintidós km aguas abajo de la primera y que dis
pone de estadística observada fidedigna desde octubre de 1959.

Para efectuar el análisis se considera que debe haber plena con
cordancia entre los caudales de ambas estaciones, teniendo en
cuenta que no hay interferencias de riego en la hoya intermedia
y por consiguiente el caudal de Colbún debe ser mayor que el de
Armerillo
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Aceptando esta condición se compararon los caudales, en régimen
natural, de ambas estaciones. En algunos meses, por problemas
inherentes a la precisión misma de las estadísticas, los caudales
de Colbún resultaron inferiores a los de Armerillo. Esto de corri~

gió prorrateando la diferencia entre ambas estaciones.

En la figura N° IV.C.2-16 se ha trazado la curva de doble acumu
lación entre Maule en Armerillo y el afluente a Laguna Invernada,.
que se ha tomado como estación patr6n. Se puede apreciar que se
presenta una sola tendencia en el período estadístico con lo
cual la estadística se considera aceptable.

En el cuadro N°IV.C.2-14 se da la estad1stica de caudales medios
mensuales de Maule en Armerillo régimen natural con las correc
ciones correspondientes.

3.3.3.2. Régimen hidrológico de Maule en Armerillo (R.N.)

Maule en Armerillo (R. N. )

(Período 1942/43-1975/76)
Valores Característicos y Estad1grafos de Dispersi6n

MES Q Gx Cv ºmáx Qmín
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 166.90 96.52 0.58 481.0 60.7
Junio 217.14 114.71 0.53 627.0 62.2
Julio 216.73 84.26 0.39 420.0 65.9
Agosto 220.83 108.98 0.49 680.0 83.2
Septiembre 238.15 85.69 0.36 498.0 92.0
Octubre 333.79 74.62 0.22 462.0 111.0
Noviembre 480.32 151.23 0.32 883.0 135.0
Diciembre 404.13 206.16 0.51 1012. O 93.5
Enero 241.14 135.82 0.56 568.0 92.4
Febrero 152.42 65.76 0.J13 318.0 61.9
Marzo 107.91 30.80 0.29 173.0 54.7
Abril 107.74 49.28 0.46 302.0 51.4

Anual 240.60 76.50 0.32 446.3 81.1
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Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-17)

Probo % 5 20 50 85 95

Q(m3/s) 570 354 194 103 73

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-18)
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Probo %

Q(m3/s)

5

410

20

307

50

225

85

165

95

130

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-19)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 420 240 130 83 64
Junio 430 290 190 114 84
Julio 410 280 202 132 105
Agosto 420 270 192 135 110
Septiembre 435 300 212 162 130
Octubre 45Q 400 330 252 190
Noviembre 730 600 480 310 210
Diciembre 840 560 363 200 122
Enero 550 355 195 120 98
Febrero 290 220 125 89 72
Marzo 158 140 104 71 57
Abril 255 130 97 67 54
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3.3.d. Maule en Colbún (Est. N° 28)

3.3.d.1. Análisis, corrección y ampliación de la estadística
observada"

En la angostura Colbún, a veintidós km aguas abajo de Armerillo,
la Dirección de Riego instaló en el afio 1951 una estación de con
trol fluviométrico consistente en un limnímetro y sección de afo
ros.
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Aunque esta sección empezó a controlarse en 1951 la estadística
limnimétrica no es utilizable por cuanto se efectuaba una lectu
ra cada dos días, leyéndose en forma alternada una vez en la ma
ñana y otra en la tarde. Esta secuencia de lecturas es insuficien
te para obtener una estadística confiable de caudales medios dia
rios y mensuales.

En septiembre de 1959 se instaló un limnígrafo que funciona has
ta la fecha. A partir de julio de 1965 el control se ha efectua
do conjuntamente entre la Dirección de Riego y la ENDESA.

La estadística de Maule en Colbún fue analizada y ampliada por
ENDESA en los Informes "Hidrología Central Colbún 'l y "Estudio
de los Recursos Hídricos del Maule Alto" de marzo de 1969 y mar
zo de 1973 respectivamente, razón por la cual solamente ha sido
necesario analizar el último período no considerado en esos in
formes.

Al igual que Maule en Armerillo, la estadística de Maule en Col
bún en reªimen natural queda dada por la expresión:

MC (R.N.) = MC + RLI + RLM + CMN + CMel

en que:

MC (R.N.) = Maule enColbún régimen natural

MC = Caudal observado en la sección de control de Maule
en Colbún.

El resto de los términos tiene el mismo significado que en el pu~

to anterior.

Debido a que en los análisis y extensión de la estadística de
Maule en Colbún. (R.N.) realizados por ENDESA no se consideró
las regulaciones de Laguna Invernada y del Maule los caudales
medios mensuales obtenidos en el presente informe son levemen
te diferentes a los obtendmos por ENDESA.

Las correlaciones mensuales entre Colbún y Armerillo resultaron
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similares y están representadas por las siguientes relaciones:

r-1C (R.N.) = 1.11 MA (R.N.) Mayo
MC (R.N.) = 1.21 MA (R.N.) Junio y Julio
MC (R.N.) = 1.19 MA (R.N.) Agosto
MC (R.N.) = 1.145 MA (R.N.) Septiembre
MC (R.N.) = 1.08 MA (R.N.) Octubre
MC (R.N.) = 1.05 MA (R.N.) Noviembre a Marzo
MC (R.N.) = 1.075 MA (R.N.) Abril
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Tal como se indicara en el punto anterior al analizar la estadís
tica de Maule en Armerillo, los caudales medios mensuales entre
Maule en Colbún y esa estaci6n deben ser concordantes, lo cual im~

plica que el caudal de Cólbún debe ser mayor que el de Armerillo.

En aquellos meses en que esta condición no se cumplió por proble
mas inherentes a la estadística se efectuó una corrección de los
valores observados de modo que entre Colbún y Armerillo se man
tuviera la relación de caudales obtenida de las correlaciones
mensuales. Así se prorrateó la diferencia obtenida de modo que:

MC (R • N .) + HA ( R • N • )

2

MC (R. N. ) *

y reemplazado:

=

=

MC (R.N.)* + MA (R.N.)*

2

K MA (R.N.)*

Me (R. N. ) * =

en que:

lMC (R.N.) + MA (R.N.U
\

( K )

1 + K

MC (R.N.) = Maule en Colbún régimen natural observado

MC (R.N.)* = Maule en Colbún régimen natural corregido

MA (R.N.) = Maule en Armerillo régimen natural observado

MA (R.N.)* = Maule en Armerillo régimen natural corregido

K = Coeficiente de la correlación mensual correspon
diente.

En la figura N° IV.C. 2-20 se ha trazado la curva de doble acu
mulación entre Maule en Colbún (R.N.) y Maule en Armerillo (R.N.)
observándose plena concordancia entre ambas estadísticas.
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En el cuadro N° IV.C.2-15 se da la estadística de caudales me
dios mensuales de Maule en Colbún régimen natural, con las co
rrecciones correspondientes.

3.3.d.2. Régimen Hidrológico de Maule en Colbún

Maule en Colbún (R.N.)

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

Q x Cv Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

188.62 1'03.89 0.55 534.0 71.5
262.27 133.85 0.51 759.0 75.2
265.11 103.26 0.39 508.0 67.7
266.63 129.66 0.49 809.0 87.4
273.12 97.91 0.36 568.0, 93.2
361.21 78.35 0.22 499.0 114.0
505.47 159.00 0.32 927.0 143.0
427.12 220.94 0.52 1063.0 103.0
257.41 148.89 0.58 694.0 102.0
163.59 70.92 0.43 345.0 68.3
120.97 37.49 0.31 213.0 60.7
117.18 44.26 0.38 263.0 55.5

267.39 85.02 0.32 505.3 86.8

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-21)

Probo %

Q (m3/s)

5

604

20

389

50

220

85

117

95

83
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Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-22)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 440 343 257 183 140

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-23)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 450 260 160 89 63
Junio 500 350 230 140 98
Julio 480 360 250 160 120
Agosto 515 330 230 170 125
Septiembre 515 340 240 190 150
Octubre 500 430 360 280 230
Noviembre 790 630 500 330 220
Diciembre 930 610 380 215 1JO
-Enero 620 360 210 125 102
Febrero 310 230 140 98 80
Marzo 190 150 120 83 58
Abril 210 150 110 72 57

3.3.e. Maule en Curillinque (Est. N,o 20)

3.3.e.1.. Análisis y ampliaci6n de la estadística.observ-ada. La
secci6n de Maule en Curillinque es controlada por ENDESA desde
diciembre de 1960 y está ubicada aproximadamente-a'nueve Km
aguas; abajo de la confluencia del r!o Cipreses. con e·l Maule.

La estadí.stica disponible ha sido revisada y ampliada por ENDESA.
en el "Estudio de los Recursos H!dricos del Maule Alto".

A continuaci6n se describen los aspectos más relevantes de este
estudio.
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Con el fin de analizar la estadística de Maule en Curillingue es
preciso obtener el régimen natural, sumando a los ca~dales obser
vados las regulaciones mensuales de las lagunas Invernada y del
Maule situadas aguas arriba de la estaci6n.
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MCur . (R. N. ) =

MCur (R. N. )

MCur

= Maule en Curillinque régimen natural

= Caudal observado en la secci6n de control de
Maule en Curillinque

= Regulaci6n de Laguna Invernada

= Regulaci6n de Laguna del Maule

La estadística de Maule en Curillinque (R.N.) se ha obtenido de
diferentes formas. Desde marzo de 1961 corresponde a la estadís
tica directa obtenida de la estaci6n de control. Entre noviembre
de 1950 y marzo de 1957 se ha determinado por correlaci6n con la
antigua estaci6n del Maule en la Escuadra (actualmente suprimida)
situada alrededor de 7 km aguas arriba de Curillinque. El resto
se ha obtenido a partir de correlaciones mensuales con ~fluente

a Laguna Invernada.

Las relaciones obtenidas son las siguientes:

Con Maule en la Escuadra s610 se estableci6 una relaci6n
única anual.

MCur (R.N.) = 1. 06 ME (R.N.)

Con afluente a Laguna Invernada se establecieron correlacio-
nes mensuales y anual

MCur (R.N.) = 2.70 ALI Hayo
MCur (R.N.) = 3.00 ALI Junio
MCur (R.N.) = 2.90 ALI Julio
MCur (R.N.) = 3.10 ALI Agosto
MCur (R.N.) = 3.16 ALI Septiembre
MCur (R.N.) = 3.61 ALI Octubre
MCur (R.N.) = 3.25 ALI Noviembre
MCur (R.N.) = 2.95 ALI Diciembre
MCur (R.N.) = 2.70 ALI Enero
MCur (R.N.) = 2.44 ALI Febrero
MCur (R.N.) = 2.16 ALI Marzo
MCur (R.N.) = 2.22 ALI Abril

MCur (R.N.) = 2.92 ALI Anual
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La estadística ampliada de Maule en Curillinque (R.N.) se mues
tra en el cuadro N° IV.C.2-16. En la figura N° IV.C.2-24 se ha
trazado la curva de doble acumulación con afluente a Laguna In
vernada, donde se observa que existe una sola tendencia.

3.3.e.2. Régimen hidrológico de Maule en Curillingue

Maule en Curillinque (R.N.)

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

-
\Ix Qmáx ºmínl-1ES Q Cv(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 61.82 17.73 0.29 125.0 38.0
Junio 70.30 20.32 0.29 133.0 37.4
Julio 65.84 14.06 0.21 103.9 34.0
Agosto 71. 87 18.71 0.26 141.0 37.0
Septiembre 76.74 15.70 0.21 112.4 38.7
Octubre 132.71 36.08 0.27 239.1 44.1
Noviembre 206.13 61.43 0.30 347.1 53.5
Diciembre 189.31 93.46 0.49 429.3 41.6
Enero 120.95 67.51 0.56 289.0 36.6
Febrero 80.52 33.68 0.42 186.0 32.5
Marzo 57.50 15.24 0.27 95.0 32.9
Abril 49.97 12.84 0.26 74.4 21.0

Anual 98.64 26.44 0.27 160.1 38.7

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-25)
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Probo %

Q (m3/s)

5

253

20

130

50

73

85

52

95

40
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Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N°IV.c.2-26)
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Probo %

Q (m3/s)

5

155

20

122

50

94

85

70

95

59

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-27)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

,Mayo 100 73 57 46 40
Junio 112 87 67 49 41

'Julio 102 73 64 54 45
Agosto 115 81 69 57 46
Septiembre 110 91 74 62 51
Octubre 212 162 125 100 78
Noviembre 360 260 200 142 105
Diciembre 395 262 170 99 72
Enero 278 181 95 63 52
Febrero 158 108 72 52 40
Marzo 90 71 55 40 33
Abril 72 62 48 36 29

3.3.f. Maule en los Baños (Est. N° 49)

3.3.f.1. Análisis y ampliación de la estadfstica observada. La
sección de Maule en los Banos es controlada por la ENDESA desde
1958 mediante limnímetro y limnígrafo. Situada a unos ocho Km
aguas arriba de la confluencia del rfo Cipreses con el Maule
permite conocer el afluente a la bocatoma de la rama Maule de la
Central Isla.

Para obtener el régimen natural en la sección es preciso consi
derar la regulación de la Laguna del Maule.



IV.C.2. FluvioQetría.

MB (R.N.) =
+

MB - RLM
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ME (R.N.)

IvlB

= Maule en los ~años régimen natural

= Caudal controlado en la secci6n de Maule en los
Baños

= Regulaci6n de Laguna del Maule

La· ampliación de la estadística se ha efectuado a través de corre
laciones ~ensuales y anual con la estadística base Afluente a La
guna Invernada. De acuerdo al "Estudio de los Recursos Eídricos
del r~aule Alto" las correlaciones serían las siguientes:

ME (R.N.)
ME (R .l~. )
~m (R.N.)
Mil (R.N.)
HB (R.N.)
!'1B (R.n.)
ME (R.N.)
HB (R.N.)
ME (R.N.)
t1B (R.N.)

= 1.36 ALI-10.2 (m3/s)
= 1.82 ALI-13.G (m3/s)
= 2.03 ALI-15.3 (m3/s)
= 2.53 ALI-19.0 (m3/s)
= 2.13 ALI-16.0 (m3/s)
= 1.84 ALI-13.9 (m3/s)
= 1.39 ALI-10.4 (m3/s)
= 1.11 ALI- 8.3 (m3/s)
= 1.25 ALI- 9.4 (m3/s)
= 1.75 ALI-13.0 (m3/s)

Hayo
Junio, Julio y Agosto
Septierr.bre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo y Abril
Anual

En el cuadro ~o IV.C.2-17 se presenta la estadística ampliada de
Maule en los Baños (R.~.) En la figura N° IV.C.2-28 se ha trazado
la curva de doble acumulación con la estadística patr6n, observán
dose una sola tendencia.
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3.3.f.2. Régimen hidro16gico de Maule en Los Baños

Maule en Los Baños (R.N.)

(Período 1942/43-1975/76)

Valores característicos y estadígrafos de dispersi6n
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Harzo
Abril

Anual

Q

(m3/s)

24.63
29.60
28.47
28.60
33.53
73.68

119.43
102.28

53.61
29.68
22.83
20.42

47.23

Ux
(m3/s)

12.43
10.35

7.77
7.62
6.59

22.67
37.43
54.84
35.51
15.74

7.95
7.77

14.38

C
V

0.51
0.35
0.27
0.27
0.20
0.31
0.31
0.54
0.66
0.53
0.35
0.38

0.31

Q
máx

(m3/s)

75.1
60.4
46.9
54.4
50.1

140.2
207.1
254.6
162.0

85.5
44.4
48.8

81. 3

Q

mín
(m3/s)

11.9
11.0
11.2
12.9
15.9
19.8
24.0
16.7
15.9
13.7
12.2
12.4

15.0

Duraci6n general del caudal medio mensual

(Figura N° IV.C.2-29)

Pral.>. %

Q (m3/s)

5

137

20

66

50

31

85

~9

95

~5

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-30)

Probo %

Q(m3/s)

5

78

20

60

50

45

85

34

95

26
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Variación Estacional del. Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-31)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 53 31 20 16 13
Junio 52 37 26 20 16
Julio 45 34 27 21 17
Agosto 47 34 28 21 13
Septiembre 47 38 33 28 21
Octubre 125 91 70 52 44
Noviembre 200 145 115 86 50
Diciembre 210 150 90 45 30
Enero 138 78 42 23 19
Febrero 68 42 24 17 14
Marzo 44 27 21 16 13
Abril 36 26 19 14 13

3.3.g. Melado en la Lancha (Est. N° 23)

3.3.g.1. Análisis y ampliación de la estadística observada. La
seccién de Melado en la Lancha se encuentra ubicada a unos vein
tiocho Km aguas arriba de la confluencia del río Melado con el
Maule.

Esta estación 'ha sido controlada en dos períodos. La Dirección de
Riego mantuvo un control limnimétrico desde Abril de 1942 hasta
Abril de 1950. Posteriormente en Dicie~bre de 1960 se comenzó
nuevamente un control limnimétrico, esta vez a cargo de la ENDE
SA, el cual se mantuvo hasta Mayo de 1962. Finalmente, se insta
ló la sección en Agosto de 1962 y en Abril de 1963 se instaló un
limnígrafo el que funciona hasta la fecha.

Debido a la existencia del canal Melado, que tiene su bocatoma
aguas arriba de la sección, el régi~en natural está alterado. Por
este motivo es preciso agregar al caudal ~ontrolado en la esta
ción el caudal captado por el canal Melado, o sea:

ML (R.N.) = ML + CM

ML (R.N.) = Melado en la Lancha régimen natural

ML = Caudal observado en la estación de control de
Melado en la Lancha
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CM = Caudal captado por el canal Melado.

La estadística de esta estaci6n ha sido analizada detalladamente
y aJTlpliada en el Informe "Estudio de los Recursos Hídricos del
Maule Alto", del cual se han extraído algunos antecedentes de
interés:

En el período con registro fluviométrico los ca~dales de Me
lado en la Lanéha se han compatibilizado con los correspon
dientes a la estaci6n "de Melado en junta con Maule.
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Para la ampliaci6n de estadística se han utilizado distintas
correlaciones de acuerdo a la calidad de ellas. Ello se hizo
por dos motivos. En primer lugar la dependencia o vincula 
ci6n estrecha que existe y debe existir entre los caudales de
Melado en la Lancha y Melado en junta con Maule. En segundo
lugar, algunas correlaciones~mensualesde Melado en la Lancha
con la estadística base, que es afluente a Laguna Invernada,
presentan bastante dispersi6n, por lo cual se hace convenien
te emplear en la ampliaci6n otras estadísticas observadas
que den mejores conclusiones, utilizando las de afluente a
Laguna Invernada solo para aquellos meses en que las restantes
estadísticas no tienen valores de observaci6n directa.

En resumen se utilizan las siguientes correlaciones en la amplia
ci6n:

1) Con Melado en junta con Maule, para ampliar los años 1955,
1959, 1960 Y 1962.

ML (R.N.) = 0.824 ~JM (R.N.) Mayo y Junio
ML (R. N. ) = 0.808 MJM (R.N.) Julio y JI.gosto
ML (R. N • ) = 0.91 ~JM (R. N • ) Septiembre
ML (R. N • ) = 0.917 MJM (R. N. ) Octubre a Enero
ML (R. N. ) = 0.98 ~.JM (R. N • ) Febrero a Abril

ML (R.N.) = 0.893 MJM (R. N • ) Anual

2) Con Claro en San Carlos para ampliar tres meses del afi.o 1961.

ML (R. N • ) = 4.0 CSC 14.0 (m3/s) l\1ayo
ML (R. N • ) = 3.9 CSC 15.0 (m3/s) Agosto
ML (R.~~.) = 5.6 CSC 25.2 (m3/s) Septiembre
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3) Con Maule en Curillinque para ampliar los años 1951 a 1956.
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ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML
ML

(R.N. )
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1. 89
2.00
2.19
1.45
1.38
1. 58
1.11
0.905
0.82
0.80
0.72
0.70

MCur
MCur
MCur
MCur
MCur
f1Cur
MCur
MCur
r·1Cur
MCur
MCur
MCur

(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N. )
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)

52.9
60.0
61.4
26.1

- 22.1
39.5
15.5

8.2
8.0
7.2
4.2

(m3/s) Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Harzo
Abril

r1L (R.N.) = 1.16 MCur (R.N.) 18.8 (m3/s) Anual

4) Con afluente a Laguna Invernada para ampliar los años 1941,
1950 Y 1957

ML
ML
ML
ML
ML
ML
.HL
ML
ML
ML
HL
ML

(R.N. )
(R. N • )
(R. N • )
(R. N. )
(R. N • )
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R.N.)
(R. N • )
(R.N.)
(R. N. )

=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
:::;

4.5
5.94
6.37
4.42
4.36
5.40
3.66
2.90
2.09
1.77
1.62
1.61

ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
AL!
ALI
ALI 
ALI 
ALI

52.9
66.0
61.4
26.1
22.1
40.5
23.0
21.7
8.2
7.7
7.2
4.2

(m3/s) Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

ML (R. N. ) = 3.25 ALI - 19.5 Anual

En la figura N° IV.C.2-32 se ha dibujado la curva de doble acumu
laci6n entre Melado en la Lancha (R.N.) y Afluente a Laguna In 
vernada. Se puede apreciar que si existe una sola tendencia en
todo el período estadístico, con lo cual se considera aceptable
tanto la ampliaci6n como el período observado.

En el cuadro N° IV.C.2-18 se dan los caudales medios mensuales de
Melado en la Lancha (R.N.) correspondiente al período 1942/43 
1975/76.
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3.3.g.2. Régimen Hidro16gico de Melado en la Lancha

Melado en la Lancha (R.N.)

(Período 1942/43-1975/76)
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MES

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

Q \ix Cv Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 67.27 48.72 0.72 236.0 16.8
Junio 80.79 45.96 0.57 252.0 18.2
Julio 78.81 32.13 0.41 157.6 19.1
Agosto 78.09 36.85 0.47 235.0 25.9
Septiembre 97.90 41.39 0.42 271.0 31.5
Octubre 159.59 44.82 0.28 283.0 41.6
Noviembre 212.59 68.54 0.32 386.9 58.6
Diciembre 166.59 88.26 0.53 423.4 38.1
Enero 90.87 53.81 0.59 232.5 30.7
Febrero 52.65 24.89 0.47 122.5 20.9
Marzo 35.70 12.00 0.34 62.6 15.4
Abril 37.67 28.21 0.75 176.5 16.3

Anual 96.54 31. 91 0.33 183.7 28.9

Duraci6n General del Caudal !1edio Mensual

(Figura N° IV.C.2-33)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 244 152 73 34 24

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-34)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 165 125 91 63 45
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Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-35)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 165 95 53 27 19
Junio 175 112 71 40 28
Julio 155 108 72 46 29
Agosto 150 100 72 47 35.
Septiembre 190 118 90 66 50
Octubre 255 195 158 120 70
Noviembre 320 270 230 130 84
Diciembre 355 240 150 75 50
Enero 220 130 76 42 31
Febrero 115 73 45 31 25
Marzo 61 46 34 23 18
Abril 102 47 30 23 18

3.3.h. Melado en Junta con Maule (Est. N° 58)

3.3.h.1. Análisis y extensión de la estadística observada. La
sección de Melado en Junta con Maule ha sido controlada por EN
DESA, en forma irregular, desde febrero de 1955 hasta noviembre
de 1957 y en forma regular, desde diciembre de 1958 hasta julio
de 1966, fecha en que la estación fue suprimida.

Posteriormente en septiembre de 1974 ENDESA instaló una sección
limnigráfica aproximadamente a dos y medio Km aguas arriba de la
anterior denominada Melado en Zona de Presa, la que se encuentra
en funciones hasta la fecha. Dado que esta última estac16n no
difiere significativamente en posici6n de Melado en junta con
Maule, para los efectos del presente estudio ambas estaciones
se considerarán generando una sola estadística.

Al igual que la estación de Melado en la Lancha el régimen natu
ral de esta secci6n se encuentra alterado por el Canal Melado es
decir:

MJM (R. N.) = ~-1JM + CM
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MJM (R.N.) = Melado en Junta con Maule régimen natural
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MJM

CM

= Caudal observado en la sección de control Melado
-en Junta con Maule

= Caudal captado por el Canal Melado

Para efectuar el análisis y la extensión de esta estadística se
ha considerado como estación base Melado En la Lancha debido a la
estrecha relación que debe existir con dicha estadística tenien
do en cuenta que la hoya intermedja entre ambas estaciones es
pequeña y no existe ninguna interferencia de riego.

De acuerdo a las correlaciones efectuadas entre ambas estaciones
las relaciones obtenidas son las siguiente:

MJM (R.N.) = 1.215 ML (R.N.) Mayo y Junio
MJM (R.N.) = 1.24 ML (R.N.) Julio Y Agosto
MJM (R. N. ) = 1.10 ML (R.N.) Septiembre
MJM (R.N.) = 1.09 ML (R.N.) Octubre a Enero
MJM. (R.N.) = 1.02 ML (R.N. ) Febrero a Abril

MJM (R. N. ) = 1.12 ML (R.N.) Anual

A partir de las relaciones anteriores se amplía la estadística
desde mayo de 1942 hasta enero de 1955, rellenando algunos meses
sin registro en el año 1958. El período común entre Melado en
Junta Maule y Melado en la Lancha se compatibilizó en aquellos
meses que los caudales de ambas estaciones diferían significati
vamente de las correlaciones.

En la figura N° IV.C.2-36 se ha trazado una curva de doble acu
mulación con Melado en la Lancha (R.N.), observándose la existen
cia de una sola tendencia, razón por la cual la estadística de
esta estación se considera consistente con la estación base.

En el cuadro N° IV.C.2-19 se entregan los caudales medios mensua
les de la estadística de Melado en Junta ~on Maule (R.N.) para
el período 1942/43 - 1975/76.
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3.3.h.2. Régimen Hidrológico de Melado en Junta con Maule.

Melado en Junta con Maule

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión

MES Q x Cv Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 82.43 59.84 0.73 287.0 21. O
Junio 99.63 56.50 0.57 306.0 22.9
Julio 99.31 40.63 0.41 198.2 24.6
Agosto 98.69 46.05 0.47 291. O 33.3
Septiembre 109.77 47.21 0.43 307.5 36.0
Octubre 171.87 49.42 0.29 308.2 44.6
Noviembre 229.05 75.82 0.33 421.4 62.9
Diciembre 180.47 96.32 0.53 461.1 40.8
Enero 97.50 57.68 0.59 253.2 32.8
Febrero 53.83 25.09 0.47 124.9 21.0
Marzo 36.74 12.33 0.34 63.4 15.4
Abril 39.62 30.77 0.78 187.8 16.6

Anual 108.24 36.15 0.33 209.4 32.3

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura IV.C.2-37)
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Probo %

Q (m3/s)

5

276

20

168

50

87

85

36

95

26
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Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-38)
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Probo %

Q (m3/s)

5

177

20

140

50

105

85

70

95

51

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-39)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 225 120 67 32 24
Junio 228 140 87 49 33
Julio 186 135 94 58 36
Agosto 200 122 90 60 43
Septiembre 210 135 100 73 59
Octubre 260 207 172 123 83
Noviembre 350 285 234 144 86
Diciembre 380 260 162 82 52
Enero 235 140 80 44 34
Febrero 115 75 45 32 25
Marzo 60 49 35 24 18
Abril 100 45 33 24 19

3.3.i. Guaiquivilo en Guaiquivilo (Est. N° 22)

3.3.i.1. Análisis corrección y ampliación de la estadística
observada. Unos diez Km aguas arriba de la confluencia

del río La Puente con el Melado se encuentra ubicada la estación
de Guaiquivilo en Guaiquivilo.

El río Guaiquivilo nace en la laguna del Dial en la alta cordi 
llera. Después de recorrer algo menos de cuarenta Km recibe por
el este el río La Puente. Desde ese punto en adelante cambia su
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nombre pasando a denominarse Melado hasta la confluencia con el
Maule.

La sección de control fue instalada por la Direcci6n de Riego en
mayo de 1962. Desde esa fecha en adelante el funcionamiento ha
sido irregular en algunos años debido principalmente a las difi
cultades existentes para inspeccionar la estaci6n en invierno. A
partir del año 1970 la ENDESA ha llevado un control simultáneo
de la estaci6n.

Para analizar y extender la estadística se han correlacionado los
caudales medios mensuales y anuales observados con los correspon
dientes a Melado en la Lancha (R.N.). En el anexo N° IV.C.2-1 se
incluyen los gráficos de las correlaciones.

A continuaci6n se dan los valores obtenidos:
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GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =
GG =

0.48
0.60
0.44
0.40
0.54
0.74
0.67
0.58
0.50
0.48
0.47
0.45

ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)
ML (R.N.)

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

GG = 0.575 ML (R.N.) Anual

A partir de las relaciones anteriores se efectu6 la extensi6n de
la estadística de Guaiquivilo en Guaiquivilo al período 1942/43
- 1975/76. Algunos valores observados fueron corregidos por ha
berse detectado diferencias apreciables con los caudales de Me
lado en la Lancha (R.N.)

En la figura N° IV.C.2-40 se ha trazado una curva de doble acu
mulaci6n con la estaci6n de Melado en la Lancha donde se obser
va la existencia de una tendencia dnica en todo el período esta
dístico.

En el cuadro N° IV.C.2~20 se dan los caudales medios mensuales
de la estadística ampliada y corregida de Guaiquivilo en Guaiqui
vilo.
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3.3.i.2. Régimen hidrológico de Guaiquivilo en Guaiquivilo

Guaiquivilo en Guaiquivilo

(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

Q
(m3/s)

31.75
47.39
34.24
31. 78
54.11

115.90
144.79
100.21

45.74
24.94
16.81
16.24

55.33

\ix
(m3/s)

23.37
28.73
14.25
14.48
24.86
35.33
48.95
57.60
30.75
12.62

6.27
11.66

18.98

0.74
0.61
0.42
0.46
0.46
0.31
0.34
0.58
0.67
0.51
0.37
0.72

0.34

ºmáx
(m3/s)

106.0
151. O

69.0
94.0

146.0
209.0
259.0
274.0
135.0

59.9
36.6
79.0

115.4

Qmín
(m3/s)

8.0
10.5
11. 2
13.7
16.3
21.1
34.9
20.1
15.4
10.6

7.0
8.0

15.7

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-41)

Probo %

Q (m3/s)

5

156

20

89

50

37

85

15

95

11
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Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-42)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 92 70 52 37 24

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-43)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 90 48 25 11,5 8,7
Junio 117 61 41 22,0 12,0
Julio 62 44 31 19,0 13,0
Agosto 63 38 30 20,0 15,0
Septiembre 110 65 47 36,0 28,0
Octubre 175 140 115 80,0 50,0
Noviembre 230 180 145 88,0 55,0
Diciembre 220 140 86 43,0 24,0
Enero 125 67 35 19,0 16,0
Febrero 54 35 21 14,0 11,5
Marzo 30 22 16 11,0 8,4
Abril 30 18 13 10,0 8,7

3.3.j. Claro en San Carlos (Est. N° 5)

3.3.j.1. Análisis y ampliación de la estadística observada.La
secci6n de Claro en San Carlos ha sido controlada por ENDESA des
de Septiembre de 1958 mediante lecturas limnimétricas y desde
septiembre de 1966 por medio de limnígrafo.

Desde su fecha de instalación esta estaci6n posee una buena es
tadística observada la que se amplía mediante correlaciones con
afluente a Laguna Invernada.

De acuerdo al "Estudio de los Recursos Hídricos del Maule Alto"
las correlaciones obtenidas son las siguientes:
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ese = 0.566 ALI . Mayo
ese = 0.964 ALI Junio
ese = 1.110 ALI Julio
esc = 0.930 ALI Agosto
CSC = 0.835 ALI Septiembre
esc = 0.720 ALI Octubre
CSC = 0.455 ALI Noviembre
CSC = 0.380 ALI Diciembre
CSC = 0.357 ALI Enero
CSC = 0.394 ALI Febrero
CSC = 0.450 ALI .Marzo
CSC = 0.515 ALI Abril'

CSC = 0.595 ALI Anual

En el cuadro N° IV.C.2-21 se presenta la estadística ampliada de
Claro en San Carlos. En la figura N° IV.C.2-44 se ha trazado la
curva de doble acumulaci6n con afluente a Laguna Invernada, don
de se observa la existencia de una sola tendencia.

3.3.j.2. Régimen Hidro16gico de Claro en San Carlos.

Claro en San Carlos

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

Mayo 14.48 5.26 0.36
Junio 23.45 8.72 0.37
Julio 28.00 13.24 0.47
Agosto 22.22 6.37 0.29
Septiembre 21. 98 7.47 0.34
Octubre 27.13 6.80 0.25
Noviembre 30.53 9.10 0.30
Diciembre 25.27 10.42 0.41
Enero 17.24 7.45 0.43
Febrero 13.43 4.48 0.33
Marzo 12.06 3.73 0.31
Abril 12.62 6.55 0.52

Anual 20.70 4.92 0.24

MES Q
(m3/s)

\1x
(m3/s)

Q Q
máx mín

(m3/s) (m3/s)

33.2 8.5
49.5 8.5
90.7 8.2
44.0 9.5
54.2 9.9
46.5 10.7
50.9 11.1
59.2 9.9
35.9 8.2
26.3 7.0
23.0 6.4
45.5 6.7

30.7 8.9
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Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-45)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 38 28 19 11 8.8

Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-46)

Prob.%

Q (m3/s)

5

29

20

25

50

20

85

16

95

14

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-47)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 27 17 13 10 8.8
Junio 46 29 22 15 10.0
Julio 50 34 26 14 12.0
Agosto 38 26 21 16 13.0
Septiembre 37 26 20 16 13.0
Octubre 45 32 26 21 12.0
Noviembre 51 39 30 21 16.0
Diciembre 44 34 25 14 9.8
Enero 34 23 15 9.2 8.2
Febrero 22 17 12 9.2 8.0
Marzo 21 16 11 8 6.4
Abril 26 13 11 9 7.3
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3.3.k. Puelche en Junta con Maule (Est. N° 14)

3.3.k.1. Análisis y ampliación de la estad1stica, observada. Esta
sección ha sido controlada por ENDESA desde junio de 1957 hasta
mayo de 1975 fecha en que fue levantada la estación.

La estad1stica presenta varios meses sin observación los que fue
ron rellenados por correlación con estaciones vecinas.

La ampliación de la estad1stica se realizó a partir de afluente
a Laguna Invernada obteniéndose las siguientes relaciones mensua-
les y anual:

PJM = 0.320 ALI 2.08 (m3/s) Mayo
PJM = 0.283 ALI 1. 55 (m3/s) Junio
PJM = 0.403 ALI 3.43 (m3/s) Julio
PJM = 0.440 ALI 3.08 (m3/s) Agosto
PJM = 0.540 ALI 4.05 (m3/s) Septiembre
PJM = 0.685 ALI 3.42 (m3/s) Octubre
PJM = 0.690 ALI 6.56 (m3/s) Noviembre
PJM = 0.500 ALI 5.50 (m3/s) Diciembre
PJM = 0.375 ALI 5.25 (m3/s) Enero
PJM = 0.244 ALI 1. 59 (m3/s) Febrero
PJM = 0.186 ALI 0.75 (m3/s) Marzo
PJM = 0.226 ALI 1.13 (m3/s) Abril

PJM = 0.455 ALI 3.42 (m3/s) Anual
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En el cuadro IV.C.2-22 se dan los caudales medios mensuales de la
estad1stica extendida al período 1942/43-1975/76. En la figura
N° IV.C.2-48 se ha dibujado la curva de doble acumulación con la
estadística base observándose una sola tendencia en todo el perío
do estadístico.

3.3.k.2. Régimen Hidrológico de Puelche en Junta con Maule.
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Puelche en Junta con. Maule

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión

MES Q x Cv Q Q
(m3/s) (m3/s) máx mín

(m3/s) (m3/s)

Mayo 6.04 3.55 0.59 19.1 2.7
Junio 6.14 3.69 0.60 18.7 2.6
Julio 6.24 2.24 0.36 12.4 2.6
Agosto 7.30 2.59 0.36 15.0 3.0
Septiembre 9.60 2.55 0.27 17.2 3.7
Octubre 21. 68 6.29 0.29 39.6 4.7
Noviembre 36.52 13.17 0.36 64.2 6.1
Diciembre 27.61 16.56 0.60 67.0 4.0
Enero 12.60 9.44 0.75 38.3 2.7
Febrero 6.79 4.35 0.64 24.8 2.5
Marzo 4.36 1. 67 0.38 8.6 1.9
Abril 4.43 1. 66 0.38 9.6 2.3

Anual 12.44 4.30 0.35 22.3 3.3

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-49)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 40 19 7.2 3.8 2.8

Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-S0)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 22 16 12 8 6.3
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Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV. C. 2-51)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 15.0 7.1 5.1 3.5 2.8
Junio 18.0 7.5 5.1 3.2 2.7
Julio 12.0 8.0 5.9 4.0 2.9
Agosto 15.0 9.7 7.0 5.1 3.1
Septiembre 14.0 11. 5 9.3 7.3 5.3
Octubre 36.0 25.0 21.0 17.0 13.0
Noviembre 59.0 48.0 36.0 22.0 12.0
Diciembre 63.0 42.0 23.0 12.0 8.2
Enero 36.0 19.0 9.5 4.1 3.3
Febrero 15.0 9.3 5.6 3.3 2.6
Marzo 8.6 6.0 4.0 2.7 2.3
Abril 8.1 5.9 4.1 4.7 6.3

3.4. Estadísticas'del Río Putagán y Afluentes

En el río Putagán y sus afluentes se han instalado cuatro es
taciones fluviométricas a través del tiempo, las que se enume
ran a continuación:

Putagán ante Junta Loncomilla (Est. N° 69)
Putagán en Santa Dora (Est. N° 73)
Putagán en Yerbas Buenas (Est. N° 30)
Estero Caballo Blanco en San Nicolás (Est. N° 50)

Para los efectos del presente estudio, de estas cuatro estacio
nes sólo es susceptible de analizar y extender la correspondien
te a Putagán en Yerbas Buenas ya que el resto presenta el incon
veniente de estar muy influenciada por el riego de la zona y/o
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tener un registro muy corto.

Es así como la estación de Putagán ante Junta Loncomilla contro
la sólo niveles y fue instalada en Julio de 1975; la estación de
Putagán en Santa Dora corresponde a una antigua secci6n limnimé
trica que dispone de datos entre 1946 y 1949 Y la estaci6n de Es
tero Caballo Blanco en San Nicolás fue instalada por la ENDESA en
1967 controlando una cuenca de sólo veinticuatro Km2.

3.4.a. Putagán en Yerbas Buenas. (Est. N° 30)

3.4.a.1. Análisis y ampliación de la estadística observada. La
estación fluviom€trica de Putagán en Yerbas Buenas- se encuentra
ubicada a unos veinte Km aguas arriba de la confluencia del río
Putagán con el Loncomilla.
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Instalada originalmente por la Dirección de Riego en el año 1946
actualmente es controlada por la Dirección General de Aguas. Cons
ta sólo de limnímetro y sección de aforos.

El régimen natural de esta sección se encuentra alterado por la
existencia de varios canales cuyas bocatomas se encuentran aguas
arriba del punto de medición. Por otra parte, existen aportes de
caudal proveniente, del Sistema Melado a través del canal Roble
ría que capta sus aguas en el río Ancoa que a su vez las recibe
del canal Melado y, del Canal Maule Sur, que entrega al estero
Machicura para el riego de Melozal.

De acuerdo a lo anterior el régimen natural de esta sección que
daría determinado por la relación:

PYB (R.N.) = PYB + CAN - AP

siendo:

PYB (R.N.)
PYB

CAN

AP

= Putagán en Yerbas Buenas régimen natural
= Caudal controlado en la estación hidrométrica de

Putagán en Yerbas Buenas
= Caudal extraído por los canales de riego cuyas boca

tomas se encuentran aguas arriba del punto de control
= Caudal aportado desde fuera de la hoya hidrográfica

propia del río en el punto de control. Debido a que
. no existe una estadística mensual de caudales de los
canales de riego, salvo medidas aisladas, no es po
sible obtener directamente el régimen natural.
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Por tal motivo se hace una estimaci6n de las extracciones y apor
tes basado en estas medidas y en la informaci6n de las capacida
des de los canales.

A continuaci6n se indica los canales que tienen sus bocatomas
aguas arriba de Putag~n en Yerbas Buenas con indicaci6n del cau
dal captado.

Canal

Rabonés
Soledad
Putagán-M.atanzas
Quiuquenes
Los Patos
San Bartola

CAN =

Caudal captado
(m3/s)

0.4
0.3
2.0
0.3
0.2
0.3

3.5 M3/s

En relaci6n a los aportes se dispone de los siguientes datos
aproximados:

Canal

Estero Machicura
Roblería

AP =

Aporte
(m3/s)

3.5. (del Canal Maule Sur)
2.5

6.0 m3/s

De acuerdo a estos antecedentes ·el régimen natural de Putagán en
Yerbas Buenas queda determinado por:

PYB (R.N.) = PYB - 2.5 m3/s

Se debe tener en cuenta que los 2.5 m3/s que es preciso descon
tar al caudal medido en la estaci6n hidrométrica para obtener el
régimen natural representa un valor promedio del mes de máxima
demanda siendo por consiguiente menor para los meses de inicio
y término de la temporada de riego y variable para los ciferen
tes años.

Por este motivo, debido a la carencia de informaci6n a nivel men
sual del término CAN - AP Y no habiendo sido posible conocer in
directamente el régimen natural para los meses de riego, se ha
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preferido estudiar el regimen hidro16gico de la estadística ob
servada ampliada al período 1942/43-1975/76.

Para ampliar y rellenar la estadística de Putagán en Yerbas Bue
nas se utiliz6 la estadística base de Longaví en la Quiriquina
(R.N.).

A continuaci6n se indican las relaciones obtenidas:
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PYB = 0.43

PYB =
PYB =
PYB =
PYB =
PYB =
PYE =
PYB =
PYB =
PYB =
PYB =
PYB =
PYB =

0.50
0.55
0.50
0.45
0.40
0.25
0.25
0.29
0.50
0.70
0.90
0.90

LQ (R. N. )
LQ (R.N.)
LQ (R. N. )
LQ (R. N. )
LQ (R. N. )
LQ (R. N. )
LQ (R. N. )
LQ (R. N • )
LQ (R. N. )
LQ (R. N • )
LQ (R. N. )
LQ (R. N. )

LQ (R. N. )

Hayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Novierobre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

Los gráficos de estas correlaciones se incluyen en el anexo
N° IV.C.2-1.

A partir de las relaciones anteriores se ampli6 entonces lá es
tadística observada de Putagán en Yerbas Buenas.

En la figura N° IV.C.2-52 se ha trazado una curva de doble acu
mulaci6n con la estadística base observándose la existencia de
una sola tendencia con lo cual la estadística se puede conside
rar satisfactoria.

En el cuadro N° IV.C.2-23 se dan los caudales medios mensuales
del período 1942/43 - 1975/76.
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3.4.a.2. Régimen hidrol6gico de Putagán en Yerbas Buenas.

Putagán en Yerbas Buenas
(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígraf~s de Dispersi6n
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Fenrero
Marzo
Abril

Anual

Q
(m3/s)

24.78
36.74
36.43
30.20
25.91
16.20
13.04
10.36

9.26
8.44
8.23

11.48

19.26

Gi
(m3/s)

18.09
22.64
19.12
14.49
17.36

9.11
5.98
4.31
3.81
4.70
2.78

10.52

5.87

0.73
0.62
0.53
0.48
0.67
0.56
0.46
0.42
0.41
0.56
0.34
0.92

0.31

Qmáx
(m3/s)

86.6
95.4
91.3
68.0
70.6
46.0
29.0
22.7
23.4
31.0
16.2
63.4

34.0

Qmín
(m3/s)

3.0
4.0
5.0

11.3
3.4
5.0
6.0
3.4
4.8
3.8
4.5
4.0

6.7

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-53)

Probo %

Q (m3/ s)

5

56

20

29

50

13

85

6.9

95

5.2

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-54)

Probo %

Q (m3/s)

5

30

20

24

50

19

85

13

95

8.6
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Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-55)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 63 41 20.0 6.7 3.5
Junio 87 53 32.0 14.0 6.9
Julio 78 51 33.0 17.0 10.0
Agosto 65 43 28.0 16.0 12.0
Septiembre 66 39 21.0 10.0 6.2
Octubre 50 19 14.0 8.6 6.6
Noviembre 30 17 12.0 7.8 6.0
Diciembre 21 13 9.5 6.3 5.0
Enero 14 12 8.5 5.5 5.0
Febrero 16 11 7.2 5.0 4.0
Marzo 15 10 7.2 6.0 5.1
Abril 32 14 8.2 5.8 5.0

3.5. Estadísticas del río Achibueno y Afluentes.

En el río Achibueno y su afluente principal, el Ancoa, se han
instalado siete estaciones fluviométricas a través del tiempo:

,- Achibueno en San Francisco (Est. N° 35)
Achibueno en Los Peñascos (Est. N° 34)
Ancoa en Llepo (Est. N° 33)
Ancoa en Vegas de Ancoa (Est. N° 78)
Ancoa en Las Minas (Est. N° 77)
Ancoa en el Morro (Est. N° 32)
Ancoa antes túnel Canal Melado (Est. N° 31)

De los antecedentes disponibles de estas estaciones y consideran
do las dificultades que se presentan para determinar el régimen
natural cuando existen interferencias con riego se han seleccio
nado las siguientes para estudiar el régimen hidro16gico:

Ancoa en el Morro
Ancoa antes túnel Canal Melado
Achibueno en Los Peñascos

A continuaci6n se realiza el análisis y extensi6n de cada una
de estas estadísticas.
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3.S.a. Ancoa en el Morro (Est. N° 32)

3.S.a.l. Análisis y extensi6n de la estadística observada. La
secci6n fluviom~trica de Ancoa en el Morro se encuentra ubicada
a unos veinticinco km aguas arriba de la confluencia del río
Ancoa con el Achibueno, inmediatamente aguas abajo de la junta
del Estero La Sombra con el Ancoa.

Instalada en el afio 1952 esta secci6n cuenta desde el principio
con lirnnímetro, liffinígrafo y sección de aforos, siendo controla
da en la actualidad por la Direcci6n General de Aguas.

Debido a la existencia del Canal Melado que trae aguas del río
Melado hacia el Ancoa y del Canal Roblería que capta aguas del
Ancoa para llevarlas al río Putagán el régimen natural de esta
secci6n de control se encuentra alterado. Se tendrá por lo tan
to:
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AM (R.N.) = AM

en que:

CM + CRobl.

AM (R.N.)
AM
CM
CRobl.

= Ancoa en el Morro régimen natural
= Caudal controlado en la secci6n Ancoa en el Morro
= Caudal entregado por el Canal Melado
= Caudal captado por el Canal Roblería

De los dos canales de riego s6lo dispone de estadística a nivel
mensual el Canal Melado. (*) El Canal Roblería s6lo dispone de
algunos aforos aislados.

Por este motivo la obtenci6n del régimen natural de Ancoa en el
Morro se hará separando la temporada de riego del resto.

A continuación se explica el procedimiento segu~do:

Aprovechando la existencia de la sección Ancoa antes del túnel
canal Melado se correlacionarOn los caudales mensuales de esta
estaci6n con ]os de Ancoa en el Morro-Canal Melado. El resulta
do de estas correlaciones fue el siguiente para los meses Qe
riego:

(*) Cuadro N° IV.C.2-l2.



IV. c. 2. Fluviometría. 54

AM-CM = 3.2 AATCM - 1.0 m3/s Octubre
AM-CM = 2.5 AATCM 2.0 m3/s Noviembre
AM-CM = 2.1 AATCM - 2.5 m3/s Diciembre
AM-CM = 1.8 AATCM - 2.5, m3/s Enero
AM-CM = 1.4 AATCM - 2.5 m3/s Febrero
AM-CM = 1.7 AATCM - 2.0 m3/s Marzo
AM-CM = 2.8 AATCM - 1.0 m3/s Abril

Considerando que en las correlaciones no se había contemplado
el Canal Roblería se acept6 que el término constante que apare
ci6 en ellas correspondía al caudal captado por este canal. Por
lo tanto se obtuvo como caudal captado por el Canal Roblería pa
ra los meses de riego el siguiente:

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

1. O m3/s
2.0 m3js
2.5 m3/s
2.5 m3/s
2.5 m3/s
2.0 m3/s
1. O m3/s

Aceptando estos valores se agreg6 el término AM-CM el valor co
rrespondiente de CRobl. para obtener AM (R.N.) en los meses de
riego.

Para el resto del año en que no hay captaciones de riego el régi
men natural de Ancoa en el Morro equivale al término AM-CM.

Con los valores así determinados se procedi6 a ampliar la esta
dística de Ancoa en el Morro (R.N.) tomando como estadística ba
se Longaví en la Quiriquina (R.N.)

El resultado de las correlaciones fue el siguiente:

AM (R. N. ) = 0.41 LQ (R. N. ) - 2.0 m3/s Mayo
AM (R. N. ) = 0.45 LQ (R. N. ) - 2.0 m3/s Junio
AM (R. N. ) = 0.45 LQ (R.N.) - 2~0 m3/s Julio
AM (R. N. ) = 0.42 LQ (R. N. ) - 2.0 m3/s Agosto
AM (R.N.) = 0.39 LQ (R. N. ) - 2.0 m3/s Septiembre
AM (R.N. ) = 0.37 LQ (R. N. ) - 2.0 m3/s Octubre
AM (R. N. ) = 0.34 LQ (R.N.) - 2.0 m3/s Noviembre
AM (R. N. ) = 0.31 LQ (R. N. ) - 2.5 m3/s Diciembre
Mi (R. N. ) = 0.31 LQ (R.N.) - 1.6 m3/s Enero
AM (R. N. ) = 0.31 LQ (R. N. ) - 1.5 IT'_3/s Febrero
AM (R. N. ) = 0.32 LQ (R.N.) - 0.8 m3/s Marzo
AM (R. N. ) = 0.37 LQ (R.N.) - 1.5 m3/s Abril

AM (R. N. ) = 0.42 LQ (R. N. ) - 2.5 m3/s Anual
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Los gráficos de estas correlaciones y los correspondientes a los
meses de riego se incluyen en el anexo N° IV.C.2-1.

A partir de las ecuaciones anteriores se amplió entonces Ancoa
en el Morro (R.N.) al período 1942/43-1975/76. Para verificar
la homogeneidad estadística en la figura N° IV.C.2-56 se ha tra
zado una curva de doble acumulación con Longaví en la Quiriqui
na (R.N.) donde se puede apreciar que existe una sola tendencia.

En el cuadro IV.C.2-24 se dan los caudales medios mensuales co
rrespondientes al período ampliado.

3.5.a.2. Régimen hidrológico de Ancoa en el Morro.

Ancoa en el Morro (R.N.)

(Período 1942/43 - 1915/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión

55

Mayo 20.11 17.8~

Junio 28.89 19.06
Julio 29.98 16.43
Agosto 28.64 16.97
Septiembre 22.96 13.20
Octubre 20.50 10.63
Noviembre 17.12 8.87
Diciembre 9.91 5.74
Enero 4.65 3.17
Febrero 2.77 1. 90
Marzo 2.70 3.82
Abril 4.24 5.66

Anual 16.04 5.95

MES Q
(m3/s)

\ix
(m3/s)

C Q Q
V ~máx mín

(m3/s) (m3/s)

0.89 74.0 0.4
0.66 68.2 0.8
0.55 69.0 2.3
0.59 64.0 5.0
0.58 54.3 5.1
0.52 59.0 5.5
0.52 39.9 3.7
0.58 25.7 1.7
0.68 14.0 0.9
0.69 10.0 0.7
1. 41 23.4 0.5
1. 34 25.5 0.5

0.37 30.9 3.1
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Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-57)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 53 26 13 2.0 1.0

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

Prob. %

Q (m3/s)

5

28

20

21

50

15

85

9.6

95

6.2

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-59)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 60.0 33.0 16.0 2.8 0.8
Junio 64.0 47.0 25.0 9.7 2.2
Julio 65.0 47.0 25.0 12.0 6.0
Agosto 61.0 44.0 24.0 12.0 7.0
Septiern.tre 51.0 35.0 19.0 9.0 6.0
OctuLre 42.0 28.0 18.0 11.0 5.4
Noviembre 35.0 24.0 15.0 8.0 3.7
Diciembre 24.0 14.0 8.3 4.3 2.5
Enero 12.0 6.7 3.6 1.7 1.4
Febrero 6.4 4. O 2.3 1.1 0.7
Marzo 7.0 3.2 1.8 0.9 0.6
Abril 24.0 5.5 2.2 0.9 0.6
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3.5.b. Ancoa antes tdnel Canal Melado (Est. N° 31)

3.5.b.1. Análisis y ampliaci6n de la estadística observada.Es
ta estaci6n se encuentra ubicada en el río Ancoa inmediatamente
aguas arriba de la entrega del canal Melado en el punto denomi
nado Hornillos.

La secci6n de control fue instalada en 1961 y consta de limní
grafo y secci6n de aforo. Pertenece a la Direcci6n General de
Aguas.

Para ampliar esta estadística al período 1942/43 - 1975/76 se
ha tornado corno base la estadística de Ancoa en el Morro (R.N.)
que es totalmente comparable con aquella.

A continuaci6n se dan los valores obtenidos:

AATCM = 0.27 AM (R.N.) Mayo
AATCM = 0.24 AM (R.~'I.) Junio-Julio-Agosto
AATCM = 0.27 AM (R.N.) Septiembre
AATCM = 0.31 AM (R. N. ) Octubre
AATCM = 0.40 AM (R.N.) Noviembre
AATCM = 0.48 AM (R.N.) Diciembre
AATCM = 0.56 AM (R.N.) Enero
AATCM = 0.71 AM (R. N. ) Febrero
AATCM = 0.59 AM (R.N.) Marzo
AATCM = 0.36 AM (R.N.) Abril

En el anexo N° IV.C.2-1 del informe se incluyen los gráficos co-
rrespondientes.

En la figura N° IV.C.2-60 se ha trazado la curva de doble acurnu
laci6n con la estadística de Ancoa en el Morro (R.N.) observándo
se que existe una sola tendencia, lo cual indica plena concordan
cia entre ambas series de valores.

En el cuadro N°IV.C.2-25 se dan los caudales medios mensuales del
período ampliado.

3.5.b.2. Régimen hidro16gico de Ancoa antes túnel Canal Melado
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Ancoa antes t6nel Canal Melado

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

-
Q

(m3/s)

5.73
6.89
7. Oj,.,
6.60
6.30
6.56
6.90
4.63
2.87
1. 98
1. 60
1. 52

4.88

\jx
(m3/s)

5.56
4.30
3.82
3.80
3.44
3.34
3.33
2.29
1. 70
1. 36
2.25
1. 94

1. 72

C
V

0.97
0.63
0.55
0.58
0.55
0.51
0.48
0.49
0.59
0.69
1. 41
1. 28

0.35

Q
máx

(m3/s)

26.1
16.5
16.6
15.4
14.7
18.3
16.0
11. O

7.8
7.1

13.8
8.6

9.8

Q
mín

(m3/s)

0.1
0.5
1.3
1.8
1.5
1.5
1.5
0.8
0.8
0.5
0.3
0.2

1.2

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-61)

Probo %

Q (m3/s)

5

13

20

7.8

50

4.1

85

1.1

95

0.5

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-62)

Prob. %

Q (m3/s)

5

8.4

20

6.3

50

4.6

85

3.1

95

2.1
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Variaci6n Estacional del CauG.al Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-63)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 21.0 9.0 4.10 0.84 0.19
Junio 15.5 11.5 5.60 2.40 0.76
Julio 16.0 10.5 6.20. 3.20 1.80
Agosto 15.0 10.0 5.30 3.10 2.10
Septiembre 14.0 9.6 5.30 2.90 1. 60
Octubre 14.0 8.5 6.00 3.50 2.00
Noviembre 14.0 9.7 6.20 4.00 1.90
Diciembre 10.0 7.4 4.60 2.20 1. 40
Enero 7.0 4.2 2.40 1. 20 0.85
Febrero 4.8 2.9 1. 60 0.71 0.50
Marzo 3.7 1.9 1.10 ·0.50 0.35
Abril 7.5 2.1 0.82 0.36 0.26

3.5.c. Achibueno en Los Peñascos (Est. N°34.)

3.5.c.1. Análisis y ampliaci6n de la estadística observada. La
estaci6n de Achibueno en Los Peñascos se ubica aproximadamente
cinco Km aguas arriba de la uni6n del río Achibueno y el Ancoa.

Instalada el año 1947 por la Direcci6n de Riego esta secci6n
cuenta con limnímetro y limnígrafo y es actualmente controlada
por la Direcci6n General de Aguas.

Como esta secci6n no se encuentra influenciada por canales de
riego se considera como régimen natural la-estadística observa
da.

Para ampliar la estadística se correlacionaron los caudales me
dios mensuales con los correspondientes a Longaví en la Quiri
quina (R.N.) y Perquilauquén en San Manuei.

Los valores obtenidos se indican a continuaci6n:

1) Con Longaví en la Quiriquina (R.N.)

AchLP = 1.10 LQ (R.N.) Mayo
AchLP = 1. 00 LQ (R.N.) Junio
AchLP = 1. 00 LQ (R.N.) Julio
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AchLP = 1. 03 LQ (R. N. ) Agosto
AchLP = 1. 05 LQ (R.N.) Septiembre
AchLP = 1. 07 LQ (R.N.) Octubre
AchLP = 1. 25 LQ (R. N . ) Noviembre
AchLP = 1. 34 LQ (R.N.) Diciernbre
AchLP = 1. 30 LQ (R.N.) Enero
AchLP = 1.15 LQ (R.N. ) Febrero
AchLP = 1.15 LQ (R.N.) Marzo
AchLP = 1. 22 LQ (R.N.) Abril

AchLP = 1. 02 LQ (R. N. ) Anual

2) Con Per~uilauquén en San Manuel

AchLP = 1.15 PSM Mayo
AchLP = 1. 08 PS~. Junio
AchLP = 1.10 PSM Julio
AchLP = 1.15 PSM Agosto
AchLP = 1. 20 PSM Septiembre
AchLP = 1. 35 PSM Octubre
AchLP = 2.25 PSM NovielT'bre
AchLP = 2.40 PSM Diciembre
AchLP = 2.45 PSM Enero
AchLP = 2.35 PSM Febrero
AchLP = 2.10 PSM Marzo
AchLP = 1. 25 FSM Abril

AchLP = 1. 37 PSM Anual

Los gráficos de estas correlaciones se incluyen en el anexo
N° IV. C. 2 .-1.

A partir de estas correlaciones se procedi6 entonces a ampliar
y rellenar la estadística de Achibueno en Los Peñascos.

En la figura N° IV.C.2-64 se ha trazado una curva de doble acu
mulación entre Achibueno en Los Peñascos y la estadística base.
Se puede apreciar la existencia de una sola tendencia entre am
bas estadísticas.

En el cuadro N° IV.C.2-26 se dan los caudales medios nensuales
correspondientes al período 1942/43-1975/76.

3.5.c.2. Régimen hidrológico de Achibueno en Los Peñascos
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Achibueno en Los Peñascos

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
SeptiemJ:re
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

-
Q

(m3/s)

50.62
61. 21
66.18
71. 28
63.58
60.30
65.49
43.84
24.96
14.41
10.34
13.90

45.51

\ix
(m3/s)

41.89
33.79
30.76
40.32
33.44
25.98
28.61
17.76

9.98
6.97
7.84

17.14

13.68

C
V

0.83
0.55
0.47
0.57
0.53
0.43
0.44
0.41
0.40
0.48
0.72
1. 23

0.30

Q
máx

(m3/s)

180.0
141.0
133.0
157.0
160.0
169.0
127.0

85.8
47.3
40.0
46.5
89.0

73.8

Q
mín

(m3/s)

4.3
5.3
7.1

16.2
17.7
22.2
25.2
16.3

6.0
3.9
3.8
3.1

13.4

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-65)

Prob. %

Q (m3/s)

5

123

20

72

50

39

85

10

95

5.8

Duraci6n General del Cauqal ~edio Anual

(Figura N° IV.C.2-66)

Probo %

Q (m3/s)

5

70

20

58

50

45

85

28

95

18
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Variación Estacional del Caudal HecHo Mensual

(Figura N° IV.C.2-67)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 140 78 39.0 11.0 4.5
Junio 142 90 55.0 24.0 11.0
Julio 142 97 60.0 33.0 16.0
Agosto 150 112 58.0 31.0 24.0
Septiembre 136 89 54.0 34.0 20.0
Octubre 110 74 54.0 37. O 27.0
Noviembre 125 91 60.0 35.0 26.0
Diciembre 80· 60 40.0 24.0 17.0
Enero 47 33 23.0 15.0 12.0
Febrero 30 20 13.0 9.0 4.6
Marzo 25 12 8.2 5.6 4.2
Abril 56 17 7.6 4.7 3.5

3.6 Estadísticas del Río Longaví y Afluentes.
En el río Longaví y su afluente principal, el río Bullileo, han
sido instaladas varias estaciones fluviométricas que se enumeran
a continuaci6n:

. Longaví en Longitudinal (Est. N° 40)
Longaví en Lo Castillo (Est. N° 80)
Longaví en La Quiriquina (Est. N° 39)
Longaví ante junta Bullileo (Est. N° 81)
Longaví en El Castillo (Est. N° 37)
Bullileo en Santa Filomena (Est. N° 38)
Bullileo en Portal del Túnel (Est. N° 83)

De todas estas estadísticas s6lo son susceptibles de analizar
y/o alnpliar:

Longaví en La Quiriquina (*)
Longaví en El Castillo
Bullileo en Santa Filomena

El resto corresponde a estaciones suprimidas o con estadística
incompleta de corta duraci6n.

(*) Esta estadística ya ha sido analizada previamente como esta
dística base.
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3.6.a. Embalse Bullileo (Est. N° 84)

El embalse Bullileo se encuer.tra ubicado en el río del mismo
nombre a unos diez Km aguas arriba de la unión del Bullileo con
el Longaví.

Construído entre los años 1940 y 1944 por la Dirección de Riego
permite almacenar sesenta millones de m3 acumulando_~guas de la
temporada de invierno para entregarlas durante la época de rie
go.

Desde Agosto de 1947 dispone de datos de caudales de regulación
mensual los que permiten restituir el régimen natural de las es
taciones que se encuentran aguas abajo del embalse.

En el cuadro N° IV.C.2-27 se dan los caudales de regulación
mensual disponibles.

3.6.b. Longaví en El Castillo (Est. N° 37)

3.6.b.1. Análisis y ampliación de la estadística observada. La
sección de control fluviom~trico de Longav! en El Castillo se
encuentra ubicada aproximadamente a diez k~ aguas arriba de la
confluencia del Bullileo con el Longaví.

Esta estación cuenta con limnímetro y limnígrafo desde su insta
lación en mayo de 1964 y la controla la Dirección General de
Aguas.

Como no existen bocatomas de canales aguas arriba el régimen na
tural de la estación está representado por la estadística obser
vada.
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Para ampliar la estadística al período 1942/43-1975/76 se han efec
tuado correlaciones mensuales con Longaví en La Quiriquina
(R. N • )

LC = 0.75 LQ (R.N.) ~1ayo a Septiern}::lre
LC = 0.80 LQ (R.N.) Octubre
LC = 0.86 LO (R.N.) Noviembre y Diciembre
LC = 0.84 LQ (R. N. ) Enero
LC = 0.78 LQ (R.N.) Febrero
LC = 0.76 LQ (R.N.) Marzo
LC = 0.75 LQ (R.N.) Abril

LC = 0.78 LQ (R.N.) Anual
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Los gráficos de estas correlaciones se incluyen en el anexo
N° IV. C. 2-1

En la figura N° Iv.C •.2-S8 se ha trazado una curva de doble acu
mulación con la estadísticas base donde se puede apreciar ~ue

se presenta una sola tendencia con lo cual se considera acepta
ble la ampliación efectuada".

En el cuadro N°IV.C.2-28 se dan los caudales medios mensuales de
la estadística ampliada al período 1942/43-1975/76.

3.6.b.2. Régimen hidrológico de Longaví en El Castillo

Longaví en El Castillo

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión
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~1ayo 40.03 32.41 0.81
Junio 50.24 27.38 0.55
Julio 56.43 27.03 0.48
Agosto 52.04 29.64 0.57
Septiembre 46.76 24.39 0.52
Octubre 47.24 21.25 0.45
Noviembre 45.13 19.39 0.43
Diciembre 30.03 14.96 0.50
Enero 16.94 7.68 0.45
Febrero 10.56 5.33 0.51
Marzo 8.39 4.63 0.55
Abril 11.15 11. 47 1.03

Anual 34.58 10.57 0.31

MES
-
Q

(m3/s)
\ix

(m3/s)
C

V
Q O... miúmax

(m3/s) (m3/s)

137.0 3.9
103.0 4.6
119.0 7.7
118.0 15.8
117.0 14.6
132.0 16.0

91. 2 14.5
79.7 11. 5
42.0 7.2
30.3 5.2
28.7 3.8
54.5 3.5

57.9 11. 2
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Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-69)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (rn3/s) 91 52 29 7.8 5.5

Duración General del Caudal Medio An).lal

(Figura N° IV.C.2-70)

Probo % 5 20 50 85 95

Q (rn3/s) 54 43 33 23 15

Variación Estacional ¿el Cau¿al r.~ec.io Mensual

(Figura N°IV.C.2-71)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Hayo 112 65 31.0 7.7 4.5
Junio 110 77 42,0 21.0 10.0
Julio 110 82 52.0 25.0 15.0
Agosto 112 80 40.0 24.0 18.0
SeptiernLre 103 66 37.0 25.0 15.0
Octubre 100 56 43.0 29.0 19.0
i'l'oviembre 90 58 40.0 26.0 17.0
Diciembre 67 39 25.0 17.0 11. 5
Enero 35 20 15.0 10.5 8.6
Febrero 24 14 8.6 6.1 5.5
Marzo 18 11 6.8 5.,0 4.3
Abril 41 14 7.2 4.7 4.1



IV.C.2. Fluviometría.

3.6.c. Bullileo en Santa Filomena (Est. N° 38)

3.6.c.l. An&lisis ~ relleno de la estadtstica observada. En el
afio 1927 la Direcci n de Riego insta16 un limn!metro aproximada
mente cinco km aguas arriba de la junta del río Bullileo con el
Longaví que se completó con la colocación de un limnímetro en
junio de 1956, el cual funciona hasta la fecha.
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Desde mayo de 1942 en adelante la estadística de Bullileo en San
ta Filomena está bastante completa con algunos vacíos de menor
importancia.

Debido a la existencia del Embalse Bullileo la estadística obser
vada se encuentra afectada por la operación de este.

El régimen natural queda determinado entonces por la relación:

BSF (R.N.)' = BSF + RBULL

BSF (R.N.)
BSF

~ULL

= Bullileo en Santa Filomena régimen natural
= Caudal observado en la estación de Bullileo en

Santa Filomena

= Caudal de regulación del Embalse Bullileo

La estadística así definida es entonces comparable con el resto
para los efectos de su análisis.

Para rellenar y analizar la estadística de Bullileo en Santa Fi
lomena (R.N.) se han realizado correlaciones mensuales con Longa
ví en la Quiriquina (R.N.)

A continuación se dan los valores obtenidos:

BSF (R. N. ) = 0.23 LQ (R.N.) ~~ayo

BSF (R. N. ) = 0.185 LQ (R. N • ) Junio
BSF (R. N. ) = 0.20 LQ (R.N.) Julio
BSF (R. N. ) = 0.21 LQ (R.N.) Agosto
BSF (R. N. ) = 0.225 LQ (R.N.)-1.8m3/sSeptiembre
BSF (R. N. ) = 0.172 LQ (R.N.)-1.7m3/s0ctubre
BSF (R. N. ) = 0.111 LQ (R.N.)-1.lm3/sNoviembre
BSF (R. N. ) = 0.085 LQ (R.N.) Diciembre
BSF (R. N. ) = 0.090 LQ (R.N.) Enero
BSF (R. N. ) = 0.10 LQ (R. N. ) Febrero
BSF (R. N. ) = 0.11 LQ (R. N. ) Marzo
BSF (R. N. ) = 0.12 LQ (R. N. ) Abril

BSF (R. N. ) = 0.18 LQ (R.N.)-1.0m3/sAnual



IV.C.2. Fluviometría.

En el anexo N° IV.C.2-1 del informe se han dibujado los gráficos
correspondientes.

En la figura N° IV.C.2-72 se ha trazado una curva de doble acu
mulaci6n con la estadística base observándose la existencia de
una sola tendencia. En el cuadro N° IV.C.2-29 se dan los cauda
les medios mensuales correspondientes al período 1942/43 
1975/76.

3.6.c.2. R~gimen hidro16gico d~ Bullileo en~Sant~ Filomena.

Bullileo en Santa Filomena (R.N.)

(Período 1942/43-1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n
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~1ES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

Q
(m3/s)

6.50
12.38
14.86
14.70
12.56

8.54
4.84
2.96
1. 74
1. 35
1. 23
2.01

6.97

<¡¡x
(m3/s)

6.48
7.81
7.01
9.54
8.61
5.95
2.61
1. 61
0.71
0.69
0.70
2.18

2.48

C
V

1. 00
0.63
0.47
0.65
0.69
0.70
0.54
0.55
0.41
0.51
0.57
1. 09

0.36

Qmáx
(m3/s)

29.9
29.1
31. 7
42.4
41.0
36.5
12.1
10.1

4.0
4.0
4.0

11.9

13.5

Qmín
(m3/s)

0.9
1.5
1.3
1.3
2.2
2.1
1.4
1.5
0.7
0.2
0.2
0.3

1.6

Duraci6n General del Caudal ~1edio ~~ensual

(Figura N° IV.C.2-73)

Prob. %

Q (m3/s)

5

23

20

12

50

3.9

85

1.2

95

0.8
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Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.c.2-74)
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Probo %

Q (rn3/s)

5

12

20

9

50

6.5

85

4.2

95

2.6

Variaci6n Estacional del Caudal Hedio Mensual

(Figura N° IV.C.2-75)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Hayo 23 10 3.9 1.5 0.9
Junio 28 20 11 3.8 2.0
Julio 31 21 14 6.4 4.0
Agosto 36 21 12 6 2.5
Septiembre 31 18 10 5.6 2.6
Octubre 20 11 7 4.3 2.4
i'Joviembre 10 6.2 4.1 2.5 1.8
Diciembre 7 3.3 2.5 1.8 1.7
Enero 3.2 2.3 1.6 1.0 O.8
Febrero 2.5 1.8 1.2 0.8 0.4
Marzo 2.5 1.7 1.1 0.6 0.3
Abril 7 2.6 1.3 0.7 0.5

3.7 Estadísticas del Río Perquilauquén y Afluentes

En el río Perquilauquén y su afluente de la parte alta, el Cato,
se han instalado las siguientes estaciones fluviornétricas:

Perquilauquén en Vado El Sauce (Est. N° 82)
Perquilauquén en Santa Erna (Est. N° 66)
Perquilauquén en Quella (Est. N° 43)
Perquilauquén en Niquen (Est. N° 6)
Perquilauquén en San Manuel (Est. N° 42)
Cato en Digua (Est. N° 41)
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De estas estaciones sólo se analizan las dos últimas pertenecien
tes a la parte alta y que no están influenciada? por extracciones
de canales de riego.

3.?a. Embalse Digua. (Est. N° 85)
En el río/Cato aproximadamente a unos veinte Km. aguas arriba de
su confluencia con el río Perquilauquén está ubicado el Embalse
Digua,inaugurade el año 1968.

Desde el comienzo de su operaci6n se dispone de datos de niveles
que permiten obtener los caudales de regulación necesarios para
restituir el régimen natural de las estaciones fluviométricas ubi
cadas aguas abajo de él.

En el cuadro N° IV.C.2-30 se dan los caudales de regulación men
sual disponibles.
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3.?b. Cato en Digua. (Est. N° 41)

3.7.b.1. Análisis y extensión de la estadistica observada. La
estación fluviométrica de Cato en Digua se encuentra ubicada in
mediatamente aguas abajo del Embalse Digua.

Esta sección es controlada por la Dirección.General de Aguas des
de 1947 mediante limnímetro y desde agosto de 1956 mediante limní
metro y limnígrafo.

Dada la ubicación de la estación los caudales controlados por la
sección se encuentran influenciados por la ~peración del Embalse
Digua y los aportes provenientes del canal alimentador Digua que
proporciona recursos desde el río Longaví. Así para restituír el
régimen natural se debe aplicar la siguiente relación:

CD (R.N.) = CD + RD1G - Av

en que:

CD (R. N. )
CO
R01G
AO

= Cato en Oigua régimen natural
= Caudal controlado en la estación de Cato en Oigua

Caudal de regulaci6n del embalse Digua

= Caudal aportado por el canal alimentador Oigua.

Al no disponerse de datos a nivel mensual del canal alimentador
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Digua el estudio s610 se hace para el caudal observado más regul!
ci6n embalse Digua.
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Para ampliar la estadística se correlacionaron los caudales medios
mensuales con los correspondientes a Bullileo en Santa Filomena
(R.N.) considerando el tamaño relativamente similar de ambas cuen
cas y su cercanía.

A continuaci6n de dan los valores obtenidos:

CD
CD
CD
CD
CD
CD
cn
CD
CD
CD
CD
CD

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

0.64
1. 00
1. 00
1. 00
0.73
0.58
0.50
0.38
0.33
0.32
0.33
0.77

BSF (R. N. )
BSF (R. N.)
BSF (R. N. )
BSF (R. N. )
BSF (R. N. )
BSF (R.N.)
BSF (R.N.)
BSF (R. N. )
BSF (R.N.)
BSF (R. N. )
BSF (R. N. )
BSF (R. N. )

0,5 tm3/s)
1,5 Cm3/s)
1,5 tm3/s)
2, O (m3/s)
1,5 (m3/s)
0,6 (m3/s)
0,5 (m3/s)
0,4 Cm3/s)
0,1 tm3/s)
0,1 Cm3/s)

- 0,5 (m3/s)

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Feq,rero
Marzo
Abril

CD = 0.80 BSF (R.N.) 1,0 (m3/s) Anual

En el anexo N° IV.C.2-1 se presentan los gráficos correspondien
tes a estas correlaciones.

Para verificar la homogeneidad de la estadística ampliada en la
figura N° IV.C.2-76 se ha trazado una curva de doble acumulaci6n
con la estadística base. Se puede apreciar que se presenta una
sola tendencia en todo el período raz6n por la cual se considera
aceptable la estadística.

En el cuadro N° IV.C.2-31 se dan los caudales medios mensuales
del período ampliado 1942/43 - 1975/76.

3.7.b.2. Régimen hidro16gico de Cato en Digua.
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Cato en Digua

(Periodo 1942/43-1975/76)

Valores Caracterlsticos y Estadlgrafos de Dispersi6n

MES Q ~x Cv ~áx Qmin
tm3/s) (m3/s) tm3/s) tm3/s)

Mayo 3,86 4,29 1,11 22,0 0,3
Junio 10,67 7,52 0,70 26,0 0,3
Julio 12,21 6,93 0,57 26,3 0,1
Agosto 13,20 9,32 0,71 40,4 0,2
Septiembre 7,90 6,93 0,88 28,2 0,1
Octubre 4,04 3,39 0,84 20,6 0.,8
Noviembre 1,87 1,39 0,74 6,2 0,3
Diciembre 0,87 0,66 0,76 3,1 0,1
Enero 0,50 0,35 0,69 1,5 0,1
Febrero 0,36 0,25 0,68 1,2 0,1
Marzo 0,39 0,23 0,58 1,2 0,1
Abril 1,10 1,64 1,49 7,7 0,1

ANUAL 4,75 2,06 0,43 9,8 0,4

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-77)

71

Probo %

Q(m3/s)

5

21

20

8,0

50

1,7

85

0,3

95

0,2

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-78)

Probo %

Q (m3/s)

5

8,9

20

6,5

50

4,3

85

2,5

95

1,5
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Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-79)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 12,00 6,1 2,4 0,50 0,3
Junio 24,00 18,0 9,5 2,50 0,8
Julio 25,00 19,0 12,0 4,20 2,2
Agosto 35,00 20,0 11,.0 5,20 1,5
Septiembre 30,00 11,0 5,4 2,60 1,1
Octubre 10,00 5,3 3,3 1,80 0,8
Noviembre 5,70 2,8 1,4 0,80 0,4
Diciembre 2,70 1,2 0,7 0,30 0,2
Enero 1,50 0,7 0,4 0,20 0,1
Febrero 1,20 0,5 0,3 0,15 0,1
Marzo 1,10 0,6 0,4 0,16 0,1
Abril 6,00 1,6 0,5 0,2 0,1

3.7.c. Perquilauquén en San Manuel (Est. N° 42)

3.7.c.1. An~lisis y relleno de la estadística observada. La es
tación de Perquilauqu€n en San Manuel se encuentra ubicada en la
parte alta de la cuenca del río Perquilauquén inmediatamente aguas
arriba de las primeras bocatomas de canales de riego.

Instalada el año 1930 contó inicialmente con un limnímetro y sec
ción de aforos. En mayo de 1953 se completó la estación con un
limnígrafo el cual funciona normalmente hasta la fecha. Esta sec
ción es controlada por la Dirección General de Aguas.

No habiendo bocatomas de canales aguas arriba de la estación, sal
vo el canal San Manuel N° 1 con derechos del orden de 0,15 m3/s,
el régimen natural queda representado por el caudal controlado en
la sección.

Para verificar los datos observados y rellenar los meses sin obser
vaciones se hicieron correlaciones mensuales con la estad!stica ba
se de Longav! en la Quiriquina (R.N.)

Los valores obtenidos de estas correlaciones son los que a conti
nuación se indican:
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PSM = 0.75 LQ (R.N.) Mayo
PSM = 0.91 LQ (R.N.) Junio
PSM = 0.87 LQ (R.N.) Julio
PSM = 0.80 LQ (R. N. ) Agosto
PSM = 0.80 LQ (R.N.) Septiembre
PSM = 0.73 LQ (R.N.) Octubre
PSM = 0.58 LQ (R. N. ) Noviembre
PSM = 0.50 LQ (R.N.) Diciembre
PSM = 0.45 LQ (R.N.) Enero
PSM = 0.45 LQ (R. N. ) Febrero
PSM = 0.48 LQ (R.N.) Marzo
PSM = 0.59 LQ (R. N. ) Abril

PSM = 0.75 LQ (R.N.) Anual

En el anexo N° IV.C.2-1 se presentan los gráficos de estas corre
laciones.

En la figura N° IV.C.2-80 se ha trazado una curva .de doble acumu
lación entre la estadística de Perquilauqu~n en San Manuel y Lon=
gaví en La Quiriquina (R.N.) en la que se puede apreciar la exis
tencia de una sola tendencia en el período analizado y que corres
ponde a 1942/43 - 1975/76. -

En el cuadro N° IV.C.2-32 se dan los caudales medios' mensuales de
la estadística rellena y corregida.

3.7.c.2. R~gimen hidrológico de Perquilauqu~n en San Manuel.
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Perquilauquén en San Manuel

(Per!odo 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estad!grafos de Dispersi6n

MES Q ~x Cv Omáx Qm!n
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 42,61 33,22 0,78 137,0 2,0
Junio 62,63 38,89 0,62 149,0 2,9
Julio 64,38 34,55 0,54 147,0 5,1
Agosto 59,50 27,84 0,47 124,0 15,5
Septiembre 55,29 30,63 0,55 136,0 14,0
Octubre 43,83 20,55 0,47 120,0 13,2
Noviembre 29,92 14,67 0,49 76,3 7,0
Diciembre 17,63 9,41 0,53 59,8 7,2
Enero 8,76 5,79 0,66 32,4 2,4
Febrero 5,65 3,41 0,60 \l5,3 1,7
Marzo 4,43 3,20 0,72 16,8 1,6
Abril 10,09 16,66 1,65 91,7 1,0

Anual 33,73 10~18 0,30 53,2 9,5

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-81)

74

Probo %

Q (m3/s)

5

105

20

57

50

24

85

4,1

95

2,2
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Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-82)

75

Probo %

Q(m3/s)

5

52

20

43

50

33

85

22

95

15

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-83)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 120 68,0 36,0 8,0 2,0
Junio 140 100,0 53,0 25,0 15,0
Julio 140 110,0 65,0 31,0 18,0
Agosto 120 87,0 54,0 28,0 20,0
Septiembre 110 79,0 48,0 29,0 20,0
Octubre 95 54,0 40,0 27,0 17,0
Noviembre 64 44,0 27,0 16,0 11,0
Diciembre 32 24,0 16,0 9,7 7,3
Enero 21 12,0 7,2 4,3 3,2
Febrero 14 8,3 4,7 2,6 1,8
Marzo 13 5,8 3,5 2,0 1,7
Abril 47 12,0 4,5 2,2 1,4

3.8. Estadísticas de los ríos Cauquenes y Purapel.

Los ríos Cauquenes y Purapel configuran la parte baja de la cuen
ca del río Maule limitante con la región costera.-

En esta zona se han instalado cuatro estaciones fluviométricas una
de las cuales funcionó unos pocos años.

Las estaciones son las siguientes:
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Cauquenes en el Arrayán (Est. N° 44)
Tutuvén en el Roble (Est. N° 79)
Purapel en Nirivilo (Est. N° 45)
Purapel en Sauzal (Est. N° 46)

De estos son susceptibles de estudiar tres ya que Tutuvén en el
Roble dispone de sólo 4 años entre 1945 y 1949.
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3.8.a. Cauquenes en el Arrayán. (Est. N° 44)

3.8.a.1. Análisis am liación de la estadística observada.
La estación fluviometrica de Cauquenes en el Array n se encuentra
ubicada a unos diez Km. aguas arriba de la junta del río Tutuvén
con el Cauquenes.

Instalada el año 1945 cuenta hasta la fecha con un limnímetro y
sección de aforo. Es controlada por la Dirección General de Aguas.

La estadística de Cauquenes en el Arrayán está relativamente comple
ta desde que entró en funciones la estación. No hay observaciones
los años 1959, 1973, 1974 Y parte de los años 1960, 1971 Y 1975.

Para efectuar la ampliación y relleno se efectuaron correlaciones
con Perquilauquén en San Manuel estimándose que el régimen hidro
lógico de esta última estación era de similar comportamiento que
Cauquenes en el Arrayán.

A continuación se indican los valores obtenidos para estas corre-
laciones:

CAUQ = 0.090 PSM Mayo
CAUQ = 0.280 PSM Junio
CAUQ = 0.340 PSM JuLio
CAUO = 0.360 PSM Agosto
CAUO = 0.290 PSM - 3. O (m3/s) Septiembre
CAUQ = 0.170 PSM 2.0 Octubre
CAUO = 0.074 PSM - 0.4 Noviembre
CAUO = 0.068 PSM - 0.2 Diciembre
CAUO = 0.045 PSM Enero
CAUO = 0.050 PSM Febrero
CAUO = 0.060 PSM Marzo
CAUO = 0.050 PSM Abril

CAUO = 0.250 PSM - 1.S(m3/s) Anual



IV.C.2. Fluviometría.

En el anexo N° IV.C.2-1 aparecen los gráficos correspondientes.

A partir de las correlaciones anteriores se procedi6 a ampliar,
rellenar y corregir la estadística de Cauquenes en el Arrayán.
Para verificar su homogeneidad en la figura N° IV.C.2-84 se ha
trazado una curva de doble acumulaci6n con la estadística base,
es decir, Longaví en la Quiriquina (R.N.), pudi~ndose apreciar la
existencia de una sola tendencia.

En el cuadro N° IV.C.2-33 se dan los caudales medios mensuales
de la estadística ampliada y corregida.

3.8.a.2.Régimen hidro16gico de Cauquenesen el Arrayán.

Cauquenes en el Arrayán

(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

Q \Ix

(m3/s) (m3/s)

3,59 3,17
14,66 8,41
21,68 11,36
19,29 11,88
13,02 9,37

4,88 3,70
1,80 0,97
0,91 0,39
0,46 0,28
0,30 0,17
0,32 0,19
0,52 0,40

6,79 2,42

0,88
0,57
0,52
0,62
0,72
0,76
0,54
0,42
0,59
0,56
0,61
0,76

0,36

Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s)

13,7 0,2
34,2 2,1
49,0 1,4
45,0 2,1
36,3 1,3
18,0 1,0

4,2 0,3
1,6 0,3
1,5 0,1
0,8 0,0
0,8 0,0
2,1 0,1

12,1 0,8
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Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-85)

78

Probo %

Q(m3/s)

5

31

20

12,5

50

1,6

85

0,30

95

0,18

Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-86)

Probo %

Q(m3/s)

5

11,5

20

9,0

50

6,6

85

4,1

95

2,4

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-87)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 11,5 5,9 2,7 0,60 0,30
Junio 33,0 21,0 13,0 6,70 2,50
Julio 49,0 32,0 20,0 11,00 3,40
Agosto 42,0 27,0 17,0 7,90 3,00
Septiembre 34,0 20,0 11,0 4,00 1,80
Octubre 16,0 6,7 4,0 2,10 1,20
Noviembre 4,0 2,6 1,6 0,80 0,60
Diciembre 1,6 1,3 0,9 0,50 0,30
Enero 1,1 0,7 0,4 0,20 0,15
Febrero 0,9 0,4 0,3 0,15 0,10
Marzo 0,8 0,5 0,3 0,10 0,06
Abril 1,5 0,8 0,4 0,17 0,10
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3.8.b. Purapel en Nirivilo. (Est. N° 45)
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3.8.b.1. Análisis y extensi6n de la estadística observada. La es
taci6n fluviom€trica de Purapel en Nirivilo se encuentra ubicada
inmediatamente aguas abajo del estero Nirivilo, cubriendo una
cuenca levemente inferior a 260 Km2.

En su nacimiento el río Purape¡ tiene la particularidad de correr
de oeste a este cast paralelo a:I río Maule, inmediatamente al sur
de éste, y después de recorrer algo más de sesenta Km. desemboca
en el río Perquilauquén.

La sección fluviométrica funciQna désde abril de 1957 y es contro
lada por la Direcci6n General de Aguas. Desde el comienzo de su
funcionamiento cuenta con limnímetro y limnígrafo.

Para verificar y ampliar la estadística observada se ha tomado co
mo base la estadística de Cauquenes en el Arrayán considerando que
las características hidrológicas de ambos ríos son muy similares
debiendo por consiguiente manténerse una cierta proporcionalidad
entre ambos regímenes.

Las relaciones obtenidas se indican a continuaci6n:

PUR = 0.60 CAUQ Mayo
PUR = 0.41 CAUQ Junio
PUR = 0.30 CAUQ Julio
PUR = 0.30 CAUQ Agosto
PUR = 0.30 CAUQ Septiembre
PUR = 0.34 CAUQ Octubre
PUR = 0.48 CAUQ Noviembre
PUR = 0.58 CAUQ Diciembre
PUR = 0.60 CAUQ Enero
PUR = 0.60 CAUQ Febrero
PUR = 0.60 CAUQ Marzo
PUR = 0.60 CAUQ Abril

PUR = 0.35 CAUQ Anual

Los gráficos de estas correlaciones se presentan en el anexo N°
IV.C.2-1.

En el cuadro N° IV.C.2-34 se dan los caudales medios mensuales
de la estadística ampliada y corregida de Purapel en Nirivilo.

Para verificar la homogeneidad estadística en la figura N° IV.C.
1.2-88 se ha trazado una curva de doble acumulación con la esta
dística de Cauquenes en el Arrayán donde se aprecia la existencia
de una sola tendencia con lo cual se considera aceptable la amplia
ción. -
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3.B.b.2. Régimen hidro16gico de Purapel en Nirivilo.

Purapel en Nirivilo

(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Oispersi6n
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MES Q ~x

(m3/s) (m3/s)

Mayo 2,10 1,75
Junio 5,94 3,66
Julio 6,43 3,69
Agosto 5,86 3,45
Septiembre 4,07 3,05
Octubre 1,69 1,15
Nov~re 0,85 0,50
Dic'íembre 0,48 0,28
Enero 0,26 0,18
Febrero 0,18 0,12
Marzo 0,18 0,11
Abril 0,31 0,19

Anual 2,36 0,90

0,83
0,62
0,57
0,59
0,75
0,68
0,59
0,58
0,68
0,66
0,62
0,63

0,38

Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s)

7,0 0,2
14,0 0,4
19,1 0,5
12,5 0,7
11,7 0,4

6,0 0,3
2,2 0,2
1,4 0,0
0,9 0,0
0,5 0,0
0,5 0,0
0,8 0,0

4,-0 0,2

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-89)

Probo %

Q (m3/s)

5

10

20

4,4

50

0,75

85

0,19

95

0,10
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Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-90l

Probo % 5 20 50 85 95

Q (m3/s) 3,8 3,2 2,4 1,3 0,65

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-91)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 6,5 3,5 1,70 0,4 0,2
Junio 13,0 9,2 5,50 2,5 0,6
Julio 13,0 . 9,5 6,00 2,9 1,3
Agosto 12,0 9,5 5,00 2,0 1,0
Septiembre 11,0 6,5 3,30 1,0 0,5
Octubre 4,5 2,5 1,30 0,6 0,4
Noviembre 2,0 1,2 0,70 0,3 0,2
Diciembre 1,0 0,7 0,40 0,2 0,1
Enero 0,7 0,4 0,20 0,1 0,0
Febrero 0,5 0,3 0,15 0,1 0,0
Marzo 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
Abril 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0

3.B.c. Purapel en Sauzal. (Est. N° 46)

3.B.c.1. Análisis y ampliación de la estadística observada. Unos
veinticinco Km. aguas abajo de la secci6n de Purapel en Nirivilo
se encuentra ubicada la estación fluviométrica de Purapel en Sau
zal.

Esta sección funciona desde el año 1962 y cuenta con un limníme 
tro. Es controlada por la Dirección General de Aguas.
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Debido a que no existen interferencias de riego aguas arriba de
la estación el régimen hidrológico de Purapel en Sauzal es total
mente comparable con el correspondiente al de Purapel en ~irivilo.

Por tal motivo para la ampliación de la estad!stica se ha tomado
como base la estadística ampliada y corregida de Purapel en Niri
vilo.

A continuación se presentan las relaciones obtenidas:

PZ = 1,50 PUR Mayo
PZ = 2,75 PUR Junio
PZ = 2,60 PUR Julio
PZ = 2,40 PUR Agosto
PZ = 1,SO PUR Septiembre
PZ = 1,50 PUR Octubre
PZ = 1,35 PUR Noviembre
PZ = 1,20 PUR Diciembre
PZ = 1,10 PUR Enero
PZ = 1,00 PUR Febrero
PZ = 1,00 PUR Marzo
PZ = 1,20 PUR Abril

PZ = 2,25 PUR Anual

Los gráficos de estas correlaciones aparecen en el anexo N° IV.C.
2-l.

En el cuadro N° IV.C.2-35 se dan los caudales medios mensuales
correspondientes al período 1942/43 - 1975/76.

En la figura N° IV.C.2-92 se ha trazado una curva de doble acu
mulación entre la estadística de Purapel en Sauzal y la de Pura
pel en Nirivilo considerada en este caso como estadística base.
Se puede apreciar la existencia de una sola tendencia en todo el
período analizado razón por la cual se considera aceptable la am
pliación de la primera.

3.S.c.2. Régimen hidrológico de Purapel en Sauzal.
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Purapel en Sauzal

(Período 1942/43 - 1975-76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersi6n

MES Q \ix Cv Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

Mayo 3,07 2,66 0,87 11,0 0,3
Junio 16,56 10,14 0,61 38,0 0,7
Julio 16,63 9,59 0,58 47,0 0,9
Agosto 14,17 8,44 0,60 31,0 0,9
Septiembre 7,53 6,34 0,84 27,5 0,4
Octubre 2,54 1,76 0,69 9,0 0,5
Noviembre 1,15 0,69 0,60 3,0 0,2
Diciembre 0,58 0,32 0,56 1,7 0,0
Enero 0,27 0,20 0,75 1,0 0,0
Febrero 0,17 0,12 0,70 0,5 0,0
Marzo 0,19 0,13 0,68 0,5 0,0
Abril 0,36 0,25 0,68 1,0 0,0

Anual 5,27 1,96 0,37 8,8 0,3

Duraci6n General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-93)

83

Probo %

Q(m3/s)

5

24

20

ro

50

1,0

85

0,20

95

0,07
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Duraci6n General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.c.2-94)

84

Proba %

. Q (m3/s)

5

8,4

20

7,0

50

5,4

85

3,0

95

1,0

Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-95)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 10,0 5,1 2,50 0,70 0,30
Junio 36,0 26,0 15,00 5,00 0,90
Julio 36,0 24,0 16,00 6,50 2,00
Agosto 29,0 23,0 12,00 5,30 2,10
Septiembre 23,0 12,0 5,80 2,20 0,80
Octubre 6,3 4,0 2,10 0,90 0,60
Noviembre 2,6 1,7 1,00 0,50 0,40
Diciembre 1,1 0,9 0,50 0,20 0,10
Enero 0,8 0,4 0,20 0,10 0,00
Febrero 0,5 0,3 0,15 0,06 0,00
Marzo 0,4 0,3 0,15 0,04 0,00
Abril 0,8 0,6 0,30 0,09 0,03

3.9. Estadísticas del Maule Norte (Río Claro y afluentes)

En esta zona se analizarán dos estadísticas: Claro en Camarico y
Lircay en Las Rastras. El resto no es susceptible de analizar y
ampliar con fidelidad debido a la influencia del riego de la zo
na que altera el régimen natural.

A título de informaci6n es preciso indicar que aparte de las dos
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estaciones anteriores en la zona del Maule Norte se han instalado
dos estaciones adicionales: Claro en Talca y Piduco en Talca.
La primera funciona desde 1958 hasta la fecha en cambio la segu~

da funcion6 en el período comprendido entre 1944 y 1951.
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3.9.a. Claro en Camarico. (Est. N° 1)

3.9.a.1. Análisis, correcci6n y relleno de la estadística exis 
tente. La estaci6n fluviom€trica de Claro en Camarico

se encuentra ubicada a unos treinta Km. aguas arriba de la junta
del río Lircay con el Claro.

Esta secci6n fue instalada el año 1936 funcionando inicialmente
con un limnímetro. En enero de 1952 se insta16 un limnígrafo el
cual se encuentra en operaci6n hasta la fecha. La estaci6n es con
trolada por la Direcci6n General de Aguas.

No se dispone de informaci6n entre los años 1943 y 1947.

Debido a la existencia de canales que tienen bocatomas aguas arri
ba de la estaci6n el régimen natural se encuentra alterado. ~de

más es preciso indicar que existen aportes desde el río Lontué a
través de los canales Purísima y Pelarco¡ sin embargo, estos apor
tes son captados en su totalidad a través de los canales' del mis=
mo nombre antes de la estaci6n de control, raz6n por la cual con
ello no se afecta el régimen hidro16gico del río en Camarico.

Dado que no se dispone de informaci6n regular de los caudales ex
traídos por los canales que tienen sus bocatomas aguas arriba de
la secci6n de control no es posible obtener con exactitud el ré
gimen natural. Por este motivo se hará una correcci6n y relleno
de la estadística observada en la estaci6n ~luviométrica.

Para efectuar la correcci6n y relleno de la estadística observada
se correlacionaron los caudales medios mensuales con los correspon
dientes a la estadística base de Longaví en la Quiriquina (R.N.) 
y Perquilauquén en San Manuel simultáneamente. Ello se hizo con
siderando que eran las únicas estadísticas no extendidas de la re
gi6n con un régimen hidro16gico comparable que permitían con un 
cierto grado de seguridad efectuar las correcciones y relleno.

A continuaci6n se indican los valores obtenidos:
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Con Longaví en La Quiriquina (R.N.)
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CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC. =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =

0.35
0.40
0.45
0.45
0.47
0.47
0.47
0.47
0.42
0.37
0.37
0.37

LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ

(R. N. )
(R. N. )
(R.N.)
(R. N. )
(R.N.)-3.0(m3/s)
(R.N.)-3.0
(R.N.)-3.0
(R. N. ) -4. O
(R.N.)-2.0
(R.N.)-l.O
(R. N. )
(R.N.)

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
~4arzo

Abril

CC = 0.37 LQ (R.N.) Anual

Con Perquilauquén en San Manuel

*
*
*

ce =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =
CC =

0.38
0.42
0.45
0.46
0.47
0.48
0.50
0.47
0.47
0.50
0.70
0.37

PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM
PSM

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

CC = 0.48 PSM Anual

Ene anexo N° IV.C.2~1 se presenta los gráficos de las correla
ciones.

En el cuadro N° IV.C.2-36 se dan los caudales medios mensuales
de la estadística rellena y corregida de Claro en Camarico corres
pondiente al período básico 1942/43 - 1975/76.

* Correlaciones dudosas.
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Para verificar la homogeneidad estadística en la figura N° IV.C.
2-96 se ha trazado una curva de doble acumulación con la estadís
tica base de Longaví en La Quiriquina (R.N.) donde se puede apre
ciar que existe una sola tendencia en todo el período con lo cual
se considera satisfactoria la estadística de Claro en Camarico.

3.9.1.2. Régimen hidrológico de Claro.en Camarico.

Claro en Camarico

(Período 1942/43 - 1975/76)

Valores Característicos y Estadígrafos de Dispersión
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MES

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Anual

Q ~x

(m3/s) (m3/s)

17,73 13,01
26,22 14,84
32,89 15,54
30,25 15,40
26,94 14,65
19,39 10,94
15,85 7,33

9,55 4,01
5,61 1,86
3,91 2,08
3,69 1,99
4,76 4,99

16,40 5,47

0,73
0,57
0,47
0,51
0,54
0,56
0,46
0,42
0,33
0,53
0,54
1,05

0,33

Qmáx Qmín
(m3/s) (m3/s)

53,0 2,5
56,0 3,2
74,7 2,6
74,0 3,9
65,0 3,1
55,0 3,1
34,0 2,6
21,5 2,2
10,0 1,6
12,0 1,1
12,1 1,2
30,0 1,5

27,2 2,5

Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-97)

Probo %

Q(m3/s)

5

49

20

28

50

12

85

3,2

95

2,2
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Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2-98)
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Probo %

Q (m3/s)

5

26

20

22

50

15

85

11

95

9,3

Variación Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.c.2-99)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 47,0 29,0 15,0 4,2 2,6
Junio 56,0 41,0 23,0 10,5 6,0
Julio 64,0 45,0 30,0 16,0 9,5
Agosto 63,0 41,0 26,0 16,0 9,5
Septiembre 58,0 39,0 24,0 12,0 6,0
Octubre 45,0 27,0 17-, O 9,5 5,0
Noviembre 31,0 22,0 14,0 8,4 4,6
Diciembre 19,0 12,0 8,6 6,0 3,4
Enero 9,5 7,2 5,2 3,9 2,8
Febrero 8,4 5,2 3,5 2,2 1,3
Marzo 7,4 4,9 3,3 2,0 1,5
Abril 14,0 5,8 3,2 2,1 1,8

3.9.b. Lircay en Las Rastras. (Est. N° 3)

3.9.b.l. Análisis y ampliación de la estad!stica observada.
Esta estaci6n se encuentra ubicada en la parte alta del río Lir
cay a unos treinta y cinco Km. de la junta de éste con el Claro.

Instalada el año 1961 por la Dirección de Riego cuenta desde el
comienzo de su funcionamiento con limn1metro y limnígrafo. Esta
sección se encuentra en operación hasta la fecha y es controlada
por la Dirección General de Aguas.
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Dado que aguas arriba de la estaci6n existen aportes y extraccio-
nes el régimen natural se encuentra alterado. .

Por ello se han efectuado correlaciones con la estadística de Cla
ro en Camarico ya corregida teniendo en cuenta la gran similitud
que debe existir en sus regímenes dada su cercanía.

A continuaci6n se dan los valores obtenidos de las correlaciones:

LR = 0.75 CC Mayo
LR = 0.80 CC Junio
LR = 0.80 CC Julio
LR = 0.80 CC Agosto
LR = 0.80 CC Septiembre
LR = 0.77 CC Octubre
LR = 0.70 CC Noviembre
LR = 0.70 CC Diciembre
LR = 0.70 CC Enero
LR = 0.70 CC Febrero
LR = 0.75 CC Marzo
LR = 0.75 CC Abril

LR = 0.78 CC Anual

En el anexo N° IV.C.2-1 se presentan los gráficos de las corre la
ciones.

En el cuadro N° IV.C.2-37 se dan los caud~les medios mensuales
ampliados y corregidos.
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En el cuadro N° IV.C.2-100 se ha trazado una curva de doble acu
mulaci6n con la estadística base de Longaví en La Quiriquina (R.N.)
Se puede apreciar la existencia de una tendencia única en todo el
período con lo cual se considera aceptable esta estadística.

3.9.b.2. Régimen hidro16gico de Lircay en Las Rastras.
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Duración General del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-101)
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Porb. %

Q (m3/s)

5

40

20

21

50

8

85

2,4

95

1,5

Duración General del Caudal Medio Anual

(Figura N° IV.C.2~102)

Probo %

Q (m3/s)

5

20

20

16

50

12

85

7,7

95

2,5
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Variaci6n Estacional del Caudal Medio Mensual

(Figura N° IV.C.2-103)

Probabilidad en %

MES 5 20 50 85 95

Mayo 34,0 21,0 10,0 3,1 1,3
Junio 44,0 32,0 18,0 7,5 2,7
Julio 50,0 35,0 24,0 11,0 5,0
Agosto 55,0 37,0 22,0 11,5 7,0
Septiembre 47,0 31,0 18,0 10,0 5,6
Octubre 38,0 22,0 13,0 7,0 3,2
Noviembre 23,0 15,0 10,0 5,6 3,2
Diciembre 13,0 8,5 5,8 4,0 2,1
Enero 8,0 5,5 3,6 2,6 1,8
Febrero 6,2 4,1 2,6 1,4 0,9
Marzo 5,7 4,0 2,3 1,3 1,1
Abril 11,0 4,0 2,5 1,5 1,1
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4. ANALISIS DEL REGIMEN HIDROLOGICO DE LOS PRINCIPALES RIOS
DE LA CUENCA.
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Una vez ampliadas y corregidas las estadísticas de caudales medios
mensuales de la mayoría de las estaciones de la cuenca se procede
r§ a efectuar un an§lisis comparativo del régimen hidro16gico de
cada uno de los ríos que conforman el sistema hidrogr§fico del río
Maule.

Para realizar la comparaci6n se tomar§ como índice la producci6n
específica (1/s/km2) de los promedios mensuales y anual del perío
do base, es decir, 1942/43 - 1975/76. -

4.1. Maule Alto.

Esta zona corresponde a la hoya hidrogr§fica superior del río Mau
le situada arriba de Colbún.

La característica principal que tiene el escurrimiento en esta zo
na es de ser exclusivamente de deshielo manifest§ndose por un gran
aumento de la escorrentía durante la primavera para ir decreciendo
hacia el verano.

A continuaci6n se analizar§n cuatro estadísticas que se han consi
derado representativas de la zona:

- Afluente laguna Invernada
- Afluente laguna del Maule
- Melado en la Lancha
- Maule en Colbún

4.1.a. Afluente laguna Invernada.

En este punto el régimen hidro16gico es de tipo enteramente nival
caracterizado por una componente estacional única de deshielo que
se manifiesta a partir del mes de septiembre para alcanzar su ma
yor valor en los meses de noviembre y diciembre, desde donde em 
pieza hasta finalizar el verano.



IV.C.2. Fluviometría.

Durante los meses de mayo a agosto el r~gimen permanece estacio
nario.

La producción específica anual es de 41,8 1/s/km2 con valores roen
suales de 28 1/s/k.m2 para los meses de abril a septiembre, con un
máximo del orden de 78 1/s/km2 para noviembre y diciembre.

4.1.b. Afluente laguna del Maule~

El r~gimen hidro16gico del afluente a laguna del Maule es de tipo
nival similar al del afluente a laguna Invernada.

La producci6n específica durante el período abril-septiembre es re
lativamente constante y de orden similar a la del afluente a lagu=
na Invernada, con valores que van de 23 a 37 1/s/km2, 10 que sugi.e
re una leve componente pluvial. En cambio, en el período de des =
hielo el rendimiento de la cuenca es menor, con un máximo de solo
60 1/s/km2 para los meses de noviembre y diciembre lo cual incide
en una producci6n anual inferior del orden de 37 1/s/k.m2.

4.1.c. Melado en La Lancha.
El río Melado es el principal afluente del río Hauleen la parte
superior de la cuenca que colecta las aguas de la regi6n cordille
rana sur.

La secci6n de Melado en La Lancha corresponde al r~gimen natural
disponible en la bocatoma del canal Melado.
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En este lugar el r~gimen hidro16gico es enteramente nival al igual
que el río Maule en su parte más alta. La producci6n específica
alcanza su mayor valor en el mes de noviembre, con alrededor de
100 1/s/km2, disminuyendo gradualmente hasta marzo y abril, en que
llega a un valor equivalente a 18 1/s/km2. En el resto de los me
ses la producc~6n varía entre 32 1/s/km2 para mayo y 46 1/s/km2 pa
ra septiembre" con valores crecientes en el período. -

La producci6n específica anual es de 46 1/s/krr.2 lo que indica que
esta cuenca tiene mayor rendimiento que los afluentes a laguna In
vernada y laguna del Maule respectivamente.

4.1.c. Maule en Colbún.
En este punto el río ~1aule ya ha recolectado los aportes provenie~
tes de toda la parte alta de la cuenca.

El régimen hidro16gico que se presenta es de tipo nival con una
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influencia de las crecidas de invierno, que a pesar de ser las más
-violentas, no alcanzan a aumentar la producción específica de estos
meses para superar el rendimiento de la cuenca durante el deshielo.
En efecto, en el período abril-septiembre la producci6n específica
va aumentando gradualmente hasta junio-de 20 1/s/krn2 hasta 46 l/si
km2 valor que se mantiene muy constante hasta el final del período.
~\partir de septiembre la producdión aumenta significativamente pa
ra alcanzar su mayor valor en noviembre con 88 1/s/km2, para dis
minuír hacia los' meses de marzo y abril con una recesi6n típica de
deshielo.

La producci6n específica anual es de 46.8 1/s(km2 valor superior al
de Melado en La Lancha y a los afluentes a laguna Invernada y del
Maule respectivamente. Ello estaría indicando que la cuenca inter
media es más productiva, lo que seéonfirma al considerar la. pro-
ducci6n específica del río Claro en San Carlos, qee es de 61,8 ~/s/

krr.2.

En la figura N° IV.C.2-104 se ha dib~jado la variaci6n estacional
de la producci6n específica de las cuatro estaciones analizadas,
donde se puede apreciar claramente la similitud de los regímenes
hidrológicos en esos puntos.

4.2. Ríos Putagán, Ancoa y Achibueno.

4.2.a. Putagán en Yerbas Buenas.

El río Putagán en Yerbas Buenas presenta un escurrimiento típico
pluvial que se manifiesta en una variación de la escorrentía acor
de con las precipitaciones de la cuenca.

La producci~n específica empieza a incrementarse desde unos 20 1/s/km2
en abril hasta alcanzar sus mayores valores en los meses de junio y
julio con alrededor de 70 l/s/km2. Desde allí en adelante el régi
men es decreciente siguiendo una recesi6n típica de estiaje, llegan
do al mes de marzo con una producción de 15 1/s/km2. -

La producción específica anual alcanza a 36.6 1/s/km2 valor infe 
rior al observado en la zona del MaUle Alto, lo cual se explica por
la menor precipitación media que se produce en esta parte de la cuen
ca.



IV.C.2. Fluviornetría.

4.2.b. Ancoa en el Morro.

En este punto el río Ancoa presenta un régimen pluvial caracteri
zado por un gran incremento de la producci6n específica durante el
invierno, período en el cual alcanza a valores superiores alOa 1/
s/km2 en los meses de junio, julio y agosto. De ese momento la
producción empieza a decrecer gradualmente hasta valores del orden
de 10 1/s/km2 en marzo.

La producción específica anual es de 56,1 lls/krn2 valor significa
tivamente superior al observado en Putagán en Yerbas Buenas, lo
cual es plenamente justificado por el mayor valor que alcanza la
precipitación en el río Ancoa.

4.2.c. Ancoa antes túnel canal Melado.

El régimen hidrológico del río Ancoa es diferente en este punto que
el que se presenta en el Morro. Ello se debe a que este lugar se
encuentra aguas arriba del anterior y a la misma latitud de Mela
do en La Lancha s6lo separado por la cordillera que ~ivide las
aguas.

Por la influencia de las precipitaciones sólidas que caen en la al
ta cordillera el régimen que se presenta es de tipo reixto con dos
componentes de un rendimiento semejante: la de invierno y la corres
pondiente al deshielo.

La componente pluvial alcanza su mayor valor durante los meses de
junio y julio con 80 1/s/kffi2 valor inferior al observado en Ancoa
en el Morro lo que se explica por la retenci6n de las precipita 
ciones s6lidas que caen durante el invierno y que escurren en pri
mavera.

Durante los meses de agosto y septiembre se produce una leve dismi
nución de la escorrentía para aumentar nuevamente hacia noviembre
con 80 1/s/km2. Desde este mes en adelante la escorrentía dismi
nuye gradualmente en una recesión ce deshielo alcanzartdo su mínimo
valor en marzo y abril con alrededor de 20 1/s/km2. Se puede ob
servar que a partir de octubre para un mismo mes la escorrentía en
este punto es superior a la de Ancoa en el Morro lo cual se debe
al incremento de caudal producido por el deshielo que resulta supe
rior a la recesión propia de~período pluvial. -

La producción específica anual es de 56,8 1/s/km2 valor semejante
a la de Ancoa en el Morro.
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4.2.d. Achibueno en Los Peñascos.

El régimen hidrológico en esta sección del r!o Achibueno tiene co
mo caracter!stica principal el ser de tipo mixto.
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La producción específica es relativamente similar a la que se pr~

senta en Ancoa antes túnel canal Melado difiriendo en que la comp~

nente pluvial es de menor magnitud variando desde 55 l/s/km2 en roa
yo hasta alcanzar unos 75 l/s/km2 en agosto. Posteriormente, des
pués de una disminución en septiembre y octubre se vuelve a elevar
en noviembre con un máximo relativo de 70 1/s/km2. Desde all! se
produce una recesión típica de deshielo de valores muy semejantes
a los de Ancoa antes túnel canal Melado aunque levemente inferiores.

La producción específica anual alcanza a 48,0 1/s/km2.

En la figura N° IV.C.2-105 se ha dibujado la variación de la pro
ducción espec!fica mensual de las estaciones analizadas.

4.3. R!os Longaví y Bullileo.

4.3.a. Longav! en el Castillo.
En este punto situado aguas arriba de la confluencia del río Bulli
leo con el Longav!, el régimen hidrológico es de tipo mixto con
una componente pluvial predominante sobre la componente de deshie
lo.

Las producciones específicas mensuales y anual son más elevadas
que en los r!os Putagán y Achibueno debido principalmente a la ma
yor precipitación que se produce en esta zona lo que se pone de 
manifiesto al analizar el plano de isoyetas de la cuenca.

La producción específica se incrementa notablemente desde el ini
cio del año hidrológico, en que se tiene para los meses de marzo y
abril alrededor de 20 l/s/km2, llegando en el mes de julio a los
120 1/s/km2 disminuyendo hacia septiembre para alcanzar un máximo
relativo de 100 l/s/km2 en los meses de octubre y noviembre, dis
minuyendo gradualmente hasta el término de la temporada de deshie
lo a los 20 1/s/km2.

La producción específica "anual es de 73,6 1/s/km2 siendo este valor
de los más altos de toda la cuenca.
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4.3.b. Longaví en La Quiriquina.
En este lugar situado aguas abajo de la confluencia del río Bulli
leo, el régimen es predominantemente pluvial.

La producción específica mensual es prácticamente de igual valor
que Longaví en El Castillo lo cual indica la gran similitud del
régimen en mabos puntos. La diferencia se presenta durante los
meses de primavera en que prácticamente en este punto no existe
componente de deshielo.

La producción específica anual alcanza a 69,2 1/s/km2.

4.3.c. Bullileo en Santa Filomena.
El régimen hidro16gico del río Bullileo es completamente pluvial,
siguiendo una variación muy similar a las precipitaciones.
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El escurrimiento aumenta desde unos 15 1/s/krrL2 en el mes de abril,
en que se inicia el año hidro16gico, hasta algo más de 120 1/s/km2
en los meses de julio y agosto en que alcanza su máximo valor. Pos
teriormente, el escurrimiento disminuye gradualmente siguiendo una
recesión típica de escurrimientos pluviales.

En la figura N° IV.C.2-106 se ha llevado la variaci6ri estacional
de la producción específica media de las tres estaciones analiza
das pudiéndose apreciar las características de cada una de ellas.

4.4. Ríos Perquilauquén y Cato.

4.4.a. Perquilauquén en San Manuel.
El río Perquilauquén presenta un escurrimiento de tipo pluvial ca
racterizado por una gran variación de las escorrentías mensuales
siguiendo variaciones muy semejantes a las de Bullileo en Santa Fi
lorrena.

La producci6n específica se incrementa desde alrededor de 15 1/s/km2
en los meses de marzo y abril en que se inicia el año hicro16gico
hasta valores semejantes a 130 Vs/kn2 durante junio y julio para
posteriormente ir decreciendo paulatinamente hasta el término del
verano.

La producci6n específica anual es de 70.1 1/s/km2 valor compara
ble al de Longaví en La Quiriquina.
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4.4.b. Cato en Digua.
El río Cato en Digua tiene un r~gimen hidro16gico de tipo pluvial
similar al Perquilauqu~n aunque con una recesión m!s r!pida y seve
ra.

En efecto, después de alcanzar una producción específica de alre
dedor de 130 lIs/km2 en los meses de julio y agosto, el caudal d~

cae bruscamente a partir de ese mes para llegar a valores no sup~

riores a los 5 lIs/km2 en los meses de enero a marzo.

La producción específica anual alcanza a 48.0 1/s/km2, valor bas
tante inferior al observado en los ríos Bullileo y Perquilauqu~n

que son colindante$,lo cual se explica por el hecho que la preci
pitaci6n media es bastante inferior que en los otros dos puntos lo
cual incide en la menor escorrentía.

En la figura N° IV.C.2-107 se presenta la variación mensual de la
producción específica de ias tres estaciones correspondientes a
los dos ríos analizados.

4.5. Ríos. Cauquenes y Purapel.
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4.S.a. Cauquenes en el Arra~!n.

El río Cauquenes en el Array n presenta quiz!s el m!s típico de
los escurrimientos de tipo pluvial ya que en la cuenca toda la pre
cipitación que cae es líquida. -

La producción específica es de las m!s bajas de la cuenca acórde
con las precipitaciones que son tambi~n las más bajas~

El mayor valor de la producción específica se presenta en el mes
de julio con algo m!s de 30 1/s/km2 disminuyendo durante el es 
tiaje a valores inferiores a 1 1/s/km2.

La producción específica anual es de 10.3 1/s/km2.

4.S.b. Purapel en Nirivilo.
Al igual que el río Cauquenes el r~o Purapel presenta un rpgimen
típico pluvial.

Las producciones específicas mensuales son bajas acordes con las
precipitaciones. Durante el invierno llega a los 25 1/s/km2 pa
ra dj.sminuir drásticamente hacia el verano con valores inferiores
a 1 1/s/km2.
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La producción específica anual es ce 9.1 1/s/km2 valor muy SiMi
lar al de Cauquenes.

4.S.c. Purapel en Sauzal.
En este punto el río Purapel mantiene prácticamente igual el régi
men hidrológico.

La variación mensual de la producción específica es sinilar en el
tiempo y en magnitud.

La producción específica anual alcanza a 8.1 1/s/km2 que es el me
nor valor registrado, lo que indica que el río Purapel es el de -
menor rendiMiento en la cuenca del Maule. '

En la figura N° IV.C.2-108 se ha llevado la producción específica
mensual de las tres estaciones indicadas donde se puede visuali 
zar el escaso rendimiento de estos dos ríos.

4.6. Ríos Claro y Lircay.
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4.6.a. Claro en Camarico.
El río Claro en Camarico presenta un escurrimiento de tipo pluvial
con una escasa producción específica si se le compara con los ríos
situados al sur del río Maule.

La producción específica alcanza durante el estiaje valores seme
jantes a 5 1/s/krn2 el que se incrementa en el invierno hasta un
máximo de 40 1/s/km2 en el mes de julio, disminuyendo gradualmen
te con una muy leve insinuación de deshielo durante noviembre de
bido al derretimiento de las nieves de la alta cordillera que di
viden la cuenca del Maule.

La producción específica anual es de 21. 1/s/km2.

4.6.b. Lircay en Las Rastras.
En este punto el río Lircay presenta un régimen hidrológico de ti
po pluvial de mayor rendimiento que el río Claro debido a las ma
yores precipitaciones que se producen en esta zona como se puede
apreciar al analizar el plano de isoyetas anuales.
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La producción específica alcanza su mayor valor en los reeses de
julio y agosto con algo menos de 70 1/s/km2 para disminuir gra
dualmente durante la primavera y el verano en que se tienen v~

lores inferiores a 10 1/s/km2.

La producci6n específica anual alcanza a 33,9 1/s/km2.

En la figura N° IV.C.2-109 se han llevado a gráfico las producci2
nes específicas de las dos estaciones analizadas.
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Finalmente en el cuadro N° IV.C.2-38 están indicadas las producci~

nes específicas mensuales y anuales de cada una de las estaciones
analizadas.
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5. RELACION PRECIPITACION ESCORRENTIA.

A partir del plano de isoyetas obtenido en el estudio pluviométri
co es posible conocer la precipitaci6n media de cada estaci6n.

Como el plano corresponde a las isoyetas anuales de probabilidad
de excedencia 50% para obtener la precipitaci6n es necesario mul
tiplicar el valor medio obtenido del plano de isoyetas por ei fa~
tor 1.03 que es la relación que existe para todas las estaciones
pluviométricas entre la precipitaci6n promedio anual y la de pr~

babilidad 50%.

Para obtener la escorrentía anual de cada estaci6n se aplica la
relación:
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en que:

E = Q

s

T

E =
Q =
T =
S =

escorrentía media anual
caudal medio anual
segundos del año = 31,54 x 10 6
superficie de la cuenca afluente a la estaci6n

Con las unidades usadas la relación se convierte en:

E (mm) = 31,54 x 10 3 Q (m3/s)
S (km2)

En el cuadro N° IV.C.2-39 se ha calculado la escorrentía para to
das las estaciones analizadas de la parte baja de la cuenca del
río Maule, incluyendo Maule en Colbún. Simultáneamente se ha de
terminado la precipitaci6n media de la cuenca afluente a cada es
taci6n a partir del plano de isoyetas obtenido en el estudio plu
viométrico. -

Con el objeto de comparar los valores obtenidos se ha calculado
la escorrentía a partir de la f6rmula de Grunsky:
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E = 0.4 p2 (m)

E = P - D

Para P > 1.25 m

para P < 1.25 m.

D = cte = 625 (mm)
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En la figura N° IV.C.2-110 se ha llevado a "un gráfico los pares de
valores obtenidos para cada una de las estaciones. En ella se ha
dibujado la relaci6n precipitaci6n-escorrentía deducida de la f6r
mula de Grunsky. Se puede apreciar que, salvo los puntos más ~a=
jos, las escorrentías reales resultan superiores a las de la f6r
mula.

De una inspección de la figura se observa que a medida que las pre
cipitaciones son mayores la tendencia de las escorrentías es incre
mentar en mayor proporci6n que las precipitaciones, lo que a prime
ra vista no parece lógico. Sin embargo, es preciso se~alar que es
posible que las precipitaciones altas sean aún mayores que las ob
tenidas del plano de isoyetas ya que el efecto orográfico es impar
tante y no del todo detectado en su verdadera magnitud en dicho 
plano por el hecho de que la mayoría de las estaciones pluviométri
cas se encuentran en las partes bajas de los valles. Por otro la=
do debe tenerse en cuenta que cada punto representa una estación y
equivale a la relación media de todo el período estadístico siendo
por consiguiente diferente para cada un~ la relaci6n precipitación
escorrentía de los valores anuales analizados individualmente.

En resumen, la relación precip~tación-escorrentíaobtenida represen
ta la relación media de las estaciones de la parte baja de la cuen=
ca.
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6. ANTECEDENTES SOBRE RECUPERACIONES Y PERDIDAS.

En este sub capítulo sólo se analizarán los antecedentes disponi
bles en relación a pérdidas y recuperaciones con el objeto de for
marse un juicio respecto a la importancia que pueden tener en una
cierta área de riego.

De acuerdb a las investigaciones realizadas sobre antecedentes de
recuperaciones y pérdidas en el río Maule y sus afluentes, la in
formación es escasa.
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Se dispone de dos informes sucesivos realizados por Torres y Martí
nez Ltda. para la Dirección de Riego. Ellos son los siguientes: -

- Recuperaciones del río Maule y afluentes T. y M.
Agosto L969

- Recuperaciones del río Maule y Afluentes T. y M.
Marzo 1970

Estos informes contienen las experiencias realizadas en el terreno
por los autores en los años 1965, 1969 Y 1970 en los principales
ríos de la cuenca.

En el primer informe se analizan las experiencias realizadas en
1965 en los ríos Maule, Claro, Lircay, Putagán, Ancoa, Achibueno,
Longaví y Perquilauquén.

En el segundo informe se da a conocer los trabajos realizados en
1969 y 1970 en los ríos Maule, Lircay y Perquilauquén.

A continuación se indican las principales conclusiones a que lle
garon los autores en estos estudios.

Experiencias realizadas en 1965:

- El río Maule ti~ne recuperación entre Armerillo y Colbún y péE
dida entre Colbún y el longitudinal. Para el trame Armerillo
longitudinal, se registra una pequeña recuperación de 4m3/s.

- El río Claro tiene recuperación entre Maitenes y Camarico; se
obtuvo 0.4 m3/s en un caso y 3 m3/s en otro.
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- El río Lircay tiene una recuperación de 15 m3/s entre Las Ras
tras y su confluencia con el Claro, hecho notable ya que el ga~

to de estiaje en Las Rastras es inferior a lm3/s.

- El río Putagán tiene una recuperación de 10 m3/s entre Roblería
y el longitudinal.

- Los ríos Ancoa y Achibueno, en conjunto, acusaron hasta la confluen
cia recuperación de 3,3 m3/s y.de 1,6 m3/s, valores pequeros comp~
radas con su caudal.

- El río Longaví parece tener situación de equilibrio de agua entre
Quiriquina y el longitudinal.

- El río Perquilauquén tiene una recuperación del orden de 1,5 m3/s
entre San Manuel y Quella en los períodos de estiaje. En el pe
ríodo de alto caudal, en primavera, parece tener pérdida.

Experiencias realizadas en 1969 y 1970.

- Río Maule. Entre Armerillo y Colbún hay recuperaci6n. Entre
ColbGn y el longitudinal hay pérdida de agua. Para el total,hay
una recuperación pequeña. Tanto la recuperación como la pérdida
varían cualitativamente con el gasto del río en Armerillo.

En estiaje, la pérdida abajo de Colbún es importante; del or
den de 10 m3/s para un gasto inicial de 100 m3/s.

- Río Lircay. Desde Las Rastras al longitudinal hay una recuper~

ción del orden de 15 m3/s, frente a un gasto inicial que, en es
tiaje, es inferior a 1 m3/s. La wayor parte de la recuperaci6ñ
parece producirse entre Las Rastras y un punto ubicado a 4 Km.
aguas arriba del longitudinal. Su valor señala que el factor d~

terminante es el retorno de riego del área regada al norte del
río Maule.

La recuperación es independiente del gasto inicial del río.

- Río Perquilauquén. En este río los resultados no son consiste~

tes. Hidrometría (D. de Riego) ha efectuado también experimen
tos de recuperaciones, con resultados erráticos.

Entre San Manuel y el canal Fiscal hay pequeña recuperación.
Del canal Fiscal a Niquén parece haber e~uilibrio.De fliquén a
Quella hay una recuperación importante.

Para el total, en 3 de los 4 experimentos efectuados en estia
je la recuperación fue de 3.3 m3/s. Aunque la recuperación
tiende a bajar en verano, no hay una interpretación clara de
su origen ni de su forma de variación.



IV.C.2. Fluviometría.

7. ESTUDIO DE VALORES EXTREMOS.

7.1. Análisis de frecuencia de caudales máximos anuales.
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La previsión del caudal máxiQo probable de las crecidas que se pue
den producir en un lugar determinado tiene gran importancia en ra
z6n de los efectos destructivos que este fen6meno hidro16gico pue
de ocasionar. Las obras de protecci6n contra inundaciones, los e=
vacuadores de crecidas, las obras de desviaci6n, etc. son esencial
mente determinadas por el máximo probable de la crecida a la cual
estas obras deberán hacer frente, teniendo en cuenta ciertas consi
deraciones de 6ptimo econ6mico.

Las crecidas pueden ser ocasionadas de dos formas diferentes y es
as1 como se distinguen las crecidas pluviales producidas por las
lluvias y las crecidas de deshielo ocasionadas por el derretimien
to de las nieves.

En la zona en estudio existen reg1menes nivales, nivo-pluviales y
pluviales. En los nivo-pluviales es corriente que las crecidas de
invierno sean las más violentas alcanzando valores más altos que
las crecidas de deshielo o de verano.

El estudio se efectuará para las secciones de mayor interés y ba
sado en las estadísticas de caudales máximos medios diarios e ins
tantáneos, las que se amplían según los datos existentes en cada
caso.

El método a utilizar en el análisis de las crecidas será el proba
bi11stico y de los numerosos métodos existentes se utilizará la 
distribuci6n extrema tipo 1 o de Gumbel, la cual ha demostrado
su bondad en numerosos casos. No se ha utilizado simultáneamen
te otros métodos porque se ha considerado más útil aplicar un s6
lo criterio de modo que permita comparar los resultados obtenidos
en los diferentes puntos y obtener factores de frecuencia genera
lizados.

7.1.a. Maule en Armerillo.
El estudio de crecidas de Maule en Armerillo fue efectuado por la
ENDESA en el informe "Hidrología Central Colbún-Informe N°2" de
agosto de 1969 considerando 53 años de estadística correspondien
tes al período 1915 - 1967. Aunque el presente estudio considera
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el período 1942/43 - 1975/76 no se introducen variaciones a los
valores obtenidos en dicho informe puesto que estos han sido uti
lizados en otros estudios y no variarían en forma significativa~

El estudio efectuado por la ENDE8A abarc6 los siguientes puntos:

- Determinaci6n de la curva de probabilidad anual de los caudales
máximos limnimétricos por el método de Gumbel;

- Cálculo de la relaci6n entre el caudal máximo limnimétrico y el
máximo instantáneo
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= 1.17 Qmd

- Determinaci6n de la curva de probabilidad anual pe los caudales
instantáneos.

Los valores obtenidos son los siguientes:

Maule en Armerillo

Probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos.

(Período 1915 - 1967)

(Figura N° IV.C.2-111)

Tr (años)

Qp (m3/s)

10

2.900

25 50

3.650 4.175

100

4.700

400

5.800

1.000

6.450

7.1.b. Maule en Colbún.
En el mismo informe indicado en el punto anterior se obtuvo la cur
va de probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos de 
Maule en Colbún a partir de Maule en Arnerillo. Para esto se de
termina previamente una relaci6n entre los caudales ~áximos ins 
tantáneos de ambas estaciones que resulta ser:

= 1.33 Qmd (MA)
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LOs valores obtenidos son los siguientes:

Maule en Colbún

Probabilidad Anual de los caudales máximos instántáneos

(Pertodo 1915 - 1967)

(Figura N° IV.C.2-111)
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Tr (años)

Qp (m3/s)

10

3.810

25

4.800

50

5.500

100

6.180

400

7.600

1.000

8.500

7.1.c. Melado en La Lancha.
Las crecidas de esta secci6n han sido estudiadas por la ENDE8A
en el informe llEstudio de los Recursos Htdricos del Maule Alto".

Como el régimen de Melado en La Lancha es nivopluvial, se estu
dia en forma separada las. crecidas de invierno y las· de verano.

Debido a que la estadística limnigráfica empieza el año 1964 y
se dispone de caudales medios diarios entre 1942 y 1949 Y des
de 1962 en adelante, se establecieron relaciones entre el máxi
mo instantáneo y el medio .diario para ampliar la estadística,
obteniéndose las siguientes relaciones:

Crecidas de invierno

Crecidas de verano

Qp = 1. 35 Qmd

Qp = 1. 20 Qmd

Se establecieron tres curvas de probabilidad: una para el pe
ríodo pluvial, otra para el deshielo y una anual.

Los valores obtenidos son los siguientes:
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Melado en La Lancha

(Período 1942 - 1949 Y 1962 - 1969)

(Figura N° IV.C.2-112)

Probabilidad anual de los caudales Ir.rocín",OS instantáneos

Invierno (abril - septiembre)
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Tr (Años)

Qp (rn3/s)

10

980

25

1. 250

50

1.470

100

1.680

400

2.100

1.000

2.370

- Verano (octubre - marzo)

Tr (Años)

Qp (m3/s)

10

660

25

810

50

960

100

1.080

400

1.350

1.000

1.500

- Anual

Tr (Años)

Qp (m3/s)

10

990

25

1. 250

50

1.450

100

1.640

400

2.000

1.000

2.270

7.1.d. Claro en San Carlos.
Las crecidas del río Claro en San Carlos han sido estudiadas taro
bién en el informe mencionado en el punto anterior.

Corno el control limnigráfico se inici6 en septie~re de 1966 y se
dispone de datos limnimétricos desde septiembre de 1958, se esta
bleci6 una correlaci6n entre los caudales medios diarios y los
máximos instantáneos obteniéndose la relaci6n:

Qp = 1. 71 Qmd

Empleando esta correlaci6n se obtuvieron los valores máximos ins
tantáneos a partir de 1959/60.

Con el fin de obtener un período de mayor longitu~se efectuaron
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correlaciones entre caudales medios diarios de crecidas observa
das con otras estaciones; eligi~ndose las relaciones con Melado
en La Lancha como las más aceptables. De este modo se ampli6 el
período 1942 - 1949.

Los valores obtenidos son los siguientes:

claro en San Carlos

Probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos

(Períodos 1942 - 1949 Y 1959 - 1969)

(Figura N° IV.C.2-113)
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Tr (años) 10

420

25

530

50

620

100

700

400

870

1. 000

980

7.1.e. Longaví en La Quiriquina.
La estadfstica observada de Longaví en La Quiriquina se inicia
en el año 1937 con vacios en los períodos 1939-1942, 1950-1951
Y 1973. Sin embargo, sólo se cuenta con limnigrarnas desde 1952
en adelante.

El régimen hidrológico de Longaví en La Quiriquina es de tipo
pluvial con una leve componente de deshielo. Por tal motivo las
mayores crecidas se producen en invierno.

Para obtener la curva de probabilidad anual de los caudales máxi
mas instantáneos se considerarán los caudales medios diarios m~i
mas anuales como datos básicos a los cuales ?e les aplicará una=
juste de Gumbel. Posteriormente se establece una relaci6n entre
los caudales máximos instantáneos y los medios diarios correspon
dientes.

Con el objeto de obtener una estadística contínua de caudales me
dios diarios máximos anuales se ha procedido previamente a relle
nar los años que faltan y corregir algunos que aparecen muy dis=
cordantes al compararlos con otras estaciones de la cuenca. Para
ello se establecieron correlaciones de caudales medios diarios
máximos anuales con varias estaciones obteni~ndose los mejores
resultados con Perquilauqu~n en San Manuel.



IV.c.2. Fluviometría.

La relación obtenida es la siguiente:

Qmd (LQ) = 1.27 Qmd (PSM)

A continuación se dan los resultados obtenidos para la curva de
probabilidad anual de los caudales medios diarios máximos ~nua

les.

Longaví en La Quiriquina

Probabilidad de los caudales medios diarios

máximos anuales

(Período 1942 - 1975)

(Figura N° IV.C.2-114)
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Tr (años)

Qmd(m3/s)

10

723

25

900

50. 100

1.040 1.170

400

1.436

1. 000

1.610

Para obtener la curva detr0babilidad de los caudales máximos ins
tantáneos se aplica la relación obtenida entre estos valores y
los medios diarios:

Qp = 1. 65 Qmd

Los valores obtenidos son los siguientes:

Longaví en La Quiriquina

Probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos

(Período 1942 - 1975)

Tr (años)
(Figura ~o IV.C.2-115)

10 25 50 iDO 400 1.000

Qp (m3/s) 1.190 1. 485 1.715 1.930 2.370 2.650
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En el anexo N° IV.C.2-1 se incluyen los gráficos de las correla
ciones establecidas y un cuadro con un detalle de los valores
considerados en el ajuste de G~bel.
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7.1.f.
En esta
do s610
inician

Perquilauquén en San Manuel.
secci6n se tiene observaciones
el máximo anual del año 1952.
en 1947.

desde abril de 1937 faltan
Los datos limnigráficos se

Para determinar la curva de probabilidad de los caudales máximos
instantáneos se utilizarán los valores ~edios diarios corno datos
básicos a los cuales se les aplica un ajuste de Gu~bel.

Previamente los valores observados han sido comparados con los
correspondientes a otras estaciones con el objeto de detectar p~

sibles discrepancias y rellenar el año 1952 que falta.

A continuaci6n se dan los valores obtenidos:

Perquilauquén en San Manuel

Probabilidad de los caudales medios diarios máximos

anuales.

(Período 1942 - 1975)

(Figura N° IV.C.2-116)

Tr (años)

Qmd(m3/s) ....

10

570

25

708

50

805

100

906

400

1.105

1. 000

1. 240

Para obtener l~ curva de~obabilidad de los caudales máximos ins
tantáneos se aplica la relaci6n obtenida entre estos valores y
los correspondientes medios diaiios:

Q = 1.50 Qmd
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Los valores obtenidos son los siguientes:

Perquilauquén en San Manuel

Probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos

(Período 1942 - 1975)

(Figura N° IV.C.2-117)
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Tr (años)

Qp (rn3/s)

10

855

25

1.060

50

1. 210

100

1.360

400

1. 660

1. 000

1. 860

En el an~~o N° IV.C.2-1 se incluyen los gráficos de las correla
ciones y un cuadro con los valores considerados y los cálculos
correspondientes.

7.1.g. putagán en Yerbas Buenas.
Er. la estaci n de PutagKn en Yerbas Buenas se dispone de lirnníme
tro desde 1946 existiendo valores de caudales mecios diarios máxi
mos anuales a partir de esa fecha faltando los años 71 y 74. Es=
ta secci6n fluviométrica no cuenta con limn!grato, por lo cual no
se tiene registro de caudales máximos instantáneos.

Por tal motivo para estimar la curva de probabilidad de los cau
dales máximos instantáneos se supone un coeficiente entre estos
valores y los caudales medios diarios correspondientes basado en
los valores obtenidos en otras estaciones cuyas cuencas afluen 
tes tengan características similares.

Con el objeto de ampliar la estadística hasta el año 1942 se co
rrelacionaron los caudales medios diarios máximos anuales con los
corresponcientes a la estaci6n de Longaví en La Quiriquina obte 
niéndose la relaci6n:

Qmd (PYB) = 0.50 Qmd (LQ)

Aplicando un ajuste de Gurr~el a los valores extendidos se obtie
nen los siguientes resultados:
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Putagán en Yerb"as Buenas

Probabilidad de los caudales medios diarios máximos anuales

(Período 1942 - 1975)

(Figura N° IV.C.2-118)

Tr (años)

Qmd(m3/s)

10

343

25

425

50

484

100

544

400

663

1.000

740

Si se supone una relaci6n entre el caudal máximo instantáneo y el
máximo medio diario equivalente a otras estaciones sirrilares en
superficie a Putagán en Yerbas Buenas se obtiene:

Qp = 1. 5 Qmd

Aplicando esta relaci6n a los valores anteriores se obtiene la si
guiente curva de probabilidad anual:

Putagán en Yerbas Buenas

Probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos

(Período 1942 - 1975)

(Figura N° IV.C.2-119)

Tr (años)

Qp (m3/s)

10

515

25

640

50

725

100

815

400

1.000

1. 000

1.100

En.el anexo Nd IV.C.2-1 se incluye un cuadro con los valores uti
lizados y los cálculos efectuados pa~a el ajuste.

7.1.h. Claro en Camarico.
Esta estaci6n cuenta con valores observados desde 1936 con vacios
los años 1943 y 1947 Y el año 1972. Dispone de datos lirnnigráfi
cos desde el año 1953.
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Para aplicar el método de Gumbel a los caudales medios diarios
máximos anuales previamente se han rellenado los valores aue fal
tan estimándolos a partir de correlaciones con otras estaciones
de la cuenca.

Los valores obtenidos son los siguientes:

Claro en Camarico

Probabilidad de los caudales máximos medios diarios anuales

(Período 1942 - 1975)

(Figura N° IV.C.2-120)
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Tr (años)

Qmd (m3/s)

10

427

25

540

50

630

100

717

400

890

1. 000

1. 000

La curva de probabilidad de los caudales máximos instantáneos se
obtiene entonces aplicando a los valores anteriores la relaci6n
obtenida entre dichos caudales y los correspondientes medios dia
rios:

Qp = 1. 60 Qmd

Claro en Camarico

Probabilidad anual de los caudales máximos instantáneos.

(Período 1942 - 1975)

(Figura N°IV.C.2-121)

Tr (años)

Qp(m3/s)

10

680

25

865

50

1. 000

100

1.150

400

1. 420

1. 000

1. 600
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En el anexo N° IV.C.2-1 se incluyen los gráficos de las correlacio
nes efectuadas y un cuadro con los valores utilizados y los cálcu~
los efectuados en el ajuste de Gumbel.

7.2. Factores de frecuencia generalizados.

Una vez obtenidas las curvas de frecuencia de crecidas de algunas
importantes estaciones de la cuenca en que se dispone de informa
ci6n fidedigna es posible determinar los factores de frecuencia
para cada estaci6n.

A continuaci6n se dan los factores de frecuencia de todas las es
taciones analizadas, tomando como crecida índice la corresponcien
te a un período de retorno de diez años.

Factores de frecuencia de los caudales
reáximos instantáneos de distintos períodos

de retorno y 10 años.

Estaci6n Período de retorno (años)
10 25 50 100 400 1. 000

Maule en Colbún 1. 00 1. 26 1.44 1. 62 1. 99 2.23
Melado en La Lancha 1. 00 1. 26 1.46 1. 66 2.05 2.29
Claro en San Carlos 1. 00 1. 26 1. 48 1. 67 2.08 2.33
Longaví en La Quiriquina 1.00 1. 24 1. 44 1. 62 1.99 2.23
Perquilauquén en S,Manua 1.00 1. 24 1. 41 1. 59 1.94 2.17
Putagán en Yerbas Buenas 1. 00 1. 24 1. 41 1. 59 1.93 2.16
Claro en Camarico 1. 00 1.26 1. 47 . 1. 68 2.08 2.35

Promedio 1. 00 1.25 1.44 1.63 2.01 2.25

Como se puede apreciar los factores de frecuencia que se obtie
nen son muy similares raz6n por la cual es posible adoptar para
toda la cuenca factores de frecuencia anicos para cada período
de retorno.

Conocida entonces la crecida índice, en este caso, la correspon
diente a un período de retorno de diez años, es posible obtener
la crecida para cualquier período de retorno aplican¿o el factor
de frecuencia adecuado.
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8. CONSIDERACIONES FINALES.
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Para la ejecución de el estudio fluviométrico fue necesario rea
lizar previamente una .labor de investigación y recopilación de
toda la información disponible sobre la materia, tanto de estudios
realizados anteriormente como de antecedentes generales de las es
taciones fluviométricas y de estadísticas existentes.

De acuerdo a la información recopilada en la cuenca del río Maule
se han instalado aproximadamente ochenta y dos estaciones fluvio
métricas de las cuales actualmente alrededor de cincuenta y dos
se encuentran en funciones. En este total no se han considerado
aquellas que se han instalado para fines muy específicos como ~e

diciones de ejes hidráulicos y otros. -

El total de estaciones vigentes en la cuenca representa alrededor
del 10% del total del país vigentes a fines de 1971. Si se consi
dera solamente los instrumentos registradores (lirnnigráficos) se
observa que estos representan el 13% del total del país.

Si se analiza el número de años de estadísticas disponibles se tie
ne que un 10% de las estaciones cuent&;con más de 30 años y que un
39% tiene menos de diez años. La longitud promedio del período
estadístico es de trece años y medio.

En la ejecución del estudio hidrológico se analizaron veinticin
co estadísticas fluviométricas que se enumeran a continuación:

Estadística

9
39
16
26
28
20
19
23
58

Afluente a laguna Invernada
Longaví en La Quiriquina
Afluente a laguna del Maule
Maule en Armerillo
Maule en Colbún
Ma4le en Curillinque
Maule en los Baños
Melado en La Lancha
Melado en Junta con Maule
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Estadística
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22
5

14
30
32
31
34
37
38
41
42
44
45
46

1
3

Guaiquivi10 en Guaiquivilo
Claro en San Carlos
Puelche en Junta con Maule
Putagán en Yerbas Buenas (*)
Ancoa en El Morro
Ancoa antes túnel canal Melado
Achibueno en los Pefiascos
Longaví en el Castillo
Bullileo en Santa Filomena
Cato en Digua (*)
Perquilauquén en San Manuel
Cauquenes en el Arrayán
Purapél en Nirivilo
Purapel en Sauzal
Claro en Camarico (*)
Lircay en Las Rastras (*)

En cada una de ellas es posible determinar el régimen natural,
es decir, eliminar las influencias de las regulaciones, extrac
ciones y/o aportes de caudal aguas arriba de la estaci6n, a exceE
ci6n de las indicadas con asterisco en que no se tiene informa 
ci6n respecto a los apórtes o extracciones de los canales de rie
go existentes.

Para establecer el régimen hidro16gico se defini6 un método de
trabajo consistente básicamente en los siguientes puntos:

- Determinaci6n de una estadística fluviométrica base de buena
calidad representativa de la zona en estudio y con un período de
observaci6n equivalente por lo menos al período común del presen
te estudio, es decir, que abarque el período mayo 1942 - abril 
1976.

Se consideraron dos estadísticas básicas:

- Zona Maule Alto (aguas arriba de Colbún): afluente a laguna In
vernada.

- Resto de la cuenca: Longaví en La Quiriquina.

- Verificaci6n de las estadísticas observadas a través de corre
laciones mensuales y anuales de las estadísticas entre sí y con
la estadlstica base.

- Correcci6n de los afios o períodos mal observados en base a las
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correlaciones establecidas.

- Ampliación de las estadísticas al período 1942/43 - 1975/76 en
base a las correlaciones anuales y mensuales.

- Verificación de la homogeneidad de las estadísticas ampliadas
mediante curvas de doble acumulación con la estadística base.

- Determinación de las características hidrológicas más importan
tes y de las curvas de duración del caudal medio mensual, me =
dio anual y variación estacional del caudal medio mensual para
diferentes probabilidades de excedencia.

Realizado el estudio de cada una de las estaciones se procedió
a efectuar un análisis comparativo del régimen hi¿rológico de
los iíos que conforman la hoya hidrográfica del río Maule. Pa
ra realizar la comparación se tomó como índice la producción es
pecífica (1/s/km2) de los promedios mensuales y anual del perío
do base, es decir, 1942/43 - 1975/76. -

Del análisis realizado se concluye lo siguiente:
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En la zona Maule Alto, o sea, la hoya hidrográfica superior
del río Maule situada aguas arriba de Colbún el régimen es ti
po exclusivamente de deshielo, que se manifiesta por un gran
aumento de la escorrentía durante la primavera para ir decre
ciendo en el verano. La producción específica varía de un valor
medio de 30 1/s/km2. para los meses de marzo a septierntre a
valores máximos comprendidos entre 60 y 100 1/s/km2. para los
meses de noviembre y diciembre.

- En los ríos Putagán, Ancoa y Achibueno el escurrimiento es de
tipo pluvial con un incremento significativo durante el invier
no. La prQducci6n específica alcanza su máximo valor en los 
meses de junio y julio con valores comprendidos entre 70 y 100
1/s/km2. para ir decreciendo hasta unos 20 1/s/km2. durante el
verano en los meses de enero a abril.

- En los ríos Longaví y Bullileo el régimen es de tipo predomi
nantemente pluvial, aunque en el río Longaví se manifiesta
una leve componente nival en los meses de octubre y noviembre.
La producción específica varía de 120 1/s/km2. en julio y agos
to hasta unos 20 1/s/km2. en los meses de febre~o a abril. -

- Los ríos Perquilauquén y Cato tienen régimen de tipo pluvial
con producciones que van de 130 1/s/km2. durante junio, julio
y agosto hasta valores del orden de 10 l/s/km2. en los meses
de enero y febrero.

- Los ríos Cauquenes y Purapél presentan el más típico de los
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regímenes de tipo fluvial, ya que en la cuenca toda la precipi
taci6n que cae es líquida. La producci6n específica alcanza
s6lo a unos 30 1/s/km2. en el mes de julio para decrecer gra
dualmente en el estiaje hasta valores inferiores a 1 1/s/krn2.

- Los ríos Claro y Lircay presentan escurrimiento de tipo pluvial
con escasa producci6n específica si se le compara con los ríos
situados al sur del río Maule. Para los meses de invierno la
producci6n llega a valores comprendidos entre 40 y 60 1/s/kw2.
disminuyendo hacia el verano hasta valores inferiores a 10
1/s/km2.

Posteriormente se procedi6 a establecer una relaci6n precipitaci6n
-escorrentía utilizando de base los promedios estadísticos de las
estaciones analizadas y el plano de isoyetas obtenido en el capí
tulo anterior.

La relaci6n obtenida resulta aceptable aunque se observa una te~

dencia en aumento de las escorrentías para las precipitaciones
más altas, lo cual puede deberse al hecho que la mayoría de las
estaciones pluviométricas se encuentra en las partes bajas de los
valles no siendo posible incorporar en su verdadera magnitud en
el plano de isoyetas el efecto orográfico que se presenta en las
montañas.

Un aspecto abordado en el presente estudio es la revisi6n de los
informes relacionados con las recuperaciones y pérdidas en el
río Maule y afluentes.

Dos estudios sucesivos realizados por Torres y Martínez Ltda.
para la Dirección de Riego constituyen la base de la información
disponible sobre la materia.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los autores men
cionados, se concluye lo siguiente:

- El río Maule, en estiaje, acusa una pérdida de 10 rn3/s entre
Colbún y el Longitudinal para un gasto inicial de 100 m3/s.,
aunque no es categorico si se considera los errores que se
cometen en las mediciones~ A la inversa, entre Armerillo y
Colbún existe una recuperación que suele ser ligeramente mayor
que la perdida que se produce entre Colbún y el Longitudimal.

- El río Claro tiene una recuperaci6n entre Maitenes y Camarico
de 0.4 m3/s en un caso y 3 m3/s en otro.

- El río Lircay recupera alrededor de 15 rn3/s entre Las Rastras
y su confluencia con el Claro, frente a un gasto inicial de e~,

tiaje de 1 rn3/s.
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- El río Putagán tiene una recuperaci6n de 10 m3/s entre Roblería
y el longitudinal.

Los ríos Ancoa y Achibueno acusaron recuperaciones de 3,3 m3/s
en un caso y 1,6 m3/s en otro, valores pequeños comparados con
su caudal.

- El río Longaví presenta situación de equilibrio entre Quiriqu~

na y el longitudinal.

- El río Perquilauquén presenta resultados erráticos. En estia
je parece tener una pequeña recuperación entre San Manuel y
Quella. En períodos de caudal alto, en primavera, parece te
ner pérdidas.

Para finalizar el estudio hidrológico se realizó un análisis de
frecuencia de los caudales máximos medios diarios y máximos ins
tantáneos de algunas estaciones seleccionadas de la cuenca que
disponen de buena información. Se presentan los análisis de ocho
estaciones, cuatro de las cuales han sido estudiadas anteriormen
te por la. ENDESA en el informe "Estudio de los Recursos del Mau=
le Alto" (Marzo 1973) .

De una comparación de· los factores de frecuencia de todas las es
taciones se concluye que es posible obtener factores· de frecuen=
cia generalizados para toda la cuenca tomando como crecida índi
ce la correspondiente a un período de retorno de diez años. Los
valores son los siguientes:

025 años

Q10 años
= 1.25; 050 años

Q10 años
= 1.44; Q100 años

010 años
= 1. ·63

0400 años = 2.01;

Q10 años

01.000 años = 2.25

Q10 años
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9. RECOMENDACIONES.

Una vez realizado el estudio hidrológico de la cuenca del río Mau
le y a la luz de los antecedentes disponibles es posible hacer al
gunas recomendaciones respecto a la red fluviométrica.
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En general, la cuenca de río Maule es una de las mejor implementa
das en el país. En efecto, actualmente se encuentran funcionando
unas cincuenta y dos estaciones fluviométricas principales, de las
cuales treinta y nueve tienen limnígrafo; ello equivale aproxima
damente al 10% y 13% del total instalado en el país a fines de
1971.

Aunque el número de estaciones parece adecuado para muchos fines,
existen algunas zonas que no disponen de información suficiente y
por lo tanto es preciso instalar nuevas estaciones.

A continuaci6n se indican aquellos puntos en los cuales, deberían
instalarse estaciones fluviométricas:

- Río Claro bajo Qda. Mellico (71 0 11' - 35 0 15').
Esta estación permitiría conocer el régimen natural del río Cla
ro antes de las bocatomas de los/canales de riego.

- Río Lircay antes de junta río Claro.
Esta estaci6n permitiría efectuar un balance junto con las esta
ciones de Claro en Talca y Claro en Camarico.

- Estero Los Puercos en el Morro.
Actualmente no se tiene información fluviométrica del valle del
Pencahue, raz6n por la cual se considera indispensable instalar
una estación en el estero Los Puercos.

- Río Loncomilla en San Javier.
En este punto funcionó una estadística entre 1943 y 1948. Se
cree necesario reinstalarla para conocer el aporte total del
río Loncomilla al Maule.

- Río Loncomilla en Bodega.
Instalar limnígrafo, ya que actualmente s610 hay limnímetro.

- Río Cauquenes antes de junta con Perquilauquén.
En el río Cauquenes sólo hay un limnímetro en la estación Cauque
nes en El Arrayán. Se estima conveniente instalar limnígrafo
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antes de la junta con Perquilauquén como estación de cierre.

- Rfo Perquilauquén antes de Purapel.
Aparece interesante este punto para efectuar un balance del río
Perquilauquén y los ríos Cauquenes y Purapel.

- Río ~iquén antes de junta con Perquilauquén.
Actualmente el río ~iquén no se encuentra controlado.

- Río Putagán en Roblería~

Instalar limnígrafo.

- Río Putagán en Yerbas Buenas.
Una estación en este lugar permitiría conocer el aporte en rég!
men natural del río putagán antes del canal Roblería.

- Canal Roblería.
Permitiría restituir el régimen natural del río Ancoa en el Mo
rro.

- Canal al~mentador Digua.
Permitiría restituir el régimen natural del río Cato.

- Embalse Tutuvén.
Es necesario llevar una estadística de niveles de los embalses
con el objeto de obtener los caudales de regulación a través de
la curva de embalse.
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CUADRO N°IV.e. 2-1

CUENCA DEL RIO MAULE. ESTACIONES FLUVIOMETRICAS

N° NOMBRE DE LA E sr ACION INSTlT.
A CARGO

LATITUD LONGITUD ALTURA
m.s.n.m.

AREA
Km2

TIPO FECHA FECHA
INSTRUM. INSTALAC. SUPRESo

OBSERVACI ON ES

.......
1936,3.5" /2'D.GA....--.- _-.. _ _.._ __ .._._---_.. _ '- ._._--.•...- ._.- "'-'

CLARO EN CAMARICO

3

4

20

1 1

17

.1
..._--- _ ..-

2

18
f------

19

MAULE EN LA BALSA EN!l. .350 42' l/° 15' 446 5:5'51 Lm- L9 19~~
I---t------------------ ----- -----¡--.---.----... -.--.-----'--1---------- ..-.--.----.-----.----.-.----.. -.---

L1RCAY EN PUENTE LAS RASTRAS O.v.'" .J5° 2.9' l/o lB' '240 .115 ¿mol? 196/
I----'--t---------.-----.-------------------.---¡------ -------------

C LAR O E_~__:~~C A .__._____________ ___ _ .-!!:_tf..'!..:.. ~D ~~~ ._t!.~1 : 1..6't1 2. b93 __r!:l11 o LF ¡-..!._9S~_ _ ~_.... _.__ ._. . .__....__. ._. .__..__.•

'5 CLARO EN SAN CARLOS'=NlJ. ,85° 42' Y/o 05' 5.50 .d36 Lm-LI /958 . .
~"----1¡------------'--'- ----.•--.--- .-..--------- ..-----..--.. -.--.--.-.-.--.-.----..--.--..-.-..-.. ._-.0.-..- - -.--.--.- ·•.- ..--.- ---0.--..-.- .-- - ....-..---.---- .--_.-- ---.- .-.--.-.-..-----.--- 1-- ---.-.------ ---.---- -----. ---- - -..-----..- --- -.-..------ '--'-'-"-'- - -.---.-.-.--- -

6 PERQUILAUQUEN EN ÑIQUEN .ZJ.G.,4 .360 /4' Izo 00' 140 /.016 L/?? 1961
~-+------.-"._----------..- --------.------- --.-..---.-.-.--.---- ---. -.--.- --------¡__-----.---.-..---r--.- - - - -.--.-..--- --------- -.-. -.-.-.-------- .-------.-..------- -------.--.- --- ¡___-.---.------ -----.----------.----.------

7 LONCOMILLA EN BODEGA. ZU;.l1o ~.50 .50' (/04.9' //0 12.52 L/?? 19~1
~- f-------------------.-.-------.--...-.-.-----..-.-.----......_-. -- --.....- -. --..-.--- .--.-.---.--¡___--..--. -.- ----r------.--- -.-.. ----.---" - --...---.-..----..-.. 1--------..---.--1------.--.- .---------.---.------.---

6 CANAL MELADO EN LOS HIERROS ~No. 35c 62' jlD ().J' 8tJO - Lm. 1936
I--r-¡-----·--------·-----------·-·-·-------·-·-·----------..-. ------..----- ..--.-.-----.-- -------.-.- --.------- ---.---'.-.-.---.---. --.--..--_....--..-.-- -.-.-.--- ..------ I----.----.-- .. -r-----.•.-...---..---. t----------..------ ..---

9 LAGUNA INVERNADA cNo. .J.5D 44' 10° 41' 1.3/8 B2j Lh?~L~ 194/
-._-.._--•.._--_ ....•...... -_.__._--_.._--_. -_.._- ---'-". _ _--.__ ._._.._._._-_._---_..__ __ - _ _._--- __.._--- ----_ .....•._._.' ._ ---_ - --_._. -_.--_ _-- .. -.- ._--_.__.__ _.-- _-_._... ..-._--- ------.------- ------_._-_ _._--_._--_.- .._-- .._---_..-- .- _-_.--._-----_.._-----.---

10 CI PR ~~_~._~_ ~_~_~=:~_~_~_~__L_~_~..~.~~_I..~_~_~_~~~.~~ . .. '!!!..!!:.._ ~_!.~..!..~~_. __t'.~~_ft.:._. _.!..3~~ ~?~_. __. __~~~~L _/P¿'~___ _ ... __. _

QDA. EL CIEGO EN JTA. CON CIPRESES EN.!J. .¿504t' YoD J!t' //10' 26 Lm~t2.. /956 /9:;'4
r--+----..--------.------.-----------.-----.-----..-------- ----.-..----- __ o ------. -.---.--.-.------ ------••••--••••--••-.--f--.----- -.-----.-- -- --1------------.---;

~_ __~~~~_~_=.:~_~~__~~y_=~.~~~_~_T~_~ ._.. ._. __~~____~~~~~~ __ .. _.L~_~..!..'!..~. J!!C!. ~t~ ._ ...~~..:..!:t ¡___.!!5~- . ¡-__._. .__---j

13 MAULE EN JUNTA. CON CIPRESES EN.o. ,3.504.9' ¡(JO SI' 843 /.216 Lm.L? 1956 /g¿.9
~-+-------_.._._-----_...--.....--_._-_._._-_..._..._---..-_..__.---_._-----_._-_..... _----._ .._._--- ----_.._.__ ._...._.. _.._-_.._--_.__._-- --._-_._---_._._- -_._--_._-- ¡---.._---_.-._--.-.- _._----- ----- ---------_._-----

~.4__~~~:C~~_E~_~~~~~_~_~~._~_~_=.= ..._.__~_. ..__. ~!'!.!3.--- ;!!.:'.._ 50' _._ 1~~ 4~: /O'!.~__./_--- 2!~ .__ .Lm:..!i._ ___~st.__ ¡__.--!.!!~---- . 1

15 LAGUNA VERDE ENlJ. ..3.50 41/ rOD"~' /02.9 Lm.L? /95g /f;tJ4
1--.--1-------.---.-.-.-.. -"--' -.---..-.. -..-.----.....---..--.--.•.---.. ----------..-..------......- ....-.--.--.----. - ---- ..-.----.----- ....-..- -----..---- ------...- - 1------------ . ------.. 1-------.--1------ ---.--------

16 LAGUNA DEL MAULE EIVlJ. .36 D 02/ YtJD .?.3/ '2/tfO .339 ¿m- ti' 1'952
~-+-------.-----------.----.--..----.-.....---------.-----.-.-...--- .. -..-.--"-...--- t--....-•.....•------- ----..--- .......•-. ---.. ----.--.---- -- .. ~.-.-....------ ------- ._- --.-- 1--..----.---- -.------.--.-------

MAULE EN DES. LAGUNA DEL MAULE EIV.o. .36D 01' yoc3.3' 2/20 3!Jj. Lm. Lj /9S~
.-----.-.-.--.---..-..-- ---'---' --- -- -- .. --.-- ..- - -------.-.-- - - .-.-.---.-.. -.. - -" - --.--- -.--.--. -----.------ --. ---.- .-----.--.---.--.- -----.-------- --.-------------- -- ---.---- -- ----- --.----t-.-----~----_____j

__~_=_~.:_~.=.~G~.~____ __ . .__ .__ ____.__ ~IYl!.:_______ _~~~__~é._~ __r~__~_"_'!.: __.___ .~~_~~ _.. __ .. ~~.:.!..f___ .__ /954 -----.-¡---.----------i

MAULE EN LOS BAÑOS EN1J. .35°49' TOtJ 4.t/ 962 (??{, Lh). ¿? ~'l58
1---.+----------.------.. ... ---.--------.-.----.----------. ---------... --------.-.----¡---------.-----. ---.---------- --.---.-----.-.-----.--.,.-----..-t-------j------j------------;

MAULE EN CURILLlNQUE EIYZJ. 3.5° 4"#' T~tJ56' 1'50 Z80J Lm , t~ /960
---+-----.--------------------...-------.----.--.. - .. -------- 1-----.--- .----- --.-_..._--.--- -------.--.----.------.-------f-.------.--~-+_---_t_----+_----------1

1--_
2_1-+-_L.__A_~~_:~~~__=~_~~_~_~ ~...~~. ~=_=.~~_~ .. _. ._. _... .'~?!?!______ ...!f: __~~~_ .!~~!".~~_ __. ?~!__ o -?..~'!._: .~_~_!.. f _ / 96~____+---/-'1-;:-if--~ .....--.-..-_------.----.,___;
22 GUAIQUIVILO EN GUAIQUIVILO tJ.6./I-éNo. .36 0 /1" Y&tJ 5,b' I.~OO /./0.;1. Lm- !~ 19tZ

1--+------·-·--·-·---··- .-------.-..-----.--..--------.-.---....---.--- ---.---..---j---.-----.----.--- ----.--.. -.--..-----.- -.--.----.- -- --.--------.-- .... ----.------.---.. ...---~--.----.- .. -.--.----.---.

23 M E LA DO EN LA LANCHA llc;4 - EN.lJ. as" ..51' ¡'/O oP' 650 ~:¡Ot1 Lp? ¿;> /916

24 CANAL MELADO EN BOCATOMA pc:,.r 35C .5..3' 71°0.3' 800 Lm. /9.36
1----+-.-.-----..---,----- ....-----------..--...-.--------.----.--.. -- .-----.-.---.-- -.---- ---- .. --.- -----... ------..---.-- -----.--...-..-- ---. ----.-----.------...-.-.-- -------- .-----j---------------1

25 CANAL MAULE NORTE EN AFORADOR (a) .t?GA.,35D 4.3' Y/o o)" 461 LR)- ti' /943
/----- ---- _._---- ---- ------ ---- --_. -------- - - -- -- --- - ---_.- ----- ------ -- ---_._._----_._- ----.. ._._._._---_._-_..¡-- ._----_ .. ----._.._. ----_._-_._---._. _.__._ _---- ¡----_.__.__ __._--------¡----_._--- _._---------j

26 MA ULE EN ARMERILLO ZJ~~. ENZl. .35" 4.3' T/o 011 450 5.450 Lm- L~ /9/5
t---- .---.- .----- -------.--.-------------- ------.-.- ~-----_.----,...-----.-.--- '---"--'--- --.---.-----.--.--.-. -----1-----,--- ---.-.-..--"---i------+------t---------~

27 CANAL MAULE NORTE BAJO TUNEL (a) EIVtJ. .35"43' YIC t:Jb' 46/ Lm.L? ~929'
~-+------- - ----------- .------~----.---..---.. - .... -.------.-------.-···------------1-·---"'--t-------1-----j-----------;

28 MAUL E EN COLBUN 111f4-EI'I?J. ..35° 41' 1'10 21' 400 5.;;"/0 LA?- ti /952
~-+----.-----.,--.-------.--.--._--.-----------.---.-..---..-. ¡- ...--.------ ----.-------.---.----- - ..-.------. ----.-.-.----.- - ----- --t-------t-----------;

29 MAULE EN LONGITUDINAL tJ.~11. .35".34' *0 4'.3' .!Jo $6'94 ¿m. L? /9~2
1----+----..--.--...- ...-.------.--.-.-- ----.----.----.--- --..-..-..--.--.--.-. -- ....---...--- ..-.-..----. --- ...--..------+--..------¡--.--------f------- ----+_------------t

30 PUTAGAN EN YERBAS BUENAS tJ.G.4. ,350 411 1'/0.351 /50 626 ¿m. /946



e UADRO N° IV.C. 2-1
(CONTlNUACION)

CUEN CA OEL R10M A U LE. ESTACIONES FLUVIOMETRICAS

NOMBRE DE LA ESTACION INSTIT.
A CARGO LATITUD LONGITUD

ALTURA
m. s.n.m.

AREA

Km2

TI PO

INSTR UM.

FECHA FECHA

INSTA LAC. SUPR ES.
OBSERVACIONES

_.-

.....-

.. --._-

-----._--.. --.--._ ..._-_._-

. '''_''''0 __.... ..__._

.... _ -- : _-

.--.----_..__.-._---

- ... .. ......__...._....__._._.._.-

........- ..- _ _ --..----.."1
¡,

.--- _--.--_ _ _._-_ _-

......_Oo .....__•• _.. _

l" .

/j)6j'
.....-- _. --·..· __.. ..:..... ----1

196f 1

/96G

/9~6

/966
.. --- ... -- ..-.-.-.-----------1

/966

--._'--'0 __ __oo. _ ._. _

196.3
.. .......

IfJt/-5

/951'

/P6Z
';9~~' .--1"...-. OO'" -- .•. -- ---.-.- .....-----.--••

/9~4 1 19~d
i

/964 .1
/96 'JI'

·1
/ps/ I

..1
i

/95'/ I
r

/9t.3 I /9t.b_ ---- _ - _._ _-_._--....
i/164 ,

·1

Lm

Lm

¿m- L9

Ln,- L?

Lm- ¿1l

t.m~L9

Lm. L~

¿l?)oo L¡
Ün

120

259

~J'J?~J:2 __
Lm- Lf

..- - ----. .. _. -_ .. _._-_.._ , ,.

8,98tJ

.:fo.56S

¡::
.1._.
I
L
I

96

80

5.JB

.5'00

.s.!Jo

/.2.50

._..::1.(,(,. ~41._ _L~= .f9

._.~.3.s:. ...._... .~~4_._L~:_.L~__
,7(JO 99 Lb) - L f
. - f····

2#0 4/ Lm - L~
..... oO-. " -... I ."

120 ... _ .. :/}/:!__.. ~/7J- ~?
5.90 6-.S8 Lp?

1-
pD 21'

;'/D 2.5'

;Y/" ~'¡'

t'~o os'
r~D 203'

)'2" o~'

r/o 41'

y~o 01/

1'.00 -57'

Y/o 25'

j"t}'" .;J~'

119" 4.Y

YIJO .50'

roo 4/'
;too 48'

".-... "-'-" ._.-

;/tJ" 46"

35'" 41'

.3&" ()tJ'

.76° /~,

.35 D 45'

,36" 45/

E#lJ.

:lJ.t;!?

i §.ti..4.

E/V-Pr ..

$IV.P.

cJY.P.
.~ .._-

ZJ.t1.4.

ZJ./?#.

7),(1.4.

ZJ. &.4.

, :zJ. tX.4.
·t---_· • - .- •...

l.. Z).q~..... .35<> 50' 7/~'3..~:'.. +

l.~.6.."!.. ... .3~~_~/~_ .!~~..~~'- .... 0/21'
I EtV~
t·

:tJ.~,f.

.ll. 6.11.

-r

. ~ .. ~/'(z¿.. __....~~b •.5o.'.
,,,

)'/D 44'
...__. t······ ._.._._-.- -.-.-..----- ._._- '-" .-----.--•.. -..._--_.. _....-

*'" 32

...... --1' .. ----

! ZJ. t/./i.
-··-t·_--

!

PURAPEL EN SAUZAL

ACHIBUENO EN LOS PEÑASCOS'

PURAPEl EN NIRIVILO

ACHIBUENO EN SAN FRANCISCO'

CAUQUENES EN EL ARRAYAN

45

44

35

34

46

47 . lONCOM I L l A EN EL EMBOQUE
1-. --

48 i M A U L E EN Pie H A M A N

33

----oo. -i...---...__ .._.. , . ..,

r------. , - -- -

56 I MELADO EN JUNTA CON MAULE

r---~~··j.. ·~S;~·~o ~~; ~~R ZAS

~ot.. ~;~-;;~~ ..·~~~-~N~A .~;-~--.~ ~ULE

55 ¡ V E RT I E N T E 1- A
---_.. ~ .. -

56 ¡VERTIENTE l-B
i

_-----o .r--...
57 : CANA L LA SUIZA

49 1 COLORADO EN JUNTA CON MAULE-- -t- ---- -- -.. .. '--"-"' .. ,..- . . - Oo'"

50! ESTERO CABALLO BLANCO EN SAN NICOLAS

-~·,-l·-..INV~;~-~~~ .E~Q~'~~R~ D AE L T ;-;0 GR A FO
--~_._....---- ....-- ..... ""'.- - .... _........ .. .. .....

52! BARROSO EN QUEBRADA EL HIDROLOGO
____ o ~_-+,_

53 i DESAGÜE CENTRAL CIPRESES----.+--.._... - _ ..
54 ¡ QUEBRADA ME DANO 1

------+--. ._.,

~--._----+ _ --..-- - _.._ _ .

~__+--. __ __ __., "0'-' " ·· ..0_.. __ .

r---- ..+ ..---..- - .. oo. • •• _ 0 ..

31 ANCOA ANTES TUNEL CANAL MELADO P.G.II. '5°.52' P!~D o~' 800 6'6 Lm-Lf /961'
f--.•- --..---.•- __ -- -.--..- ..-- ----.---..- ..---- - - ..- - - - --. - __o ~ "'" •• -- •••-- ..- •.•--.-- Oo' •• _... .-----••••• - .-. ' •• --._._ ••__••••••••_. __ _ - - '.oo" •._. __. ._ _.._ __• . .•. •._ •.• -- _

32 ANCOA EN EL MOR R O ZJ.t7,,f. .3..5'" ~' ?/D /~, 200 . IP'¡' Lm- Lf /9.52
(----+------- -- ------.------- - ..- -- - ---.. -..--- - ---.--- - - --- -.-.- ..- --.- -- --.._.._ --..-.--.--- - -.----.- -- .o' --••••• ------.--1--..- - ---.- -------.-------1

ANCOA EN LLEPO v.G.!? .3S" 55' ;Wo ¿¡(J' 2M .31'~ Ln? /9'2-
~_+-_.-----o-------..__ .._._.__._. .__. ._ _._ .

36 CANAL QDA. El CI EGO (CAPTACION)
~.-.- • _----·--oo.•.• ·· __ "......... . .

37 LONGAVI EN EL CASTILLO
f--.......

~~J...~.~-~~.I :~o E~ STA: FILO MEN.A__._ ..

39 I LONGAVI EN LA QUIRIQUINA
1-----.+ "".'
~~_.~._~~NGAVI.. ~N._ ..~~~GI TUDI N A L

41 ! CATO EN DIGUA
r---·---·t "--"-'.' ---.'." -..-..._...

42 ! P E RQ UIlA U Q UE N E N S A N M A N U E l_o oO....4---..- ...-....-.......-
I

43 ; PERQUllAUQUEN EN QUELLA
______i_.. __ . ····-_0· .



CUENCA DEL RIO MAULE. ESTACIONES FlUVIOM ETRI CAS

CUADRO N.ó IV. C. 2-1
(C ONTI NUAC10N )

20.685 Lm· L¡ /96,9
---.-----.-- ------------t------t------t----,-------;

&. ?28 Lp¡- L! 1914

N° NOMBRE DE LA ESTACION I NSTlT.
LATITUD LONGITUD

ALTURA
A CARGO m.s.n.m.

6] CAMPANARIO EN JUNTA CON MMJLE ENO. 35" 56' 1't'J" .86' 1.460

62 MAULE EN LA BARRETA E¡VP. ..35" 53' YtJ o 38' /.260

63 CANAL LA ESCUADRA EN BAJO VERTIENTE ENlJ. .Eso 41' J'tJO 48' 9fJO

64 ESTERO CU RIPEUMO EN LO HERNANDEZ 1) GA. 36" 5~' Y2° tJ2' /28

65 ESTERO CARDO VERDE EN LO UBALDO 1J. G.A. ~6° -'2' Jt'2° 00' JZ6

66 PERQUILAUQUEN EN SANTA EMA lJ.G.A. a6" 00' yt2° 04' 120

67 MAULE EN FOREL éNo. as" 25' )/'ZO /Z' t
-.._,.----.__.---"---".-._-_._------ ._- ---.._-----..- r------ ---------.- ...._------- -_.__._---- ----------

68 MELADO EN ZONA DE PRESA ENo. .36° /16' Y/" 06/

AREA
Km2

.30

TIPO FECHA FECHA OBSERVACIONES
INSTRUM. INSTA LAC. SUPRESo

¿m- Lp /9.5;/ /9~6

1m· L§ /95.5 /966

Lm' Lp 1958 /9(,4

Lm. /9~8

Lm 19t~

Lm /9'8

71

69 PUTAGAN ANTE JUNTA LONCOMILLA éNO as" 4.3' Y/o 45"' 842 Lp?· LI /975 50lo NIVElES'
1---+-------- ---------------- ------1---.-'--r---oo ---=-------j-----¡-----_¡__--------.,

70 PIDUCO EN TALCA ENo. ..305" 26' jllo 41' 150 31:3 Lm /?44 1951

LONCOMI LLA EN-~-~~-AVIER --~JYLO'~= 35" .3.~ Y/o 4. .--__ /0013 Lm. /943 /94B

:: :~T::SAE::: SLT:S-~~:~----~~:;'--. :: ;;: ~:~: :~; ~ ;::: ;;;;
74 M A U L E .-~-~-~:;~-;~~--------- ----------- é;;--r-~50 4;;~'"4;' 9;30 /245---t-L·-m------j,--/-f1--~-¿--+-/-9_-~-g--¡-----------1

I---t---.---------.------ - ..---..--..--.---------- ----oO-- - --- - -- -~------------- -- - -------- ------- - - ------- ----------1---------- - ------------ -----+-------+-----------1: ::~~:- ::~~~~;~~A~:R:G~A---· . +-;~;.- ~-~ .~ :s- >- Z;~ ~;;:~;--- <;r--~:~--¡----- ---------1

1---------.---.-..-.-.---..--..--..--....-.----..-----.-----..--------.-- .. --..-----....-.. ---..i'....-.----..-----r-.--.---.. ---..".----.-. ----.----- --------...-f------------ ----.--:-1-------.-- -----+--------------1
77 ANCOA EN LAS MINAS 1 lJ.G./I. .3SD 5'05' Ylo 2.3/ 200 .300 Lm /g~/. 19.38

78 -~-~~~~_-_~~~~E~~-~ ~~~~_~~~~~~~_=_~=-~-~ __-~~~~~ ..-~-~ :-:~-~--r-~~-~¿:-- ._:~ii~-~~_!~__ ~_t~~~!.. E~-~~~~~_~~!i :~.~:~: _=_-~~~~~~:_-_:f~:_-_~-~_~_=-- -=2?!! •_/949 r-------------------j

~ :_u Tu~~~_.:..~_~_~ ~~~_~_~oo_.. ...________ __ -----------l---~:~~·- ..-..-... __~~o__~s..:__ -~~~--~~~--r__-- _~~a.. !...!J!.____<'!!_.. ~~~~_. __",:9~fJ__-----t- ._.. -;

:~ C~:~:~:~~T~· JCuA::~L~:N euLLI L~~· ...+-;;; -:::::> ;;.~- . . ;~-.¡:--..;;;~- -S-:.-:--')'--+------------i----¡..---.. ---..-..-.----..-..-..... -"---. ----- ..----. -- ..oo- oo- ..... - ..,o- ..-.-----. - ---- .. l-----... ---- ..-------- ... -------.--------------- ....- . ---------- --.---,.---.-------- ........ --------.- ---- ..----.----.
82 PERQUILAUQUEN EN VADO EL SAUCE I .lJ.6.4. .36" /.5' ji" 3:3' /.015 Lm /!J?t1 /9Z.9

- ..' - oo. • • .- .. - - ------- ....-" "-"- ,,-... ... .' .... -. - ... - .. • .f-.. ..---... -........- .. -.. --- ...-...... -----.. ------..------ - .. -'- --.. -....._-- -....-.o ...-- .... - .....------..--..- ........--------..--- ....--- - .. - ...... - ....... ---- ..---- --- ------- ------------;

83 i BU LLI LEO EN PORTA L DE L TU N EL ¡ 06.4. .g~o 16/ 1'1 0 25/ 500 //2 Lm /940 /9#
---- -t.... . - --.- t "--' -....-..-.. .. ..... -----....- ""- ..-.----- ....--- --- -....-----....-. --.....-- -----------... ------- -....-...--------oO- ----------'---------t-----------;

84 I EMBALSE BULlI L EO \ lJ.G.I1. .3to IJI' Y/o 25'. Soo Lm /94Y

::!~t~M ~;..~~~DIGUA _ ···J;(;4 .-~~; /~~;;/--.;;; -·3~; .--~~~ ::n=~_/~-¡¿..=>-________. . _
( a) corresponden a la misma estación



CUADRO N° IV. C. 2-2

C U EN CA DEL RIO M AUL E. ESTADISTlCAS FLUVIOMETRICAS DIS PONIBL ES.

NOMBRE DE LA E sr ACION DATOS DATOS
DESDE HASTA

AÑOS DE ESTADISTICAS
42 43144 4546 47 48 49 M 5\ \52153 ~ 55 5657 5B 59 60 61 62 63 64 b5 b6 b7 b8 69 170 71 72 7374 75

- - - ---I~+--¡--t

......1-+--+--+--1 ...---...,.......,

LAGUNA VERDE

MAULE EN JUNTA CON CIPRESES

CLARO EN TALCA

CANAL MELADO EN LOS HIERROS

CIPRESES BAJO VERTIENTES

9

B

4

10

12

15

13

CLA RO. EN CAMARICO /f13!P .....! t=:t=:t=::t=:::t==~!i=4=+=::t .
--2+-M-A-U-L-E-E-N-LA--B-A-L-S-A---------------- ---;;¿;y ----- --- - I --- - -1 I

'--+-------------+--+----t-+-+-tt1l1ttt--m-r-rm~~~~$~3 L1RCAY EN PUENTE LAS RASTRAS /9U , I ' ~....
1---+---------------------------+---+----+--+---1~+__+_-+-_t__t-J__t__+_-j-_t__t-J__-r--r--r-t--JI-j--r-i--l--+--+--+--+--I--+--+--+--+--t--t

____+-_/_95._'8---jt-_---jt-t--'r--t ji- '--f--. - ~ --

~-+--------------- I-+-W'-~-+--H4:~+:--+-+-+--+-+--i=pi=t=t=:;:'=f:+::F+=F=i==ri;:::+'=t==j=t=1'5 CLARO EN SAN CARLOS 1958 1- -l ......-r- -1- --1- '1 ,i +-1-
1

- I I f'-tl--r-r- --t-f- , ......_1--6 PERQUILAUQUEN EN ÑIQUEN /9¿;í ' l' 1 I ' l ' +--+--+--+-"'r--'I t--

~-7~-~L-O-N-C-O-M-I-L-L-A-E-N-B-O-D-E-G-A-~--~----~~-/9-~-,~--~~·----1--1--1- 1 1 1--1 \ -- - -------- -- -\ -- -I---~~-~-i·=..-~-~~~~;-~-~~·-··~~=··~·=··~·~~~..~-
I----I----------------------+--~--___¡_¡_-r__r-¡--~-- I +- f_- --~~---¡_ J

/513h R=t:=*=*==+==t=+'=t::t-+-+--l=HH=t=+=t==t==+=+=~~=t=t=t==t=::¡:::i=t=H:::::¡
- -! ---'---'-- ---¡-----~I -- ---- -.--- ----1--- f---- ----.¡ ---¡-- ----1-- -t-f-,--¡-,-j-+-:-+---1

LAGUNA INVERNADA (a) /94/ , l'
I--+-------------.,----------t-----t-----r-i-r--r--t--i-- ¡-+--..t--f-+-+--+--+-t--t-+--+--t--+-t-t---r--i--t---¡--~t---r-r--t-t---1

CIPRESES EN DESAGÜE LAGUNA INVERNA DA -l/Uf ' I
7q. l' _L I -+

. 11 QDA. EL CI EGO EN JTA. CON CIPRESES -----·--+---1-9-5--~---t-/--9-~-~---t-j--t-I--It-i--I----TT- -1=1=f=!=~*:=!=~f:~,=-=f:,=~=3.L....~=l=~==~=l=~¡-,=;f~f~r---;
...--+------------------------+---+----1--+--, 4-+-1-,----1->--+-;-+ --r--r--r---r-4--f--- -~H-r-- - ---- -I--¡__~+__+_-t

1 '1st. _ __ -l-t--L .-:-1-1
- --f-.. r-_.~=t=:.t==-::t,-~=-t:,_=__:t:t-_=_¡+:=+,=++=-=~=t=:.t~t==-=t==-1_==-~t~t==-t==-t=::J

19.53 1969 I I I I ,1

1--14-I--P-U-E-LC-H-E-E-N-J-U-NT-A-C-0-N-M-A-U-L-E---------t--~9-'.5-7--r--N-A-'.;t--~=¡_-++--+-+-+~_~+-JI_~+-+-l---t~~,=t=~t=++=t=t=Ft=+=t=t=~t==F~''''
I----!--------------------------j----t----r--¡--¡----¡---r-¡--+-+---L--+--r-+--t---t-- --r---t---+-+--i-t_-j-,-t--+--t--¡--t-j-t_-r--t--r-t

'9.59 1!1}'~ !

M A UL E EN C URI L LI NQ U E20

16 LAGUNA DEL MAULE (a) /tl52 -1- ...•r-. ,

1---+--------------------------jr-------r---T=l=-~t==t=l=J[=¡=l=J~-:~---~I·.:.:.:.:;-~--=-~f-=-:f=:J-r~-:::.-tf:-:f=-=fr=~t-~-:f=-=~r=--tf={=-;~--=+-¡--~f-~-·-t-=-~-+-=-=~-=-t-=-~t-=-=~-=-~-=-~t-=~17 MAULE EN DES. LAGUNA DEL MAULE /9.52' f- .
I----+----------------------------j~-----¡----r-t- i 1-- -i-t-+--t--+-+-J__-t---t-'-t-_t_---t--J-r--r--:-- ---

1-_1_8-+_0_J_O_S_D_E_A~G-U-A----------------t--1-9_~-4-t_------r_¡_~-t--'-~~I~~~- -~- -i~j ~ li I

19 MAULE EN LOS BA ÑOS +-_/_9_~_8__i---l:-=:j_r=j+'=-~t=-±::~I=t:±:j·=t:±::±±=t~~k1±:=f--l=tl=~1=t,=i=~t=t:t=t=~~~f:f~~
¡I L.-+-+'-t-t-+--+-...,1960 r- ._..

....~ ~ ..22 GUAIQUIVILO EN GUAIQUIVILO

21
!

LA PUENTE EN JUNTA CON MELADO 19h4 1974 I ~--t-!-~1=$*=t:~~::j~;=t=*~~------------f--......:..--+-:..:.....:....+--+--+--+-ll--+-+--t--+--t----lf----t--j- - - ~I-+___¡_ --

/9h2 !
I--+-------------------------+----t----t---r-r-t---¡-¡r-t--¡--¡-I--¡---~--¡--j--¡---'--¡--r-.-+----t-t--

23 M ELA DO EN LA LANCHA ,g/,.... ....

MA ULE EN ARMERILLO26

25

j

1--_2_4-+-_C_A_N_A_L_M_E_L_A_D_0_E_N_B_O_C_A_T_0_M_A ----j----/9_3_b---¡- }=+=+=j::::=t=:j:::+:::j:=~__1:t-+--t--E=_f:E=r:±, E:E:t=t=~t=E:E=E=!=EE:t~--+~-+--+-~

CANAL M A ULE NOR T~E~E:N~A~F~0~R~A~D.:O~R~ l_/~9~4.~'3~~__~-J~=t=t:$:$~=~~1=:$:$~=~+'2"$'=F=f~=~f:$=F=f=FF$=F~~=FF$~

27 CANA L MAUL E NORTE BAJ O TUNE L

28 MAULE EN COLBUN ... r-- ....

30 PUTAGAN EN YERBAS BUENAS

MAULE EN LONGITUDINAL29
t15UZ --1-1J-Ll-~-J-j-!-+--t-t~'='-1=$:$~~~$=$=t=$~=:'~' ~'~"'f~~~=1!--+----------r-----r-r----¡--¡-----¡---¡----¡---t---
/946 ......r---I--+-+-~+--ir' ..T'- ....~ ...~



CUADRO N°IV.C.2-2
(CONTINL'AI""""'N)

CUEN CADEL R10M A U LE. ESTADISTlCAS FLUVIOMETRICAS DISPONIBLES.

NOMBRE DE LA ESTACION DATOS D,ATOS AÑOS DE ESTA DISTICA S
DESDE HASTA 42 43 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 !l4 5556 57 5859 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 7!5

31 ANCOA ANTES TUNEL CANAL MELADO ~=+==l=+=~~"..¡::::¡:::::¡......t==;=+=l

...r--
~

..........~:::+=:;~~ .....

....,~=t ... "'1=1==+=+=+~'"

ANCOA EN EL MORRO

:.ONGAVI EN LONGI TUDI NAL

37 , LOI'IGAVI EN EL CASTILLO

36

38

35

40

3'3

/952

ANCOA EN LL EPO /9~2

t--3_4-+_A_C~_IB_U_E_N_O__E_N_L.O_S_._P_E~Ñ_A_S_C_0_S -t-_1_9_4_1-t t--t-+--+---t-J¡-:=_+:t-=_:l:I-=:l:=:t=¿t=?t..j.. ~l~=$=r:::$==:r==¿~¿~=+f~f~~'~"~'~*=i=:f=ff:t'="f:::f==f~~
:::~lL

U
E=:A.E:L::ENG:-R-(-:-:-:-~-:-:-~-O-N-)------+--~-=-:-=-~-:-Ir---+-+-+-~-+--+--+-+--1---- - ---LI JJll--l--!--J-..-..~.-..J.~..-.~..-.j..-.-..~".':::~..~.::..::..f-=~~.t~=:..l.~..=.f.=..1.="'~1t~~~.·.·~.-..~.-..~.~~.~..

I----+--------------.------------t----t-----;- -t--t--+-j-t-+--+--+--+-- -- --+-+--t-t-+--+--+--+--t-t-+--t---t--j-t--t--t---+--,--t-t--r-1

/9t4

BU LU LEO EN STr¡A~.~F~1L~O~M~E:N~A J_/~g~2~J~L--l=t=i=f=t:$$=t~=r-:$:$$=!~=~:t=$$=!~=!=:t=*=f-~=~f::¡::f:=t~=f=f:~- +--I--t--t---j-t--t--I--t--t---t-t--t--I- --t-,I----t--t--t-~--t-t--t-"1

1--3_9------1I---L_O_N_G_A_V_I_E_N_L_A_Q_U_I_P_1Q_U_I_N_A_--- 1-!../~9~J~t~----l-!$=t~=l=$:$:t··~··t·.:.:··~·!=t=$:$=r~--~i-~$-l~-$~-$-2-~~~-l=~-$~j~~-*~lr--=~i-=r.-=l=f.ffl-··.~-::¡:..=f_
19b3 ......I-+--t--+-+--+-t--t--i--r-"'1."'~

PERQUILAUQUEN EN SAN MANUEL42

t--4_'-+-C~A~T~0~~EN~D~I~G~U~A l-~/9~4~J!~__~~l-l-l-¡··:··t=f1=1=1=:E=E=E=t..=_·t-t·=·-t·=···t··J::=i+==:t=t:==l=t:~::t::=:j1===1=~=ft:::=f+==f+==:t+::=:f+=_:+_=.=t=~""'i=H
193/

43 PERQUILAUQUEN EN QUELLA

"'1=
'-1--' - .

....'1=+~ ~~ .

"i=+=+=+=+=+=+=t==t==f=t ...~

PURAPEL EN SAUZAL46

44 CAUQUENES EN EL ARRAYAN

t---i----------.---------------!----+----t----1i--t-+--+--+-t-I--t-+--t---t--t-t-t--+--t--+-t-j--t--+--t--t---j-t--r---r-t--t-t--r---r--r---j

1945

L~4=51~p~U~R~A~P~E~L~E~N~N~I~R~'~V~'~L~O~ -J_1~g~5~-y~~----!--J-J"-!_t_~-!--J~-!_t__tj_t~~t:*$:$~=l~1=*=1=I---=t==f-.f-=f-~-Tl"'~I=
¡g¿2

ESTERO CABA LLO BLANCO EN SAN NICO LAS50

47 LON CO MIL L A EN ELEMBO Q UE I g¿3 /g~3 i _t"=··j·r-~L··.:::--LJ=·"·~-!=:t=:E=E=t~~-..=tJ-1t---t---------------------t----t----t--t--¡--+--+--+-+-+-t-t----:r--¡-t-¡--t--t--¡---¡--¡----t- r- ~
48 MAULE EN PICHAMAN /96.5 i ~+=+::+=+::::::¡::::::¡~""

i "'"I----t-------------------------l-----+----+-j-t--+--+---+-+-i¡-+-I-+---t--i--i--t--I---t--t--+--t--I--+-t--t--+--t--t-I----t--t--t----r---t-r--l
49 COLORADO EN JUNTA CON MAULE Igb4 I 1 ••••i=+::+::+::+::::::¡::::::¡=+=+==l==t==I

I--.,...---I-------------."-----------¡--.---+-----¡----- -f--f-t-+--t--\- _.--.-- -. - -- __ o

1961'
-+---+--+--+--t--+--+-+-t--+-+-+--t--t--¡--¡¡-
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CUENCA DEL RIO MAUL E. ESTADISTlCAS FLUVIOMETRICAS DISPONIBLES

CUADRO N° IV.C. 2-2
(CONTINUACION )

N° NOMB R E DE LA E5TACION DATOS DATOS AÑOS DE ESTADISTICAS
DESDE HASTA 42 43 44 45 46 47 48 49 \50 \51 52 53 54 55 5b 57 58 59 60 61 62 b3 b4 b5 60 67 68 69 70 71 72 73 74 75

6J CAMPANARIO EN JUNTA CON MAULE /95/ /9~t
I

62 MAULE EN LA BARRETA ;95"5 19tt
i
I

I,

63 CANAL LA ESCUADRA EN BAJO VERTIENTE 195'8 Iqb~

64 ESTERO CURIPEUMO EN LO HERNANDEZ Itlt8
....

I :

65 ESTERO CARDO VERDE EN LO UBALDO 19~8 !
..... ......

~

66 PERQUILAUQUEN EN SANTA EMA /g~8 I I .... C ~
.... ~ ...

, !

I
I

67 MAULE EN FORE L .¡g~g ...

68 MELADO EN ZONA DE PRESA ¡,gY4

69 PUTAGAN ANTE JUNTA LONCOMILLA /9/5 I i
70 PIDUCO EN TA LCA 194~ /95/ .... .... I

I

71 LONCOMILLA EN SA N JAVI ER 1943 /948 I

72 CIPRESES EN LOS LUNOS /9-17' 19.{8 I
I

I i
-

I

73 PUTAGAN EN STA. DORA 1946 /9~9
..... .... Ipo---t--

,
74 MAULE EN LA MINA /953 /959

75 MAUL':: EN LA ESCUA DRA 1943 195;'

76 MAULE EN VUELTAS DE AGUA /94/ /95tJ

77 ANCOA EN LAS MINAS 1931 1938 I Ii
r--1--

i
1

I78 ANCOA EN VEGAS DE ANCOA /94)1 /949 ......
i I~1-- 1

I I t
79 TUTUVEN EN EL ROBLE 194.5 1949 .... ;

80 LONGAVI EN LO CASTILLO /9?tJ 1937 I---

81 LONGAVI ANTE JUNTA CON eULL/LEO It}Z9 19.3)1 I,
,

i i82 PERQUILAUQUEN EN VADO EL SAUCE 19zo ItjZ9 i

B3 BULLlLEO EN PORTAL DE L TU N EL /940 /943 = ..... I I
84 EMBALSE BULlI L EO 1941 ....

85 EMBA LSE DIGUA /968 I .....

(a) CORRESPONDE A CANALES AFLUENTES

51 MBOLOGIA

c:=J EST. OBSERVADA COMPLETA

EST. OBSERVADA CON VACIOS MENSUA LE S

EST.AMPLlADA



CUENCA D":::1 RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
AFLUENTE LAGUNA INVE·RNADA
LM LG
ENDESA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AFEA CUENCA

35 44
70 47

1318
829

s
W
MSNM
Kl't2

CUADRO No.IV.C.2-3

CODIGO 09
DATOS OBSEPVADOS :

DESDE 1941
HASTA :

*** CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S) ***

.....O-ZQ s, J 1If_-."

A&O MAY JOÑ JUL AGO SEP OCT NOV ole ENE FEB r-"AR ABP. PRm~

•

42/43 22.00 21.00 21.00 26.00 23.00 33.00 79.00 66.00 49.50 37.0C 28.50 22.50 35.71
43/44 20.50 21.00 21.00 20.50 28.00 68.00 63.00 50.00 33.00 27.5C 25.00 21. 50 33.25
44/45 20.00 23.00 22.00 23.00 23.50 42.50 95.00 96.00 55.00 51.00 35.00 29.00 42.92
45/46 23.50 22.00 21. 50 24.00 26.00 37.00 64.00 51.00 38.00 29.50 27.50 22.50 32.21
46/47 19.60 18.80 22.00 20.00 21.00 28.00 38.50 34.00 25.00 22.50 20.50 17.40 23.94
47/48 17.40 18.20 17.60 17.(j0 22.00 33.00 70.00 40.00 25.00 21.50 19.20 18.80 26.69
48/49 19.60 19.00 20.50 20.00 28.00 48.00 108.00 87.00 48.00 33.00 30.00 23.00 40.34
49/50 34.00 29.00 23.00 2.3.00 23.00 52.00 42.00 28.00 28.00 23.00 20.50 21.00 28.88
50/51 23.00 25.00 22.00 '21.00 26.00 43.00 74.00 85.00 64.00 41.00 29.50 23.00 40.21
51/52 22.00 26.00 30.00 29.00 27.00 40.00 '80.00 94.00 55.00 37.00 28.00 24.00 41.00
52/53 25.00 23.00 23.00 22.00 27.00 42.00 52.00 38.00 25.00 21.50 19.20 18.20 27.99
53/54 20.00 20.00 20.00 26.00 33.00 34.00 102.00 142.00 92.00 61.00 42.00 33.00 52.08
54/55 20.50 29.00 24.00 23.00 25.00 39.00 71.00 55.00 37.00 27.00 23.00 18.40 32.66
55/56 19.00 22.50 19.80 18.60 19.40 31.50 60.00 45.50 31.00 26.00 22.00 20.00 27.94
56/57 20.50 19.20 19.60 20.50 21.00 34.50 66.00 52.00 24.50 24.00 20.50 20.00 28.52
57/58 21.00 19.40 20.50 21.00 21.50 34.50 53.00 41.50 29.00 23.00 20.50 18.40 26.94
58/59 22.0 24.50 24.50 23.50 22.50 58.00 70.00 79.00 54.70 35.30 24.50 31.70 39.18
59/60 29.00 29.80 29.00 29.80 30.50 50.10 77.00 92.30 66.40 43.50 29.80 24.90 44.34
60/61 22.70 26.90 22.40 22.60 21.00 32.60 57.70 43.40 27.80 22.10 22.90 19.20 28.44
61.62 19.9:0 20.10 20.90 21.70 25.00 43.30 73.40 99.70 69.00 37.60 ~1..10 23.70 40.45
62/63 23.00 20.80 21.20 20.60 21.40 29.60 50.60 36.00 23.60 19.30 18.10 18.70 25.24
63/64 19.10 15.70 18.10 18.20 21.10 23.20 48.00 90.70 95.80 54.60 36.30 27.10 38.99
64/65 22.80 21.10 21.10 20.70 23.60 32.00 43.00 37.60 30.60 23.70 19.80 25.70 26.81
65/66 25.60 32.50 28. 9~L 31.40 26.90 34.80 79.80 86.30 87.60 54.70 41. 70 29.70 46.66
66/67 29.80 30.40 30.10 25.,80 26.30 34.10 69.10 72.10 81.00 56.40 37.80 29.80 43.56
67/68 26.40 24.70 20.50 22.50 22.00 31.30 49.00 49.20 30.30 24.60 22.50 21.50 28.71
68/69 17.60 17.60 15.50 15.70 15.70 15.70 20.30 16.30 14.10 12.70 12.00 12.50 15.47
69/70 14.10 20,.70 18.70 19.70 22.50 25.40 51.20 66.50 40.50 29.70 23.80 24.50 29.77
70j71 21. 90 18.60 18.30 17.00 18.70 29.30 45.30 40.70 26.50 21.80 19.20 19.30 24.72
71/72 22.30 18.20 22.30 24.70 25.30 43.60 64.20' 49.10 34.80 26.10 24.30 22.80 31. 47
72/73 34.60 47.90 28.90 39.00 35.10 37.10 59.60 120.00 120.00 108.00 49.50 37.00 59.72
73/74 33.10 29.90 27.50 25.80 22.90 30.80 59.00 59.20 41.30 36.50 31. 40 26.60 35.33
74/75 25.70 27.60 26.20 21.60 24.10 37.60 71.50 75.60 60.80 41.40 29.70 31. 20 39.42
75/76 29.50 27.80 30.30 23.70 22.70 38.70 62.90 84.60 57.90 38.00 30.50 27.30 39.49

PRO!-1 23.14 23.85 22.70 23.09 24.17 37.27 63.80 64.80 47.70 35.04 26.94 23.64 34.68

C.V.E 0.67 0.69 0.65 0.67 0.70 1.07 1.84 1.87 1.38 1.01 0.78 0.68 1.00

OBS. : ESTADISTICA OBSERVADA



CUENCA DLL RIO
ESTACION
TIPO DE CO;'-JTROL
CONTROLADA POR

MAULE
LONGAVI EN LA QUIR~ (R.N.)
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTUPA
AREA CUENCA:

36 14
71 28

471
641

s
w
nSNM
KM2

CUADRO NO IV .C.2-4

CODIGO 39
DATOS OBSERVADOS :

DESDF 1937
HASTA :

*** CAUDALES MEDIOS ]~ENSUALES (r-~3/S) ***

AflO MAY JUN JUL AGO srp OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 (43.00) (51. 00) (60.00) (150.00) (62.00) (65.00) (50.00) (33.00) (17.00) (9.00) 8.°73 8.20l 46.41
43/44 36.80 63.80 45.30 33.70 139.00 57.50 38.70 24.40 13.80 ( 10·.00) 7.31 8.26 39.88
44/45 47.40 119.00 74.20 157.00 80.80 165.00 99.00 52.00 25.00 38.80 16.40 13.50 74.01
45/46 96.20 67.70 90.00 132.00 95.30 (45.00) 94.10 27.50 21.00 14.60 8.91 7.81 58.34
46/47 23.90 17.50 82.30 32.30 50.00 38.70 39.00 27.60 11.40 7.79 6.59 5.98 28.59
47/48 13.40 54.40 65.10 46.80 42.10 61.10 43.00 22.60 12.90 6.70 6.25 (24.00) 33.20
48/49 25.20 53.50 107.00 45.10 117.00 92.50 72.60 42.70 21.90 15.90 18.50 10.10 51.83
49/50 183.00 138.00 34.80 23.70 19.50 (20.00) 16.90 13.40 12.00 7.94 7.10 25.40 41. 81
50/51 121. 00 63.20 42.40 (85.00) (68.00) (58.00) (100.00) (34.00) (50.00) (22.00) (9.00) (11.00) 55.30
51/52 (80.00) (135.00) (159.00) (70.00) (80.00) (50.00) (45.00) 34.10 22.00 25.10 18.30 8.38 60.57
52/53 43.00 52.70 52.10 30.60 36.00 32.40 20.40 15.30 14.60 9.02 6.64 11.60 27.03
53/54 (120.00) (45.00) (85.00) 141.00 156.00 61.60 73.20 54.20 25.20 20.10 16.30 12.50 67.51
54/55 29.40 109.00 61.20 56.60 40.20 44.30 48.80 35.60 19.70 11.70 13.40 (8.00) 39.82
55/56 23.80 132.00 30.90 47.60 50.30 42.80 36.10 29.30 24.80 11.10 19.10 24.20 39.33
56/57 46.10 24.90 113.00 66.40 42.30 49.80 44.10 24.00 11.70 8.04 (7.90) ( 6 . 50) 37.06
57/58 67.40 38.10 50.40 100.00 47.70 42.10 39.70 36.60 14~00 8.17 9.35 . (8.00) 38.46
58/59 38.30 109.40 89.50 87.80 62.40 57.80 58.00 21. 80 17.40 ll.20 8.40 69.40 52.62
59/60 83.10 62.80 130.00 51.10 108.00 50.10 45.50 30.30 18.40 10.20 (10.00) 13.10 51.05
60/61 7.10 77.40 60.60 35.70 40.70 68.70 45.00 24.10 17.30 10.40 37.70 11.60 36.36
61/62 10.50 52.60 97.20 48.30 110.00 113.00 59.60 35.70 20.30 13.30 17.00 (8.00) 48.79
62/63 (7.50 ) 36.20 27.60 47.80 24.80 42.30 25.40 13.70 8.60 7.30 (5.00) (.90 21.09
63/64 14.10 27.70 85.00 93.10 89.60 87.70 (85.00) 61.10 33.70 17.80 13.70 14.10 51. 88
64/65 6.40 20.30 33.40 (38.00) 50.90 43.10 31. 40 31.30 15.60 13.80 7.20 72.60 30.33
65/66 91.80 79.70 122.00 120.00 48.80 87.10 61.90 46.40 22.70 (15.00) (8.00) 18.70 fO.17
66/67 32.10 109.10 113.00 54.00 62.40 67.00 60.90 86.60 37.50 18.90 11.20 (6.00) 54.89
67/68 83.60 26.80 27.60 47.10 47.80 74.90 50.30 28.60 13.50 9.80 11. 70 (9.00) 35.89
68/69 5.70 6.90 9.90 19.60 18.30 19.80 24.90 19.50 13.10 7.40 f. 30 11.20 13.55
69/70 54.40 99.50 84.60 89.60 57.50 37.30 33.50 26.30 13.50 9.00 7.60 5.40 43.18
70/71 13.10 51. 70 62.20 74.80 44.90 54.30 51.10 42.70 2l.00 13.80 7.40 6.00 36.92
71/72 65.40 41. 70 94.80 46.30 45.40 61.50 41.00 31.80 15.50 9.40 9.90 7.40 39.17
72/73 159.00 62.20 53.80 (155.00) 73.90 58.10 106.00 83.30 45.90 14.90 6.10 13.30 69.29
73/74 (40.00) (45.00) (88.00) (45.00) (27.00) 65.20 42.40 25.00 15.70 9.10 11.60 4.70 34.89
74/75 30.40 63.30 61.00 43.70 37.90 41.60 44.80 20.80 14.10 23.10 8.90 27.10 34.72
75/76 68.90 126.00 150.00 77.90 45.20 51.20 53.50 38.30 19.50 12.40 6.30 6.00 54.60

PROM 53.26 66.56 74. 79 70.37 62.40 59.0l 52.38 34.52 2,0.01 13.32 lO.99 14.82 44.37

C.V.E 1. 20 1. 50 1.69 1.59 1. 41 1.33 1.18 0.78 0.45 0.30 0.25 0.33 l.OO

OES. (R. N. ) = LONG. EN LA QUIRIQUINA + REG. BULL.
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACIO:'J CON BULLILrO EN STA. FILOHFNA (R.N.) Y/O PERO. EN SAN !v"ANPF.L



CUr::NCA DLL RIO :. HAliLE
ESTACIO:~ :nVLLES LAGUNA INVLRNIWA
TIPO DL CONTROL: LM LG
CONTROLADA POR: ENDESA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUEiJCA:

35 44
70 47

1318
829

S
'[¡T

HSNr'
KM2

CUADRO ;.\)°IV.C.2..;..S

CODI~O Og
DATOS OBSERVADOS:

DESDE: 1941
HASTA:

*** NIVELES EN r.1ETROS ***

A~O t'.!Ay JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe ENE FEB MAR ABP.

42/43 300.38 300.20 300.28 300.37 300.45 301.36 302.11 301. 50 300.93 300.68 300.18 2~9.97

43/44 300.26 300.29 299.98 300.13 300.56 301.75 301.82 300.92 300.35 300.10 300.08 300.05
44/45 300.07 299.90 299.93 300.10 300.42 300.74 302.24 301. 85 301.00 300.87 300.35 300.32
45/46 300.61 300.16 300.11 300.26 300.47 301.37 301.18 300.97 300.88 300.15 299.93 299.80
46/47 299.76 299.63 299.70 299.61 299.82 300.73 300.41 300.14 299.71 299.59 299.47 2~9.32

47/48 299.40 299.48 299~35 299.48 299.92 301.05 301.06 300.30 299.88 299.€7 299.53 299.52
48/49 299.56 299.53 299.66 299.73 300.13 301.25 302.02 301.18 300.62', 300.30 300.08 299.86
49/50 300.78 300.36 300.31 300.42 300.39 301.07 300.31 300.23 300.05 299.75 300.43 299.69
50/51 300.44 300.35 300.43 300.45 300.44 301.37 300.37 301.06 300.57 300.23 300.39 300.10
51/52 300.09 300.34 300.55 300.48 300.49 301.6C 302.46 301.90 301.09 300.65 300.35 300.10
52/53 300.27 300.23 300.18 300.22 300.53 301.49 301.39 300.56 300.19 299.99 299.80 299.75
53/54 300.11 299.82 299.85 300.33 300.64 301.11 302.85 302.82 301.81 301.19 300.79 300.53
54/55 300.37 300.35 300.12 300.28 300.35 301.37 301.51 301.12 300.62 300.30 300.08 302.07
55/56 299.96 298.01 295.84 292.89 293.29 294.92 303.84 302.94 299.85 301.08 301.92 300.92
56/57 295.75 289.94 289.20 286. 85 287.14 288.82 304 .59 305.42 305.9G 305.74 305.09 301.95
57/58 297.78 292.71 287.79 285. 79 284.38 284.31 299.56 308.89 311.41 311. 61 309.89 305.81
58/59 300.06 298.17 299.08 283.34 284.26 292.44 312.31 315.50 315.95 315.09 311. 84 31n.34
59/60 307.88 303.49 300.64 286.82 28G.92 285.53 311.65 316.13 315.37 315.45 314.95 312.59
60/61 306.54 29f>.19 290.18 283.25 283.45 288.10 307.92 313.02 312.73 310.35 308.88 305.54
61/62 300.22 297.82 294.45 289.42 288.90 302.78 314.88 317.28 318.08 317.85 314.46 309.75
62/63 302.30 296.64 288.94 284.10 282.04 289.52 307.93 313.12 314.50 314.10 311.12 306.0€
63/64 300.18 293.14 289 .87 286.43 288.01 290.17 304.73 316.23 317.78 318.04 317.78 314.76
64/65 310.32 304.87 295.91 285.83 284.36 294.44 307.80 314.27 316.08 316.00 313.66 312.72
65/66 310.02 310.01 307.68 302.29 299.43 306.07 316.31 317.88 318.24. 318.20 317.12 315.41
66/67 313.20 311. 54 310.22 305.96 304.48 307.20 315.26 317.22 318.24 318.24 317.41 314.84
67/68 310.23 301. 6 7 293.31 286.14 284.07 292.57 307.43 315.75 313.68 310.55 306.02 299.86
68/69 292.02 288.80 285.59 283. 79 282.55 281.58 286.63 287.70 289.E3 289.52 289.50 289.78
69/70 289.43 290.01 288.51 286.08 282.89 282.30 299.02 311. 72 311.83 309.57 305.03 296.59
70/71 288.01 285.87 288.07 287. 76 281. 82 286.30 298.76 305.84 305.84 305.35 302.69 297.55
71/72 291. 34 285.52 288.09 282.04 283.88 297.80 311.33 314.96 315.12 313.39 309.80 304.22
72/73 308.80 313.08 311.56 313.08 311. 30 308.29 314.61 316.92 318.22 318.24 316.96 314.35
73/74 311.74 306.16 304.86 294.78 284.35 284.88 301.92 309.82 308.47 306.51 300.02 294.88
74/75 296.16 293.68 290.32 284.14 282.75 282.96 301.48 311. 50 313.32 3~0.28 302.52 293.27
75/76 287.06 285.33 289 .15 282.41 282.29 284.93 299.61 314.78 314.92 310.89 302.75 301.02

OES. NIVELES REFERIDOS A COTA 1000 (M.S.iLM.)



C'CENCA DEL RIO
ES'I'ACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

~~tJLE

VOLUNENES LAGC-JA Ii~VERNADA

LM LG
ENDE8A

Ll':I'ITCD
LONGITFD
ALTURA
AREA CUENCA

35 44
70 47

1318
829

s
r.l
!1SNM
KM2

CU1.DRO N° IV .C. 2- 6

CODIGO O~

DATOS OBSrpVADOS:
DESDE: 1941
HASTA:

*** ~ULLONES DL .r-13 ***

AÑO MAY JUN JUL AGO SEF OCT NOV DIC ENE' FEB fAJ\P. ABR

42/43 69.24 68.56 68.86 69.21 69.51 72.97 75.84 73.50 71. 33 70.38 68.48 67"~ 61
43/44 68.79 68.90 67.67 68.29 69.93 74.45 74.72 71.30 69.13 68.18 68.10 67.99
44/45 68.07 67.17 67.36 68.18 G9.40 70.61 76.36 74.83" 71.60 71.11 69.13 69.02
45/46 70.12 68.41 68.22 6b.79 69.59 73.01 72.28 71.49 71.14 68.37 E7.36 66.54
46/47 66.29 65.47 65.91 65.34 66.67 70.57 69.36 68.33 65.97 65.22 64.46 63.52
47/48 64.02 64.52 63.70 64.52 67.30 71.79 71. 83 68.94 67.04 65.72 64.84 64.78
48/49 65.03 64.84 65.66 66.10 68.29 72.55 75.48 72.28 70.16 68.94 68.10 66.92
49/50 70.76 69.17 68.98 69.40 69.28 71.87 68.98 68.67 67.99 66. 22 69.43 65.85
50/51 69.47 69.13 69.43 69.51 69.47 73.01 69.21 71.83 69.97 68.67 69.28 68 .. 18
51/52 68.14 69.09 68.89 69.62 69'.66 74.11 77.24 75.02 71. 97 70.27 69.13 68.18
52/53 68.83 68.67 68.48 68.64 69.81 73.46 73.08 69.93 E8.52 67.74 66.54 66.22
53/54 68.22 66.67 66.85 69.05 70.23 72.02 78.80 78.68 74.68 72.32 70.80 69.81
54/55 69.21 69.13 68.26 68.86 69.13 73.01 73.54 72.06 70.16 68.94 68.10 75.68
55/56 67.55 56.45 47.16 36.85 38.13 43.53 82.93 79.1E 66.85 71.90 75.10 71.30
56/57 46.80 27.82 25.60 19.05 19.86 24.48 86.20 90.02 92.61 91. 55 88.43 75.21
57/58 55.39 36.27 21.55 15.93 12.19 12.01 65.03 108.34 126.87 128.27 115,23 91.23
58/59 68.03 57.27, 62.00 9.55 11. 88 35.41 133.17 154.00 156.70 151. 54 129.88 118.72
59/60 102.35 81.46 70.23, 18.96 19.26 15.23 128.55 157.91 153.22 153.70 150.70 135.13
60/61 95.39 57.37 28.54 9.32 9.82 22.39 102.57 138.14 136.11 118.80 108.28 90.59
61/62 68.64 55.57 41.93 26.26 24.71 78.52 150.28 166.24 172.64 170.80 147.76 114.25
62/63 76.60 50.36 24.83 11. 46 6.11 26.56 102.62 138.84 148.00 145.60 124.84 93.09
63/64 68.48 37.65 27.61 17.79 22.13 28.51 86.81 158.61 170.24 172.32 170.24 149.56
64/65 118.56 87.43 47.44 16.04 12.14 41.90 101. 92 146.62 157.56 157.00 142.62 136.04
65/66 116.16 116.08 101.27 76.56 64.21 93.14 159.17 171.04 173.92 173.60 164.96 153.46
66/67 139.40 127.78 117.76 92.61 85.71 98.68 152.56 165.76 173.92 173.92 167.28 150.04
67/68 117. 84 74.15. 38.19 16.92 11. 38 35.82 99.92 155.50 142.76 120.40 92.90 66.92
68/69 34.06 24.42 15.39 10.67 7.48 4.78 18.39 21.32 65.47 64.78 64.65 27.34
69/70 26.29 28.03 23.58 16.74 8.40 6.81 El. 63 129.04 129.81 112.99 88.14 50.16
70/71 22.13 16.15 22.30 21. 48 5.48 17.40 60.28 92.03 92.03 89.68 78.1E 54.33
71/72 32.02 15.20 22.36 6.11 10.90 55.48 126.31 150.76 151.72 140.73 114.60 84.57
72/73 107.80 138.56 127.92 138.56 126.10 104.74 148.66 163.44 173.76 173.92 163.72 147.10
73/74 129.18 93.57 87.38 43.05 12.11 13.49 75.10 114.74 105.82 95.25 67.88 43.39
74/75 48.44 39.38 28.96 11,56 8.02 8.59 73.42 127.50 140. 24 118.24 77.48 38.06
75/76 19.66 14.69 25.45 '7.11 E. 78 13.62 65.34 149.68 150.52 123.12 78.40 71. 68



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

HAULE ,
REGULACION LAGUNA INVERNADA
LM LG
m·mESA I

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 44
70 47

1318
829

S
H
HSNM
KM2

CVADRO N° IV .C.2-7

CODIGO 09
DATOS OBSERVADOS:

DESDE :1941
HASTA :

*** PEGULACIONES EN M3/S ***

A~O l-1AY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

42/43 -0.48 -0.26 0.11 0.13 0.12 1.29 1.10 -0.87 -0.81 -0.39 -0.71 -0.33
43/44 0.44 0.04 -0.46 0.23 0.63 1.69 0.10 -1. 28 -0.81 -0.38 -0.03 -0.04
44/45 0.03 -0.35 0.07 0.31 0.47 0.45 2.21 -0.57 -1.20 -0.20 -0.74 -0.04
45/46 0.41 -0.66 -0.07 0.21 0.31 1. 28 -0.28 -0.29 -0.13 -1.14 -0.38 -0.32
46/47 -0.09 -o .,32 0.16 -0.21 0.51 1.45 -O .47 -0.38 -0.88 -0.31 -0.28 -0.36
47/48 0.19 0.19 -0.31 0.31 1.07 1. 67 0.02 -1.08 -0.71 -0.53 -0.33 -0.02
48/49 0.09 -0.07 0.31 0.16 0.84 1.59 1.13 -1.19 -0.79 -0.50 -0.31 -0.45
49/50 1. 43 -0.61 -0.07 0.16 0.05 0.97 -1.11 -0.12 -0.25 -0.73 1.20 -1. 38
50/51 1. 35 -o .13 0.11 0.03 -0.02 1. 32 -1.46 0.98 -0.69 -0.54 0.23 -0.42,.
51/52 -0.01 0.37 -0.07 0.27 0.02 1. 66 1.21 -0.83 -1.15 -0.67 -0.43 -0.37
52/53 0.24 -0.06 -0.07 0.06 0.45 1. 36 -0.15 -1.17 -0.53 -0.32 -0.45 -0.12
53/54 0.75 -0.60 0.07 0.82 0.45 0.67 2.61 -0.04 -1.49 -o .97 -0.57 -0.38
54/55 -0.22 -0.03 -0.32 0.22 0.10 1. 45 0.20 -0.55 -0.71 -0.50 -0.31 2.91
55/56 -3.03 -4.27 -3.47 -3.85 0.49 2.01 1,5.17 -1.41 -4.59 2.01 1.19 -1.46
56/57 -9.14 -7.31 -0.82 -2.44 0.31 1. 72 23.80 1. 42 0.97 -0.44 -1.16 -5.09
57/58 -7.39 -7.36 -5.49 -2.09 -1. 44 -0.07 20.40 16.15 6.91 0.58 -4.86 -8.99
58/59 -8.90 -4.14 1. 76 -19.60 0.90 8.78 37.60 7.77 1.01 -2.13 -8.08 -4.30
59/60 -6.11 -8.04 -4.19 -19.10 0.12 -1. 50 43.63 11.00 -1. 75 0.19 -1.12 -5.99
60/61 -14.80 -14.60 -10.80 -7.17 0.19 4.69 30.90 13.30 -11.20 -7.14 -3.92 -6.81
61/62 -8.19 -5.03 -5.09 -5.84 -0.60 20.10 26.80 5.95 12.60 -0.76 -8.59 -12.90
62/63 -14.00 -10.10 -9.52 -4.99 -2.06 7.63 29.30 13.50 3.42 -0.99 -7.74 -12.20
63/64 -9,,47 -11.90 -3.74 -3.66 1. 67 2.38 22.40 26.80 4.34 0.83 -0.78 -7.96
64/65 -11.60 -12.00 -14.90 -11.70 -1. 50 11.10 23.10 16.70 4.08 -0.23 -5.36 -2.53
65/66 -7.42 -0.03 -5.52 -9.22 -4.75 10.80 25.40 4.43 1.07 -0.13 -3.22 -4.43
66/67 -5.24 -4.47 -3.74 -9.38 -2.66 4.88 20.70 4.92 3.04 0.0 -2.48 -6.64
67/68 -12.00 -16.80 -13.40 -7.93 -2.13 9.12 24.70 20.70 -4.75 -8.92 -10.30 -10.00
68/69 -12.30 -3.71 -3.37 -1.76 -1. 23 -1.01 5.24 1.09 16.50 -0.28 -0.05 -14.40
69/70 -0.39 0.67 -1. 66 -2.55 -3.21 -0.59 21.10 25.10 0.29 -6.95 -9.27 -14.60
70/71 -10.50 -2.30 2.29 -0.31 -6.16 4.45 16.50 11. 80 0.0 -0.97 -4.30 -9.17
71/72 -8.32 -6.48 2.67 -6.06 1. 79 16.60 27.30 9.12 0.36 -4.39 -9.75 -11. 60
72/73 8.66 11. 80 -3.97 3.97 -4.65 -7.97 16.90 5.51 3.85 0.07 -3.80 -6.40
73/74 -6.68 -13.70 -2.31 -16.50 -11.90 0.5-1 23.70 :)..4.80 -3.33 -4.37 -10.20 -9.43
74/75 1. 88 -3.49 -3.89 -6.49 -1. 36 0.21 25.00 20.20 4.75 -9.09 -15.20 -15.20
75/76 -6.86 -1.91 4.01 -6.84 -0.13 2.55 19.90 31.50 0.31 -10.90 -lE.70 -2.59



CUE1'JCA DEL RIO
ESTACI01\l
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
NIVELES LAGUNA DEL ~~ULE

LM LG
ENDESA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

36 02
70 33

2180
339

S
h'
MSNM
KM2

CVADRO N°IV .C.2-8

CODIGO 16
DATOS OBSPRVADOS:

DESDE: 1952
HASTA:

*** NIVELES EN METROS ***

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe ENE FEB MAR ABR

42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
50/51
51/52 2.14 * (2 . 59) (3.03 ) 3.48 3.95
52/53 3.28 (3.35 ) (3.42) (3.49) (3.55) (3.62) (3.69) 3.76 4.00 3.49 3.76 3.78
53/54 3.52 3.28 3.33 (3.42) (3.55) (3.60) 3.69 4.11 3.73 3.92 4.72 5.36
5,4/55 5.67 (5.90) (5.53) (5.17) (4.80) (4.70) (4.80) 4.88 5.31 5.72 6.08 6.43
55/56 (6.43) (6.00) (5.35) (4.50) ( 3 • 70) (3.41) 3.41 4.09 4.61 (4.60) (4.20) 3.94
56/57 (4.20 ) (4. 76) (5.32) (5.88) (6.44) (7.00) (7.30) (7 .30) 7.01 5.46 5.10 5.42
57/58 (5.70) (6.10) (6.45) (7.00) (7.50) 8.15 9.06 9.81 (10.30) (10.00) (9.20) 8.71
58/59 (9.00 ) (9.60 ) ( 10 . 38) (11.16) (11.94) (12.72) (13.50) (14.28) (15.06) 15.54 15.89 16.72
59/(iQ 17.30 17.71 17.99 18.20 19.05 19.91 20.76 22.23 23.15 23.64 24.07 24.43
60/61 24.80 25.43 25.87 26.32 26.76 27.20 27.50 27.70 27.60 27.33 27.13 27.35
61/62 27.67 28.18 28.66 29.07 29.52 29.96 30.41 30.85 30.72 29.84 29.81 30.11
62/63 30.44 30.71 30.51 30.51 30.49 30.55 30.61 30.21 27.61 24.92 23.95 24.14
63/64 24.47 24.86 25.44 26.04 26.45 26.83 27.33 28.53 29.85 30.50 30.54 30.53
64/65 30.18 29.76 29.33 28.99 28.60 28.81 29.34 29.51 28.39 26.83 25.55 25.22
65/66 25.18 25.60 26.29 26.90 27.44 28.00 28.49 29.81 30.68 30.46 30.17 30.37
66/67 30.32 30.43 30.33 30.17 30.08 30.37 30.70 30.81 30.74 30.58 30.30 30.09
67/68 30.01 29.54 28.96 28.28 27.62 27.91 28.62 29.22 28.18 26.68 26.00 25.71
68/69 25.44 24.68 23.93 23.26 22.69 22.09 22.05 20.19 17.30 13.98 11. 33 10.96
69/70 10.78 11.17 11.15 11. 50 11. 66 11.96 12.80 13.94 13.93 12.34 12.28 12.52
70/71 12.09 11.45 11. 65 11. 97 12.28 12.61 13.35 14.19 13.84 12.28 10.84 10.79
71/72 11.12 11.61 12.24 12.73 13.06 13.60 14.56 15.47 15.46 14.37 14.06 14.31
72/73 15.34 16.02 16.61 17.21 17.85 18.50 19.14 20.65 22.42 23.51 24.22 24.61
73/74 25.08 25.44 25.92 26.21 26.47 26.83 27.53 28.34 28.58 27.52 21.17 27.40
74/75 27.53 18.12 28.69 28.92 29.06 29.35 30.04 30.69 30.60 30.51 29.91 29.72
75/76 29.36 29.42 30.02 29.40 28.66 28.84 29.59 30.68 30.56 29.26 28.15 27.40

OES. NIVELES P~FERIDOS A COTA 2150 (M.S.N.M.). COTA RADIER C01-PUERTAS = 2152.135 (M.S.N.M.)

* VALOR INICIAL ESTIMADO
( ) VALORES INTERPOLADOS



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
VOLUMENES LAGUNA DEL MAULE
LM LG
ENDESA

***

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

~.ILLONES DE M3

36 02
70 33

2180
339

S
trJ
MSNr-~

Kl.'1:2

***

CUADRO N°IV .C.2-9

CODIGO 16
DATOS OBSERVADOS

DFSDE 1952
HASTA :

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB r~AR ABR

42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
50/51
51/52 17.90 35.50 54.10 73.70
52/53 45.70 48.60 51. 60 54.50 57.00 59.90 62.80 E5.70 75.70 54.50 65.70 66.60
53/54 55.70 45.70 47.80 51. 60 57.00 59.10 62.80 80.30 64.50 72.40 106.50 134.30
54/55 148.00 158.10 141. 80 125.90 110.00 105.70 110.00 113.40 132.10 150.20 166.20 181,,9-0
55/56 181. 90 102.60 133.90 97.10 63.20 51.10 51.10 79.50 101. 80 101. 40 84.60 73.20
56/57 84.20 108.30 132.60 157.30 182.30 207.60 221. 20 221.20 208.00 138.70 122.90 137.00
57/58 149.40 167.00 182.80 207.60 230.40 260.20 302.50 337.80 361.10 346. 80 309.00 286.20
58/59 299.70 327.90 364.90 402.20 439.80 477.90 516.20 554.90 593.90 618.10 635.90 678.10
59/60 707.90 729.10 743.50 754.40 798.80 844.10 889.30 968.10 1018.50 1045.00 1068.20 1088.20
60/61 1109.00 1144.00 1168.20 1193.30 1218.30 1243.40 1260.50 1271.90 1266.20 1250. 80 1239.40 J 252.00
61/62 1270.70 1299.30 1326.60 1350.00 1376.00 1401. 60 1427.70 1453.20 :1,445.60 1394.60 1392.90 1410.30
62/63 1429.40 1445.10 1433.50 1433.50 1432.30 1435.80 1439.30 1416.10 1266.80 1115.70 1061.70 1072.00
63/64 1090.50 1112.30 1144.50 1177.50 1200.70 1222.30 1250.80 1319.20 1395.20 1432.90 1435.20 1434.60
64/65 1414.30 1390.00 1365.00 1345.50 1323.20 1335.20 1365.60 1375.50 1311. 30 1222.30 1150.60 1132.40
65/66 1130.20 1153.30 1191. 60 1226.30 1257.10 1289.00 1317.00 1392.90 1443.30 1430.60 1413.70 1425.30
66/67 1422.40 1428.80 1423.00 1413.70 1408.50 1425.30 1444.50 1450.90 1446.80 1437.50 1421.30 1409.10
67/68 1404.50 1377.20 1343.70 1305.00 1267.40 1283.90 1324.40 1358.60 1299.30 1213.80 1175.30 1159.40
68/69 1144.50 1102.20 1060.70 1024.50 993.30 960.50 958.40 858.90 707.90 540.00 410.40 392.60
69/70 384.00 402.70 401.70 418.60 426.30 440.80 481. 80 538.00 537.50 459.30 456.40 468.10
70/71 447.10 416.20 425.80 441. 30 456.40 472.50 508.80 550.40 533.10 456.40 386.90 384.50
71/72 400.20 423.90 454.40 478.40 494.50 521.10 568.90 614.60 614.10 559.40 543.90 556.40
72/73 608.00 642.40 672.50 703.20 736.30 770.10 803.50 883.40 978.50 1038.00 1076.50 1098.30
73/74 1124.60 1145.00 1170.90 1187.00 1201.80 1222.30 1262.20 1308.40 1322.10 1261. 70 1241.70 1254.80
74/75 1262.20 1295.90 1328.40 1340.30 1349.40 1366.20 1406.20 1443.90 1438.70 1433.50 1398.70 1386. 50
75/76 1366. 80 1370.20 1405.00 1369.10 1326.60 1336.90 1380.10 1443.30 1436.40 1361.00 1297.60 1254.80



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE COnTROL
CONTROLADA POR

MAULE
REGULACION LAGUNA DEL ~~ULE

LM LG
EL·mESA

LATITVD
LONGITUD
I.u.TURA
AREA CUENCA

36 02
70 33

2180
339

S
~1

r~SNM

K~12

CUADRO N°IV .C.2-10

CODIGO 16
DATOS OBSERVADOS

DESDE 1952
HASTA :

*** REGULACIONES EN M3/S ***

Af.!O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
50/51
51/52 6.68 7.02 6.94 7.55
52/53 -10.40 1.12 1.12 1.08 0.96 1.08 1.12 1.08 3.73 -8.76 4.18 0.35
53/54 -4.07 -3.85 0.78 1.42 2.08 0.78 1.42 6.53 -5.89 3.26 12.70 10.70
54/55 5.10 3.89 -6.08 -5.93 -6.12 -1.60 1. 66 1. 27 6.98 7.48 5.97 6.04
55/56 0.00 -7.45 -10.70 -13.70 -13.10 -4.51 0.00 10.60 8.32 -0.16 -6.27 -4.39
56/57 4.10 9.28 9.06 9.21 9.63 9.44 5.24 0.00 -4.92 -28.60 -15.80 5.43
57/58 4.63 6.78 5.89 9.25 8.78 11.10 16.30 13.20 8.69 -5.91 -14.10 -8.78
58/59 5.04 10.90 13.80 13.90 14.00 14.20 14.70 14.40 17.90 10.00 E. 64 16.20
59/60 fl.lO 8.16 5.37 4.07 17.10 16.90 17.40 29.40 18.80 10.60 8.65 7.70
60/61 7.76 13.50 9.03 9.36 9.63 9.37 6.60 4.25 -2.13 -6.36 -4.25 4.85
61/62 6.98 11.00 10.20 8.73 10.00 9.55 10.00 9.51 -2.83 -21.10 -0.63 6.70
62/63 7.12 6.04 -4.33 0.0 -0.46 1. 31 1.35 -8.65 -55.70 -62.40 -20.10 3.97
63/64 6.90 8.39 12.00 12.30 8.93 8.06 11.00 25.50 28.30 15.00 0.86 -0.23
64/65 -7.57 -9.36 -9.33 -7.27 -8.59 4.48 11.70 3.69 -23.90 -36.80 -26.70 -7.01
65/66 -0.82 8.89 14.30 12.90 11. 90 11.90 10.80 28.30 18.80 -5.25 -6.30 4.47
66/67 -1.08 2.46 -2.16 -3.47 -2.00 6.27 7.78 2.39 -1. 53 -3.84 -6.04 -4.70
67/68 -1.72 -10.50 -12.50 -14.40 -14.50 6.15 15.60 12.80 -22.10 -34.10 -14.40 -6.12
68/69 -5.56 -16.30 -15.50 -13.50 -12.00 -12.20 -0.81 -37.10 -56.30 -69.30 -48.30 -6.85
69/70 -3.21 7.20 -0.37 6.30 2.96 5.41 15.80 21.00 -0.19 -32.30 -1.08 4.50
70/71 -7.83 -11. 90 3.58 5.78 5.81 6.01 14.00 15.50 -6.45 -31.70 -25.90 -0.92
71/72 5.86 9.12 11.40 8.95 6.20 9.96 18.40 17.00 -0.19 -21..80 -5.78 4.81
72/73 19.20 13.20 11.20 11.50 12.70 12.60 12.90 29.80 35.50 24.60 14.40 8.39
73/74 9.81 7.85 9.66 6.00 5.70 7.65 15.40 17.20 5.11 -24.90 -7.46 5.04
74/75 2.76 13.00 12.10 4.44 3.50 6.27 15.40 14.10 -1.94 -2.15 -13.00 -4.70
75/76 -7.35 1. 31 13.00 -13.40 -16.40 3.84 16.60 23.60 -2.57 -30.10 -23.60 -16.50



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
CANAL MAULE NORTE B.TUNEL3
LM LG
ENDESA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA

35 43
71 06

461

S
vl
MSN,r.~.

CUADRO N°IV .C.2-11

CODIGO 27
DATOS OBSFRVADOS :

DFSDF 1929
HASTA :

*** CAUDALES MEDIOS ~~:ENSUALES (H3jS) ***

ANO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 4.60 0.00 0.0 0.0 2.80 20.30 24.30 27.00 27,.90 27.00 26.90 24.50 15. 44
43/44 10.90 0.00 0.0 0.0 2.80 20.30 24.30 26.20 26.20 25.00 23.90 19.20 14.90
44/45 6.00 0.00 0.0 0.0 9.48 18.40 20.60 25.20 27.80 23.90 22.90 15.10 14.11
45/46 4.00 2.50 0.0 0.0 4.80 17.60 15.60 22.70 23.60 24.40 20.90 15.10 12.60
46/47 10.30 0.00 0.0 0.0 10.60 20.50 19.00 22.90 20.30 21.00 18.80 16.20 13.30
47/48 1. 90 0.00 0.0 0.0 9.80 16.60 20.40 16.9'0 17.40 20.50 17.80 6.40 10.64
48/49 0.00 0.00 0.0 0.0 3.70 17.00 18.90 20.00 17.00 16.60 10.10 0.00 8.67
49/50 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 18.80 23.00 21.10 23.60 24.00 22.40 9.20 11.84
50/51 0.00 0.00 0.0 0.0 0.80 10.20 15.40 16.80 18.00 22.00 21.50 11. 80 9.71
51/52 4.70 0.00 0.0 0.0 0.00 9.20 17.80 21.00 23.00 23.00 14.80 8.90 10.20
52/53 3.90 0.00 0.0 0.0 2.70 15.80 21.00 24.00 23.00 24.00 17.80 12.00 12.02
53/54 2.60 0.00 0.0 0.0 0.00 4.90 19.20 25.50 21.50 22.50 22.00 5.90 10.34
54/55 0.00 0.00 0.0 0.0 3.90 19.00 24.00 28.50 27.50 27.50 21.00 16.80 14.02
55/56 5.60 0.00 0.0 0.0 0.00 20.30 25.00 28.00 27.30 29.30 23.50 17.40 14.70
56/57 2.80 0.00 0.0 0.0 3.40 20.30 25.00 28.00 27.30 29.30 23.50 17.40 14.75
57/58 2.80 0.00 0.0 0.0 3.40 21.50 26.00 27.50 27.00 31.00 26.00 18.00 15.27
58/59 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 19.00 21.00 27.50 27.50 17.90 19.00 4.60 11.37
59/60 0.00 0.00 0.0 0.0 1. 40 18.00 20.40 29.00 26.00 25.50 '23.50 20.50 13.69
60/61 13.40 6.30 0.0 0.0 4.30 20.50 24.50 28.50 28.00 29.00 12.40 9.40 14.69
61/62 5.00 0.00 0.0 0.0 0.00 15.00 25.50 29.00 29.00 27.00 18.40 12.40 13.44
62/63 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 29.00 30.50 31. 50 31.50 31.50 28.50 24.00 17.21
63/64 17.00 0.00 0.0 0.0 0.00 18.40 11.80 20.00 27.00 30.50 28.50 27.50 15.06
64/65 22.00 0.00 0.0 0.0 8.10 7.00 5.50 24.00 27.50 26.50 25.50 11. 20 13.11
65/66 6.60 0.00 0.0 0.0 0.00 16.40 22.50 25.00 26.00 27.60 34.90 18.20 14.77
66/67 10.10 0.00 0.0 0.0 1. 60 17.00 21.90 27.00 36.20 36.30 36.20 27.00 17.77
67/68 2.60 0.00 0.0 0.0 5.70 18.40 26.60 36.60 37.40 35.30 29.40 21. 80 .17.82
68/69 18.40 2.50 0.0 0.0 13.00 27.60 27.70 29.40 31.70 33.90 26.70 16.80 18.97
69/70 5.80 0.00 0.0 0.0 4.20 22.40 31.10 32.80 37.50 36.80 26.90 25.00 18.54
70/71 20.70 0.00 0.0 0.0 6.50 22.10 32.60 32.30 34.60 33.20 27.60 17.50 18.92
71/72 8.40 0.00 0.0 0.0 2.80 24.90 39.00 45.50 45.60 40.90 32.10 21.50 21.70
72/73 6.00 0.00 0.0 0.0 0.00 16.50 22.10 38.30 46.50 46.60 46.50 29.90 21.03
73/74 13.90 0.00 0.0 0.0 0.00 31.80 41.50 46.00 41.20 47.10 33.20 26.00 23.39
74/75 12.50 0.00 0.0 0.0 0.00 28.80 34.50 36.70 41.70 37.10 36.40 22.80 20.87
75/76 5.90 0.00 0.0 0.0 7.80 30.90 31.50 36.30 46.90 40.50 35.60 29.60 22.08

PROM 6.72 0.33 0.0 0.0 3.34 19.27 23.81 28.14 29.42 29.24 25.15 17.05 15.21

C.V.E. 0.44 0.02 0.0 0.0 0.22 1. 27 1.57 1. 85 1.93 1.92 1.65 1.17 1.00

OBS. DESDE MAy=42 A DIC=42 y OCT=55 A AGO=57 , VALORES EST H1ADOS .



CUENCA DEL RIO MAULE LATITUD 35 52 S
ESTAcrON CANAL MELADO EN LOS HIERROS LONGITUD 71 03 W
TIPO DE CONTROL LM ALTURA 800 MSNM
CONTROLADA POR ENDESA

*** CAUDALES t1EDIOS MENSUALES (M3/S) ***

CUADRO N°IV .e.2-12

CODIGO 08
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1936
HASTA :

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.30 17.30 16.10 11.90 5.19
43/44 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 12.40 16.90 18.40 16.60 11.60 6.32
44/45 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 11.10 14.00 10.50 4.13
45/46 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 12.60 15.10 17.60 15.00 10.40 5.89
46/47 4.80 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 14.00 18.00 14.10 15.20 13.80 6.66
47/48 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.40 12.50 12.50 14.40 13.00 0.00 4.40
48/49 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2.50 16.70 17.20 13.90 9.60 4.99
49/50 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 1.10 16.40 15.50 10.90 7.40 13.80 3.70 5.73
50/51 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 3.70 10.20 15.40 16.70 15.90 11.10 6.08
51/52 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 3.70 10.20 15~40 16.70 15.90 11.10 L08
52/53- 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 3.70 10.20 15.40 16.70 15.90 11.10 6.08
53/54 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 15.30 16.50 4.10 3.60
54/55 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 4.80 17.80 19.60 18.60 15.00 6.32
55/56 5.70 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 5.80 13.60 15.00 18.40 14.20 8.50 6.77
56/57 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.50 15.60 19.40 19.60 18.20 14.50 7.32
57/58 6.60 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 9.70 15.40 17.00 .17.40 15.60 12.20 7.82
58/59 3.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 1. 70 16.60 17.40 17.60 16.40 15.80 7.37
59/60 2.40 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 14.80 17.40 16.80 16.00 12.60 6.67
60/61 5.70 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 4.40 17.60 17.40 17.80 11.80 5.30 6.67
61/62 7.90 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 1.90 14.00 15.80 - 17.40 17.20 11.20 7.12
62/63 7.50 0.00 0.0 0.0 1.00 7.20 14.00 17.80 17.80 17.00 15.20 14.40 9.32
63/64 4.50 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 11.2b 17.20 17.20 16.40 5.54
64/65 6.60 0.00 0.0 0.0 0.00 . 1.00 17.20 13.80 17.20 17.00 16.00 3.00 7.65
65/66 0;00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 6.30 15.00 17.80 16.70 6.60 5.20
66/67 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 1.40 9.60 16.50 15.00 12.30 4.57
67/68 7.80 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 1.30 12.40 16.70 16.60 15.10 11.80 6.81
68/69 10.00 3.50 O. O, 0.0 0.00 6.40 15.10 17.50 17.80 16.40 15.30 12.60 9.55
69/70 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 3.80 10.80 14.80 17.50 16.30 16.00 6.60
70/71 11.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 6.00 14.30 17.90 18.00 15.30 6.87
71/72 7.10 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 5.90 10.50 16.80 14.90 15.10 14.10 7.03
72/73 1.10 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2 ..60 14.20 17.70 18.50 15.10 5.77
73/74 5.80 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 '0.00 11.50 17.70 17.50 13.60 5.51
74/75 5.60 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 7.70 14.00 '18.30 17.80 17.90 11.00 7.69
75/76 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 6.40 8.10 16.30 19.30 18.30 13.90 6.86

PROM 3.03 0.10 0.0 0.0 0.03 0.46 3.63 9.81 15.39 16.73 15.94 11.18 6.36

C.V.E. 0.48 0.02 0.0 0.0 0.00 0.07 0.57 1.54 2.42 2.63 2.51 1.76 1.00

OBS. DESDE I-JOV= 50 A Ole-53, VALORES ESTIMADOS.



CUADRO N° IV. C. 2-13

LATITUD 36 02 S CODIGO 16
CUENCA DEL RIO : . MAULE

LONGITUD 70 33 W DATOS OBSERVADOS
ESTACION AFLUENTE LAGUNA DEL MAULE ALTURA 2.180 MSMN DESDE 1952
TIPO DE CONTROL LM LG

AREA CUENCA 339 Km2 HASTA
CONTROLADA POR ENDESA

*** CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/s) ***

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 9.30 11. 50 10.40 14.20 9.40 10.40 26.60 21.70 17.20 14.40 9.70 7.30 13.51
43/44 8.40 11,50 10.30 9.90 12.30 24.70 20.50 15.70 10.40 9.70 8.10 7.00 12.37
44/45 8.30 13.40 11.30 12.20 9.90 14.90 33.70 34.10 20.30 22.10 13.20 10.30 16.97
45/46 10.00 12.10 10.60 12.40 10.90 11.70 20.30 15.60 12.10 10.40 8.80 6.90 11.82
46/47 7.30 9.10 10.40 9.00 7.60 7.60 10.80 9.20 6.70 6.80 5.60 4.80 7.92
47/48 6.30 9.10 7.70 7.70 8.60 10.60 23.60 12.30 '7.30 6.90 5.50 5.70 9.27
48/49 8.10 10.10 10.40 10.00 12.90 17.60 39.50 31.20 1.7.60 13.20 10.90 6.80 15.69
49/50 15.30 16.50 10.70 10.80 8.40 16.40 11.40 6.80 8.40 6.80 5.30 6.60 10.28
50/51 9.80 14.80 11.00 14.80 11.00 14.70 25.00 29.20 23.40 16.60 10.30 7.30 15.66
51/52 9.00 15.30 16.80 16.00 11.30 13.40 27.00 32.30 19.60 14.50 9.50 7.60 16.02
52/53 10.60 12.40 11.20 10.40 11.00 13.40 15.60 10.70 6.80 6.40 5.10 5.60 9.93
53/54 8.50 11.20 10.10 14.90 16.10 11.50 37.30 53.00 36.80 27.80 16.80 12.00 21.33
54/55 8.10 17.70 12.30 11.50 10.20 12.50 22.90 17.20 11. 80 9.30 6.90 5.10 12.12
55/56 7.10 12.20 9.00 8.10 6.90 9.70 19.30 13.90 9.50 9.00 6.60 6.00 9.77
56/57 8.20 9.70 9.10 9.80 7.90 11.10 21. 70 16.60 7.00 8.10 6.00 5.90 10.09
57/58 8.40 9.70 .9.50 9.90 8.10 10.70 16.50 12.30 8.60 7.40 5.80 5.20 9.34
58/59 9.20 14.20 12.90 12.10 8.90 21.20 23.80 27.20 19.80 13.90 8.00 16.30 15.62
59/60 10.80 18.10 15.80 16.30 13.30 22.40 33.10 29.90 19.60 11.50 8.90 8.10 17.32
60/61 8.70 14.50 11.10 11. 30 7.90 9.90 18.00 12.50 5.40 6.90 9.30 4.80 10.02
61/62 6.80 11.20 10.40 8.90 11.80 12.60 20.90 29.30 27.70 18.90 11.90 6.90 14.77
62/63 7.80 15.90 7.80 8.60 6.20 9.50 16.30 11.80 14.30 14.60 7.00 4.40 10.35
63/64 6.80 8.30 12.10 12.50· 8.90 8.00 11. 20 25.60 28.90 17.20 12.10 9.30 13.41
64/65 10.00 12.20 11.20 12.70 9.20 8.60 12.30 12.90 10.00 10.40 8.20 10.30 10.67
65/66 14.80 12.60 14.50 13.10 12.10 12.30 11.40 29.20 17.60 19.20 13.70 11.10 15.13
66/67 14.10 21.90 16.30 11.80 8.90 6.70 17.40 27.90 27.30 17.70 12.30 10.10 16.03
67/68 12.70 9.80 13.50 11. 20 11.00 10.00 16.10 13.10 10.30 9.40 8.30 6.70 11.01
68/69 6.10 7.30 5.00 5.10 4.10 2.90 4.10 2.80 2.30 2.40 1.80 4.30 4.00
69/70 7.40 13.30 8.30 8.9_0 8.70 6.70 16.20 21.30 12.90 11.60 2.80 4.30 10.20
70/~1 8.50 12.10 12.20 6.20 5.70 6.10 14.20 14.50 8.20 9.90 9.70 5.20 9.37
71/72 10.70 8.90 11.10 8.60 6.00 9.70 18.30 17.00 10.70 9.00 8.70 5.10 10.32
72/73 20.40 13.70 12.00 11. 60 9.60 9.80 18.70 29.70 37.10 25.50 15.30 12.20 17.97
73/74 17.10 11.10 14.50 7.00 6.50 8.80 16.50 18.40 11. 60 9.20 6.70 5.40 11.07
74/75 13.40 13.50 12.60 5.30 7.10 8.10 16.40 24.30 16.50 12.20 9.10 13.80 12.69
75/76 14.50 12.10 25.20 11. 00 7.60 8.40 17.80 28.50 20.50 14.20 10.60 9.30 14.97

PROM: 10.07 12.56 11.69 10.70 9.29 11.55 19.84 20.81 15.42 12.44 8.78 7.58 12.56

C.V.E. 0.80 1.00 0.93 0.85 0.74 0.92 1.58 1.66 1. 23 0.99 0.70 0.60 1.00

OBS. VALORES APLICADOS Y CORREGIDOS
ENTRE MAYO DE 1942 Y MARZO DE 1959 VALORES OBTENIDOS POR CORRELACION CON AFLUENTE LAGUNA INVERNADA.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
MAULE EN ARMERILLO (R.N.)
LM LG
DGA END

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUE~\JCA

35 43 S
71 07 W
450 MSMN
5.450 Km2

CUADRO

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE
HASTA

N° IV.C.2-14

26

1915

*** CAUDALES MEDIOS MBNSUALES (M3/s) ***

A&O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 174.00 150.00 140.00 305.00 218.00 317.00 560.00 396.00 249.00 169.00 114.00 94.10 240.51
43/44 136.00 148.00 152.00 13í2.00 358.00 462.00 434.00 262.00 142.00 111.00 93.50 85.80 209.69
44/45 120.00 210.00 172.00 205.00 220.00 404.00 653.00 625.00 286.00 260.0C 154.00 142.00 -287.58
45/46 224. (}O 180.00 154.00 240.00 300.00 339.00 430.00 275.00 175.00 122.0r 108.00 109.00 221.33
46/47 114.00 137.00 214.00 176.00 192.00 250.00 263.00 207.00 128.00 111.00 93.00 58.60 162.38
47/48 66.10 122.00 134.00 122.00 177.00 288.00 446.00 192.00 98.20 76.90 61.00 98.40 156.80
48/49 120.00 160.00 265.00 160.00 290.00 439.00 650.00 461.00 213.00 124.00 120.00 80.20 256.a5
49/50 406.00 399.00 215.00 210.00 210.00 306.00 23LOO 131. 00 128.00 96.70 85.40 120.00 211.76
50/51 301.00 280.00 170.00 335.00 301.00 412.00 55:3.00 588.00 358.00 210.0n 137.00 111.00 313.42
51/52 129.00 330.00 420.00 290.00 320.00 401.00 593.00 620.00 354.00 192.00 157.00 113.00 326.58
52/53 209.00 183.00 206.00 161. 00 214.00 283.00 276.00 174.00 120.00 91.60 70.90 70.30 171.57
53/54 163.00 196.00 206.00 407.00 498.00 346.00 883.00 1012.00 511.00 285.00 173.00 140.00 401.67
5ii/55 139.00 299.00 192.00 199.00 233.00 354.00 596.00 369.00 196.00 121.00 89.80 76.30 238.67,
55/56 73.30 268.00 130.00 134.00 161.00 303.00 436.00 256.00 164.00 '145.00 106.00 97.10 189.45
56/57 120.00 112.00 253.00 207.00 189.00 326.00 490.00 265.00 118.00 82.90 59.20 63.20 190.44
57/58 121.00 123.00 180.00 247.00 195.00 323.00 462.00 292.00 128.00 91.10 64.10 54.40 190.05
58/59 106.00 269.00 282.00 247.00 240.00 438.00 545.00 411.00 264.00 151.00 107.00 302.00 280.17
59/60 287.00 290.00 336.00 215.00 343.00 (345.00) (551.00) 544.00 320.00 (184.00) 92.50 95.80 300.27
60/61 70.10 149.00 170.00 154.00 164.00 310.00 416.00 258.00 136.00 115.00 116.00 86.70 178.73
61/62 60.70 170.00 230.00 193.00 339.00 440.00 699.00 653.00 380.00 20B.OO 119.00 88.40 298.34
62/63 73.60 132.00 118.00 149.00 142.00 241.00 290.00 183.00 103. O-O 89.10 103.00 118.00 145.14
63/64 110.00 92.50 197.00 219.00 261.00 365.00 625.00 828.00 614.00 269.0e 156.00 112.00 313.88
64/65 97.40 101.00 118.00 121.00 172.00 244.00 263.00 224.00 131.00 102.00 69.40 245.00 157.32
65/66 298.00 334.00 359.00 404.00 232.00 409.00 669.00 614.00 461. ) 232.0(: 156.00 131.00 358.25
66/67 151.00 309.00 337.00 191.00 238.00 354.00 594.00 571.00 443.uO 251.00 154.00 115.00 310.25
67/68 140.00 123.00 122.00 143.00 170.00 332.00 407.00 278.00 133.00 100.00 90.50 80.10 177.13
68/69 69.80 62.20 65.90 83.20 92.00 111.00 135.00 93.50 92.40 61.9CJ 54.70 51.40 81.08
69/70 154.00 367.00 200.00 219.00 212.00 211.00 386.00 415.00 186.00 121.00 95.40 77.80 220.35
70/71 89.60 132.00 167.00 159.00 181.00 286.00 403.00 331. 00 167.00 109.00 86.40 71.20 181.85
71/72 176.00 133.00 277.00 290.00 222.00 414.00 476.00 301.00 177.00 119.0P 116.00 95.30 233.61
72/73 481.00 627.00 357.00 680.00 464.00 384.00 514.00 712.00 560.00 318.0G 193.00 131.00 446.33
73/74 265.00 159.00 216.00 172.00 160.00 260.00 425.00 335.00 187.00 125.0(1 100.00 76.90 206.74
74/75 197.00 281.00 229.00 173.00 208.00 369.00 499.00 430.00 267.00 183.0(: 126.00 161.00 260.25
75/76 233.00 355.00 385.00 166.00 181.00 283.00 450.00 470.00 244.00 152.0C 113.00 111.00 261.92

PROM : 166.90 217.14 216.73 220.83 238.15 333.79 480.32 404.13 241.14 152.4; 107.91 107.74 240.60

e.V.E.: 0.69 0.90 0.90 0.92 0.99 1.39 2.00 1.68 ~.OO O. 6~ 0.45 0.45 1.00

OBS. R.N.=M. EN ARMERILLO + C.MELADO + C.M. NORTE + REG. L. MATJLE + REG. L.INV. VALORES C(RREG.
ENTRE ABRIL DE 1946 Y MARZO DE 1947 VALORES CORREGIDOS CON MAULE EN CURILLINQUE (R.};.) + MELADO J.T.A. MAULE
(R. N. ) + CLARO ( ) VALORES CORREGIDOS CON MAULE EN COLIlUN (R.N.)



CUENCA DEL RRIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
MAULE EN COLBUN (R.N.)
LM LG
DGA END

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUE~~CA

35 41 S
71 21 W
400 MSNM
5.710 Km2

CUADRO N° IV.C.2-15

CODIGO 28
DATOS OBSERVADOS

DESDE
HASTA

CAUDALES 'MEDIOS MENSUALES (M3/s)

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE F~::'1 MAR ABR PROM

42/43 193.00 182.00 169.00 363.00 249.00 342.00 588.00 416.00 261.00 177.00 120.00 102.00 263.50
43/44 151.00 179.00 184.00 157.00 408.00 499.00 456.00 2.75.00 149.00 117.00 98.20 92.70 230.49
44/45 133.00 254.00 208.00 244.00 251. QO 436.00 686.00 656.00 300.00 273.00 162.00 153.00 313.00
45/46 249.00 218.00 186.00 286.00 342.00 366.00 452.00 289.00 184.00 128.00 113.00 118.00 244.25
46/47 127.00 166.00 259.00 209.00 219.00 270.00 281. 00 217.00 134.00 117.00 97.70 63.00 180.00
47/48 73.40 148.00 162.00 145.00 202.00 311.00 468.00 202.00 103.00 80 ~ 70 64.10 106.00 172.10
48/49 133.00 194.00 321.00 190.00 331.00 474.00 683.00 484.00 224.00 130.00 126.00 86.60 281.38
49/50 451.00 483.00 260.00 250.00 239.00 330.00 246.00 138.00 134.00 102~()0 89.70 130.00 237.72
50/51 334.00 339.00 206.00 399.00 343.. 00 445.00 586.00 617.00 376.00 221.00 144.00 120.00 344.17
51/52 143.00 399.00 508.00 345.00 365.00 433.00 623.00 651.00 372.00 202.00 165.00 122.00 360.67
52/53 232.00 221. 00 249.00 192.00 244.f)0 306.00 290.00 183.00 126.00 96.20 74.40 75.90 190.79
53/54 181. OO. 237.00 249.00 484.00 568.00 374.00 927.00 1063.00 537.00 299.00 182.00 151.00 437.67
54/55 154.00 362.00 232.00 237.00 266.00 382.00 626.00 387.00 206.00 127~OO 94.30 82.40 262.97
55/56 81.40 324.00 157.00 159.00 184.00 327.00 458.00 269.00 172.00 152.00 111.00 105.00 208.28
56/57 133.00 136.00 306.00 246.00 215.00 352.00 515.00 278.00 124.00 87.00 62.20 68.30 210.21
57/58 134.00 149.00 218.00 294.00 222.00 349.00 485.00 307.00 134.00 95: 70 67.30 58.áo 209.48
58/59 118.00 325.00 341. 00 294.00 274.00 473.00 572.00 432.00 277.00 159~OO 112.00 236.00 301. 08
59/60 319.00 351. 00 407.00 256.00 391.00 (373.00) (578.00) 574.00 345.00 (193.00) 142.00 147.00 339.67
60/61 122.00 181. 00 213.00 183.00 192.00 325.00 426.00 279.00 158.00 121.00 (135.00) 95.70 202.56
61/62 94.70 198.00 295.00 288.00 377.00 (476.00) 734.00 686.00 399.00 (218i00) 140.00 121.00 335.56
62/63 132.00 215.00 159.00 177.00 173.00 300.00 336.00 (192.00) 120.00 111.00 (108.00) 127.00 179.17
63/64 123.00 113.00 239.00 309.00 342.00 440.00 65·6.00 (870.00) (645.00) (282:00) 173.00 143.00 368.50
64/65 110.00 144.00 161.00 165.00 196.00 266.00 279.00 250.00 157.00 118l :) O 102.00 263.00 184.25
65/66 323.00 389.00. 462.00 478.00 268.00 433.00 750.00 666.00 476.00 264;00 188.00 135.00 402.67
66/67 1:60.00 372.00 3(']4.00 225.00 263.00 363.00 (624.00) (599.00) 464.00 285~OO 160.00 135.00 334.00
67/68 160.00 135.00 132.00 174.00 202.00 365.00 425.00 293.00 (140.00) (106.00) 92.20 81. 20 191. 53
6~/69 71.50 (75.20) 67.70 (87.40) 93.20 114.00 1"3.00 103.00 102.00 68; 30 60.70 (55.50 86.79
69/70 179.00 398.00 276.00 299.00 261. 00 258.00 403.00 420.00 203.00 133.00 105.00 84.70 251.64
70/71 101. 00 162.00 205.00 191.00 206.00 303.00 423.00 343.00 176.00 115;00 94.10 76.40 199.79
.71/72 196.00 188.00 375.00 334.00 249.00 415.00 500.00 322.0 (186.00) 125~00 134.00 105.00 260.17
72/73 (534.00) (759.00) (432.00) (809.00) (529.00] (415.00) (540.00) (748.00) (588.00) 345iJO 213.00 i51. 00 505.25
73/74 295.00 192.00 273.00 205.00 185.00 282.00 447.00 349.00 213.00 150~OO 116.00 97.50 233.71
74/75 219.00 336.00 262.00 193.00 231. 00 179.00 (524.00) 432.00 ?71_00 207:)0 149.00 168.00 280.92
75/76 253.00 393.00 466.00 (198.00) (206.00) (305.00) (472.00) (494.00) (¿::>b.OOj (160.00) (118.00) 127.00 287.33

PROM. : 188.62 262.27 265.11 266.63 273.12 361. 21 505.47 427.12 257.41 163.59 120.97 117.18 267.39

C.V.E. 0.71 0.98 0.99 1. 00 1. 02 1. 35 1. 89 1.60 0.96 O~ S1 0.45 0.44 1. 00

OBS. : R.N.=M.COLBUN + C.MELADO+C.M.NORTE+REG.L.MAULE+REG.L.INV. VALORES AMPL. Y CORREG.
ENTRE MAYO DE 1942 Y SEP. DE 1959 VALORES OBTENIDOS POR CORRELACrON CON MAULE EN ARMER~LLO (R.N. )
( ) VALORES CORREGIDOS CON MAULE EN ARMERILLO (R.N.).



CUADRO N° IV.C.2-16

CUENCA DEL RIO MAULE LATITUD 35 48 S CODIGO 20

ESTACION MAULE EN CURILLINQUE (R. N. ) LONGITUD 70 56 W DATOS OBSERVADOS:
ALTURA 750 MSNM DESDE . 1960TIPO DE CONTROL LM LG ..

CONTROLADA POR ENDESA AREA CUENCA: 2,303 Km2
CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/s)

r\

AÑO MAY Jt1N JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FBB MAR ABR PROM

42/43 59.70 63.30 61.20 81.00 73.10 120.50 259.80 197.00 135.30 91. 40 62.30 49.80 104.53
43/44 55.10 62.70 60.60 63.30 88.10 239.10 199.40 143.60 86.80 65.30 52.60 47.40 97.00
44/45 53.70 68.60 63.40 70.80 73.80 154.90 311.70 285.90 149.90 125.60 76.30 65.00 124.97
45/46 64.10 66.70 63.00 75.20 83.00 134.80 209.90 151.80 103.50 72.70 59.90 50.40 94.58
46/47 53.30 56.80 64.30 62.40 66.90 102.60 126.90 101. 70 68.50 55.70 44.90 38.40 70.20
47/48 46.80 54.30 50.80 54.40 69.20 117.50 224.40 116.40 66.50 51. 80 40.90 41.20 77.85
48/49 52.30 56.40 58.80 61.30 87.30 171. 40 347.10 253.80 128.10 79.60 64.10 51.30 117.64
49/50 92.30 87.40 67.00 71. 60 73.00 184.80 134.50 81. 30 74.40 55.20 43.60 46.30 84.28
50/51 61.60 74.50 63.30 83.10 81. 60 155.20 243.80 233.90 139.90 92.20 63.70 47.70 111.65
51/52 59.40 85.90 103.90 96.50 99.60 150.50 270.30 265.00 144.20 88.00 57.20 35.00 121.29
52/53 82.70 66.80 65.70 64.70 95.40 142.00 137.80 92.20 57.20 61.50 34.50 40.80 78.44 '
53/54 63.10 64.70' 58.30 90.70 112.40 120.80: 333.90 429.30 270.30 150.50 72.10 61.50 152.30
54/55 57.20 91.20 70.00 67.80 78.40 171.70 243.80 150.50 77.40 44.50 32.90 21. 00 92.20
55/56 40.80 91.20 72.10 62.50 58.30 120.80 182.30 106.00 77.40 70.00 71. 00 55.10 83.96
56/57 70.00 59.40 57.20 70.00 60.40 125.10 1S0.80 125.10 64.70 84.80 56.20 44.40 84.01
57/58 56.70 58.20 59.60 65.20 68.00 124.30 172.10 122.20 78.20 56;:>0 44.30 40.50 78.77
58/59 58.90 12.80 70.40 72.30 70.50 208.00 226.00 231. 50 146.70 85.50 52.50 70.50 113.80
59/60 78.40 89.50 84.20 92.50 96.60 182.30 252.30 274.40 180.70 106.9.0 64.90 55.60 129.86
60/61 61.60 81.10 65.30 70.50 66.80 115.50 184.00 125.50 73.70 52.90 60.30 43.40 83.38
61/62 46.40 59.60 62.00 65.80 82.90 146.40 259.60 308.70 187.30 106.20 74.10 57.60 121.38
62/63 56.10 60.60 54.50 61.90 66.10 106.30 151.10 81. 90 60.10 54.40 41. 30 37.60 69.32
63/64 40.90 41.30 53.90 60.80 73.80 116.20 203.30 348.10 272.40 126.40 76.60 61. 70 122.95
64/65 50.50 52.30 52.70 51. 50 63.70 100.00 121.40 94.90 66.30 51.10 . 48.90 70.20 68.62
65/66 85.90 107.20' 67.60 111. 40 ' 86.80 130.00 267.70 277.90' 239.90 126.60 88.50 , 68.80 138.19
66/67 72.60 93.80 97.30 72.60 103.20 118.00 241.20 250.00 211. 40 125.10 80.40 61.80 127.28
67/68 62.90 57.30 54.30 62.90 66.00 117.30 160.80 117.40 67.60 53.40 51. 70 47.30 76.57
68/69 40.20 37.40 34.00 37.00 38.70 44.10 53.50 41.60 36.60 32.50 33.50 34.90 38.67
69/70 44.70 55.00 67.50 74.90 79.80 89.70 186.90 198.70 92.50 66.'20 52.20 35.90 87.00
7Q/71 38.00 39.00 45.80 42.40 54.40 96.10 153.00 116.00 60.00 44.10 37.90 31.20 63.22
71/72 51.90 47.50 64.70 78.60 71. 60 146.00 206.00 130.00 75.20 53.90 48.50 42.00 84.66
72/73 125.00 133.00 78.40 141.00 110.00 123.00 188.00 378.00 289.00 186.:>0 95.00 74.40 160.07
73/74 91.60 72.40 79.80 80.00 67.90 95.20 154.00 136.00 92.70 65.~0 54.20 41.40 85.92
74/75 56.00 95.90 70.20 58.10 66.60 123.00 207.00 223.00 117.00 81. 70 60.50 68.00 102.25
75/76 71.50 85.70 96.90 68.70 75.20 119.00 204.00 248.00 121. 00 74.20 57.40 60.80 106.87

PROM. : 61.82 70.30 65.84 71.86 76.74 132.71 206.13 189.31 120.95 80.52 57.50 49.97 98.64

e.V.E. 0.63 0.71 0.67 0.73 0.78 1.35 2.09 1. 92 1. 23 0.32 0.58 0.51 1.00

OBS. : R.N.:: M.EN CURILL.+REG.L.MAULE+REG.L.INV. VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS.
ENTRE MAYO DE 1942 Y OCTUBRE DE 1950; ENTRE ABRIL DE 1957 Y NOVIEMBRE DE 1960 VALORs~S OBTENIDOS POR CORRELACION
CON AFLUENTE LAGUNA INVERNADA. ENTRE NOV. DE 1950 Y MARZO DE 1957 CON MAULE EN LA ESCiJADRA (R.N.)



CUADRO N° IV.C.2-17

CUENCA DEL RIO MAULE LATITUD : 35 49 S CODIGO 19
ESTACION MAULE EN LOS BARoS (R.N.) LONGITUD 70 47 W ;>ATOS OBSERVADOS
TIPO DE CONTROL LM LG ALTURA : 962 MSNM DESDE 1958
CONTROLADA POR ENDESA AREA CUENCA : 1.226 Krn2 HASTA

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

ARO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 20.10 25.10 25.10 34.40 32.10 64.40 151.90 107.30 58.30 32.70 26.10 18.70 49.68
43/44 17.70 24.50 24.50 23.70 41.40 140.20 108.30 71. 60 32.50 20.40 20.10 17.40 45.19
44/45 16.90 28.20 26.30 28.10 32.20 88.00 185.30 161.70 65.70 48.00 34.20 27.60 61.85
45/46 22.40 27.10 26.10 30.90 38.40 73.30 118.20 78.50 41.70 24.00 24.60 19.10 43.:69
46/47 16.90 21.10 27.00 23.30 27.90 51.20 65.20 48.10 24.10 16.50 16.00 12.40~ 29.14
47/48 13.50 19.40 18.40 18.40 29.30 60.30 124.50 55.90 22.80 14.60 13.90 13.90 33.72
48/49 16.20 20.60 23.30 22.40 40.80 97.30 203.40 139.00 53.50 26.90 26.70 20.00 57.51
49/50 37.10 40.40 29.20 29.20 32.30 104.60 68.30 34.90 26.50 16.00 15.10 16.80 37.53
SO/51 20.90 31.60 26.20 35.20 37.20 89.60 141.30 142.20 78.40 37.10 27.50 19.20 57.20
51/52 19.50 33.30 40.50 38.80 39.00 81.00 152.20 156.90 65.20 32.30 25.30 20.90 58.74
52/53 24.20 28.80 28.80 26.80 40.1ü 81.50 88.40 52.30 22.80 14.60; 13.60 " 12.90 36.23
53/54 16.40 ' 22.10 22.10 ' 32.60 50.10 68.90 " 207.1.0 254.60 120.90 61.10 44.40 32.60 77.74
54/55 18.10 40.10 30.80 28.90 36.30 76.40 129.70 83.80 39.40 20.90 18.60 13.70 44.72
SS/56 15.70 27.50 22.50 20.40 24.20 58.90 108.50 67.70 31.70 20.00 17.60 15.80 35.67
56/57 17.90 21.50 22.30 24.00 27.60 64.40 117.40 77.10 22.30 17.20 15.30 15.80 36.90
57/58 18.60 22.00 '24.00 24.90 28.60 65.50 92.80 59.90 28.70 16.50 15.50 13.50 34.21
58/59 19.50 30.80 3,0.70 29.00 30.20 122.10 127.20 125.80 62.70 29.50 23.40 48.80 56.64
59/60 41. 70 38.70 31. 40 28.10 26.30 111.10 152.60 135.50 61.70 34.70 27.40 21.60 59.23
60/61 24.20 29.90 29.30 29.60 29.40 61. 50 103.60 51.70 28.40 18.10 26.30 18.00 37.50
61/62 19.60 27.80 29.50 30.30 35.60 96.10 148.90 179.90 89.20 42.90 27.40 20.20 62.28
62/63 20.00 27.10 19.60 25.80 30.10 62.30 86.40 35.80 22.30 20.60 15.30 14.10 31. 62
63/64 16.40 17.90 25.40 28.10 31. 40 58.00 102.90 183.50 128.40 49.60 28.90 21.70 57.68
64/65 18.90 20.10 19.70 21.70 27.90 55.50 64.80 45.20 26.00 20.40- 17.70 30.90 > 30.73
65/66 41. 80 50.40 45.60; 43.10 41.00 66.50 142.BO 153.40 115.60: 51.50 32.90 28'.00 67.72
66/67 30.50 41.80 39.30 29.40 36.40 60.10 133. 11:0 129.40 98.30 47.60 27.80 21.10 57.92
67/68 23.90 18.80 20.50 25.30 28.00 62.40 88.10 53.20 20.90 16.90 15.10 14.40 32.29
68/69 11. 90 11.00 11. 20 12.90 15.90 19.80 24.00 16.70 15.90 13.70 12.20 14.40 14.97
69/70 19.40 45.30 33.40 36.50 40.80 52.00 119.80 109.40 38.60 26.70 18.70 14.90 46.29
70/71 17.40 19.80 23.80 20.10 28.90 60.70 94.60 65.60 27.80 lS.70 14.60 13.40 33.53
71/72 28.50 22.20 39.20 38.90 36.50 89.90 130.00 68.60 32.10 20.80 20.30 16.30 45.27
72/73 75.10 60.40 35.40 54.40 45.30 60.70 112.00 207.00 162.00 85.50 44.40 33.40 81.30
73/74 50.00 36.60 36.50 27.60 32.60 55.90 119.00 87.20 40.30 25.80 19.60 17 .20 45.69
74/75 31.60 33.80 23.30 23.20 31.40 75.90 130.00 112.00 57.10 35.70 22.80 32.50 51.63
75/76 35.00 40.60 46.90 26.40 34.90 69.00 118.00 126.00 60.80 34.70 27.10 23.20 53.55

PROM. : 24.63 29.60 28.47 28.60 33.53 73.68 119.43 102.28 53.61 29.68 22.83 20.42 47.23

C.V.E.: 0,52 0.63 0.60 0.61 0.71 1. 56 2 . ~; 3 2.17 1.14 0.63 0.48 0.43 1. 00

OBS. : R.N. = MAULE EN LOS BAÑOS + REG. L. MAULE. VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS.
ENTRE MAYO DE 1942 Y MARZO DE 1958 VALORES OBTENIDOS POR CORRELACION CON AFLUENTE LAGUNA INVERNADA.



CUADRO N° IV.C.2-18

CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL'
CONTROLADA POR

MAULE
MELADO EN LANCHA (R.N.)
LM LG
DGA END

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 51 S
71 02 W
650 MSNM
2.200 Km2

CODIGO :
DATOS OBSERVADOS

DESDE
HASTA

23

1916

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/s)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE F'EB MAR ABR PROM

42/43 93.00 94.00 70.00 93.00 99.00 148.00 265.00 176.00 90.00 5(1.80 34.30 28.10 103.43
43/44 42.00 44.00 59.00 43.50 121.00 172.00 178.00 124.00 60.40 3~.40 27.00 25.00 77.97
44/45 49.50 93.70 67.50 92.40 108.30 203.00 240.30 230.80 103.60 9(.10 53.10 43.50 114.65
45/46 105.20 81.10 57.50 90.20 122.60 169.20 201.70 131.60 82.10 55.60 40.50 35.40 97.72
46/47 36.80 40.00 80.00 49.70 66.80 87.80 99.00 70.00 39.00 27.10 24.50 21.50 53.52
47/48 21.70 60.90 60.00 58.20 68.20 119.20 188.50 81.50 40.30 29.9 O 21.60 50.40 66.70
48/49 61. 30 62.40 65.30 62.90 120.60 189.70 270.00 195.70 90.40 51.90 51.30 31.70 104.43
49/50 220.00 120.00 65.00 65.00 63.00 121.10 98.40 57.50 46.90 31.90 26.60 53.70 80.76
50/51 49.50 80.70 77.00 91.20 89.40 189.40 244.80 222.00 124.10 64.10 40.10 27.70 108.33
51/52 56.20 106.20 157.00 108.20 109.50 194.80 279.10 235.30 107.90 61.20 33.40 18.60 122.33
52/53 94.80 67.50 75.80 62.30 100.40 161.50 120.20 72.90 33.80 3E.00 25.40 25.70; 72.19
53/54 70.90" 73.20 70.00 111.20 140.30 . 164.90· 386.90 423.40 232.50 122.50 48.70 38.10 156.88
54/55 54.10 120.00 89.90 70.80 84.40 202.90 223.20 119.20 48.40 31.40 22.80 22.20 90.77
55/56 28.20 75.10 40.20 51.40 78.60 153.10 199.80 99.20 58.50 se.80 46.50 29.50 75.91
56/57 68.10 50.50 54.80 70.70 73.40 159.70 228.20 112.50 47.40 34.20 27.40 25.30 79.3!?
57/58 44.30 52.40 73.60 71.00 76.20 132.90 155.90 90.00 47.80 3C.10 23.70 25.80 68.64
58/59 46.80 80.70 96.10 79.00 77.20 283.00 241.90 152.90 78.50 51.10 38.60 176.50 116.86
59/60 109.40 99.70 120.80 76.00 162.40 170.50 265.30 220.50 109.30 47.00 39.80 40.00 121.72
60/61 23.90 58.50 58.10 48.80 65.50 151.70 193.70 108.70 52.10 35.20 62.60 30.00 74.07
61/62 16.80 64.10 93.40 68.90 271.00 262.20 309.90 261.30 128.60 72.10 41.70 30.40 135.03
62/63 25.40 42.20 38.00 56.70 71.50 115.00 123.00 54.30 30.80 26.20 22.50 24.30 52.49
63/64 30.40 36.00 72.00 87.40 106.00 194.00 285.00 330.00 215.00 9C.00 51.10 39.90 12EL07
64/65 30.00 32.00 36.00 38.00 68.00 119.00 127.20 97.80 52.20 39.00, 26.30 . 97.20" 63.56
65/66 112.00 152.00' 134.00 140.00 92.20 :- 177.00 309.00' 262.30 174.00 82.70 47.60 47.10 144.16
66/67 57.20 98.40 111.00 68.00 94.20 154.00 255.00 226.40 159.60 83.00 48.80 34.10 115.81
67/68 44.90 37.50 35.50 42.20 56.40 133.00 162.30 112.70 48.50 33.50 28.30 23.20 63.17
68/69 22.10 18.20 19.10 25.90 31.50 41.60 58.60 38.10 30.70 20.90 18.40 21.10 28.85
69/70 61.70 166.00 103.00 107.00 104.00 103.00 176.-00 177.00 81.00 45.80 35.00 28.20 98.97
70/71 31.80 43.50 52.20, 58.60 78.60 133.00 194.00 168.00 78.70 40.10 29.60 23.70 77.65
71/72 78.90 51.90 112.00 123.00 101.00 184.00 225.00 142.00 72.20 39.70 38.90 29.80 99.87
72/73 236.00 252.00 98.20 235.00 168.00 180.00 262.00 342.00 217.00 116.00 58.10 39.80 183.67
73/74 102.00 58.70 111.00 61.20 70.10 123.00 195.00 150.00 89.60 34.20 22.10 16.30 86.10
74/75 63.90 85.70 75.00 62.20 84.30 167.00 224.00 135.00 91.70 58.50 29.00 51.50 93.98
75/76 98.20 148.00 151.00 85.40 105.00 166.00 242.00 243.00 127.00 68.20 38.40 25.60 124.82

PROM. : 67.26 80.79 78.81 78.09 97.90 159.59 212.59 166.59 90.87 52.65 35.70 37.67 96.54

C.V.E. "0.70 0.84 0.82 0.81 1.01 1.65 2.20 1.73 0.94 0.55 0.37 0.39 1.00

OBS. : R.N.=MELADO EN LA LANCHA + CANAL MELADO. VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS POR CORRELACION CON: MELADO EN JUNTA CON
MAULE (R. N.) AÑOS 1955, 1959, 1960 Y 1962; MAULE EN CURILLINQUE (R. N. ) AtiíOS 1951 a 1956; AFLUENTE LAGUNA INVERNADA
AÑOS 1941, 1950 Y 1957.



CUADRO N° IV.C.2-19

CUENCA DEL RIO
ESTACrON
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
MELADO EN JUNTA CON MAULE (R.N.)
LM LG
ENDESA

LATITUD 35 44 S
LONGITUD 71 05 W
ALTURA 510 MSNM
AREA CUENCA: 2.261 Km2

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE
HASTA

58

1954
1966

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/s)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 115.50 116.80 88.80 117.90 111.30 158.30 283.30 188.20 96.30 5e.80 34.40 29.90 115.96
43/44 53.20 55.80 76.40 56.20 138.80 184.70 191.10 133.60 64.80 39.60 27.10 26.30 87.30
44/45 62.00 117.40 &:6.40 118.30 122.90 219.80 260.10 249.90 112.20 91. 30 53.80 45.50 128.30
45/46 130.80 100.90 73.00 114.50 138.10 180.40 215.20 140.30 87.50 5:.70 40.50 36.70 109.47
46/47 45.50 49.50 101.00 62.70 74.80 93.00 105.10 74.30 41.40 2'7.10 24.50 22.40 60.11
47/48 27.00 75.&0 76.30 74.00 76.80 127.70 202.00 87.30 43.10 3e.00 21.60 53.70 74.61
48/49 77.90 79.30 84.70 81.50 138.80 204.60 291.00 211.00 97.50 52.30 51.80 31.80 116.87
49/50 263.10 143.60 79.40 79.40 68.20 125.90 102.30 59.80 48.70 32.00 26.60 56.80 90.48
50/51 62.30 101.70 99.00 117.10 101.90 204.20 264.00 239.50 133.90 64.70 40.50 28.70 121.46
51/52 69.30 130.90 198.20 136.10 122.20 208.50 298.70 251.90 115.50 61.30 33.50 19.10 137.10
52/53 116.00 82.60 94.60 77.80 111.20 170.30 126.80 76.90 35.60 3E.I0· 25.40,' 27.30' 80.88.
53/54 89.90 92.70 90.60 143.90., 161.00 179.60 421.40 461.10 253.20 124.90 49.70 39.60 175.62
54/55 66.90 148.40 113.50 89.40 94.40 213.00 234.20 125.10 50.80 3E.60 26.50 22.70 101.79
55/56 32.40 86.60 47.20 60.40 82.00 157.70 205.80 102.20 69.90 6C.00 54.90 29.70 82.40
56/57 77.00 57.20 63.40 102.00 94.00 186.80 267.00 131.60 55.40 37.40 30.00 25.50 93.94
57/58 54.80 64.80 93.10 89.70 85.40 140.70 164.90 95.20 50.60 31. 80 25.00 26.50 76.87
58/59 58.40 100.60 122.30 100.50 87.10 308.20 263.50 160.60 82.40 5L.10 39.40 187 .80 13 0.24
59/60 138.40 126.10 156.00 98.00 186.00 180.00 280.00 232.60 115.40 4í .30 40.00 42.60 136.87
60/61 30.20 74.00 75.00 63.00 75.00 164.00 209.40 117.60 56.40 35.60 63.40 32.30 82.99
61/62 21. 00 82.00 122.00 88.10 307.50 285.00 336.90 284.00 139.80 73.48 42.40 32.70 151.23
62/63 32.50 54.00 49.50 74.00 74.00 123.20 132.10 59.30 32.80 26. 20 22.50 24.80 58.74
63/64 31. 50 39.50 90.00 104.00 116.60 206.60 303.50 365.00 225.00 9('.00 51.10 40.00 138.57
64/65 30.00 33.50 41.00 43.50 77.00 124.00 128.00 100.00 53.00 41.00 26.30 112.00· 67.44
65/66 159.00 186.00, 168.00' 180.00' 104.00 ;. 210.00 345.00 . 276.30' 179.00' 82.80 50.20 47.60 165.66
66/67 62.10 132.00 145.00 86.70 106.60 166.20 275.10 244.20 172.20 8::.80 49.30 36.30 129.96
67/68 57.00 47.60 46.00 54.60 64.70 143.60 175.20 121.60 52.40 33.90 28.70 24.50 70.82
68/69 27.90 22.90 24.60 33.30 36.00 44.60 62.90 40.80 33.00 21. 00 18.50 21.50 32.25
69/70 75.10 201.90 127.90 132.90 114.50 108.90 186.00 187.10 85.60 4€.00 35.00 28.80 110.81
70/71 38.60 52.90 64.70 72.70 86.50 145.00 211.00 183.00 85.80 4C.90 30.20 24.20 86.29
71/72 95.70 63.00 139.00 153.00 111.00 200.00 245.00 155.00 78.70 4C.50 39.70 30.40 112.58
72/73 287.00 306.00 122.00 291.00 185.00 196.00 286.00 373.00 237.00 118.00 59.30 40.60 208.41
73/74 124.00 71.30 138.00 76.00 77.10 134.00 213.00 164.00 97.70 34.90 22.50 16.60 97.42
74/75 77.60 104.00 93.00 77.10 86.70 169.00 238.00 179.00 94.50 61.60 35.80 56.00 106.02
75/76 133.00 186.00 187.00 106.00 115.00 180.00 264.00 265.00 138.00 69.60 39.20 26.10 140.74

PROM. : 82.43 99.63 99.31 98.69 109.77 171.87 229.05 180.45 97.50 53.83 36.74 39.62 108.24

e.V.E. 0,76 0.92 0.92 0.91 1.01 1.59 2.12 1.67 0.90 C.50 0.34 0.37 1.00

OBS. : R.N. MELADO EN JTA. MAULE + C. MELADO. VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS POR CORRELACION CON MELADO EN LA LANCHA
DURANTE LOS SIGUIENTES AÑOS: MAYO 1942 A ENERO DE 1955; DICIEMBRE 1957 A NOVIEMBRE 1958 Y AGOSTO 1966 A AGOSTO 1974.



CUADRO N° IV.C.2-20

CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
GUAIQUIVILO EN GUAIQUIVILO
LM LG
DGA END

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

36 11 S
70 56 W
1.200 MSNM

: 1.104 Km2

CODIGO
DATOS OBSERVADOS

DESDE
HASTA

22

1962

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/s)

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FElB MAR ABR PROM
-

42/43 45.00 56.00 31.00 37.00 53.00 110.00 178.00 102.00 45.00 24.00 16.00 13.00 59.17
43/44 20.00 26.00 26.00 17.00 65.00 127.00 119.00 72.00 30.00 19.00 13.00 11. 00 45.42
44/45 24.00 56.00 30.00 37.00 58.00 150.00 161.00 134.00 52.00 43. '00 25.00 20.00 65.83
45/46 50.00 49.00 25.00 36.00 66.00 125.00 135.00 76.00 41.00 27.00 19.00 16.00 55.42
46/47 18.00 24.00 35.00 20.00 36.00 65.00 66.00 41.00 20.00 13.00 12.00 10.00 30.00
47/48 10.00 37.00 26.00 23.00 37.00 88.00 126.00 47.00 20.00 14.08 10.00 23.00 38.42
48/49 15.00 37.00 29.00 25.00 65.00 140.00 181.00 114.00 45.00 25.0) 24.00 14.00 59.50
49/50 106.00 72.00 29.00 26.00 34.00 90.00 66.00 33.00 23.00 15.00 13.00 24.00 44.25
50/51 24.00 48.00 34.00 36.00 48.00 140.00 164.00 129.00 62.00 31.00 19.00 12.00 62.65
51/52 27.00 64.00 69.00 43.00 59.00 144.00 187.00 136.00 54.00 29.00 16.00 8.00 69.67
52/53 46.00 41. 00 33.00 25.00 54.00 120.00 81. 00 42.00 17.00 17.0J 7.00 12.00 41.25
53/54 34.00 44.00 31.00 44.00 76.00 122.00 259.00 246.00 116.00' 59.00 23.00 17.00 89.25
54/55 26.00 72.00 40.00 28.00 46.00 150.00 150.00 69.00 24.00 15.00 11.00 10.00 53.42
55/56 14.00 45.00 18.00 21.00 42.00 113.00 134.00 58.00 29.00 24.00 22.00 13.00 44.42
56/57 33.00 30.00 24.00 28.00 40.00 118.00 153.00 65.00 24.00 16.0) 13.00 11.00 46.25
57/58 21. 00 31. 00 32.00 28.00 41. 00 98.00 104.00 52.00 24.00 14.00 11.00 12.00 39.00
58/59 22.00 48.00 42.00 32.00 42.00 209.00 162.00 89.00 39.00 25.00 18.00 79.00 67.25
59/60 53.00 60.00 53.00 30.00 88.00 126.00 178.00 128.00 55.00 23.0) 19.00 18.00 69.25
60/61 11.00 35.00 26.00 20.00 35.00 112.00 130.00 63.00 26.00 17.0) 29.00 14.00 43.17
61/62 8.00 38.00 41.00 28.00 146.00 194.00 208.00 152.00 64.00 35.0) 20.00 14.00 79.00
62/63 9.87 12.80 13.10 23.00 39.00 85.00 82.00 23.00 15.40 10.6) 8.33 8.40 27.54
63/64 10.10 12.70 17.40 30.10 38.60 144.00 lS1.00 191.00 126.00 43.00 24.00 18.00 70.49
64/65 14.00 19.00 16.00 15.00 37.00 88.00 85.00 57.00 19.70 17.5)'" 13.20' 20.30' 33.47
65/66 80.60 101. 00 58.70 58.10 44.90 126.00: 222.00' 152.00 83.90' 37.3) 18.10 15.90 83.21
66/67 15.90 35.00 49.00 27.00 48.70 99.60 186.00 131.00 80.00 40.0') 23.00 15.00 62.52
67/68 22.00 23.00 16.00 17.00 46.30 114.00 115.00 68.60 21.00 14.1) 12.70 11. 20 40.07
68/69 11. 20 10.50 11.20 13.70 16.30 21.10 34.90 20.10 15.50 11.S.} 10.20 12.20 15.70
69/70 28.90 100.00 39.60 43.40 48.20 78.80 104.00 103.00 41.00 22.00 '16.00 13.00 53.16
70/71 15.00 26.00 23.00 23.70 51.80 99.70 145.00 117.00 45.40 14.90 11.90 11.00 48.70
71/72 38.00 31. 00 49.00 42.80 55.40 131.00 164.00 84.30 33.70 13.8D 11.20 11. 30 55.46
72/73 89.10 151.00 43.00 94.00 127.00 135.00 222.00 274.00 135.00 59.90 36.60 18.00 115.38
73/74 60.70 43.60 49.30 38.60 48.30 83.10 155.00 87.00 19.60 14.20 14.20 11.90 52.12
74/75 30.10 43.70 38.70 36.10 71.10 134.00 142.00 95.20 45.10 31.30 14.00 23.00 58.69
75/76 47.00 89.00 66.00 34.00 36.20 60.30 133.00 156.00 64.00 33.00 18.00 12.00 62.37

PROM. : 31. 75 47.39 34.24 31. 78 54.11 115.90 144.79 100.21 45.74 24.94 16.81 16.24 55.33

C.V.E. : 0.57 0.86 0.62 0.57 0.98 2.09 2.62 1.81 0.83 0.45 0.30 0.29 1.00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS ENTRE MAYO DE 1942 Y ABRIL DE 1962 VALORES OBTENIDOS POI{ CORRELACION CON
MELADO EN LA LANCHA (R.N.).



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
CLARO EN SAN CARLOS
LM LG
ENDESA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 42 S
71 05 W
550 MSNM
335 Km2

CUADRO N° IV.C.2-21

CODIGO 05
DATOS OBSERVADOS:

DESDE 1958
HASTA

CAUDALES MEDIOS ~ENSUALES (m3/s)

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB M."\R ABR PROM

42/43 13.40 21. 70 25.10 26.00 20.70 2'5.00 37.60 26.30 18.60 15.30 13.40 12.10 21. 27
43/44 12.00 21. 00 24.30 19.90 24.40 46.50 27.2C 18.00 11.20 10.30 10.70 12.90 19.87
44/45 13.20 25.90 28.50 25.00 22.80 32.10 45.40 38.30 20.60 21.10 1·6.60 15.10 25.38
45/46 13.50 21.50 24.30 22.70 22.00 27.10 29.70 19.80 13.90 11.80 12.60 10.90 19.15
46/47 10.50 17.10 23.00 17.60 16.50 20.40 17.70 13.00 9.00 9.00 9.30 9.20 14.36
47/48 10.00 17.90 19.90 16.80 18.80 23.80 32.00 15.20 8.90 8.50 8.60 11.30 15.97
48/49 12.90 21. 30 26.60 21. 70 27.20 35.50 50.40 34.00 17.50 13.30 13.90 11.10 23.78
49/50 18.00 26.30 24.00 20.10 18.10 35.30 18.0C 10.00 9.40 8.60 8.70 11.70 17.35
50/51 14.10 26.10 26.50 27.20 23.50 32.50 35.30 33.90 23.90 17.00 13.90 12.20 23.84
51/52 12.90 25.90 34.30 27.80 23.20 30.30 38.30 37.50 20.60 15.40 13.20 11.80 24.27
52/53 13.60 21.20 24.40 19.60 21.50 29.40 23.1C 14.00 8.70 8.30 8,,40 11.90 17.01
53/54 14.20 24.30 28.00 30.50 34.80 26.90 50.90 59.20 35.90 26.30 20.70 17.00 30.72
54/55 11.60 27.90 26.50 21. 30 20 .. 90 28.50 32.80 21.20 13.40 10.80 10.50 9.50 19.57
55/56 10.80 21. 70 22.10 17.30 16.20 23.20 27.80 17.60 11.30 10.40 10.10 10.50 16.58
56/57 11. 90 18.90 22.30 29.50 17.90 25.00 30.30 20.00 8.80 9.60 9.30 10.10 16.97
57/58 11. 70 18.40 22.40 19.20 17.70 24.90 24.20 15.90 10.40 9.10 9.20 10.30 16.12
58/59 13.50 25.50 29.40 23.70 20.50 26.00 32.30 30.40 20.00 17.80 23.00 45.50 25.63
59/60 26.50 26.00 43.40 23.50 32.40 26.00 34.0C' 30.00 23.00 16.40 11.80 11.80 25.40
60/61 11.60 21. 60 19.00 16.60 17.00 23.50 26.0(, 18.70 13.60 11.20 13.40 9.70 16.82
61/62 8.90 24.30 33.00 23.00 54.20 44.80 41.80 34.00 25.00 15.80 13.80 11.80 27.53
62/63 11. 60 18.70 14.40 18.40 14.40 21.00 21.0C 14.10 10.80 9.90 9.70 8.90 14.41
63/64 10.40 10.80 26.50 29.50 27.50 30.50 43.5C 41.50 33.00 17.40 14.80 12.40 24.82
64/65 11. 20 11. 60 17.00 14.00 15.00 18.20 17.8C' 21.00 13.80 12.00 9.80 22.00 15.28
65/66 33.20 31.20 38.90 44.00 21.50 31.50 37.00 30.00 21.50 17.20 15.20 17.20 28.20
66/67 16.10 33.00 32.30 17.60 21.30 24.90 32.1C 34.40 27.30 20.00 15.50 12.90 23.95
67/68 17.50 14.00 13.70 14.90 16.70 25.40 23.90 18.60 13.20 11.40 10.70 9.90 1~;. 82
68/69 9.00 8.50 8.20 9.50 9.90 10.70 11.10 9.90 8.20 7.00 6.60 8.20 8.90
69/70 15.40 49.50 30.30 26.40 21.40 18.30 21. 80 21.40 14.50 10.60 8.20 6.70 20.37
70/71 8.50 15.30 20.50 19.40 17.70 21.70 26.30 22.40 14.00 10.70 8.80 7.40 16.06
71/72 14.00 12.10 24.70 22.40 21.10 28.10 23.70 17.80 13.00 10.30 9.90 8.20 22.61
72/73 19.60 46.20 32.10 36.30 29.30 30.90 31.80 . 31. 80 33.20 18.90 14.00 10.40 27.87
73/74 25.60 25.10 30.50 24.00 19.10 22.30 33.7(1 33.80 23.00 20.40 18.20 19.00 24.56
74/75 14.54 34.50 26.10 18.70 21.00 27.10 28.50 25.10 14.90 10.80 6.40 9.20 19.74
75/76 20.80 32.20 43.80 21. 20 21.20 25.20 30.90 30.40 21. 90 14.00 11.20 10.10 23.57

PROM. : 14.48 23.45 28.00 22.21 21. 98 27.13 30 . 5~: 25.27 17.24 13.43 12.06 12.61 20.70

C.V.E.: 0.70 1.13 1.35 1. 07 1.06 1.31 1.4í 1. 22 0.83 0.65 0.58 0.61 1. 00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS.ENTRE MAYO DE 1942 Y AGOSTO DE 1958 VALORES OBTENIDOS POF CORRELACION
CON AFLUENTE LAGUNA INVERNADA.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
PUELCHE EN JUNTA CON MAULE
LM LG
ENDESA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 50 S
70 42 W
1.-::40 MSNM
273 Km2

CUADRO N° IV.C .2-22

CODIGO 14
DATOS OBSERVADOS:

DESDE 1957
HASTA 1975

CAUDALES MEDIOS MENSUALES IM3/s)

Af:!O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 5.40 4.70 5.40 9.00 9.00 18.70 46.80 26.90 13.00 7.30 4.50 4.10 12.90
43/44 4.60 4.60 5.30 6.20 11.50 39.60 33.80 17.90 6.50 3.00 3.60 4.90 11.79
44/45 4.30 5.00 5.50 7.10 8.80 24.80 57.60 41.00 1(.80 10.50 5.60 5.90 15.91
45/46 5.90 5.10 5.70 8.20 10.90 23.60 30.80 21.50 9.70 6.00 4;70 4.40 11.37
46/47 4.60 4.20 6.00 6.30 8.00 16.80 18.00 12.20 l~. 40 4.10 3.20 2.90 7.56
47/48 3.70 3.80 3.90 4.90 8.20 17.10 37.30 12.90 2.70 3.30 2.50 3.10 8.70
48/49 4.20 3.80 4.90 5.80 11.10 28.60 53.70 38.10 12.80 6.50 4.80 4.60 14.91
49/50 9.90 7.50 6.60 7.90 9.50 34.90 13.80 9.20 =.70 4.40 3.30 3.80 9.71
50/51 5.50 5.70 5.60 9.10 10.40 24.30 48.60 34.50 17.50 7.90 4.40 4.20 14.81
51/52 5.20 6.00 9.00 10.10 11.00 23.20 47.10 40.10 14.90 7.20 4.30 4.70 15.23
52/53 6.40 5.40 6.30 7.20 11.50 23.50 27.20 12.60 3.80 3.40 2~60 2.90 9.40
53/54 4.20 4.00 4.50 8.10 13.30 20.00 64.20 65.80 29.40 13.40 7.10 7.10 20.09
54/55 5.00 7.50 7.00 7.90 10.70 22.00 40.00 20.70 e.10 4.70 3.30 3.30 11.68
55/56 4.30 5.20 5.00 5.50 7.00 17.20 33.10 16.40 6.00 4.50 3.20 3.60 9.25
56/57 4.80 4.10 4.80 6.40 7.80 18.50 35.60 18.70 3.60 3.90 2.80 3.15 9.51
57/58 4.30 4.05 5.80 7.70 9.10 21.00 29.50 13.00 4.75 2.70 L87 2.80 8.88
58/59 4.79 5.40 7.71 5.70 6.00 35.80 41. 20 33.60 12.40 5.90 4.10 9.60 14.35
59/60 9.00 7.20 6.80 6.70 12.00 20.90 53.90 36.50 12.60 5.70 4~20 5.00 15.04
60/61 5.70 6.70 6.10 7.50 8.00 19.00 32.00 13.00 6.40 4.95 8.60 7.70 10.47
61/62 7.40 11.80 12.10 15.00 17.20 23.90 57.00 55.00 22.00 9.80 5,60 4.05 20.07
62/63 3.20 3.55 4.15 5.40 8.00 17.60 23.00 9.60 4.15 2.75 3.00 2.75 7.26
63/64 2.75 2.75 4.04 4.95 6.70 22.00 30.00 67.00 36.00 11.40 5.60 5.00 16.52
64/65 5.25 2.85 3.12 3.10 7.01- 16.25 18.20 12.40 6.50 4.50 3.20 4.60 7.25
65/66 19.10 17.60 12.40 11.80 12.60 23.00 53.00 45.70 28.40 12.60 7.10 6.07 20.78
66/67 6.71 8.01 7.94 5.74 9.69 16.40 44.10 35.30 27.60 12.60 6".33 4.24 15.39
67/68 4.26 4.09 3.79 7.63 8.32 20.50 26.50 14.90 5.94 4.37 2.71 2.50 8.79
68/69 2.68 2.70 2.57 2.98 3.72 4.70 6.05 3.95 2.69 2.46 2.62 2.89 3.33
69/70 4.40 11.50 8.53 8.75 12.70 16.20 33.80 26.80 9.29 4.34 2.79 2.31 11.78
70/71 2.65 2.64 3.04 3.63 7.16 16.40 21. 90 13.50 5.29 3.36 2.73 2.32 7.05
71/72 5.30 3.23 7.12 7.65 10.30 26.60 37.70 17.20 8 ..01 4.93 4.42 3.11 11.30
72/73 18.00 18.70 8.66 14.30 13.50 22.00 33.80 59.70 38.30 24.80 8.50 7.20 22.29
73/74 8.50 6.90 6.89 6.26 8.37 16.60 32.90 24.10 10-.20 7.30 5.10 4.90 11.50
74/75 6.10 6.30 7.10 6.40 9.00 22.30 42.80 32.30 17.60 8.50 4.80 5.90 14.09
75/76 7.40 6.30 8.80 7.30 8.20 23.10 36.80 36.80 16.50 7.68 4.90 5.00 14.06

PROM. : 6.04 6.14 6.24 7.30 9.60 21.68 36.52 27.61 12.60 6.79 4.35 4.43 12.44

e.V.E.: 0.49 0.49 0.50 0.59 0.77 1.74 2.94 2.22 1.01 0.55 0.35 0.36 1.00

oas. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS POR CORRELACION CON ALFLUENTE A LAGUNA INVERNADA ENTRE MAYO 1942 Y
MAYO 1957 Y ENTRE JUNIO 1975 Y ABRIL 1976.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONT~OLADA POR

MAULE
PUTAGAN EN YERBAS BUENAS
LM
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 47 S
71 35 W
150 HSNN
526 KN2

CUADRO N° IV.C.2-23

CODIGO 30
DATOS OBSERVADOS ;

DESDE 1946
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

AÑO HAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 21.00 28.00 30.00 68.00 25.00 16.00 13.00 10.00 8.50 6.50 8.00 7.50 20.13
43/44 19.00 35.00 23.00 15.00 56.00 14.00 10.00 7.00 7.00 7.50 6.50 7.50 17.29
44/45 26.. 00 73.00 41.00 37.00 36.00 46.00 28.00 17.00 14.00 31. 00 15.00 13.00 31.42
45/46 48.00 37.00 45.00 41.00 38.00 11.00 24.00 8.00 10.50 11. 00 8.00 7.00 24.04
46/47 13.10 14.70 38.50 11.30 12.60 12.10 13.80 13.50 5.00 4.20 5.30 (5.50) 12.47
47/48 (7.00) 22.70 31.00 27.50 17.90 26.10 11.80 10.30 8.00 6.20 5.50 15.80 15.82
48/49 14.20 30.40 74.20 18.60 29.40 19.60 12.40 11.70 9.60 11. 00 16.20 (9.00) 21.36
40/50 58.50 57.20 15.40 15.20 10.10 10.80 10.70 9.80 8.70 5.70 6.80 19.50 19.03
50/51 48.10 54.30 17.50 32.00 37.40 17.30 28.40 11.80 11.30 8.80 10.80 (10.00) 23.97
51/52 20.10 83.50 91.30 23.40 34.00 15.90 13.20 10.60 8.00 7.70 (8 .00) (7.00) 26.89
52/53 (17.00) (29.70) (29.40) 17.90 14.80 16.10 10.70 7.60 8.40 6.10 (6.00) (10.00) 14.47
53/54 (86.60) (22.10) (27.60) (63.00) 66.70 14.70 9.20 7.70 6.30 (7.00) 7.80 10.90 27.47
54/55 16.00 71.70 41.80 33.90 10.90 8.60 8.10 6.90 5.40 6.10 6.00 7.10 18.54
55/56 7.60 53.80 17.40 28.90 21.90 7.10 6.00 7.50 7.20 (8.00) 12.50 12.50 15.87
56/57 24.10 9.90 35.60 34.10 10.10 11.70 6.10 3.40 (5.00) (5.00) (7 .00) (6.00) 13.17
57/58 38.40 8.40 23.60 45.90 33.60 9.20 9.00 9.50 5.10 3.80 6.70 7.80 16.75
58/59 24.90 42.10 19.80 47.00 28.80 12.00 15.60 8.30 13.60 6.90 8.30 63.40 24.22
59/60 37.20 43.30 63.80 17.10 22.00 7.70 9.80 7.20 9.20 5.10 8.40 10.20 20.08
60/61 7.00 20.30 27.10 12.00 9.20 13.80 6.90 6.50 8.70 4.30 13.40 7.40 11.38
61/62 4.80 31.40 33.60 21.30 56.50 (28.00) (15.00) 7.00 6.70 7.30 7.40 7.30 18.86
62/63 8.20 19.20 11.40 19.30 3.40 16.80 7.40 6.00 4.80 4.70 (4.50) (6.50) 9.35
63/64 9.40 9.80 35.00 48.50 70.60 16.40 16.70 13.40 10.30 10.30 11.60 12.10 22.01
64/65 (4.00) 13.40 12.10 16.70 (20.00) (11.00) (9.00) (8.00) (8.00) 12.00 6.50 30.10 12.57
65/66 31.20 28.80 56.00 44.70 11. 20 29.00 15.40 (14.00) 12.70 (11.00) ( 7.00 ) 13.80 22.90
66/67 14.10 95.40 42.70 32.50 23.80 16.20 14.20 20.70 (18.00) 13.40 (10.00) (5.50) 25.54
67/68 45.90 29.20 24.90 20.90 25.20 18.60 13.90 13.40 (7.00) (7.00) (10.50) (7.00) 18.62
68/69 (3.00) (4.00) (5.00) 14.20 7.80 (5.00 ) (6.00) (6.80) 8.20 (5.50) (5.70) 8.90 6.67
69/70 26.30 77.70 28.90 29.60 10.90 10.80 14.20 17.60 10.80 (6.50) (7.00) (5.50) 20.48
70/7-1 (6.50) 39.90 49.70 36.30 29.30 14.00 13.00 12.00 10.50 10.00 6.50 5.50 19.43
71/72 (33.00) (23.00) (47.00) (43.00) (18.00) (15.00) (10.00) (9.00) (8.00) (7.00) (9.00) (6.50) 19.04
72/73 42.30 55.90 55.20 51. 30 54.50 45.50 29.00 22.70 23.40 11. 00 5.50 12.00 34.02
73/74 29.80 (23.00) (41.00) 19.00 10.00 15.00 10.00 7.50 7.50 6.00 9.50 4.00 15.19
74/75 (15.00) (32.00) (28.00) 18.00 14.00 9.00 10.00 5.50 6.50 12.00 7.00 23.00 15.00
75/76 35.10 29.30 (75.00) 22.80 11.20 10.80 12.80 14.30 13.00 11. 30 (6.00) (5.50) 20.59

PROM. : 24.78 36.74 36.43 30.20 25.91 16.20 13.04 10.36 9.26 8.44 8.23 11.48 19.25

C.V.E. 1.29 1.91 1.89 1.57 1.35 0.84 0.68 0.54 0.48 0.44 O .43 0.60 1.00

OBS. : VALORES'fuV.PLIADOS Y CORREGIDOS. ENTRE MAYO DE 1942 Y ABRIL DE 1946 VALORES k~PLIADOS POR CORRELACION CON LONGAVI
EN LA QUIRIQUINA (R.N.) ) , VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N. )



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
ANCOA EN EL MORRO (R.N.)
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 54 S
71 17 W
200 f\1SNM
284 KM2

CUADRO N° IV.C.2-24

CODIGO 32
DATOS OBSERVADOS:

DESDE : 1952
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 16.00 20.00 24.00 61.00 22.00 22.00 15.00 8.00 3.60 1.50 1.40 1.40 16.32
43/44 14.00 26.00 17.00 12.00 52.00 19.00 11.00 5.00 2.60 1.50 1.10 1.60 13.57
44/45 18.00 51.00 30.00 64.00 30.00 59.00 32.00 14.00 6.00 10.00 4.00 3.50 26.79
45/46 38.00 28.00 38.00 53.00 35.00 15.00 30.00 6.00 4.80 2.90 1.70 1.40 21.15
46/47 8.00 5.00 34.00 12.00 18.00 12.00 11.00 6.00 1.80 0.90 0.80 . 0.70 9.18
47/48 4.00 22.00 26.00 18.00 14.00 21.00 13.00 4.60 2.30 0.70 0.60 7.00 11.10
48/49 9.00 21.00 45.00 17.00 44.00 32.00 23.00 11.00 5.00 3.30 4.70 2.20 18.10
49/50 74.00 59.00 13.00 8.00 6.00 5.50 3.70 1.70' 2.00 1.10 0.90 8.00 15.24
50/51 48.00 25.00 16.00 34.00 25.00 20.00 32.00 8.00 14.00 5.00 1.70 2.60 19.27
51/52 31.00 58.00 69.00 27.00 29.00 17.00 13.00 8.00 5.00 6.00 4.70 1.60 22.44
52/53 16.00 23.20 17.10 26.50 7.80 15.70 5.00 4.00 3.00 2.00 1.40 2.70 . 10.37
53/54 (48.00) . (17.00) . (35.00) (57.00) 46.20 13.00 19.90 13.50 6.70 3.80 (3.40) 6.70 22.52
54/55 7.10 42.30 16.30 14.30 10.10 10.80 13.30 9.80 4.80 2.50 (3.10) (1.50) 11.32
55/56 4.30 56.00 8.10 14.90 15.20 14.00 9.90 8.00 4.50 1.60 5.70 (7.50) 12.47
56/57 (17.00) (8.00) (48.00) (26.00) (15.00) (16.00) (13.00) (5.00) (1.90) (l. 20) (1.00) (0.90) 12.75
57/58 (26.00) (14.00) (20.00) (40.00) 22.90 16.40 15.40 13.30 2.10 1.00 0.50 (1.50) 14.42
58/59 14.00 46.00 24.30 44.80 28.10 24.70 22.80 11.50 7.90 4.70 (1.50) (24.00) 21.19
59/60 23.30 24.20 49.70 17.80 37.10 18.10 18.00 11.90 6.00 2.50 1.80 1.00 17.62
60/61 1.00 26.00 23.70 14.80 14.00 19.20 13.90 6.00 1.50 1.60 23.40 (2.80) 12.32
61/62 (4.00 ) 14.80 36.10 21.60 54.30 41.00 21.90 12.80 8.40 3.50 1.90 1.50 18.48
62/63 0.40 17.20 13.10 17.70 7.40 19.20 9.60 2.60 1.60· 0.70 0.70 2.10 7.69
63/64 4.70 9.10 41.10 42.60 38.30 32.50 34.40 24.20 12.20 3.80 2.90 (3.70) 20.79
64/65 1.30 2.70 10.40 11.30 16.10 11.00 7.30 9.00 (4.40) 3.50 1.80> (25.50) 8.69
65/66 40.60 29.90 58.80 59.60 19.50 35.10 29.70 18.00 8.60 3.80 2.10 (6.30) 26.00
66/67 (22.00) 64.40 49.90 19.00 21.40 20.80 22.40 25.70 11.50 4.9D 2.90 2.20 22.26
67/68 15.30 8.60 9.70 15.10 16.40 23.30 16.00 7.90 (3.40) 1.40 1.40 2.3'0 10.07
68/69 (1.50) 0.80 2.30 5.00 5.10 5.70 6.00 4.20 2.20 0.8D 0.70 (2.60) 3.07
69/70 25.10 57.70 28.60 32.00 17.10 12.80 12.90 8.60 (5.40) 1.70 1.50 (0.50) 16.99
70/71 4.30 25.60 30.60 27.30 17.20 19.10 18.60 12.70 4.40 2.20 1.00 (0.70) 13.64
71/7-2 19.80 14.40 47.40 34.50 15.70 19.80 11.60 9.00 3.40 1.30 2.40 (1.20) 15.04
72/73 (64.00) 68.20 20.00 59.80 41.50 39.60 39.90 19.40 7.90 3.40 3.20 (3.40) 30.86
73/74 15.00 (17.00) 27.00 19.00 13.00 17.80 16.00 17.70 4.40 1.90 1.60 2.10 12.71
74/75 (17.00) (26.00) (25.00) (16.00) (13.00) (13.00) (13.00) (9.00) (5.30) 5.00 2.10 10.50 12.91
75/76 (32.00) (54.00) (65~00) (31.00) 13.20 . 15.90 8.00 (5.70) 3.40 2.40 2.30 (2.00) 19.49

PROM. : 20.11 28.89 29.98 28.64 22.96 20.50 17.12 10.05 5.06 2.77 2.70 4.24 16.08

C.V.E. 1.25 1. 80 1. 86 1.78 1.43 1.27 1.06 0.63 0.31 0.17 0.17 0.26 1.00

OBS. : R.N. = ANCOA EN EL MORRO - CANAL r1ELADO + CANAL ROBLERIA'.
ENTRE MAYO DE 1942 Y MAYO DE 1952 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N.)
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N.)





CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
ACHIBQENO EN LOS PENAseos
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 58 S
71 30 W
590 MSNM
946 KM2

CUADRO N° IV.C.2-26

CODIGO 34
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1947
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIe ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 45.00 48.00 51.00 134.00 74.00 73.00 72.00 46.00 17.00 10.00 9.00 7.00 48.83
43/44 50.00 50.00 41.00 33.00 146.00 52.00 49.00 25.00 14.00 9.00 6.00 8.00 40.25
44/45 47.00 100.00 73.00 138.00 83.00 169.00 115.00 60.00 25.00 40.00 17.00 19.00 73.83
45/46 103.00 56.00 79.00 123.00 85.00 53.00 125.00 35.00 24.00 15.00 9.00 7.00 59.50
46/47 23.00 19.00 80.00 33.00 57.00 40.00 58.00 36.00 13.00 9.00 8.20 8.30 32.04
47/48 16.80 40.80 48.30 66.70 53.90 76.90 64.20 34.80 15.60 9.49 5.62 35.50 39.05
48/49 36.70 (50.00) (100.00) 50.90 84.00 82.80 81.60 66.70 30.50 19.20 19.30 8.05 52.48
49/50 (180.00) 70.20 30.60 25.70 23.20 30.20 25.70 28.70 15.30 9.07 7.18 28.90 38.73
50/51 122.00 86.00 38.20 92.00 86.00 59.50 60.00 65.80 46.50 28.00 11.60 9.90 58.79
51/52 25.50 73.80 72.50 58.80 62.60 53.10 50.70 50.10 31.20 14.40 9.90 4.90 42.29
52/53 28.20 41.60 46.80 27.20 34.90 31.20 25.20 17.90 17.00 10.00 7.00 11.00 24.83
53/54 120.00 46.00 83.00 30.00 160.00 66.00 97.00 64.00 28.00 21.00 15.00 14.00 62.00
54/55 30.00 115.00 54.00 136.00 44.00 47.00 64.00 48.00 30.00 18.00 10.00 7.00 50.25
55/56 22.00 119.00 35.00 65.00 49.00 42.00 40.00 36.00 22.50 8.80 22.00 9.50 39.23
56/57 30.10 20.90 84.20 84.80 56.60 58.60 77.60 25.00 39.30 21.80 7.10 7.70 42.81
57/58 (56.00) 44.70 90.70 157.00 43.20 40.00 47.10 35.80 15.30 3.90 3.80 24.00 46.79
58/59 48.80 84.00 73.80 75.00 67.00 80.80 62.30 30.10 26.90 14.80 12.10 89.00 55.38
59/60 82.60 70.40 100.00 54.10 88.50 58.50 72.10 46.70 26.60 12.80 10.00 7.70 52.50
60/61 25.90 68.10 49.10 50.10 33.80 58.00 57.90 30.30 30.60 (15.00) 46.50 14.50 39.98
61/62 8.12 30.50 33.40 39.90 126.00 93.20 71.00 51.40 24.00 12.10 5.74 3.60 41.58
62/63 4.69 27.60 23.20 37.70 20.20 43.00 35.70 16.30 6.04 4.83 4.30 6.08 19.14
63/64 14.30 21.20 80.50 100.00 111.00 (81.00) 127.00 74.70 44.70 18.80 10.00 5.52 57.39
64/65 5.96 12.40 22.60 28.20 38.50 37.80 31.00 27.40 14.40 15.20 9.33 (60.00) 25.23
65/66 62.20 81.10 (124.00) (119.00) 37.20 (79.00) 118.00 (59.00) 31.50 14.00 5.57 4.83 61.28
66/67 (28.00) (98.00) 133.00 68.70 65.50 64.20 74.20 85.80 47.30 24.40 10.70 5.78 58.80
67/68 36.20 26.20 34.70 38.70 54.80 70.90 68.20 41.90 17.10 10.10 8.78 6.09 34.47
68/69 4.28 5.33 7.10 16.20 17.70 22.20 27.50 21.00 15.80 6.73 4.73 12.00 13.38
69/70 67.60 130.00 85.00 107.00 50.60 40.70 50.00 43.10 21.60 12.10 7.63 3.96 51.61
70/71 11.30 52.90 77.90 70.70 43.40 52.40 58.30 52.40 26.30 13.30 7.48 5.43 39.32
71/72 54.10 58.60 95.10 92.20 51.80 66.10 55.40 42.80 19.60 10.80 12.60 7.00 47.17
72/73 (150.00) (62.00) (64.00) (150.00) (94.00) (90.00) (125.00) (79.00) 22.80 16.90 9.26 (5.80) 72.40
73/74 90.00 42.50 55.80 45.50 40.10 56.40 49.40 31.20 27.30 9.62 5.77 3.13 38.06
74/75 38.70 88.40 52.50 33.50 36.60 34.40 32.40 36.10 20.20 20.00 6.86 18.20 34.82
75/76 53.00 141.00 131.00 42.00 42.70 47.30 59.00 56.40 41.70 11.70 6.46 4.23 53.04

PROM. : 50.62 61.21 66.18 71.28 63.58 60.3.0 65.49 43.84 24.96 14.41 10.34 13.90 45.51

C.V.E. 1.11 1.35 1.45 1.57 1.40 1.33 1.44 0.96 0.55 0.32 0.23 _ 0.31 1.00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS. ENTRE MAYO DE 1942 Y FEBRERO DE 1947 Y ENTRE ENERO DE 1953 Y DICIEMBRE DE 1955
VALORES OBTENIDOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N.) y PERQUILAUQUEN EN SAN MANUEL.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
REGULACION EMBALSE BULLILEO
LM
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA

36 17 S
71 25 W
500 MSNf.1

CUADRO N° IV.C.2-27

CODIGO 84
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1947
HASTA :

R E G U L A e ION E S E N M3/S

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48 5.32 4.05 1.30 0.19 0.19 -5.60 -6.20
48/49 11.10 3.38 1.50 0.80 -3.19 -9.90 -4.15
49/50 9.10 0.30 -9.60 1.30 2.00 1.30 0.54 -2.32 -1.42 -1. 60
50/51 1.00 11.40 6.80 3.17 -0.20 0.24 -0.04 -0.13 0.05 -2.11 -14.00 -5.90
51/52 18.20 -1.12 3.40 1.55 0.29 0.06 -7.70
52/53 4.90 3.14 4.26 4.00 2.59 0.44 -2.20 -2.71 -7.98 -7.06 0.20
53/54 6.00 0.89 10.87 4.29 0.15 -0.05 -0.09 -0.16 -3.32 -10.88 -8.87 -9.99
54/55 1.61 15.30 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.18 -6.32 -12.67 -4.27 0.00
55/56 0.00 18.02 2.61 2.20 0.00 0.00 0.00 -1.56 -3.97 -12.69 -4.48 0.74
56/57 4.09 2.39 14.83 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.23 -10.19 -9.36 -1.35 -0.05
57/58 2.91 5.35 7.24 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.60 -12.73 -2.15 -0.03
58/59 1.87 18.26 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.49 -8.64 -9.72 0.17
59/60 4.70 8.56 8.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.87 -11.81 -5.13 0.10
60/61 0.10 10.69 7.95 2.73 0.86 0.00 0.00 -1.54 -5.41 -10.54 -4.03 -1.18
61/62 0.28 4.13 16.58 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.31 -12.03 -6.00 -0.05
62/63 -0.05 3.29 2.95 5.30 1.81 3.81 0.55 -1.95 -7.36 -7.90 -1. 05 0.09
63/64 0.74 2.31 15.19 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.79 -12.40 0.56
64/65 0.24 0.85 3.51 6.01 7.06 2.39 0.50 0.68 -5.95 -9.38 -6.60 4.97
65/66 12.10 5.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.65 -11.03 -10.40 0.43
66/67 1.54 15.80 4.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.07 -12.70 -2.78
67/68 2.60 2.68 3.82 7.72 5.17 0.00 0.00 0.00 -6.76 -9.98 -5.68 -0.29
68/69 -0.29 0.52 0.80 1.91 1.44 1.55 1.41 0.78 -1.31 -6.69 -0.27 -0.27
691TO -0.24 20.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.98 -10.00 -7.07 -0.01
70/71 0.59 6.35 11.00 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.55 -9.39 -10.20 0.07
71/72 0.07 6.22 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.24 -11.00 -5.12 -1. 25
72/73 21.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 0.00 0.00 -1.16 -7.41 -10.90 -3.67
73/74 5.40 5.62 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.02 -11.10 -6.13 -0.10
74/75 3.38 17.80 1.65 0.00 0.00 -0.12 0.00 0.00 -4.40 -4.13 -10.90 -3.43
75/76 6.94 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.28 -11.60 -8.21 0.00

OBS. : VALORES DISPONIBLES.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
LONGAVI EN EL CASTILLO
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

36 15 S
71 21 W
598 MSNM
470 KM2

CUADRO N° IV.C.2-28

CODIGO 37
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1964
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 32.20 38.30 45.00 112.00 46.50 52.00 43.00 28.40 14.30 7.00 6.60 6.20 35.96
43/44 27.60 47.90 34.00 25.30 104.00 46.00 33.30 21.00 11.60 7.80 5.60 6.20 30.86
44/45 35.50 89.30 55.70 118.00 60.60 132.00 85.10 44.70 21.00 30.30 12.50 10.10 57.90
45/46 72.10 50.80 67.50 99.00 71.50 36.00 80.90 23.70 17.60 11.40 6.80 5.90 45.27
46/47 17.90 13.10 61.70 24.20 37.50 31.00 33.50 23.70 9.60 6.10 5.00 4.50 22.32
47/48 10.00 40.80 48.80 35.10 31.60 48.90 37.00 19.40 10.80 5.20 4.80 18.00 25.87
48/49 18.90 40.10· 80.30 33.80 87.80 74.00 62.40 36.70 18.40 12.40 14.10 7.60 40.54
49/50 137.00 103.00 26.10 17.80 14.60 16.00 14.50 11.50 10.10 6.20 5.40 19.10 31. 77
50/51 90.70 47.40 31.80 63.'80 51.00 46.40 86.00 29.20 42.00 17.20 6.80 8.30 43.38
51/52 60.00 101.00 119.00 52.50 60.00 40.00 38.70 29.30 18.50 19.60 13.90 6.30 46.57
52/53 32.20 39.50 39.10 23.00 27.00 25.90 17.50 13.20 12.30 7.00 5.00 8.70 20.87
53/54 9-0.00 33.80 63.80 106.00 117.00 49.30 63.00 46.60 21.20 15.70 12.40 9.40 52.35
54/55 22.00 81.80 45.90 42.50 30.20 35.40 42.00 30.60 16.50 9.10 10.20 6.00 31.02
55/56 17.80 99.00 23.20 35.70 37.70 34.20 31.00 25.20 20.80 8.70 14.50 18.20 30.50
56/57 34.50 18.70 84.80 49.80 31.30 39.80 37.90 20.60 9.80 6.30 6.00 4.90 28.70
57/58 50.50 28.60 37.80 75.00 35.80 33.70 34.10 31.50 11.80 6.40 7.10 6.00 29.86
58/59 28.70 82.10 67.10 65.90 46.80 46.20 49.90 18.70 14.60 8.70 6.40 52.10 40.60
59/60 62.30 47.10 97.50 38.30 81.00 40.10 39.10 26.10 15.50 8.00 7.60 9.80 39.37
60/61 5.30 58.10 45.50 26.80 30.50 55.00 38.70 20.70 14.50 8.10 28.70 8.70 28.38
61/62 7.80 39.50 72.90 36.20 82.50 90.40 51.30 30.70 17.10 10.40 12.90 6.00 38.14
62/63 5.60 27.20 20.70 35.90 18.60 33.80 21.80 11.80 7.20 5.70 3.80 5.20 16.44
63/64 10.50 20.80 63.80 69.80 67.20 70.20 73.10 52.50 28.30 13.90 10.40 10.60 40.92
64/65 6.67 17.10 25.50 23.30 34.90 34.80 26.30 28.50 12.90 12.60 5.95 54.50 23.58
65/66 (68.80) (59.80) (91.50) (90.00) (36.60) (69.70) (53.20) (39.90) (19.00) 10~20 6.28 11.40 46.36
66/67 (24.00) 80.30 100.00 32.80 (47.00) 50.70 52.80 79.70 30.60 15.10 8.03 5.34 43.86
67/68 63.00 (20.10) 21.20 (35.00) (35.90) (59.90) 41.00 24.60 11.20 7:56 (8.90) (6.80) 27.93
68/69 3.92 4.62 7.72 15.80 15.80 16.70 22.00 16.90 11.40 6.31 4.76 (8.40) 11.19
69/70 42.30 84.80 (64.00) 67.20 43.10 28.40 26.90 (23.00) 12.00 7.53 5.87 4.56 34.14
70/7 1 (10.00) 39.20 41.20 47.00 36.00 44.30 43.50 39.50 17.70 10.20 5.95 4.68 28.27
71/72 49.40 (31.30) (71.10) 26.70 31.30 46.60 34.70 22.90 (13.00) (7.30) 7.24 4.53 28.84
72/73 (119.00) (46.70) (40.40) (116.00) (55.40) (46.50) (91.20) (71.60) (38.60) (11.60) (4.60) (10.00) 54.30
73/74 (30.00) (33.80) (66.00) (33.80) (20.30) (52.20) (36.50) (21.50) (13.20) (7.10) (8.80) (3.50) 27.22
74/75 (22.80) (47.50) (46.00) 37.30 (28.00) 35.00 47.90 (18.00) 13.70 22.50 6.75 22.70 29.01
75/76 (52.00) (95.00) (112.00) (58.00) 34.90 45.10 44.50 39.10 19.30 (9.70) 5.68 4.93 43.35

PRm1. : 40.03 50.24 56.43 52.04 46.76 47.24 45.13 30.03 16.94 10.56 8.39 11.15 34.58

C.V.E. 1.16 1. 45 1.63 1. 50 1.35 1.37 1.31 0.87 0.49 0.31 0.24 0.32 1. 00

OBS. : VALORES M1PLIADOS y CORREGIDOS. ENTRE MAYO DE 1942 Y ABRIL DE 1964 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON LONGAVI
EN LA QUIRIQUINA (R.N.)
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N. )



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
BULLILEO EN S.FILOMENA(R.N.)
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

36 16 S
71 25 W
500 !1SNM
120 KM2

CUADRO N° IV.C.2-29

CODIGO 38
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1927
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

AfjO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 5.62 9.50 11.90 42.40 13.10 10.10 4.95 2.88 1.42 0.82 0.70 0.50 8.66
43/44 6.87 4.44 6.17 9.70 41.00 6.16 3.33 1.54 1.16 1.00 0.69 0.86 6.91
44/45 3.92 13.40 13.70 35.40 16.70 36.50 10.90 3.47 1.91 (4.00) 1.68 2.80 12.03
45/46 9.54 10.10 17.70 25.80 13.20 7.06 -( 1 O. OO) 2.97 1.93 1.63 1 .. 28 0.85 8.50
46/47 1.73 2.49 13.60 6.16 8.93 6.55 4.16 3.24 1.53 1.05 0.89 1.06 4.28
47/48 2.14 8.83 11.80 11.50 6.57 7.45 3.37 1.94 (1.20) 0.22 1.05 (2 .90) 4.91
48/49 (3.30) (9.90) 18.80 15.80 17.70 10.70 4.75 2.80 1.78 1.90 2.34 1.41 7.55
49/50 22.40 18.50 6.80 4.98 2.82 2.11 1.38 2.04 2.33 1.53 0.92 3.57 5.78
50/51 12.70 20.80 9.75 17.10 14.30 8.95 10.80 3.75 2.67 2.21 0.70 1.52 8.77
51/52 3.96 19.20 31.70 10.10 14.70 6.73 5.70·' 2.88 1.45 (1.40) (2.00) 1.03 8.40
52/53 3.60 7.41 9.51 6.02 5.73 4.30 2.25 1.77 1.81 (1.00) (0.70) 1.70 3.82
53/54 15.70 8.18 18.40 29.60 (39.80) 11.90 6.64 3.06 2.36 1.82 (1.70) (1.50) 11.72
54/55 3.83 19.10 15.60 12.10 8.10 5.69 3.42 1.90 1.01 (1.00) 1.41 0.96 6.18
55/56 2.03 25.20 6.64 10.50 11.20 5.15 2.54 2.17 2.47 1.11 2.31 2.42 6.14
56/57 6.92 4.81 23.20 15.70 9.69 6.41 3.38 2.28 0.71 (0.70) 0.87 O.81 6.29
57/58 4.02 7.25 9.59 23.90 9.02 5.38 3.51. 3.49 (1.30) 0.37 1.08 1.02 5.83
58/59 3.35 22.00 15.90 19.60 11.90 7.70 6.63 2.61 1.34 1.20 (0.80) 11.90 8.74
59/60 14.30 12.10 (26.00) (10.70) (22.70) 6.38 4.58 2.88 1.42 0.69 1.12 1.68 8.71
60/61 1.19 13.30 12.80 5.90 8.25 9.84 4.59 2.46 1.85 1.16 3.99 3.68 5.75
61/62 1.94 7.37 20.60 9.60 24.30 18.60 5.39 1.94 1.50 2.17 1.59 0.94 7.99
62/63 0.98 4.58 4.95 7.77 3.59 5.67 2.32 1.88 1.28 1. 04 1.00 1.05 3.01
63/64 1.65 3.75 18.50 11.80 18.90 10.20 (7.00) 4.51 2.74 1. 81 2.00 2.31 7.10
64/65 1.17 2.51 5.51 7 .91 9.27 4.29 2.53 2.62 2.25 1.92 1.27 6.72 4.00
65/66 15.50 14.70 21.90 25.00 9.32 13.10 5.58 4.27 2.21 1. 67 0.90 1.91 9.67
66/67 3.13 19.30 23.00 1.30 12.50 9.56 5.35 (10.10) 3.39 2.31 (1.20) (1 .00) 7.68
67/68 (10.00> 4.60 5.63 9.90 10.50 9.78 4.57 2.48 1.60 1. 52 (1.20 ) (1.10) 5.24
68/69 0.93 1.52 1.29 2.59 2.23 2.43 2.36 1.99 1.47 0.81 1.43 0.32 1.61
69/70 2.86 25.50 17.50 19.30 (12.10) 4.67 3.12 2.36 (1.00) 0.80 0.35 0.97 7.54
70/71 1.28 8.12 13.80 18.90 7.17 5.93 3.57 2.91 1.84 0.81 (1.00) (O .60) 5.49
71/72 8.00 7.50 23.10 12.10 8.22 7.16 3.20 2.28 0.74 1.20 1.10 1.33 6.33
72/"73 29.90 29.10 13.50 (32.00) (15.50) 15.20 12.10 (7.00) (4.00) (1.50) 0.20 (1.60) 13.47
73/74 (5.20) 8.07 17.50 9.47 (5.70) 8.52 3.69 1.72 1.04 0.90 1.30 0.45 5.30
74/75 4.18 20.30 12.60 7.41 5.75 4.09 2.52 1.80 (1.30) 1.50 0.40 4.99 5.57
75/76 7.09 27.50 26.40 11.80 7.19 6.09 4.21 2.47 1.23 (1.00) (0.70) (0.70) 8.03

PRm1. 6.50 12.38 14.86 14.70 12.56 8.54 4.83 2.95 1. .74 1.35 1.23 2.00 6.97

e.V.E. 0.93 1.78 2.13 2.11 1.80 1.22 0.69 0.42 0.25 0.19 0.18 O.29 1.00

OBS. : R.N. = BULLILEO EN STA. FILOMENA + REG. BULLILEO.
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N.)



EN

CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
REGULACION EMBALSE DIGUA
LM
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA

REGULACIONES

36 16 S
71 32 W
300 .HSNr.1

M3/S

CUADRO N° IV.C.2-30

CODIGO 85
DATOS OBSERVADOS :

DES¡)E 1968
HASTA :

A'ÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

42/43
43/44
44/45
45/46
46/47
47/48
48/49
49/50
50/51
51/52
52/53
53/54
54/55
55/56
56/57
57/58
58/59
59/60
60/61
61/62
62/63
63/64
64/65
65/66
66/67
67/68
68/69 -3.66 -4.47 -6.70 -3.50 -0.12
69/70 2.90 21.80 10.60 11. 40 6.60 5.97 -9.59 -10.30 -12.70 ....14.70 -12.70 -5.38
70/71 -3.65 15.00 32.00 29.00 -2.80 4.55 -4.26 -13.20 -16.10 -17.90 -13.60 -2.04
71/72 14.70 26.30 11.50 11.00 6.65 -3.63 -15.30 ,..10.40 -14.40 -16.70 - 5.83 -0.17
72/73 21.30 20.90 11.30 12.50 0.11 0.91 - 1.05 - 5.16 -13.90 -13.00 - 8.89 -1.66
73/74 3.89 4.40 9.91 16.30 7.01 -0.10 ... 6.92 -13.40 -11.40 -15.20 - 9.74 -0.39
74/75 6.55 27.60 9.02 8.73 2.81 0.57 - 5.88 - 8.97 -15.80 ,..16.30 - 8.85 -1.48
75/76 3.36 28.50 22.00 0.52 -0.05 -0.08 - 0.13 - 7.24 -17.80 -20.80 -12.70 -0.96

OBS. : VALORES DISPONIBLES



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
CATO EN DIGUA
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

36 16 S
71 32 W
3 OOI'IMSNl'1
99 KU2

CUADRO N° IV.C.2-31

CODIGO 41
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1947
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (~13/S)

Afta MAY JUN JUL AGO SEP oe1' NOV DIe ENE FEB MAR ABR PROM

42/43 3.00 8.00 10.40 40.40 8.00 5.30 2.00 0.80 0.40 0.20 0.20 0.10 6.57
43/44 3.80 2.90 4.70 7.70 28.20 3.00 1.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 4.39
44/45 2.00 11.90 12.20 33.40 10.60 20.60 5.00 1.00 0.50 1.20 0.60 1.70 8.39
45/46 5.40 8.60 16.20 23.80 8.10 3.50 4.50 0.80 0.50 0.40 0.30 0.20 6.02
46/47 0.60 1.00 . 12.10 4.20 5.00 3.20 1.60 0.90 0.40 0.30 0.20 0.30 2.48
47/48 0.80 7.30 10.30 9.50 3.30 2.00 0.30 0.10 0.30 0.20 0.40 1.00 2.96
48/49 1.80 16.40 17.30 21.40 25.20 (5.60) 0.70 0.60 0.30 0.50 0.50 0.60 7.57
49/50 10.90 15.20 3.10 2.00 2.20 0.80 0··.40 1.00 0.20 0.10 0.50 4.20 3.38
50/51 (7.50) 16.80 11.30 19.40 (8.90) 7.40 (4.90) 1.70 1.50 1.10 0.40 1.50 6.87
51/52 5.40 22.20 19.80 7.30 8.70 4.90 2.40 1.40 0.40 0.40 1.20 0.40 6.21
52/53 3.40 5.10 4.20 9.00 2.30 2.60 0.70 0.40 0.90 0.20 0.30 0.50 2.47
53/54 (9.20) 4.50 23.00 27.00 28.10 3.70 2.10 1. 00 0.40 0.70 0.30 2.30 8.52
54/55 4.00 7.40 23.70 5.50 3.20 1.80 1.30 0.90 0.40 0.60 0.40 1.00 4.18
55/56 1.40 (23.70) 4.10 (8 .50) (6.60) (2.40) (0.80) (0.50) (0.70) (0.30) (O .80) (1.40) 4.27
56/57 (3.80) (3.30) (21.70 ) (13.70) (5.50) (3.10) (1.20) (0.60) (0.10) (0.10) (O .30) (0.10) 4.46

.57/58 (2.00) (5.80) 3.80 21.40 4.30 ~.90 1.10 1. 00 0.40 0.20 0.20 0.30 3.53
58/59 (1.60) (20.50) (14.40) (17.60) (7.10) 2.20 (2.80) 0.60 0.40 0.40 0.50 7.70 6.32
59/60 7.20 8.60 15.80 7.40 10.50 3.30 1.20 0.60 0.40 0.20 0.70 (0.80) 4.72
60/61 0.70 17.80 8.00 4.30 4.70 3.80 1.30 0.60 0.50 0.40 0.60 0.40 3.59
61/62 0.40 4.50 13.80 (7.60) (16.10) 4.30 2.20 0.30 0:30 0.20 0.20 0.20 4.17
62/63 0.30 2.20 2.80 9.30 1.60 5.30 1.10 0.50 0.30 0.20 0.30 0.30 2.02
63/64 0.60 2.70 (17.00) (9.80) (12.20) 3.40 3.10 1.30 0.60 0.40 0.70 0.50 4.36
64/65 0.70 1.20 2.50 7.10 3.20 1.60 0.90 0.90 0.50 0.50 0.30 5.60 2.08
65/66 10.70 11.60 (20.40) (23.00) 4.50 8.10 2.90 2.60 0.90 0.50 0.40 0.70 7.19
66/67 1.70 (17.80) 21.00 (9.30) 5.30 3.40 1.90 3.10 1.10 0.30 0.60 0.50 5.50
67/68 5.10 7.70 2.80 4.40 5.80 3.50 1.40 0.30 0.20 0.10 0.20 0.30 2.65
68/69 0.30 0.30 0.10 0.20 0.10 0.80 (0.10) 0.20 (0.20) (0.10) (0.10) 0.30 0.28
69/70 (1.30) 22.20 11.00 11.90 6.80 (2.10) 1.60 (0.60) (0.20) (0.20> (0.10) (0.30) 4.86
70/71 (0.30) (6.60) (12.30) (16.90) 3.00 (2.80) (1.30) (0.80) <0.50) (0.50) (0.30) (0.10) 3.78
71/72 (4.50) (6.00) 12.00 11.30 6.80 (3.60) 1.00 (0.60) {0.10) (0.30> (O .40) 0.60 3.93
72/73 22.00 21.60 11.80 29.50 13.10 (8.20) 6.20 (2.30) (1.20) (0.40) (0.10) 0.80 9.77
73/74 (2.80) (6.60) (16.00) (7 .50) (2.60) (4.40) (1.30) (0.30) (0.20) (0.20> (0.40> (0.10) 3.52
74/75 (2.10) (18.80) 9.30 9.20 3.10 (1.80) <0.80) (0.40) (0.30) (0.40) (0.10) 2.30 4.05
75/76 (3.90) (26.00) 26.30 8.30 4.00 (2.90) (1.60) (0.60) (0.30) (0.20) (0.20) (O .10) 6.20

PROM. : 3.86 10.67 ·12.21 13.20 7.90 4.04 1.87 0.87 0.50 0.36 0.39 1.10 4.75

C.V.E. 0.81 2.25 2.57 2.78 1.66 0.85 0.39 0.18 0.11 0.08 0.08 o .23 1.00

OBS. : VALORES ESTIMADOS Y CORREGIDOS
ENTRE MAYO DE 1942 Y SEPTIEMBRE DE 1947 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON BULLILEO EN STA. FILOMENA (R.N.)
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACION CON BULLILEO EN STA. FILOMENA (R.N.)



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
PERQUILAUQUEN EN SAN MANUEL
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

36 22 S
71 38 W
280 MSNM
481 KM2

CUADRO N° IV.C.2-31

CODIGO :42
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1930
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

ANO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 36.40 42.30 37.40 99.30 69.60 57.00 36.10 19.90 5.08 3.82 3.72 3.78 34.53
43/44 51.70 34.30 33.90 28.00 122.00 30.90 22.20 7.20 4.42 2.74 2.06 (5.00) 28.70
44/45 (36.00) 74.50 66.50 98.70 68.20 120.00 47.70 21.10 7.35 15.30 7.66 17.60 48.38
45/46 87.90 41.00. 63.70 95.40 58.80 42.60 59.70 13.50 8.20 5.41 3.35 2.88 40.20
46/47 16.60 18.40 72.80 28.90 51.60 28.80 30.10 14.90 4.32 2.54 2.16 2.56 22.81
47/48 13.70 58.30 58.70 50.70 33.20 42.50 21.60 10.30 4.05 2.56 2.18 18.60 26.37
48/49 31.80 41. 60 85.60 (36.00) 112.00 61.50 35.70 24.30 9.11 7.46 11.00 5.90 38.50
49/50 137.00 122.00 25.10 15.50 14.00 13.20 6.98 8.00 4.36 1.94 2.41 32.10 31.88
50/51 (90.00) 91.40 41.30 (70.00) 79.80 51.00 76.30 28.10 32.40 13.50 6.22 4.05 48.67
51/52 61. 80 126.00 134.00 64.90 72.40 42.60 25.50 15.20 5.95 3.26 5.45 (5.00) 46.S4
52/53 (32.00) (48.00) (47.00) (24.50) (29.00) (24.0or (12.00) (8.00) (6.50) (4.00) (3 .00) (7.00) 20.42
53/54 95.00 43.60 73.70 110.00 136.00 48.70 43.50 23.40 9.12 8.46 5.46 10.00 50.58
54/55 23.80 113.00 42.30 63.20 .38.80 35.00 30.10 20.00 14.40 9.94 2.54 3.47 33.05
55/56 16.30 98.30 36.00 38.70 37.60 28.70 1.5.70 13.40 16.50 4,35 11.60 18.00 27.93
56/57 45.00 21.00 69.70 53.80 30.80 33.60 22.00 7.46 3.67 3.62 2.03 2.18 24.57
57/58 35.30 37.00 48.50 93.00 43.90 31.20 27.00 24.40 19.20 7.45 3.60 3.12 31.14
58(59 34.20 46.30 52.60 61.60 57.00 42.60 41,40 12.70 9.64 5.03 3 .47 91.70 38.19
59(60 68.90 63.30 147.00 50.60 76.50 44.40 28.20 11.90 8.89 7.88 4.99 6.22 43.23
60(61 5.38 47.80 (55.00) 30.40 34.80 52.50 22.80 14.70 7.79 7.97 16.80 2.62 24.88
61(62 4.73 30.80 34.50 43.80 86.20 81.60 35.00 19.30 12.70 (8.00) (6 .00) (5.00) 31.50
62(63 (5.00) 33.70 13.S0 44.40 14.00 34.00 14.40 10.20 3.83 2.84 1.55 1.59 15.65
63(64 7.98 26.60 68.60 85.60 94.30 51.20 51. 00 26.90 14.50 9.00 3.10 1.90 36.72
64(65 2.06 16.70 31.10 36.40 42.70 25.30 12.20 19.90 7.85 ~.46 1 .94 41.90 20.29
65(66 61.30 70.70 114.00 99.80 34.50 48.60 37.90 23.30 4.34 1.95 1 . Q3 4.17 41.S7
66(67 17.30 80.70 93.80 49.40 79.50 42.50 24.40 59.80 16.80 12.10 5.04 3.34 40.39
67(68 46.60 27.90 26.70 50.70 46.40 58.40 30.00 14.50 7.00 6.65 6 .72 5.16 27.23
68(69 2.01 2.85 5.09 20.90 15.60 17.00 17.90 11.70 8.18 2.33 2 .09 7.75 9.45
69(70 55.50 141.00 76.80 73.90 49.60 28.10 21.10 11. 60 5.01 3.62 4 .24 2.55 39.42
70(71 9.05 149.00 77.70 70.70 31.50 34.20 22.60 24.90 8.42 5.46 3 .38 3 .07 36.66
71(72 61. 80 43.90 111.00 82.30 37.80 40.20 19.90 20.60 7.26 2.98 4 .15 3 .20 36.26
72(73 (120.00) 57.30 67.40 124.00 92.80 88.20 54.00 19.30 7.51 4.14 2 .32 1.98 53.25
73(74 (30.00) (40.00) (SO.OO) (36.00) 23.10 49.70 27.40. (13.00) 2.43 2.15 (5 .50) 4.00 26.11
74(75 37.70 115.00 51.60 39.60 33.20 28.10 17.20 9.73 4.08 á.58 2 .76 12.00 29.80
75(76 62.50 125.00 146.00 52.20 32.70 32.40 27.60 16.20 6.83 6.03 4.49 7.76 43.31

PROM. : 42.61 62.62 64.38 59.50 55.29 43.83 29.92 17.63 8.76 5.65 4.43 10.09 33.73

C.V.E. 1. 26 1.86 1.91 1.76 1.64 1.30 0.89 0.52 0.26 0.17 O.13 0.30 1.00

OES. : VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N.)



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
CAUQUENES EN EL ARRAYAN
LM
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

: 36 01 S
72 23 W
590 MSNM
658 KM2

CUADRO N° IV.C.2-33

CODIGO 44
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1945
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

Af:!O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 3.30 12.00 13.00 35.00 17.00 7.00 2.00 1.00 0.40 0.30 0.20 0.20 7.62
43/44 5.00 10.00 11.00 7.00 32.00 3.00 ~.OO 0.30 0.20 0.10 0.10 0.30 5.83
44/45 3.00 21.00 22.00 35.00 17.00 18.00 3.00 1. Q,Q 0.30 0.80 0.50 0.86 10.20
45/46 7.00 8.00 22.00 33.00 12.00 3.86 3.98 1.29 1.00 0.66 0.63 0.71 7.84
46/47 2.19 8.68 15.10 9.20 18.50 4.21 1.75 0.84 0.50 0.34 0.·10 0.44 5.15
47/48 0.72(, 11.10 29.20 9.67 10.80 5.32 ~. 39 0.76 0.31 0.16 0.21 1.05 5.89
48/49 (2.90) 14.50 27.00 14.90 19.70 7.67 2.47 1.33 0.66 0.40 0.56 0.65 7.73
49/50 13.70 27.60 8.37 3.42 1.93 1.36 0.68 0.39 0.18 0.16 0.21 1.36 4.95
50/51 (8.00) 34.20 12.90 24.50 26'.70 4.89 4.18 1.44 1.50 0.64 0.46 0.49 9.99
51/52 5.02 30.60 33.70 12.90 7.91 3.17 ~.94 0.98 0.42 0.28 0.41 0.39 8.14
52/53 3.00 12.80 17.20 6.35 3.28 2.48 ~.42 0.76 0.69 0.38 0.57 0.95 4.16
53/54 8.71 9.28 25.60 42.10 36.30 8.35 2.47 1.16 0.54 0.37 0.30 0.64 11.32
54/55 2.35 29.80 (14.00) 15.90 4.31 2.95 ~. 45 0.88 0.48 0.49 0.41 0.76 6.15
55/56 1.02 16.50 5.86 9.16 12.00 1.87 0.75 0.52 0.82 0.19 0.83 0.67 4.18
56/57 2.90 2.91 22.30 10.60 6.69 2.94 1.28 0.58 0.35 0.21 0.24 0.47 4.29
57/58 3.19 5.34 29.10 33.90 6.08 3.00 .1.41 ~.42 0.54 0.34 0.43 0.67 7.1.2
58/59 (3.00) (13.00)': 9.97 29.60 18.00 (4 .50) (2.50) (0.70) ( 0.40) (0.30)' (O • ~O) (0.10) 6.86
59/60 (6.00) (18.00)' (49.00) (16.00) (19.00) (5.00) (2,00) (0.60) (0.50) (0.40) (0.30) (0.20) 9.75
60/61 1.14 (13.00) 28.20 9.59 8.91 5.07 ~ .58 0.75 0.54 0.32 0.81 0.61 5.88
61/62 0.76 10. 30 ~ (12.00) 16.60 30.80 15.30 2.19 1.10 0.36 O.~2 0.19 0.22 7.49
62/63 0.36 ( 8 .00) (13.00) 5.32 1.29 ~. 89 0.30 (0.50) (0'.20) (0.10) 0.08 0.19 2.60
63/64 0.19 (6.50) (22.00) (30.00) 16.70 5.31 3.92 1.54 0.61 0.28 0.34 0.44 7.32
64/65 0.54 2.08 4.16 13.20 6.70 1.55 0.74 1.61 0.34 0.36' 0.19 2.05 2.79
65/66 (6.00) 17.00 (37.00) (36.00) 5.70 4.40 2.15 1.59 0.90 .0.49 0.44 0.75 9.37
66/67 1.55 . (23.00) (32.00) 14.20 10.50 3.49 1.34 1.58 0.61 0.25 0.26 0.10 7.41
67/68 4.00 13.90 14.90 ~1.20 10.40 3.38 ~. 59 0.77 0.46 0.27 0.25 0.39 5.13
68/69 0.48 2.66 1.43 2.09 1.34 0.99 0.67 0.28 0.06 0.00 0.01 0.17 0.85
69/70 1.92 (23.00) (26.00) (26.00) (11.00) 2.92 1. .17 0.59 0.30 0.13 0.13 0.20 7.78
70/71 0.30 " 10.40 26.00 32.30 11.40 3.34 (~. 50) 0.46 0.28 0.19 (O .20) (O .20) 7.21
71/T2 (0.50) 10.20 (37.00) (28.00) (8.00 ) (4.00) 0.83 1.00 0.34 0.25 0.35 (O .30) 7.56
72/73 (11.00) (16.00) (23.00) (45 .. 00) (33.00) (12.50) (3.50) (1.00) (0.30) (0.20) (O .10) (O .10) 12.14
73/74 (3.00) (11.00) -(27.00) (10.00) (4 .00) (.6.00) (1.50) (0.70) (0.20) (0.10) (0.30) (0.20) 5.33
74/75 (3.00) (32.00) (17.00) (11.00) (7.00) ('2.00) (1.00) (0.50) (0.20) (0.40) (O .20) (O .60) 6.24
75/76 6.39 (14.10) (49.00) 17.00 6.72 4.22 (1.60) 1.16 (0.30) (0.30) (0.30) (O .40) 8.45

PROM. : 3.59 14.66 21.68 19.29 13.02 ~L88 1. .80 0.91 0.46 0.30 0.32 0.52 6.79

C.V.E. 0.53 2.16 3.19 2.84 1.92 0.72 0.27 0.13 0.07 0.04 0.05 0.08 1.00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS
ENTRE ~~YO DE 1942 Y SEPTIEMBRE DE 1945 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON PERQUILAUQUEN EN SAN MANUEL
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS CON PERQUILAUQUEN EN SAN MANUEL.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
PURAPEL EN NIRIVILO
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 34 S
72 05 W
96 MSNM
259 KM2

CUADRO N° IV.C.2-34

CODIGO 45
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1957
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3jS)

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 2.00 5.00 4.00 10.50 5.00 2.50 1.00 0.60 0.20 0.20 0.10 0.10 2.60
43/44 3.00 4.00 3.50 2.00 9.50 1.00 0.50 0.20 0.10 0.10 0.05 0.20 2.01
44/45 2.00 8.50 6.50 10.50 5.00 6.00 1.40 0.60 0.20 0.50 0.30 0.50 3.50
45/46 4.00 3.50 6.50 10.00 3.50 1.50 1.90 0.70 0.60 0.50 0 •.40 0.30 2.78
46/47 1.50 3.50 4.50 3.00 5.50 1.50 0.80 0.50 0.30 0.20 0.05 0.30 1.80
47/48 0.50 4.50 9.00 3.00 3.00 2.00 0.70 0.40 0.20 0.10 0:10 0.60 2.01
48/49 1.50 6.00 8.00 4.50 6.00 2.50 1.20 0.80 0.40 0.20 0.30 0.40 2.65
49/50 6.50 9.50 2.00 1.00 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.10 0.10 0.80 1.79
50/51 5.00 14.00 4.00 7.50 8.00 1.50 2.00 0.80 0.90 0.40 0.30 0.30 3.72
51/52 3.00 12.50 10.00 4.00 2.50 1.00 0.90 0.60 0.30 0.20 0.30 0.20 2.96
52/53 2.00 5.00 5.00 2.00 1.00 0.70 0.40 0.40 0.40 0.20 0.30 0.60 1.55
53/54 5.00 4.00 7.50 12.50 11.00 3.00 1.20 0.70 0.30 0.20 0.20 0.40 3.83
54/55 1.50 12.50 4.00 5.00 1.50 1.00 0.70 0.50 0.30 0.30 0.30 0.50 2.34
55/56 0.50 7.00 2.00 2.50 3.50 0.50 0.40 0.30 0.60 0.10 0.50 0.40 1.52
56/57 1.50 1.00 6.50 3.20 2.00 1.00 0.60 0.30 0.20 0.10 0.10 0.09 1.38
57/58 2.59 (2.00) (9.00) (10.00) 1.99 0.91 0.49 0.29 0.16 0.11 0.12 0.19 2.32
58/59 2.00 7.13 4.22 6.40 4.42 2.30 0.88 0.34 0.19 0.19 0.14 0.61 2.40
59/60 3.61 6.56 12.00 6.91 5.00 2.17 1.05 0.49 0.30 0.22 0.25 0.33 3.24
60/61 0.54 5.69 4.63 2.87 2.20 1.33 0.59 0.23 0.15 0.19 0.26 0.20 1.57
61/62 0.22 3.73 7.90 6.27 11.10 3.66 1.33 0.71 0·.30 0.22 0.23 0.37 3.00
62/63 0.48 2.30 1.43 2.59 0.87 1.06 0.38 0.17 0.06 0.02 0.04 0.09 0.79
63/64 0.24 1.23 7.91 7.33 11.70 2.23 1.46 0.76 0.33 0.23 0.21 O.27 2.82
64/65 0.42 0.83 1.83 2.52 1.65 0.65 0.29 0.27 0.12 0.11 0.08 O.53 0.77
65/66 1.11 1.94 10.90 11.40 3.09 1.95 0.99 0.73 0.31 (0.30) 0.23 0.50 2.79
66/67 1.56 11.50 9.80 9.64 4.68 2.60 1.03 1.39 0.45 0.29 0.25 0.35 3.63
67/68 2.35 (5.50) 3.79 2.08 2.35 1.06 0.46 (0.40) (0.20) (0.10) 0.12 .0.19 1.55
68/69 0.28 0.42 0.53 0.65 0.36 0.32 0.15 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.23
69/70 0.68 9.51 5.16 5.82 3.89 1.18 . 0.50 0.12 0.02 0.03 0.07 0.13 2.26
70/71 0.47 (4.50) (8.00) (10.00) (3.50) 0.73 0.29 0.13 (0.20) (0.10) (0.10) (O .10) 2.34
71/72 0.61 5.18 (11.00) 5.97 2.23 1.35 0.53 0.38 (0.20) 0.08 0.16 (O .20) 2.32
72/73 (7.00) 7.92 (7.00) (12.00) 6.70 3.73 2.18 0.98 (0.20) (0.10) (0.05) (0.05) 3.99
73/74 (2.00) (4.50) (8.00) (3.00) (1.00) (2.00 ) (0.70) (0.40) (0.10) (0.10) (0.20) (O .10) 1.84
74/75 (2.00) (13.00) 3.31 7.01 (2.00) (0.50) 0.49 0.40 0.17 0.15 0.17 0.36 2.46
75/76 (3.70) 7.94 19.10 5.49 2.08 1.19 0.67 0.38 (0.20) (0.10) (0.10) (O .10) 3.42

PROM. : 2.10 5.94 6.43 5.86 4.07 1.69 0.85 0.48 0.26 0.18 0.18 0.30 2.36

C.V.E. 0.89 2.52 2.72 2.48 1.72 0.71 0.36 0.20 0.11 0.08 0.08 0.13 1.00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS.
ENTRE MAYO DE 1942 Y MARZO DE 1957 VALORES M~PLIADOS POR CORRELACION CON CAUQUENES EN EL ARRAYAN
( ) VALORES AMPLIADOS O RELLENADOS CON CAUQUENES EN EL ARRAYAN O PURAPEL EN SAUZAL.



CUENCA DEL RIO
ESTAcrON
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
PURAPEL EN SAUZAL
LM
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 45 S
72 04 W
80 MSNM
653 KM2

CODIGO : 46
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1962
HASTA :

CUADRO N° IV.C.2-35

(M3/S)CAUDALES MEDIOS MENSUELAES

AÑO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 3.00 14.00 10.50 25.00 9.00 4.00 1.50 0.70 0.20 0.20 0.10 0.10 5.69
43/44 5.00 12.00 10.00 5.50 18.50 1.50 0.70 0.20 0.10 0.10 0.05 0.20 4.49
44/45 3.00 23.50 17.00 25.00 9.00 9.00 2.00 0.70 0.20 0.50 0.30 0.60 7 .57
45/46 6.00 10.00 18.00 25.00 7.00 2.50 2.50 0.80 0.70 0.50 0.40 0.40 6.15
46/47 2.50 9.50 12.00 7.00 10.00 2.50 1.00 0.60 0.30 0.20 0.05 0.40 3.84
47/48 0.80 12.50 23.50 7.00 5.50 3.00 1.00 0.50 0.20 0.10 0.10 0.70 4.57
48/49 2.50 16.50 21.00 11.00 11.00 4.00 1.50 1.00 0.40 0.20 0.30 0.50 5.82
49/50 10.00 26.00 5.00 2.50 1.00 0.60 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10 1.00 3.92
50/51 7.50 38.00 10.50 18.00 14.50 2.50 2.50 1.00 1.00 0.40 0.30 0.40 8.05
51/52 4.50 34.50 26.00 9.50 4.50 1.50 1.00 0.70 0.30 0.20 0.30 0.20 6.93
52/53 3.00 14.00 13.00 5.00 2.00 1.50 0.90 0.50 0.40 0.20 0.30 0.70 3.46
53/54 7.00 11.50 20.00 31.00 21.00 4.50 1.50 0.80 0.30 0.20 0.20 0.50 8.21
54/55 2.50 32.00 10.00 11.00 2.50 1.50 0.90 0.60 0.30 0.30 0.30 0.60 5.21
55/56 0.80 19.00 5.00 6.00 6.50 0.80 0.50 0.40 0.70 0.10 0.50 0.50 3.40
56/57 2.50 3.00 17.00 7.50 3.50 1.50 0.80 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10 3.06
57/58 4.00 6.00 23.50 24.00 3.50 1.50 0.70 0.30 0.20 0.10 0.10 0.20 5.34
58/59 3.00 19.50 11.00 15.50 8.00 3.50 .1.00 0.40 0.20 0.20 0.10 0.70 5.26
59/60 5.50 18.00 31.00 16.50 9.00 3.50 .1.50 0.60 0.30 0.20 0.30 0.40 7.23
60/61 0.80 15.50 12.00 7.00 4.00 2.00 0.80 0.30 0.20 0.20 0.30 0.20 3.61
61/62 0.30 11.00 21.50 16.00 21.00 6.00 2.00 0.90 0 .. 30 0.20 0.20 0.31 6.64
62/63 0.52 6.94 2.07 9.83 (1.50) (1.50) (O .50) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.04 1.91
63/64 0.34 2.86 16.80 21.90 (27.50) 3.99 2.45 1.01 0.42 0.24· 0.21 0.24 6.50
64/65 (0.60) 0.86 (5.00) 5.12 1.81 0.78 0.40 0.46 0.07 0.08 0.02 0.78 1.33
65/66 1.32 5.50 34.10 (27.50) (5.50) 1.96 (1.30) (0.80) (0.30) (0.30) (0.20) (0.60) 6.61
66/67 (2.50) 32.60 21.30 23.00 7.07 3.01 1.44 1.65 0.48 0.30 0.25 (0.40) 7.83
67/68 (3.50) 22.00 13.30 (5.00) 3.39 1.62 0.94 0.49 (0.20) 0.05 0.25 0.37 4 .26
68/69 0.43 0.73 0.90 0.92 0.44 0.52 0.18 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.35
69/70 1.29 29.50 9.57 10.90 (7.50) (1.50 ) 0.59 0.26 0.12 0.02 0.02 0.06 5.11
70/71 (0.70) (11.50) (20.00) (22.00) (6.00) (1.00 ) (0.40) (0.20) (0.20) (0.10) (0.10) (0.10) 5.19
71/72 (0.90) (14.00) (29.00) (14.50) 2.82 1.85 0.76 0.51 0.24 q.03 0.18 (0.20) 5.42
72/73 (11.00) (22.00) (19.50) (30.00) (12.50) (5.50) (3 .00) (1.00) (0.20) (0.10) (0.10) (0.10) 8.75
73/74 (3.00) (12.50) (21.00) (7.00) (2.00) (3.00) (0.90) (0.50) (0.10) (0 . .10) (0.10) (0.10) 4.19
74/75 (3.00) (36.00) (8.50) (17.00) (3.50) (0.80) (0.70) (0.50) (0.20) (0.20) (0.40) (0.50) 5.94
75/76 (1.00) (20.00) (47.00) (12.00) (3.50) (2.00 (0.90) (0.50) 0.08 0 . .1 O 0.07 0.11 7 .27

PROM. : . 3.0i 16.56 LIi.63 14.17 7.53 2 '. 54 1.15 0.58 0.27 0.17 0.19 0.36 5.:n.

e.V.E. 0.58 3.14 3.16 2.69 1.43 0.48 0.22 0.11 0.05 0.03 0.04 O• )~, 1.00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS.
ENTRE MAYO DE 1942 Y MARZO DE 1962 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON PURAPEL EN NIRIVILO.
( ) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS CON PURAPEL EN NIRIVILO.



CUENCA DEL RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
CLARO EN CAMARICO
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

15 12 S
71 25 W
220 M8NM
778 KM2

CUADRO N° IV.C.2-36

CODIGO 01
DATOS OBSERVADOS :

DESDE 1936
HASTA :

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

ANO . MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 19.60 (20.00) 24.70 (58.00) 27.10 29.90 (20.00) (10.00) 5.00 2.50 3.00 3.00 18.57
43/44 15.00 20.00 18.00 15.00 60.00 15.00 11.00 7.50 4.00 3.00 3.00 3 ~{)O 14.54
44/45 15.00 36.00 32.00 55.00 30.00 55.00 32.00 18.00 8.00 12.00 5.50 4.50 25.25
45/46 34.00 20.00 36.00 50.00 35.00 14.00 34.00 9.00 7.00 4.50 3.50 3.00 20.83
46/47 8.00 7.00 37.00 14.00 23.00 10.00 13.00 9.00 5.00 2.50 2.00 2.00 11.04
47/48 6.00 23.00 30.00 15.30 17.90 21.50 13.50 4.20 3.90 2.00 2.10 4.60 12.00
48/49 10.10 15.40 (45.00) 23.80 35.10 26.90 20.80 10.20 5.20 4.00 6.60 3.80 17.24
49/50 46.60 53.00 16.70 13.90 9.20 7.10 5.40 3.30 3.10 1.20 1.60 10.70 14.32
50/51 44.00 32.20 15.60 34.60 44.20 22.60 25.70 14.10 6,20 5.00 5.60 4.50 21.19
51/52 (25.00) 55.10 74.70 32.80 36.40 21.40 16.50 (10.00) 7.50 5.50 4.70 5.50 24.59
52/53 (15.00) 31.70 25.00 15.90 18.00 14.90 8.30 6.80 5.20 2.40 2.20 2.10 12.29
53/54 32.00 18.10 41.50 (60.00) (65.00) (25.00) (20.00) (15.00) (10.00) 7.80 6.40 (6.00 ) 25.57
54/55 10.00 43.10 (25.00) 28.90 24.10 11.90 13.60 8.90 4.00 2.40 2.40 2.80 14.76
55/56 7.20 42.20 19.90 22.90 28.60 11.90 (9.50) 7.80 5.80 3.90 3.9·0 4.20 13.98
56/57 (17.00) 8.10 (40.00) (28.00) (16.00) 22.00 (12.00) 8.90 6.40 5.20 2.10 2.00 13.97
57/58 (24.00) 16.70 (24.00) (45.00) (20.00) 14.60 16.70 9.80 (5.00) 2.90 (3.50) (2.50) 15.39
58/59 (13.00) (44.00) (42.00) (35.00) 31.50 (24.00) 19.90 6.80 9.80 6.00 5.30 (30.00) 22.27
59/60 32.40 (26.00) 61.80 (24.00) 48.40 17.70 15.70 7.80 (5.00) (4 .00) (3 .50) (3.50) 20.84
60/61 (3.50) 19.10 22.60 19.20 18.10 17.80 13.40 7.50 5.20 2.60 12.10 4.60 12.14
61/62 3.20 14.00 30.10 29.00 (46.00) 47.40 20.20 11.30 5.50 (4.00) (3.00) (2.50) 18.02
62/63 (2.50) 17.40 13.50 16.70 8.30 18.00 12.00 8.70 4.30 3.20 (2.00) (2.50) 9.09
63/64 5.50 8.80 44.90 (40.00) (37.00) (30.00) (28.00) (13.00) (9.00) .7.00 (5.00) (4.00) 19.35
64/65 (3.00) 11.40 16.70 20.30 19.10 10.30 10.10 (15.00) 5.20 4.00 3.10 12.30 10.87
65/66 (30.00) 37.70 (55.00) (50.00) 29.20 33.50 2,4 .40 (11.00) (8.00) (4 .50) (3.00) (5.00) 24.27
66/67 13.60 (40.00) 59.40 30.70 28.70 15.10 18.10 21.50 7.80 5.70 (3.00) (2.00) 20.47
67/68 (25.00) 10.20 12.60 (22.00) 14.10 17.40 12.70 8.00 4.00 2.40 2.50 2.90 11.15
68/69 3.40 3.20 2.60 3.90 3.10 3.10 2.60 . 2.20 1.60 1.10 1.20 2.30 2.52
60/70 (20.00) 56.00 27.90 26.80 12.80 3.40 8.10 6.70 4.30 3.20 2.90 2.80 14.57
70/1'1 5.30 15.90 29.70 21.50 15.10 (15.00) 10.40 6.20 4.10 2.50 2.40 3.00 10.92
71/72 (22.00) (17.00) 35.80 3l.00 17.60 12.00 7.40 6.40 3.60 ·1.60 3.60 2.00 13.33
72/73 (53.00) (26.00) (37. OO) (74.00) (50.00) (32 ".00) (26.00) (16.00) 5.20 (3.00) (2.00) (2.50) 27.22
73/74 10.50 15.00 40.60 24.00 (10.00) 17.00 10.90 7.20 5.20 3.50 4.00 (1.50) 12.45
74/75 (12.00) (38.00) (27.00) (20.00) 18.80 11.80 10.80 8.00 6.70 3.50 4.6 O 8.70 14.16
75/76 16.30 (50.00) 53.90 27.40 18.60 10.00 16.20 9.00 5.00 4.20 4.00 5.10 18.31

PROM. : 17.73 26.21 32.89 30.25 26.94 19.39 15.85 9.55 5.61 3.91 3.69 4.76 16.40

C.V.E. l.08 1.60 2.01 1.84 1.64 1 .84 0.97 0.58 0.34 0.24 0.22 0.29 l.00

OBS. : ENTRE ENERO DE 1943 Y JULIO 1947 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N. ) y PERQUILAUQUEN
EN SAN MANUEL. ( ) VALORES RELLENADOS Y CORREGIDOS C0N LONGAVI EN LA QUIRIQUINA (R.N.) y PERQUILAUQUEN EN SAN MANUEL.



CUENCA DE RIO
ESTACION
TIPO DE CONTROL
CONTROLADA POR

MAULE
LIRCAY EN PUENTE LAS RASTRAS
LM LG
DGA

LATITUD
LONGITUD
ALTURA
AREA CUENCA

35 29 S
71 18 W
240 MSNM
375 KM2

CUADRO N° IV.C.2-37

CODIGO 03
DATOS OBSERVADOS :

DESDE : 1961
HASTA

CAUDALES MEDIOS MENSUALES (M3/S)

A~O MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR PROM.

42/43 15.00 16.0-0 19.00 49.00 22.00 23.00 14.00 7.00 3.50 1.80 2.30 2.20 14.57
43/44 11.00 16.00 14.00 13.00 48.00 12.00 8.00 5.00 2.80 2.10 2.00 2.00 11.32
44/45 11.00 29.00 25.00 47.00 24.00 42.00 22.00 13.00 5.50 8.00 4.10 3.40 19.50
45/46 25.00 16.00 28.00 43.00 28.00 11.00 24.00 6.00 5.00 3.20 2.60 2.30 16.17
46/47 6.00 6.00 28.00 12.00 18.00 8.00 9.00 6.00 3.50 1.80 1~50 1.40 8.43
47/48 4.50 18.00 23.00 13.00 14.00 17.00 10.00 3.00 2.70 1.40 1.60 3.50 9.31
48/49 8.00 12.00 35.00 20.00 28.00 21.00 15.00 7.00 3.60 2.80 5.00 2.90 13.36
49/50 35.00 42.00 13.00 12.00 7.00 6.00 4.00 2.00 2.00 0.80 1.20 8.00 11.08
50/51 33.00 26.00 12.00 29.00 35.00 17.00 18.00 10.00 4.30 3.50 4.20 3.40 16.28
51/52 19.00 44.00 58.00 28.00 29.00 17.00 12.00 7.00 5.30 3.90 3.50 4.10 19.23
52/53 11.00 26.00 20.00 14.00 14.00 12.00 6.00 5.00 3.60 1.70 1.70 1.60 9.72
53/54 24.00 15.00 32.00 51.00 52.00 19.00 14.00 11.0Ú 7.00 5.50 4.80 4.50 19.98
54/55 8.00 35.00 19.00 25.00 19.00 9.00 10.00 6.00 2.80 1.70 1.80 2.10 11.62
55/56 5.00 34.00 15.00 20.00 23.00 9.00 7.00 5.50 4.10 2.70 2.90 3.20 10.95
56/57 13.00 7.00 30.00 24.00 13.00 17.00 8.00 6.00 4.50 3.60 1.60 1.50 10.77
57/58 18.00 13.00 19.00 38.00 16.00 .11.00 .12.00 7.00 3.50 2.00 2.60 1.90 12.00
58/59 10.00 35.00 32.00 30.00 25.00- 19.00 14.00 5.00 7.00 4.20 4.00 22.00 17.27
59/60 24.00 21.00 48.00 20.00 39.00 14.00 11.00 6.00 3.50 2.80 2.60 2.50 16.20
60/61 3.00 15.00 17.00 16.00 15.00 14.00 9.00 5.00 3.60 1.80 9.00 3.50 9.32
61/62 2.50 11.00 23.00 25.00 37.00 36.00 14.00 8.00 3.90 2.80 1.25 1.64 13.84
62/63 1.61 17.60 7.40 16.50 5.82 13.40 (8 .00) (6.00) (3.00) (2.20) 1.34 (1.90) 7.06
63/64 3.34 5.53 37.20 42.60 (30.00) 26.10 24.80 5.97 (6.00) (4.90) (3.80) (3.00) 16.10
64/65 1.26 3.81 8.73 11.90 11.90 4.84 (7.ÓO) (11.00) (3.60) (2.80) (2.30) (9.00) 6.51
65/66 (22.00) 19.40 (42.00) (43.00) 17.80 26.80 12.70 6.65 (5.60) (3.20) (2.30) 5.40 17.24
66/67 7.07 (32.00) 51.10 24.20 19.30 12.90 11.40 15.50 8.67 4.92 4.15 2.92 16.18
67/68 (19.00) 6.33 8.24 9.88 12.40 17.70 5.52 4.23 2.38 1.05 (1.90) 0.86 7.46
68/69 1.51 1.85 2.15 3.33 1.28 1.78 1.12 1.45 (1.10) 1.03 1.38 (1.70) 1.64
69/70 10.40 47.50 25.70 25.30 14.00 4.51 4.71 5.50 3.86 2.37 1.07 1.10 12.17
70/71 5.64 17.20 26.50 20.60 12.40 9.79 13.80 6.34 3.10 3.36 1.32 2.78 10.24
71/72 12.40 17.00 33.60 29.00 15.00 9.91 6.11 4.71 2.84 1.08 3.23 1.50 11. 36
72/73 (40.00) (21.00) 30.00 (63.00) 40.00 37.20 17.70 10.90 8.22 5.65 (1.50) (1.90) 23.09
73/74 (8.00) (12.00) (31.00) 12.00 6.03 12.40 7.22 3.52 2.36 ) 2 .50) (3.00) ) 1.50) 8.46
74/75 9.00 29.80 24.30 13.10 13.70 8.65 7.82 4.19 3.72 3.55 4.29 4.77 10.57
75/76 12.60 34.40 (40.00) 20.50 11.40 7.33 7.85 8.06 (3.50) (2.90) 1.80 (3.50) 12.82

PROM. : 12.94 20.66 25.82 25.41 21.09 15.51 11.08 6.60 4.11 2.93 2.75 3.52 12.70

e.V.E. 1. 02 1.63 2.03 2.00 1.66 1.22 0.87 0.52 0.32 0.23 0.22 0.28 1. 00

OBS. : VALORES AMPLIADOS Y CORREGIDOS.
ENTRE MAYO DE 1942 Y FEBRERO DE 1962 VALORES AMPLIADOS POR CORRELACION CON CLARO EN CAMARICO.

) VALORES RELLENADOS O CORREGIDOS CON CLARO EN CAMARICO.



PRODUCCIONES ESPECIFICAS (Lt/seg/Krn2)

CUADRO N° IV.C.2-38

Río Claro Río Lircay Río Putagán Río Cauquenes
MES Claro en Lircay en Putagán en Cauquenes en

Camarico Puente Las Y. Buenas El Arrayán
(1) Rastras (3 O) (44)

(3)

MAY 22,78 34,51 47,11 5,46

JUN 33,70 55,09 69,85 22,28

JUL 42,27 68,85 69,26 32,95

AGO 38,89 67,76 57,41 29,32

SEP 34,63 56,24 49,26 19,79

OCT 24,92 41,36 30,80 7,42

NOV 20,37 29,55 24,79 2,74

DIC 12,28 17,60 19,70 1,38

ENE 7,21 10,96 17.60 0,70

FEB 5,02 7,81 16,05 0,46

MAR 4,74 7,33 15,65 0,49

ABR 6,11 9,39 21,83 0,79

A~O 21,08 33,87 36,60 10,32



(CONT. )

PRODUCCIONES ESPECIFICAS RIO MAULE (Lt/seg/Krn2).

CUADRO N° IV.C.2-38

Maule Afluente Afluente Melado
MES en Laguna Laguna en

Colb'Cín Invernada Maule Lancha
(28) (9 ) (16) (23)

MAY 33,03 27,91 29,71 32,03

JUN 45,93 28,77 37,05 38.,47

JUL 46,43 27,38 34,48 37,53

AGO 46,70 27,85 31,56 37,19

SEP 47,83 29,16 27,40 46,62

OCT 63,26 44,96 34,07 76,00

NOV 88,52 76,96 58,5~ 101,23

DIC 74,80 78,17 61,39 79,33

ENE 45,08 57,54 45,49 43,27

FEB 28,65 42,27 36,70 25,07

MAR 21,19 32,50 25,90 17,00

ABR 20,52 28,52 22,36 17,94

Af.¡O 46,83 41,83 37,05 45,97



PRODUCCIONES ESPECIALES (Lt/seg/Km2).

(CONT.) CUADRO N° IV.C.2-38

Río Achibueno Río Perquilauquén
Ancoa a. Ancoa en Achibueno Cato en Perquilauquén

MES Tunel C. El Morro en Los Pe Digua en San Manuel
Melado ( 32) ñascos (41) ( 42)

( 31) (34)

MAY 66,67 70,81 53,51 38,99 88,59

JUN 80,12 101,71 64,70 107,78 130,19

JUL 81,50 105,55 69,96 123,33 133,85

AGO 76,70 100,83 75,35 133,33 123,70

SEP 73,22 80,B4 67,21 79,80 114,95

OCT 76,33 72,18 63,74 40,81 91,12

NOV 80,28 60,29 69,23 1'8,89 62,20

DIC 53,88 34,89 46,34 8,79 36,65

ENE 33,38 16,38 25,90 5,05 18,21

FEB 22,99 9,75 15,07 3,64 11,75

MAR 18,56 9,52 10,67 3,94 9,21

ABR 17,63 14,93 14,29 11,11 20,98

A~O 56,77 56,48 48,00 47,98 70,12



PRODUCCIONES ESPECIFICAS (Lt/seg/Km2),

(CONT o) CUADRO N° IVoCo2-38

Longaví en Bullileo en Longaví Purapel Purapel

MES El Castillo sto Filomena en la en Niri en Sau-
(37) (38) Quiriqu~ vilo zal

na ( 45) ( 46)
(39)

MAY 85,17 54,17 83,09 8,11 4,70

JUN 106,89 103,17 103,84 22,93 25,36

JUL 120,06 123,83 116,68 24,83 25,47

AGO 110,72 122,50 109,78 22,63 21,70

SEP 99,49 104,67 97,35 15,71 11,53

OCT 100,51 71,17 92,06 6,53 3,89

NOV 96,02 40,25 81,72 3,28 1,76

DIe 63,89 24,58 53,85 1,85 0,89

ENE 36,04 14,50 31,22 1,00 0,41

FEB 22,47 11,25 20,78 0,69 0,26

MAR 17,85 10,25 17,15 0,69 0,29

ABR 23,72 16,67 23,12 1,16 0,56

A~O 73,57 58,08 69,22 9,11 8,07



RELACION PRECIPITACION-ESCORRENTIA
VALORES MEDIOS ANUALES PERIODOS 1942/43 - 1975/76

CUADRO N° IV.C.2-39

N° ESTACION S Q P E E (mm)

Km2 m3/s mm mm Grunsky

28 Maule en Colbt1n 5.710 267,4 1.850 1.480 1.230

30 Putagán en Yerbas
Buenas 526 19,3 1.550 1.166 930

32 Ancoa en El Morro 284 16,0 1.900 1.780 1.280

31 Ancoa A.T.C. Melado 86 4,9 1.850 1.790 1.230

34 Achibueno en L. Pe-
ñascos 946 45,5 1.750 1.520 1.130

37 Longaví en El Castillo 470 34,6 2.450 2.320 1.830

39 Longaví en La Quiriquina 641 44,4 2.350 2.180 1.730

38 Bullileo en Sta. Filomena 120 7,0 2.150 1.780 1.530

42 Perquilauquén en Sn.Manuel 534 33,7 2.200 1.990 1.380

41 Cato en Digua 99 4,8 1.750 1.510 1..130

44 Cauquenes en El Arrayán 658 6,8 750 330 230

45 Purapel en Nirivilo 259 2,4 850 290 290

46 Purapel en Sauzal 653 5,3 800 260 260

1 Claro en Camarico 778 16,4 1.150 665 530

3 Lircay en Las Rastras 375 12,7 1.650 1.070 1.030



Las Figuras N~ IV. C.2 -1 a IV. C.2 -121

correspondientes a este capítulo se incluyen

en el siguiente volumen (3 ) 'del estudio.
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